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ÓRGANOS Y CAPILLAS MUSICALES EN LA BAJA EXTREMADURA EN 
EL SIGLO XVIII 

ORGANS AND MUSICAL CHAPELS IN LOW EXTREMADURA IN THE 
18TH CENTURY 

 

 

Miguel del Barco Díaz 

Hermanos Berzosa 

 

 
RESUMEN: El siglo XVIII fue el último testigo del esplendor de las capillas 

musicales y los instrumentos asociados a ellas en España, en particular los 
órganos. Los acontecimientos históricos y las desamortizaciones que se su-
cedieron desde los últimos años del siglo y sobre todo a lo largo del siglo XIX, 
diezmaron a las capillas reduciéndolas a la mínima expresión, mermando 
considerablemente su calidad musical y la de sus miembros. Extremadura 
no fue ajena a este esplendor y posterior decadencia, habiendo contado en-
tre sus maestros de capilla y organistas con figuras de la talla de Cristóbal 
de Morales, Juan Vásquez o Manuel Rodrigues Coelho en los siglos XVI y XVII. 
El siglo XVIII supuso un cambio en la estética de la música religiosa, que la 
acercó más a la ópera y a la música del clasicismo vienés, en la que se dejó 
notar la influencia de Haydn, entre otros. 

 
ABSTRACT: The eighteenth century was the last witness to the splendour 

of the musical chapels and the instruments associated with them in Spain, in 
particular the organs. The historical events and the confiscations that took 
place in the last years of the century and especially throughout the 19th cen-
tury, decimated the chapels, reducing them to the minimum expression and 
considerably lowering their musical quality and that of their members. Ex-
tremadura was no stranger to this splendour and subsequent decline, hav-
ing counted among its choirmasters and organists figures such as Cristóbal 
de Morales, Juan Vásquez or Manuel Rodrigues Coelho in the 16th and 17th 
centuries. The 18th century meant a change in the aesthetics of religious 
music, which brought it closer to opera and the music of Viennese classicism, 
in which the influence of Haydn, among others, was pre-sent. 
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�� ���� �� ��� C������ M���C��� 
�a �apilla m�si�al� o simpleme�te �apilla� es el �r�po de m�si�
�os e��ar�ados de la m�si�a d�ra�te los ser�i�ios reli�iosos� 
�ste t�rmi�o �ome��� a emplearse desde el mome�to e� ��e 
la m�si�a lit�r�i�a re��iere de i�t�rpretes pro�esio�ales� 
�re�te al �oro tradi�io�al de mo��es ��e e�to�a�a� el �a�to 
lla�o� so�re todo a ra�� de la �o�solida�i�� de la poli�o��a a 

partir del si�lo ����� a pesar de las ��merosas restri��io�es ��e se i�te�taro� 
impo�er a s� �so e� el ��lto� 

�s so�re todo e� el si�lo ��� ��a�do se p�ede asistir a ��a �erdadera pro�
�esio�ali�a�i�� de estas �apillas� por toda ��ropa o��ide�tal� al�a��a�do �otas 
de �ra� �alidad y dota�do al ��lto de �� esple�dor m�si�al ��e se ma�te�dr� 
�asta el si�lo ������ �o todas las �apillas �o�a�a� de la misma �alidad� sie�do 
mayor e� a��ellos �e�tros reli�iosos de importa��ia y �o� �� alto poder e�o���
mi�o� desde �oma a o�ispados �omo los de Mil��� Colo�ia� �oledo� �e�illa y �� 
lar�o et��tera ��e i��l�ir�a a las sedes e�treme�as de �ada�o�� Coria y �lase��
�ia� so�re todo �sta �ltima� ��e t��o ��a de las me�ores �apillas espa�olas de 
los si�los ��� y ���� �o�ta�do e�tre s�s maestros a Crist��al de Morales� �o�si�
derado el me�or poli�o�ista e�ropeo de s� tiempo� 

�or otro lado� tam�i�� ��ero� �apillas de �ra� �alidad las �i���ladas a las 
�asas reales o imperiales� �omo la de �ie�a� �ar�s o la Capilla �eal de Madrid� 
��e �o�� e� el si�lo ����� de �� esple�dor des�o�o�ido �asta e�to��es e� �s�
pa�a y sir�i� de modelo a otras �apillas espa�olas de la �e���s�la y de �ltramar� 

��� ���C����M����� �� ��� C������ 
�a �erar���a de estas �apillas esta�a m�y de�i�ida desde el si�lo ���� �o� 

el si��ie�te orde� de �ar�os� 
- Maestro de Capilla� al �re�te de la �apilla� ��yas ����io�es i�a� desde la 

i�str���i�� de los �i�os �a�tores� la �omposi�i�� de pie�as para la lit�r�ia� la 
dire��i�� de las i�terpreta�io�es m�si�ales y as�mir la preside��ia e� las opo�
si�io�es a los di�ersos p�estos� �� te�to a���imo de la primera mitad del si�lo 
����� di�e so�re el maestro de �apilla� 

“Compositor y Maestro de Capilla es el ��e ri�e y �o�ier�a a todos los 
m�si�os� y e�se�a todo ���ero de m�si�a a los Mi�istriles de la ��lesia� 
�a�e todas las �omposi�io�es �e�esarias� re�istra y e�mie�da los li�ros de 
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música y, en fin, acerca del canto llano, de �rgano y contrapunto, lo mismo 
es decir Maestro de Capilla que Maestro del Coro”�. 

- Cantores y Ministriles� eran los siguientes en la �erarquía que, según el 
mismo texto antes citado, se definían como� 

“Ministril es voz francesa y significa cualquiera que toca algún instru�
mento músico en el coro, como corneta, bax�n, c�irimía u �rgano, etc., aun�
que es verdad que �stos son llamados organistas, pero no por eso salen de 
la esfera de los ministriles. Estos unos son llamados músicos de mano y 
otros de cuerda y los organistas� los de aliento son los que tocan instru�
mentos pneumáticos o de aire. A los cuales se �untan los músicos de voz�”. 

A pesar de la inclusi�n de los organistas entre los ministriles, estos músi�
cos serán considerados de una categoría superior�, e�erciendo en muc�as oca�
siones como sustitutos de los maestros de capilla� igualmente, muc�os maes�
tros de capilla eran tambi�n organistas de formaci�n. Este �ec�o fue debido a 
que el �rgano, por sus características polif�nicas y sonoridad, podía acompañar 
al mismo tiempo a todas las voces o incluso suplir por completo al coro, cosa 
que ningún otro instrumento polif�nico del momento, como el arpa o la guita�
rra, podían realizar con el mismo resultado y perfecci�n. 

�olía �aber dos organistas salvo en las iglesias más modestas, designados 
como “primero” y “segundo”. Aunque no estaba estipulado como tal, el primer 
organista solía ser cl�rigo y el segundo seglar, esta norma no quedará formal�
mente establecida �asta la firma del Concordato de ���� entre el �obierno de 
Isabel II y la �anta �ede�. 

Entre los organistas existían los “prebendados” y los “asalariados”, los 
primeros recibían una renta fi�a asociada a su plaza a la que �abían accedido 
por oposici�n mientras que los segundos recibían un salario ocupando la plaza 
de manera interina�. 

El coro estaba formado por niños “cantorcicos” y, en los centros de mayor 
poder adquisitivo, por un coro de voces graves, aunque siempre susceptibles de 
ser sustituidos por instrumentos. En Madrid, ya desde el siglo ��I, existi� el lla�
mado Real Colegio de Cantores de la Real Capilla, más conocido como “Colegio 
de Niños Cantorcicos”, asociado a la Real Capilla y fundado �acia ����, 

 
� MAR��N M�REN�, A. Historia de la Música Española, Madrid, Alianza Música, ����, vol. �, p. ��. 
� Ibídem, p.��. 
� Ibíd., p.��. 
� ��E�ER�, I. “De los organistas”, en Gaceta Musical de Madrid, n� ��, ����, pp. �������. 
� MAR��N M�REN�, A. Historia de la Música Española…, p. ��. 
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� MAR��N M�REN�, A. Historia de la Música Española, Madrid, Alianza Música, ����, vol. �, p. ��. 
� Ibídem, p.��. 
� Ibíd., p.��. 
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� MAR��N M�REN�, A. Historia de la Música Española…, p. ��. 
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manteniendo su actividad �asta ���� en que fue suprimido por la Reina María 
Cristina�. 

El acceso a los diversos puestos se realizaba mediante concurso�oposi�
ci�n, salvo en catedrales importantes como �antiago o la Capilla Real de Madrid, 
a las que se accedía por m�ritos�. 

�a capilla Real de Madrid era, pues, la �lite de las capillas musicales, en 
ella se reunían los músicos más selectos del reino que, a mediados del siglo 
��III, contaba con un considerable número de italianos. �u composici�n y suel�
dos de los integrantes puede dar una idea aproximada de lo que podía contener 
una capilla española a mediados del siglo, aunque fuera de modestas propor�
ciones.  

�A CA�I��A REA� EN ����� 
Nº Cargo Sueldo (reales) 

�  Maestro ��. Corselli�  
�  �icemaestro ��. de Nebra�  
� �rganista �� ��. de Nebra� ��.��� 
� �rganista �� �A. �iteres� ��.��� 
� �rganista �� �M. Rabasa� �.��� 

��  �iolinistas �italianos� �.������.��� 
�  �iolas �.�����.��� 
�  �a�ones �.�����.��� 
�  �agotes �.��� 
�  �ioloncellos �.������.��� 
�  Contraba�os �.������.��� 
�  �boes y flautas ��. Mis�n� �.������.��� 
�  Clarines ��.��� 
�  �rompas �.��� 
�  �iples �Masculinos� ��.������.��� 
�  Contraltos �Masculinos� ��.������.��� 
�  �enores ��.������.��� 
�  �a�os ��.������.��� 

 
� DE��AD�, �. Los gobiernos de España y la formación del músico (1812-1959), �niversidad de 
�evilla, ����, p. ���. 
� MAR��N M�REN�, A. Historia de la Música Española…, p. ��. 
� Ibídem, p. �� 



20 21

����el �el ����o D��� 

 
�� 

�  �o�����es o �o��s��s �.��� 
�  ������o� ��������o�� �.��� 
�  ������o� �e �����os ����e�e����� �.��� 
�  ����e��e�o � e��o���o� �.��� 

����� ����les �el s��lo �o��e��� ��� �e���e���� �e l� ��s��� �el���os� ��e 
�� � �ese��o��� e� l� ����� �o��l �e es�e ���e�o e� �s���� � �o��e��os �el 
s��lo �I�, ��e se e��e��e�� ��s�� l� ������ �e ����, ��o�o���o �o� ��� l��o �o� 
��e���s �o���e��es ��los�����s, ��o�e��e��es so��e �o�o �e �������, ��e �o�e� 
��s������ �o� l� �el����� � l� I�les��, ����o �l ��s�o ��s���l �el �o�e��o ����� 
l� ��e�� � el ����o, � �o� o��o los �o��l���os ��l��os, ��������l�e��e l� ��e��� �e 
l� I��e�e��e����, e���e ���� � ����, � l� ����e�� ��e��� ���l�s�� �e ���� � 
����, s�� ol�����, �o� s���es�o, l�s �es��o�������o�es ��������s �� � ����les �el 
s��lo ��III � ��e �e����� s� ����o �l���o �o� l� lle���� � ���o �o� ���� �l���e� 
�e�������l e���e ���� � ����.  

�s�os ��o��e����e��os ����� �es����e�e� �o� �o��le�o �����s ����ll�s 
� ��o�o����� el �����o�o �e �����os �o� �o�� �s����, s�e��o ����e������ 
��� �e���� ��� ��s������ � ��l e�e��o. �os o�����s��s ��e��s �o������ �.��� 
�e�les ����les, e� el �e�o� �e los ��sos, �e��e��o ��e �es�o���� �e s� s�el�o el 
s�l���o �e los �������es s� ��e���� �o���� �o� ellos�. �os ��es��os �e ����ll�, �� 
e�����o el s��lo �I�, �o������� lo ��s�o ��e el �es�o �e los ��s��os �e l� ����ll�, 
�e�o s�� �e� �e�����o el �ol��e� �e s� ������o. 

III. ������� � I����������� D� ����� 
III.1. Tipos de órganos 

�l �����o, �o�o ��o �e los ��s����e��os ��s ������os � ��e ��s ��� 
e�ol���o���o, ��ese��� e�o��es ���e�e����s e���e l�s ��s�����s ��o��s � l�s ��s�
�����s �o��s �eo�������s. � ������ �e l�s �e�o���s ��o�es����es �el s��lo ��I, �s� 
�o�o l� ��������� �e �o������s �o�o l� ��l����s��, los �����os s������� �����os 
���o�����es e� ������� �e s� se�����o � los ��o�es����es o � los ����l��os o s� 
��o�������� ���� el ��l�o, �o�o e� el ��so �e los ��l����s��s. 

��e����s ��e e� el �e���o � �o��e �e ���o�� los �����os �l������ �����es 
���e�s�o�es, ��s�o��e��o �e ����os �e�l��os �����les � �� �e�l��o �e �e��l, e� el 
s�� se��� ��s �e��e�os, �o� �� solo �e�l��o � l� ��se���� �e �e�l��o �e �e��l. �s�e 
�e���e�o se �e��� �l �so ��e se le ���� e� l� l�������� ��e����s los ��o�es����es 

 
� �������, I. “De los o�����s��s…, �. ���. 



20 21

����el �el ����o D��� 

 
�� 

�  �o�����es o �o��s��s �.��� 
�  ������o� ��������o�� �.��� 
�  ������o� �e �����os ����e�e����� �.��� 
�  ����e��e�o � e��o���o� �.��� 

����� ����les �el s��lo �o��e��� ��� �e���e���� �e l� ��s��� �el���os� ��e 
�� � �ese��o��� e� l� ����� �o��l �e es�e ���e�o e� �s���� � �o��e��os �el 
s��lo �I�, ��e se e��e��e�� ��s�� l� ������ �e ����, ��o�o���o �o� ��� l��o �o� 
��e���s �o���e��es ��los�����s, ��o�e��e��es so��e �o�o �e �������, ��e �o�e� 
��s������ �o� l� �el����� � l� I�les��, ����o �l ��s�o ��s���l �el �o�e��o ����� 
l� ��e�� � el ����o, � �o� o��o los �o��l���os ��l��os, ��������l�e��e l� ��e��� �e 
l� I��e�e��e����, e���e ���� � ����, � l� ����e�� ��e��� ���l�s�� �e ���� � 
����, s�� ol�����, �o� s���es�o, l�s �es��o�������o�es ��������s �� � ����les �el 
s��lo ��III � ��e �e����� s� ����o �l���o �o� l� lle���� � ���o �o� ���� �l���e� 
�e�������l e���e ���� � ����.  

�s�os ��o��e����e��os ����� �es����e�e� �o� �o��le�o �����s ����ll�s 
� ��o�o����� el �����o�o �e �����os �o� �o�� �s����, s�e��o ����e������ 
��� �e���� ��� ��s������ � ��l e�e��o. �os o�����s��s ��e��s �o������ �.��� 
�e�les ����les, e� el �e�o� �e los ��sos, �e��e��o ��e �es�o���� �e s� s�el�o el 
s�l���o �e los �������es s� ��e���� �o���� �o� ellos�. �os ��es��os �e ����ll�, �� 
e�����o el s��lo �I�, �o������� lo ��s�o ��e el �es�o �e los ��s��os �e l� ����ll�, 
�e�o s�� �e� �e�����o el �ol��e� �e s� ������o. 

III. ������� � I����������� D� ����� 
III.1. Tipos de órganos 

�l �����o, �o�o ��o �e los ��s����e��os ��s ������os � ��e ��s ��� 
e�ol���o���o, ��ese��� e�o��es ���e�e����s e���e l�s ��s�����s ��o��s � l�s ��s�
�����s �o��s �eo�������s. � ������ �e l�s �e�o���s ��o�es����es �el s��lo ��I, �s� 
�o�o l� ��������� �e �o������s �o�o l� ��l����s��, los �����os s������� �����os 
���o�����es e� ������� �e s� se�����o � los ��o�es����es o � los ����l��os o s� 
��o�������� ���� el ��l�o, �o�o e� el ��so �e los ��l����s��s. 

��e����s ��e e� el �e���o � �o��e �e ���o�� los �����os �l������ �����es 
���e�s�o�es, ��s�o��e��o �e ����os �e�l��os �����les � �� �e�l��o �e �e��l, e� el 
s�� se��� ��s �e��e�os, �o� �� solo �e�l��o � l� ��se���� �e �e�l��o �e �e��l. �s�e 
�e���e�o se �e��� �l �so ��e se le ���� e� l� l�������� ��e����s los ��o�es����es 

 
� �������, I. “De los o�����s��s…, �. ���. 

20 21

����el �el ����o D��� 

 
�� 

�  �o�����es o �o��s��s �.��� 
�  ������o� ��������o�� �.��� 
�  ������o� �e �����os ����e�e����� �.��� 
�  ����e��e�o � e��o���o� �.��� 

����� ����les �el s��lo �o��e��� ��� �e���e���� �e l� ��s��� �el���os� ��e 
�� � �ese��o��� e� l� ����� �o��l �e es�e ���e�o e� �s���� � �o��e��os �el 
s��lo �I�, ��e se e��e��e�� ��s�� l� ������ �e ����, ��o�o���o �o� ��� l��o �o� 
��e���s �o���e��es ��los�����s, ��o�e��e��es so��e �o�o �e �������, ��e �o�e� 
��s������ �o� l� �el����� � l� I�les��, ����o �l ��s�o ��s���l �el �o�e��o ����� 
l� ��e�� � el ����o, � �o� o��o los �o��l���os ��l��os, ��������l�e��e l� ��e��� �e 
l� I��e�e��e����, e���e ���� � ����, � l� ����e�� ��e��� ���l�s�� �e ���� � 
����, s�� ol�����, �o� s���es�o, l�s �es��o�������o�es ��������s �� � ����les �el 
s��lo ��III � ��e �e����� s� ����o �l���o �o� l� lle���� � ���o �o� ���� �l���e� 
�e�������l e���e ���� � ����.  

�s�os ��o��e����e��os ����� �es����e�e� �o� �o��le�o �����s ����ll�s 
� ��o�o����� el �����o�o �e �����os �o� �o�� �s����, s�e��o ����e������ 
��� �e���� ��� ��s������ � ��l e�e��o. �os o�����s��s ��e��s �o������ �.��� 
�e�les ����les, e� el �e�o� �e los ��sos, �e��e��o ��e �es�o���� �e s� s�el�o el 
s�l���o �e los �������es s� ��e���� �o���� �o� ellos�. �os ��es��os �e ����ll�, �� 
e�����o el s��lo �I�, �o������� lo ��s�o ��e el �es�o �e los ��s��os �e l� ����ll�, 
�e�o s�� �e� �e�����o el �ol��e� �e s� ������o. 

III. ������� � I����������� D� ����� 
III.1. Tipos de órganos 

�l �����o, �o�o ��o �e los ��s����e��os ��s ������os � ��e ��s ��� 
e�ol���o���o, ��ese��� e�o��es ���e�e����s e���e l�s ��s�����s ��o��s � l�s ��s�
�����s �o��s �eo�������s. � ������ �e l�s �e�o���s ��o�es����es �el s��lo ��I, �s� 
�o�o l� ��������� �e �o������s �o�o l� ��l����s��, los �����os s������� �����os 
���o�����es e� ������� �e s� se�����o � los ��o�es����es o � los ����l��os o s� 
��o�������� ���� el ��l�o, �o�o e� el ��so �e los ��l����s��s. 

��e����s ��e e� el �e���o � �o��e �e ���o�� los �����os �l������ �����es 
���e�s�o�es, ��s�o��e��o �e ����os �e�l��os �����les � �� �e�l��o �e �e��l, e� el 
s�� se��� ��s �e��e�os, �o� �� solo �e�l��o � l� ��se���� �e �e�l��o �e �e��l. �s�e 
�e���e�o se �e��� �l �so ��e se le ���� e� l� l�������� ��e����s los ��o�es����es 

 
� �������, I. “De los o�����s��s…, �. ���. 

21

����el �el ����o D��� 

 
�� 

�  �o�����es o �o��s��s �.��� 
�  ������o� ��������o�� �.��� 
�  ������o� �e �����os ����e�e����� �.��� 
�  ����e��e�o � e��o���o� �.��� 

����� ����les �el s��lo �o��e��� ��� �e���e���� �e l� ��s��� �el���os� ��e 
�� � �ese��o��� e� l� ����� �o��l �e es�e ���e�o e� �s���� � �o��e��os �el 
s��lo �I�, ��e se e��e��e�� ��s�� l� ������ �e ����, ��o�o���o �o� ��� l��o �o� 
��e���s �o���e��es ��los�����s, ��o�e��e��es so��e �o�o �e �������, ��e �o�e� 
��s������ �o� l� �el����� � l� I�les��, ����o �l ��s�o ��s���l �el �o�e��o ����� 
l� ��e�� � el ����o, � �o� o��o los �o��l���os ��l��os, ��������l�e��e l� ��e��� �e 
l� I��e�e��e����, e���e ���� � ����, � l� ����e�� ��e��� ���l�s�� �e ���� � 
����, s�� ol�����, �o� s���es�o, l�s �es��o�������o�es ��������s �� � ����les �el 
s��lo ��III � ��e �e����� s� ����o �l���o �o� l� lle���� � ���o �o� ���� �l���e� 
�e�������l e���e ���� � ����.  

�s�os ��o��e����e��os ����� �es����e�e� �o� �o��le�o �����s ����ll�s 
� ��o�o����� el �����o�o �e �����os �o� �o�� �s����, s�e��o ����e������ 
��� �e���� ��� ��s������ � ��l e�e��o. �os o�����s��s ��e��s �o������ �.��� 
�e�les ����les, e� el �e�o� �e los ��sos, �e��e��o ��e �es�o���� �e s� s�el�o el 
s�l���o �e los �������es s� ��e���� �o���� �o� ellos�. �os ��es��os �e ����ll�, �� 
e�����o el s��lo �I�, �o������� lo ��s�o ��e el �es�o �e los ��s��os �e l� ����ll�, 
�e�o s�� �e� �e�����o el �ol��e� �e s� ������o. 

III. ������� � I����������� D� ����� 
III.1. Tipos de órganos 

�l �����o, �o�o ��o �e los ��s����e��os ��s ������os � ��e ��s ��� 
e�ol���o���o, ��ese��� e�o��es ���e�e����s e���e l�s ��s�����s ��o��s � l�s ��s�
�����s �o��s �eo�������s. � ������ �e l�s �e�o���s ��o�es����es �el s��lo ��I, �s� 
�o�o l� ��������� �e �o������s �o�o l� ��l����s��, los �����os s������� �����os 
���o�����es e� ������� �e s� se�����o � los ��o�es����es o � los ����l��os o s� 
��o�������� ���� el ��l�o, �o�o e� el ��so �e los ��l����s��s. 

��e����s ��e e� el �e���o � �o��e �e ���o�� los �����os �l������ �����es 
���e�s�o�es, ��s�o��e��o �e ����os �e�l��os �����les � �� �e�l��o �e �e��l, e� el 
s�� se��� ��s �e��e�os, �o� �� solo �e�l��o � l� ��se���� �e �e�l��o �e �e��l. �s�e 
�e���e�o se �e��� �l �so ��e se le ���� e� l� l�������� ��e����s los ��o�es����es 

 
� �������, I. “De los o�����s��s…, �. ���. 

Órganos y capillas musicales en la Baja Extremadura en el siglo XVIII 

 
�� 

�e������� l� ������������� e� los ������os �e l� ��les�� � �o�os los ��eles �s�s�e��es, 
los ����l��os solo �o��e��l���� l� ��s��� ���e���e���� �o� l� ����ll�. �os �����os 
�e l�s �o��s ��o�es����es, �o� ����o, e��� �e ���o� �����o ���� �o�e� ��o������ 
e� l� e��o������ �e los corales l��e���os o los anthems ���l����os � �o�os los ��e�
se��es e� l� ��les��, ��e��s �e ��o������ � los ��s��os �e l� ����ll�, �o���es�� �� 
e� el s��lo ��III �o� �o�o, sol�s��s � o���es�� �e ��e��� � ��e��o. 

�os �����os �el s��, � e� �o���e�o los ������os, se �es������� �l ��o����
����e��o �el �o�o � sol�s��s �e l� ����ll� e��l�s����e��e, �s� �o�o �e los ����s�
���les, �o �e�es�����o, �o� ����o, �� ���� �����o, ��e��s �e �� �e�l��o �e���
���o � los l����es �e l� �o� ������ e� los �o�os �el �e��o�o. 
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III.2. El registro partido o medio registro 

�ada la importancia de esta inno�aci�n es con�eniente dedicarle unos p��
rra�os para e�plicar mejor su �uncionamiento e in�luencia en los �rganos y su m��
sica. �ste sistema permite al int�rprete hacer sonar de manera distinta las dos 
mitades del teclado. �a aparici�n de este ingenio y sobre todo su aplicaci�n y di�
�usi�n tiene �arias e�plicaciones posibles, por un lado la construcci�n del �rgano 
resulta m�s econ�mica dado que no se necesitan dos teclados para disponer de 
dos sonoridades di�erentes, una con cada mano, por otro la temprana ubicaci�n 
de los �rganos en las na�es laterales de las iglesias y catedrales espa�olas hace 
que los organeros no dispongan de tanto espacio como en los coros altos o trase�
ros, por lo que con el registro partido se consigue mayor �ariedad t�mbrica en un 
espacio menor� tambi�n los �rganos m�s peque�os se bene�ician en este aspecto 
al sacar m�s partido a los pocos registros de que disponen. 

�os registros partidos, que pro�en�an de �landes, �ueron, al parecer, intro�
ducidos en el �ltimo tercio del siglo ��� por maestros organeros espa�oles como 
�elchor de �iranda, pero tambi�n por in�luencia de organeros �lamencos que �ie�
nen a trabajar a �spa�a, tal es el caso de la �amilia �re�os, autora de los �rganos de 
la bas�lica de San �orenzo del �scorial de los que aun hoy conser�amos sus cajas. 
�n el primer tercio del siglo ���� el medio registro se hab�a e�tendido por toda la 
�en�nsula. �n un principio no a�ecta a todos los registros, siendo los de leng�eta los 
primeros en ser tratados de este modo, pero en poco tiempo los �lautados se cons�
truir�n con este sistema, e�istiendo, adem�s, otros registros e�clusi�amente de 
mano derecha �agudos� o de mano izquierda �gra�es�. 

�ste ingenio se consigue mediante la di�isi�n en dos de las correderas de 
los registros. Siendo independientes la de mano derecha y mano izquierda o “de 
tiple” y “de bajo”, con sus tiradores propios. 

�a aparici�n del medio registro en ��tremadura y m�s concretamente en 
la �aja ��tremadura, es tard�a en comparaci�n con otras zonas de �spa�a. �a in�
�ormaci�n m�s antigua de la que disponemos pertenece a la �atedral de �adajoz, 
constatando que entre los a�os ���� y ���� el maestro organero italiano �os� 
�ombarda parte los registros de los �rganos de las na�es de San �las y la �ntigua 
concertado con los can�nigos. �or otro lado, y en torno a estas �echas, el cl�rigo y 
organero �odrigo �lonso constru�a un �rgano para la iglesia mayor de �ala�era 
la �eal que ya inclu�a medios registros, aunque habr� que esperar hasta el siglo 
����� para encontrarlos como algo habitual en los �rganos e�treme�os��. 

 
�� S���S, �. El órgano en Extremadura, �ni�ersidad de ��tremadura, ����. 



22 23

�iguel del �arco ��az 

 
�� 

III.2. El registro partido o medio registro 

�ada la importancia de esta inno�aci�n es con�eniente dedicarle unos p��
rra�os para e�plicar mejor su �uncionamiento e in�luencia en los �rganos y su m��
sica. �ste sistema permite al int�rprete hacer sonar de manera distinta las dos 
mitades del teclado. �a aparici�n de este ingenio y sobre todo su aplicaci�n y di�
�usi�n tiene �arias e�plicaciones posibles, por un lado la construcci�n del �rgano 
resulta m�s econ�mica dado que no se necesitan dos teclados para disponer de 
dos sonoridades di�erentes, una con cada mano, por otro la temprana ubicaci�n 
de los �rganos en las na�es laterales de las iglesias y catedrales espa�olas hace 
que los organeros no dispongan de tanto espacio como en los coros altos o trase�
ros, por lo que con el registro partido se consigue mayor �ariedad t�mbrica en un 
espacio menor� tambi�n los �rganos m�s peque�os se bene�ician en este aspecto 
al sacar m�s partido a los pocos registros de que disponen. 

�os registros partidos, que pro�en�an de �landes, �ueron, al parecer, intro�
ducidos en el �ltimo tercio del siglo ��� por maestros organeros espa�oles como 
�elchor de �iranda, pero tambi�n por in�luencia de organeros �lamencos que �ie�
nen a trabajar a �spa�a, tal es el caso de la �amilia �re�os, autora de los �rganos de 
la bas�lica de San �orenzo del �scorial de los que aun hoy conser�amos sus cajas. 
�n el primer tercio del siglo ���� el medio registro se hab�a e�tendido por toda la 
�en�nsula. �n un principio no a�ecta a todos los registros, siendo los de leng�eta los 
primeros en ser tratados de este modo, pero en poco tiempo los �lautados se cons�
truir�n con este sistema, e�istiendo, adem�s, otros registros e�clusi�amente de 
mano derecha �agudos� o de mano izquierda �gra�es�. 

�ste ingenio se consigue mediante la di�isi�n en dos de las correderas de 
los registros. Siendo independientes la de mano derecha y mano izquierda o “de 
tiple” y “de bajo”, con sus tiradores propios. 

�a aparici�n del medio registro en ��tremadura y m�s concretamente en 
la �aja ��tremadura, es tard�a en comparaci�n con otras zonas de �spa�a. �a in�
�ormaci�n m�s antigua de la que disponemos pertenece a la �atedral de �adajoz, 
constatando que entre los a�os ���� y ���� el maestro organero italiano �os� 
�ombarda parte los registros de los �rganos de las na�es de San �las y la �ntigua 
concertado con los can�nigos. �or otro lado, y en torno a estas �echas, el cl�rigo y 
organero �odrigo �lonso constru�a un �rgano para la iglesia mayor de �ala�era 
la �eal que ya inclu�a medios registros, aunque habr� que esperar hasta el siglo 
����� para encontrarlos como algo habitual en los �rganos e�treme�os��. 

 
�� S���S, �. El órgano en Extremadura, �ni�ersidad de ��tremadura, ����. 

22 23

�iguel del �arco ��az 

 
�� 

III.2. El registro partido o medio registro 

�ada la importancia de esta inno�aci�n es con�eniente dedicarle unos p��
rra�os para e�plicar mejor su �uncionamiento e in�luencia en los �rganos y su m��
sica. �ste sistema permite al int�rprete hacer sonar de manera distinta las dos 
mitades del teclado. �a aparici�n de este ingenio y sobre todo su aplicaci�n y di�
�usi�n tiene �arias e�plicaciones posibles, por un lado la construcci�n del �rgano 
resulta m�s econ�mica dado que no se necesitan dos teclados para disponer de 
dos sonoridades di�erentes, una con cada mano, por otro la temprana ubicaci�n 
de los �rganos en las na�es laterales de las iglesias y catedrales espa�olas hace 
que los organeros no dispongan de tanto espacio como en los coros altos o trase�
ros, por lo que con el registro partido se consigue mayor �ariedad t�mbrica en un 
espacio menor� tambi�n los �rganos m�s peque�os se bene�ician en este aspecto 
al sacar m�s partido a los pocos registros de que disponen. 

�os registros partidos, que pro�en�an de �landes, �ueron, al parecer, intro�
ducidos en el �ltimo tercio del siglo ��� por maestros organeros espa�oles como 
�elchor de �iranda, pero tambi�n por in�luencia de organeros �lamencos que �ie�
nen a trabajar a �spa�a, tal es el caso de la �amilia �re�os, autora de los �rganos de 
la bas�lica de San �orenzo del �scorial de los que aun hoy conser�amos sus cajas. 
�n el primer tercio del siglo ���� el medio registro se hab�a e�tendido por toda la 
�en�nsula. �n un principio no a�ecta a todos los registros, siendo los de leng�eta los 
primeros en ser tratados de este modo, pero en poco tiempo los �lautados se cons�
truir�n con este sistema, e�istiendo, adem�s, otros registros e�clusi�amente de 
mano derecha �agudos� o de mano izquierda �gra�es�. 

�ste ingenio se consigue mediante la di�isi�n en dos de las correderas de 
los registros. Siendo independientes la de mano derecha y mano izquierda o “de 
tiple” y “de bajo”, con sus tiradores propios. 

�a aparici�n del medio registro en ��tremadura y m�s concretamente en 
la �aja ��tremadura, es tard�a en comparaci�n con otras zonas de �spa�a. �a in�
�ormaci�n m�s antigua de la que disponemos pertenece a la �atedral de �adajoz, 
constatando que entre los a�os ���� y ���� el maestro organero italiano �os� 
�ombarda parte los registros de los �rganos de las na�es de San �las y la �ntigua 
concertado con los can�nigos. �or otro lado, y en torno a estas �echas, el cl�rigo y 
organero �odrigo �lonso constru�a un �rgano para la iglesia mayor de �ala�era 
la �eal que ya inclu�a medios registros, aunque habr� que esperar hasta el siglo 
����� para encontrarlos como algo habitual en los �rganos e�treme�os��. 

 
�� S���S, �. El órgano en Extremadura, �ni�ersidad de ��tremadura, ����. 

23

�iguel del �arco ��az 

 
�� 

III.2. El registro partido o medio registro 

�ada la importancia de esta inno�aci�n es con�eniente dedicarle unos p��
rra�os para e�plicar mejor su �uncionamiento e in�luencia en los �rganos y su m��
sica. �ste sistema permite al int�rprete hacer sonar de manera distinta las dos 
mitades del teclado. �a aparici�n de este ingenio y sobre todo su aplicaci�n y di�
�usi�n tiene �arias e�plicaciones posibles, por un lado la construcci�n del �rgano 
resulta m�s econ�mica dado que no se necesitan dos teclados para disponer de 
dos sonoridades di�erentes, una con cada mano, por otro la temprana ubicaci�n 
de los �rganos en las na�es laterales de las iglesias y catedrales espa�olas hace 
que los organeros no dispongan de tanto espacio como en los coros altos o trase�
ros, por lo que con el registro partido se consigue mayor �ariedad t�mbrica en un 
espacio menor� tambi�n los �rganos m�s peque�os se bene�ician en este aspecto 
al sacar m�s partido a los pocos registros de que disponen. 

�os registros partidos, que pro�en�an de �landes, �ueron, al parecer, intro�
ducidos en el �ltimo tercio del siglo ��� por maestros organeros espa�oles como 
�elchor de �iranda, pero tambi�n por in�luencia de organeros �lamencos que �ie�
nen a trabajar a �spa�a, tal es el caso de la �amilia �re�os, autora de los �rganos de 
la bas�lica de San �orenzo del �scorial de los que aun hoy conser�amos sus cajas. 
�n el primer tercio del siglo ���� el medio registro se hab�a e�tendido por toda la 
�en�nsula. �n un principio no a�ecta a todos los registros, siendo los de leng�eta los 
primeros en ser tratados de este modo, pero en poco tiempo los �lautados se cons�
truir�n con este sistema, e�istiendo, adem�s, otros registros e�clusi�amente de 
mano derecha �agudos� o de mano izquierda �gra�es�. 

�ste ingenio se consigue mediante la di�isi�n en dos de las correderas de 
los registros. Siendo independientes la de mano derecha y mano izquierda o “de 
tiple” y “de bajo”, con sus tiradores propios. 

�a aparici�n del medio registro en ��tremadura y m�s concretamente en 
la �aja ��tremadura, es tard�a en comparaci�n con otras zonas de �spa�a. �a in�
�ormaci�n m�s antigua de la que disponemos pertenece a la �atedral de �adajoz, 
constatando que entre los a�os ���� y ���� el maestro organero italiano �os� 
�ombarda parte los registros de los �rganos de las na�es de San �las y la �ntigua 
concertado con los can�nigos. �or otro lado, y en torno a estas �echas, el cl�rigo y 
organero �odrigo �lonso constru�a un �rgano para la iglesia mayor de �ala�era 
la �eal que ya inclu�a medios registros, aunque habr� que esperar hasta el siglo 
����� para encontrarlos como algo habitual en los �rganos e�treme�os��. 

 
�� S���S, �. El órgano en Extremadura, �ni�ersidad de ��tremadura, ����. 

Órganos y capillas musicales en la Baja Extremadura en el siglo XVIII 

 
�� 

III.3. Otros instrumentos de tecla 

�l �rgano no era el �nico instrumento de tecla presente en las capillas, 
siendo el cla�e el segundo en importancia y sustituto del �rgano en numerosas 
ocasiones, bien por cuestiones lit�rgicas o bien por cuestiones pr�cticas. �a or�
ganizaci�n del a�o lit�rgico prohib�a el uso del �rgano en determinados mo�
mentos, como la cuaresma y el ad�iento, pr�ctica que ser� rati�icada en di�ersos 
momentos posteriores como el Motu Proprio de ����, permiti�ndose solo para 
“sostener el canto” �acompa�ar�. 

�unto al �rgano, por tanto, se encontraban otros instrumentos de tecla, 
principalmente el cla�e, que sustitu�a a aquel en los momentos lit�rgicos antes 
mencionados y se empleaba igualmente para el acompa�amiento, cumpliendo 
dos �unciones principales� la de generar la armon�a o acordes y la de ser�ir 
como elemento de medida r�tmica, a modo de percusi�n o metr�nomo, em�
pleando el instrumentista para ello su mano derecha, cuya parte no estaba es�
crita en la partitura, siendo siempre impro�isada y otorgando as� libertad al in�
t�rprete. �l cla�e ser��a adem�s para la pr�ctica diaria de los organistas, dado 
que no siempre se pod�a contar con un “entonador” que mo�iera los �uelles del 
�rgano. �legando a e�istir, por ejemplo, en el �mbito alem�n, cla�es con pedal 
al igual que los �rganos. 

�o e�ist�a distinci�n entre unos instrumentistas de tecla y otros, como ocu�
rre hoy en d�a en muchos casos. �n instrumentista de tecla tocaba todos los ins�
trumentos e�istentes, empleando el t�rmino “organista” de �orma gen�rica. 

�tro instrumento muy empleado �ue el cla�icordio, que se asemeja m�s 
al piano en cuanto a que produce su sonido golpeando la cuerda con una pieza 
de metal llamada tangente, quedando “atrapada” la cuerda con esta pieza y pu�
diendo realizar incluso vibratos como en los instrumentos de cuerda. �l cla�i�
cordio ten�a la �entaja de poder realizar matices y din�micas, a di�erencia del 
�rgano y del cla�e, pero ten�a un incon�eniente de importancia� su sonido era 
muy d�bil y no pod�a emplearse para acompa�ar, al menos a m�s de un instru�
mento o �oz, por lo que se utilizaba �undamentalmente para tocar a solo y prac�
ticar. 

�l piano o Fortepiano, como se le conoc�a en el siglo �����, se hab�a in�en�
tado en �lorencia en torno a ����, aunque no empezar�a a cobrar protagonismo 
hasta la segunda mitad del siglo. ��n eran instrumentos con ciertas imper�ec�
ciones, en pleno proceso de consolidaci�n, que se parec�an mucho al cla�e en 
cuanto a sus dimensiones y sonoridad. �o obstante, la posibilidad de poder 
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tocar m�s �uerte � m�s suave �Forte e piano� �rovocar� el a�andono �aulatino 
de los claves � clavicordios a �avor de esta nueva invenci�n. 

��. �����T���� 
IV.1. Obras instrumentales para los ministriles 

Los ministriles no solo acom�a�a�an al coro en sus intervenciones litúr-
gicas, sino que tam�i�n inter�reta�an o�ras instrumentales con cierta �recuen-
cia �a desde el siglo ���. Son numerosas las catedrales es�a�olas que esta�le-
cieron reglas �ara estas intervenciones, demostrando la im�ortancia que se le 
da�a a la música en el culto religioso��. 

�l siglo ���� a�ort� un re�ertorio instrumental de gran calidad, aunque 
aún mu� em�arentado con la �oli�on�a vocal, situaci�n que comen�ar� a cam-
�iar a �inales del siglo con la introducci�n �aulatina del estilo italiano liderado 
�or la sonata esta�lecida �or �rcangelo Corelli, com�ositor elogiado �or com-
�ositores es�a�oles como Francisco �alls, que a�arcar� hasta la mitad del siglo 
����. �sta sonata, escrita ha�itualmente �ara uno o dos violines � �a�o continuo, 
aunque tam�i�n �ara otros instrumentos solistas, coe�istir� con la tradici�n es-
�a�ola de �ie�as instrumentales de car�cter vocal que reci�en el nom�re de 
canciones “a tres”, “a cuatro” o “a solo” según el número de voces que intervie-
nen, sin es�eci�icar, �or lo general, el instrumento que de�e tocar cada �arte o 
vo�, de�ando la elecci�n a la tesitura de los mismos � a su dis�oni�ilidad. 

�na segunda eta�a se �roduce �asada �a la mitad del siglo, con la llegada 
a �s�a�a del estilo musical italiano m�s moderno, re�resentado �or el concierto 
de �ivaldi, �ara uno dos o hasta cuatro solistas con orquesta � �a�o continuo. 
�ste nuevo estilo se a�osenta �rinci�almente a trav�s de músicos � com�osito-
res italianos que llegan a �s�a�a �ara ocu�ar �uestos en las ca�illas � las or-
questas �rivadas, o �ien como �ro�esores de miem�ros de la no�le�a o la Casa 
�eal. Tales casos son los de Carlo Broschi “Farinelli”, Domenico Scarlatti, Luigi 
Boccherini, �iacomo Facco, o Francesco Corselli, entre otros muchos.  

Tam�i�n in�luencias m�s le�anas, como el clasicismo vien�s, enca�e�ado 
�or Fran� �ose�h �a�dn � �ol�gang �madeus �o�art, se de�ar�n sentir en �s-
�a�a a �artir de ���� �or varios medios, entre ellos los contratos esta�lecidos 
con músicos del �m�ito austriaco, �rinci�almente con �a�dn, entre las casas 

 
�� ���B���, �. “�úsica instrumental � liturgia en las catedrales es�a�olas en tiem�os de Ba-
rroco”, Quintana. Revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, �ol. �, n�. �, ���� ���. 
���-����, ��. ���-���. 
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�ositores es�a�oles como Francisco �alls, que a�arcar� hasta la mitad del siglo 
����. �sta sonata, escrita ha�itualmente �ara uno o dos violines � �a�o continuo, 
aunque tam�i�n �ara otros instrumentos solistas, coe�istir� con la tradici�n es-
�a�ola de �ie�as instrumentales de car�cter vocal que reci�en el nom�re de 
canciones “a tres”, “a cuatro” o “a solo” según el número de voces que intervie-
nen, sin es�eci�icar, �or lo general, el instrumento que de�e tocar cada �arte o 
vo�, de�ando la elecci�n a la tesitura de los mismos � a su dis�oni�ilidad. 

�na segunda eta�a se �roduce �asada �a la mitad del siglo, con la llegada 
a �s�a�a del estilo musical italiano m�s moderno, re�resentado �or el concierto 
de �ivaldi, �ara uno dos o hasta cuatro solistas con orquesta � �a�o continuo. 
�ste nuevo estilo se a�osenta �rinci�almente a trav�s de músicos � com�osito-
res italianos que llegan a �s�a�a �ara ocu�ar �uestos en las ca�illas � las or-
questas �rivadas, o �ien como �ro�esores de miem�ros de la no�le�a o la Casa 
�eal. Tales casos son los de Carlo Broschi “Farinelli”, Domenico Scarlatti, Luigi 
Boccherini, �iacomo Facco, o Francesco Corselli, entre otros muchos.  

Tam�i�n in�luencias m�s le�anas, como el clasicismo vien�s, enca�e�ado 
�or Fran� �ose�h �a�dn � �ol�gang �madeus �o�art, se de�ar�n sentir en �s-
�a�a a �artir de ���� �or varios medios, entre ellos los contratos esta�lecidos 
con músicos del �m�ito austriaco, �rinci�almente con �a�dn, entre las casas 
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ducales de �suna � �l�a, as� como la adquisici�n de o�ras de estos autores �or 
el re� Carlos ��, o encargos �rivados como el del �ratorio de la “Santa Cueva” 
de C�di� a �a�dn con el cuarteto “Las Siete �ala�ras de Cristo en la Cru�”, igual-
mente se inter�reta�an sin�on�as de �a�dn en la a�ad�a de �ontserrat, de lo 
cual �ue testigo Fernando Sor�3. 

�stos estilos italianos � centroeuro�eos, que se materiali�ar�n en el uso 
cada ve� ma�or del concierto � la sin�on�a, �rovocar�n el a�andono � desinter�s 
�rogresivo de la música �ara �rgano, escri�iendo �ara gru�os de instrumentos, 
�ormas musicales tradicionalmente organ�sticas como la tocata o los versos 
�ara alternar, so�re todo a �artir de la d�cada de ������. 

De este ti�o de �ie�as se conserva un número considera�le de e�em�los 
en el archivo de la Catedral de Bada�o�, algunas de ellas transcritas � reestrena-
das �or �iguel �ngel �odr�gue� �el�sque�, de autores como Francisco de �aula 
Tru�illo, �uan �sidoro Carvallo � Ca��lanco, etc. 

La r��ida e��ansi�n de la sin�on�a � el estilo cl�sico �or las catedrales es-
�a�olas dio lugar a e�cesivas licencias com�ositivas en la música religiosa se-
gún la o�ini�n de diversos autores, �a desde las cr�ticas de Francisco �alls hacia 
el a�uso del estilo italiano del concerto � la sonata, ser�n numerosas las voces 
que eleven sus que�as hacia lo que considera�an un camino que �od�a llevar a 
desvirtuar la música religiosa. Tal es el caso del violinista � organista de la ca-
tedral de Tarragona, �ntonio �a�ols que en ���� �u�lic� un tratado so�re la 
sin�on�a en el que de�iende el estilo de �a�dn �rente al estilo italiano � e��one 
tres �rinci�ios �or los que de�en regirse las sin�on�as �ara la iglesia��: 

�. Ser recta �dentro de las reglas musicales, sin innovaciones innecesarias�. 
�. �star acorde con el lugar d�nde se inter�rete � m�s si es en un tem�lo. 

Dice �a�ols so�re este �rece�to: “los �ueguecitos � tonadas saltarinas qu�dense 
�ara las dan�as �astoriles� los estruendos � al�oro�os v��anse a los cam�os de 
�arte� que el ta�ern�culo del Se�or solo admite sin�on�as devotas, tiernas, gra-
ves, ma�estuosas, �ro�ias, en �in, de Dios��. 

3. De�en con�ormarse con el tiem�o: “alegres en tiem�o alegre”, �úne�res 
en tiem�o triste” siguiendo siem�re el es��ritu de la iglesia en sus diversas so-
lemnidades. 

 
�3 ���dem, �. ���. 
�� ���d. 
�� ��. 
�� ��. 
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�a� cr�tica� de �a�ol� �e centran �obre todo en el �ltimo punto��, con��
tando al�o que �er� com�n � cada �ez m�� e�tendido como e� el emplear �in�o�
n�a� pro�ana� de ��ito con �ine� lit�r�ico�, lo que �e con�ertir� en al�o �eneral 
en todo� lo� �mbito� de la m��ica reli�io�a, incluida la de �r�ano, en la que �e 
ir�n �u�titu�endo la� pieza� de car�cter reli�io�o por otra� m�� acorde� con lo� 
�u�to� � moda� del momento, �obre todo la �pera � el piano de �al�n� ��ta de�
�eneraci�n de la m��ica en lo� templo� �e a�ra�ar� en la primera mitad del �i�lo 
��� contribu�endo a�n m�� al abandono � de�aparici�n de la� capilla� � de lo� 
�r�ano� en ��pa�a� 
IV.2. Obras para órgano 

�a �orma mu�ical o tipo de compo�ici�n lit�r�ica por e�celencia en el �r�
�ano ib�rico, �a de�de el �i�lo ���, �ue el tiento o “intento”, como �e conocer� en 
el �i�lo �����, que no deja de �er una pieza de car�cter �ocal, �eneralmente a 
cuatro �oce�, e�crita para �er tocada en el �r�ano o in�trumento de tecla, por 
otro lado no� encontramo� tambi�n con lo� �er�o�, pieza� de peque�a� dimen�
�ione� que con�titu�en una impro�i�aci�n �obre el �er��culo de un �almo o 
te�to del ordinario de la mi�a, con el �in de alternar la poli�on�a �ocal � el canto 
llano con la interpretaci�n al �r�ano�  

�l medio registro o registro partido dar� lu�ar tambi�n a una �erie de �or�
ma� mu�icale� que enriquecer�n la� �a e�i�tente� � �ormar�n parte en lo� do� 
�i�lo� po�teriore� del repertorio habitual de lo� or�ani�ta� e�pa�ole�� ��ta� �or�
ma� reciben el nombre de tiento� partido� o de medio re�i�tro “de tiple” o “de 
mano derecha”, �i la melod�a principal �e interpreta con la parte derecha del te�
clado, o bien “de bajo” o “de mano izquierda”, �i e� la parte izquierda la empleada� 

�� A�����A��� 
�l t�rmino Alternatim �e re�iere a la pr�ctica de di�idir �eccione� de un 

te�to lit�r�ico entre el �r�ano � el coro� �l coro normalmente canta un canto 
llano de la �i�a cuando alterna con el �r�ano, aunque tambi�n �e empleaba con 
la poli�on�a� �a pr�ctica �ue ca�i e�clu�i�amente de la litur�ia de la ��le�ia �at��
lica �omana���  

��ta pr�ctica enriqueci� la literatura or�an��tica e�i�tente con la apari�
ci�n de la� mi�a� para �r�ano, que abarcan la ma�or parte de la cri�tiandad 

 
�� �b� 
�� ������������, �� “Alternatim”, New Grove Dictionary of Music and Musicians, ���ord �ni�er�
�it� �re��, ����� 
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�� A�����A��� 
�l t�rmino Alternatim �e re�iere a la pr�ctica de di�idir �eccione� de un 
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�� �b� 
�� ������������, �� “Alternatim”, New Grove Dictionary of Music and Musicians, ���ord �ni�er�
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Es por ello �ue tantos organistas compusieran y pu�licaran numerosas 
colecciones de versos en los distintos tonos al uso, para ser empleados por 
a�uellos organistas con menos �a�ilidad. Estas colecciones pod�an ser espec��i�
cas so�re una parte del ordinario de la misa o del ��icio (�almodia), o ser de uso 
general teniendo al �ono como único elemento común con los salmos, ant��onas 
o partes del ordinario con los �ue se alterna�an. 

�EC�E�C�� �E ALTERNATIM E� E� MAGNIFICAT �E��� F��� F���C��C� �E 
C�CE�E� E� 1591�� 

Fecit potentiam… Canto 
�eposuit potentes...  �rgano 
Esurientes implevit... Canto 
�uscepit �srael...  �rgano  
�icut locutus est...  Canto 
�loria �atri...  �rgano 
�icut erat... Canto 
�men �rgano 

�a dan�a se convirtió, ya desde el siglo ���, en uno de los pilares de la edu�
cación de las clases privilegiadas en toda Europa, llegando a estar presente en un 
alto porcenta�e en la música instrumental a modo de suites al estilo �rancés.  

En el siglo ���� �a��a alcan�ado este arte su punto álgido, so�re todo en 
la Francia de �uis ��� �ue pod�a ser considerado como un �ailar�n pro�esional 
a todas luces y donde �loreció el ballet de cour, de la mano de compositores 
como �ean��aptiste �ully. �o o�stante, la dan�a �rancesa tuvo un marcado ori�
gen espa�ol al llegar, con el sé�uito de la �eina �na de �ustria, esposa de �uis 
���� y madre de �uis ���, maestros de dan�a �ue llevó desde Madrid y �ue en�
se�aron su �i�o. 

�as pie�as de dan�a o �ue tuvieron su origen en este arte, tam�ién estu�
vieron presentes en el repertorio litúrgico. E�emplos de ello son las c�aconas y 
los pasacalles, pie�as reali�adas con variaciones so�re un �a�o ostinato (�a�o 
cuya secuencia de notas se repite siempre igual, �asta el �inal), �ue llegaron a 
ser consideradas de tal solemnidad �ue �ueron admitidas como pie�as religio�
sas. �o se de�e olvidar, �ue dentro de la iglesia tam�ién esta�a permitida la 
dan�a, con los céle�res seises.  

 
�� �E���� ������, M. “El papel de la música de órgano en la liturgia a través del testimonio de 
Fray Francisco de Cáceres (1591)”, Ars et Sapientia, n� 11, ����, p. �. 
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Muc�as de estas pie�as eran interpretadas tam�ién �uera de la liturgia 
dentro de los conciertos �ue se o�rec�an de �orma gratuita para toda persona 
�ue deseara �uedarse a escuc�ar música en la iglesia una ve� aca�ado el culto. 
En ese momento no e�ist�an restricciones por parte de la iglesia �acia la música 
�ue se pod�a interpretar, a di�erencia de la actualidad en la �ue se e�ige, en mu�
c�os casos, a los organistas, demostrar �ue los programas de concierto son to�
dos de pie�as religiosas, de�ando de lado y en muc�as ocasiones despreciando 
o�ras de e�celente calidad, �ue �ueron escritas para �acerse sonar en los órga�
nos de los templos y �ue no implican �alta de respeto alguna �acia lo �ue repre�
senta el lugar de interpretación, dado �ue las iglesias �ueron siempre centros 
de di�usión de la cultura, además de templos de �e. 

�entro del repertorio organ�stico, tam�ién llegó a Espa�a la tocata ita�
liana. En origen, la tocata era una �orma para tecla en la �ue se alternan di�eren�
tes secciones con cam�ios de tempo (�ápidas o lentas) y de te�tura (�i�re o 
contrapunt�stica), su práctica comen�ó en las últimas décadas del siglo ��� con�
solidándose a principios del siglo ���� so�re todo de la mano de �irolamo Fres�
co�aldi (155��1���). 

�o o�stante, la tocata en Espa�a �ue en principio asociada a los instru�
mentos de viento, posteriormente �ocata, �onata y sin�on�a, ser�an considera�
das generalmente como una misma pie�a, empleando un término u otro tan solo 
por cuestiones litúrgicas o por tradición. El mencionado Francisco �alls en su 
Mapa Armónico de 1���, ya �ace re�erencia a este �enómeno de similitud entre 
estas tres �ormas musicales, di�erenciando tan solo a la sin�on�a en cuanto al 
número de instrumentos �ue la interpretan��. 

��. �������, �����E��� � ���������� E� E� ����� ����� 
VI.1. El órgano del siglo XVIII 

�os órganos del siglo ����� van a su�rir una trans�ormación a lo largo del 
siglo, aun�ue se mantienen en la tradición del siglo ���� en el �ue se �a��a con�
solidado la disposición de los tres grupos o coros �a�ituales de registros: Flau�
tados, Flautas y �eng�etas. �os cam�ios más signi�icativos con respecto al siglo 
���� a�ectan �undamentalmente al coro de leng�eter�a, �ue ampl�a su espectro 
de tim�res y registros, e�teriores e interiores, llevando al órgano i�érico a su 
má�imo esplendor durante este siglo, tam�ién de�emos considerar el a�adido 
de registros de adorno como “pa�aritos”, “tam�ores”, “tim�ales” o “casca�eles”. 

 
�� �������, �.: “Música instrumental y liturgia… 
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�am�i�n encontraremos instrumentos de dos teclados� en un número 
muy reducido� as� como nuevos re�istros con nom�res más acordes a la evolu-
ción de la música y los instrumentos del momento como son la “flauta trave-
sera” o el “clarinete”. El ejemplar más innovador y de mayores dimensiones de 
este per�odo es el �ue construyeron los or�aneros �eonardo �ernánde� �ávila 
y el mallor�u�n �or�e �osc�� �ue lo concluir�an en ���� para la �apilla del �ala-
cio �eal de �adrid� �ue dispone de tres teclados manuales y uno de pedal cro-
mático� siendo el primero de esta �ndole en nuestro pa�s.  
VI.2. Organeros25 

El si�lo ����� se inicia en Espa�a con la �uerra de �ucesión� �ue supondrá 
un par�ntesis en cuanto a producción art�stica y constructiva de ór�anos �asta 
su fin en ����. �na ve� concluido el conflicto y vueltas las a�uas a su cauce a 
pesar de los cam�ios acontecidos en la nación tras la lle�ada de �elipe � al trono� 
puede compro�arse cómo la �aja E�tremadura presenta una actividad or�a-
nera mayor �ue la �ue se o�serva en los pue�los y localidades de la �lta. 

�a catedral de �adajo� fue ampliada a finales del si�lo ���� por el o�ispo 
don �uan �ar�n de �ode�no. Esta ampliación y su decoración� más acorde con 
los nuevos tiempos� culminar�a con la construcción de un nuevo ór�ano �ue for-
mar�a parte� con los dos ya e�istentes� de uno de los �rupos de ór�anos más 
importantes de E�tremadura. �e encar�ó la o�ra de este instrumento al or�a-
nero salmantino �os� �art�n �ernánde�� �ue ya �a��a tra�ajado so�radamente 
en la provincia de �áceres y en �afra� donde en ���� construye el monumental 
ór�ano de la cole�iata de dic�a villa� as� como el del �onvento de �an �rancisco 
y el de la ermita de la �oronada de �illafranca de los �arros� estos dos últimos 
desaparecidos. �os contactos de �art�n �ernánde� con la �atedral se manten-
drán �asta su muerte en ����. 

�a u�icación de �ste �ran ór�ano fue controvertida y se consultó a dife-
rentes e�pertos� incluido el in�eniero militar �ordi�ue� �ue era de la opinión de 
u�icarlo so�re la ca�ecera de la siller�a� lu�ar �ue ocupa en la actualidad su caja� 
ya �ue el ór�ano como tal fue sustituido por uno nuevo de carácter sinfónico en 
����� o�ra de �l�ert �er�lin. 

 
�� El listado y la información so�re los or�aneros �ue se muestran en esta sección procede �nte-
�ramente de la tesis de �armelo �ol�s so�re el ór�ano en E�tremadura� dado �ue no e�iste� �asta 
la fec�a� otro tra�ajo tan completo como el citado. 
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VI.2. Organeros25 

El si�lo ����� se inicia en Espa�a con la �uerra de �ucesión� �ue supondrá 
un par�ntesis en cuanto a producción art�stica y constructiva de ór�anos �asta 
su fin en ����. �na ve� concluido el conflicto y vueltas las a�uas a su cauce a 
pesar de los cam�ios acontecidos en la nación tras la lle�ada de �elipe � al trono� 
puede compro�arse cómo la �aja E�tremadura presenta una actividad or�a-
nera mayor �ue la �ue se o�serva en los pue�los y localidades de la �lta. 

�a catedral de �adajo� fue ampliada a finales del si�lo ���� por el o�ispo 
don �uan �ar�n de �ode�no. Esta ampliación y su decoración� más acorde con 
los nuevos tiempos� culminar�a con la construcción de un nuevo ór�ano �ue for-
mar�a parte� con los dos ya e�istentes� de uno de los �rupos de ór�anos más 
importantes de E�tremadura. �e encar�ó la o�ra de este instrumento al or�a-
nero salmantino �os� �art�n �ernánde�� �ue ya �a��a tra�ajado so�radamente 
en la provincia de �áceres y en �afra� donde en ���� construye el monumental 
ór�ano de la cole�iata de dic�a villa� as� como el del �onvento de �an �rancisco 
y el de la ermita de la �oronada de �illafranca de los �arros� estos dos últimos 
desaparecidos. �os contactos de �art�n �ernánde� con la �atedral se manten-
drán �asta su muerte en ����. 

�a u�icación de �ste �ran ór�ano fue controvertida y se consultó a dife-
rentes e�pertos� incluido el in�eniero militar �ordi�ue� �ue era de la opinión de 
u�icarlo so�re la ca�ecera de la siller�a� lu�ar �ue ocupa en la actualidad su caja� 
ya �ue el ór�ano como tal fue sustituido por uno nuevo de carácter sinfónico en 
����� o�ra de �l�ert �er�lin. 

 
�� El listado y la información so�re los or�aneros �ue se muestran en esta sección procede �nte-
�ramente de la tesis de �armelo �ol�s so�re el ór�ano en E�tremadura� dado �ue no e�iste� �asta 
la fec�a� otro tra�ajo tan completo como el citado. 
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ór�ano �rande de la �atedral� atenderá el encar�o �ec�o desde �ere� de los �a-
�alleros para la parro�uial de �an �artolom�. Este instrumento se perder�a en 
el terremoto de �is�oa de ����� e�istiendo otro en la actualidad de ����. 

En �alvatierra de los �arros tra�aja a finales del si�lo ���� �osep� de 
�randa y ��avarr�a� “maestro de adere�ar ór�anos”� se�uido en sus la�ores por 
el portu�u�s �edro �ú�e�. En la �ona de �ere� de los �a�alleros se locali�a a la 
familia de or�aneros �lmedo� compuesta por �rancisco� �uan� �edro y �anuel� 
�ue tra�ajarán entre otros centros en �alvatierra� �ur�uillos del �erro� �edina 
de las �orres y en �ere�� tam�i�n los encontraremos en �odonal de la �ierra. 
�simismo� �ernando �anuel� “maestro or�anero”� vecino de �re�enal de la �ie-
rra� �ue en ���� reci�e el encar�o de la construcción de un ór�ano para la pa-
rro�uial de �anta �ar�a de �ere� de los �a�alleros. 

�lerena� dada su importancia como centro art�stico y capital del �roviso-
rato del mismo nom�re en la provincia de �an �arcos de �eón� dispone de una 
importante lista de or�aneros en el si�lo ����� como �ie�o �alle�o� sucedido por 
su �ijo �lonso en el oficio� cuyo primer tra�ajo documentado se u�ica en �am-
pillo de �lerena� tasando un ór�ano construido por �uan �onilla de �uadalcanal 
en ����. 

�ntonio de �ivilla y �erda� de ori�en toledano� traerá a �lerena las inno-
vaciones del ór�ano �arroco� esta�leciendo su residencia y taller en esta ciudad 
en la d�cada de ����� desde donde prestará sus servicios a varias localidades 
de la �aja E�tremadura como �onterru�io� �l�ur�uer�ue� �illafranca de los �a-
rros y la propia �atedral de �adajo�� entre otras. 

�ierra la lista de or�aneros de la primera mitad del si�lo ����� fray �art�n 
de �lma�án� miem�ro de la comunidad trinitaria de �adajo� �ue reci�e nume-
rosas consultas de las autoridades eclesiásticas so�re materia de ór�anos. �ra-
�ajó tam�i�n en �on �enito� �odonal de la �ierra� �orre de �i�uel �esmero� �a-
lencia del �entoso y �e�ura de �eón. En ���� es encar�ado por el ca�ildo de la 
�atedral de �adajo� del adere�o de los ór�anos de �uestra �e�ora de la �nti�ua 
y de �an �las. 

�a se�unda mitad del si�lo presenta la actividad or�anera focali�ada prin-
cipalmente en dos ciudades� �ere� de los �a�alleros y �lerena� 
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VI.3. Jerez de los Caballeros 

Don �onzalo de �ouza Mascare�as y Acu�a, de origen luso, vecino de �e-
rez� �u actividad se divide entre la organer�a y la relo�er�a� �o se sabe mucho de 
su actividad e�cepto por disponer unos registros en el órgano de la parroquial 
de �anta Mar�a de �urguillos del Cerro� Aunque se le supone muy activo en este 
periodo, dado que en 1771 es nombrado “artifize maior de órganos en las ciu-
dades, villas y lugares de dicha nuestra provincia” ampliando dicho nombra-
miento en 17�� con el de Organero Mayor de la Catedral de �ada�oz� 

�n 17�� se traslada a �ada�oz, permaneciendo hasta 17��, encargado 
fundamentalmente de la atención a los órganos de la Catedral y otros instru-
mentos de la capilla� �n 17�� concierta el órgano de la iglesia mayor de �alavera 
la �eal, de proporciones modestas� es la �nica obra de este organero conser-
vada en la actualidad� �os traba�os de este organero traspasaron los l�mites de 
��tremadura llegando a aderezar el órgano de �chevarr�a de la Catedral de Ciu-
dad �odrigo� 

�rancisco de And�a, procedente de una familia de organeros navarros 
cuya actividad se centra en Andaluc�a, en 17�� se encuentra afincado en �uente 
del Maestre trasladándose despu�s a �erez� Conocemos un buen n�mero de tra-
ba�os realizados por este organero como los dos órganos encargados en 1771 
para Cabeza del �uey, actualmente desaparecidos� �ambi�n en la propia ciudad 
de �erez� �articipa en varios concursos de ad�udicación obras que no consigue a 
lo largo de la d�cada de 177�, realizando en 17�� dos instrumentos para la pa-
rroquial de Monti�o y para �anta Mar�a de �rozas, instrumento que a�n se con-
serva, al igual que el de �an �artolom� de �erez y �uestra �e�ora del Mercado 
de Alburquerque� Durante la �uerra Civil de 1��� a 1��� se perdieron los de 
Cabeza del �uey, �alverde de �egan�s y el de Monti�o del que sólo queda la ca�a� 
VI.4. Llerena 

Centro art�stico de gran importancia desde el siglo ���, contará con varios 
talleres de organer�a que atenderán los encargos de las diferentes parroquias y 
conventos de la ciudad y su comarca principalmente y tambi�n los mandatos de 
los s�nodos como el de 17�1 celebrado en �cl�s por las autoridades santiaguis-
tas que en uno de sus acuerdos ordenaban “que en todas nuestras iglesias aya 
órganos para acompafiar el canto de la Misa, y demás Oficios Divinos… y dichos 
órganos est�n puestos en sitio contiguo a el Coro� pero en parte, que ba�o de �l 
no aya, ni se construya Capilla, o Altar…” 
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nos muestra un órgano de grandes dimensiones, que constaba de los siguientes 
registros2�: 

Flautado de a �� 
Flautado de violón 
Octava general 
Docena 
P��ano de mano derecha 
�uincena 
Decinovena 
Ventidosena  
Compuestas de Lleno IV 
��mbala IV 
�obre ��mbala IV 
Corneta Real de mano derecha 
Clar�n de batalla  
Clar�n real (Mano derecha) 
Trompeta Magna de mano derecha 
Trompeta Real interior 
Dula��na 
�ajoncillo de mano i�quierda 
Chirim�as 
Contras de a 2� 
 
CADERETA INTERIOR DE MANO DERECHA (¿2º TECLADO EN 4’?) 
Flautado de violón de ecos 
Octava general abierta 
Corneta de ecos � contra ecos 
P��ano de ecos 
Clar�n de ecos � contra ecos 

La descripción de Ossette es doblemente interesante, porque en el docu�
mento que elaboró inclu�e nociones de registración (arte de combinar los re�
gistros del órgano para obtener los di�erentes timbres del instrumento), que 
son mu� escasas en Espa�a. 

 
2� Ossete, R.: “Plan en que se explica la obra que contiene el órgano de la iglesia de Fuente de 
Cantos: por su organista se explica en método músico aritmético”, Legajo 79980, Vol. II, Archivo 
Histórico de Toledo. 
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VI.5. Últimos organeros del siglo XVIII 

Los últimos organeros de los que tenemos datos en Llerena � su comarca, 
son �uan Mart�n de �aspar, a�incado en �erlanga pero documentada su partici�
pación en la reparación del órgano del coro bajo de �antiago en Llerena, � por 
último Leonardo Lucas, del que se sabe que en �80� era enterrado en la iglesia 
de Nuestra �e�ora de la �ranada. 

En Llerena se encuentra también un órgano sin documentar en el Con�
vento de �anta Clara, se trata de un instrumento de peque�as dimensiones, pro�
pio para la clausura, que presenta una pintura en el lateral de la caja indicando 
la �echa de su construcción � decoración como sigue: “Este Organo se Hi�o, el 
a�o de �780. � se doro i pinto en el de �789”, por las �echas podr�a tratarse de 
un ejemplar de �osé Marchena, que como hemos visto se encontraba a�incado 
en Llerena a �inales del siglo �VIII.  

Otros organeros de importancia a �inales del siglo �VIII son �uan Eugenio 
Figelli � Pasca� Caetanus Oldovini, de m�s que probable origen italiano � pro�
cedentes de Portugal. El primero trabajando en Alburquerque � el Convento Do�
minico de �adajo�, el segundo, autor del órgano de �anta Mar�a de Oliven�a 
construido en �7�� con amplia carrera en el pa�s vecino. 
VI.6. Organistas en Llerena 

Hasta la �echa se han podido documentar unos pocos organistas del siglo 
�VIII en Llerena tras la consulta de las actas capitulares del a�untamiento. Los 
primeros de los que se tiene noticia en dicho siglo se mencionan en el acta de 
2� de Febrero de �7��, en la que se recoge un pedimento de Manuel Lacodre 
Vecino, de Llerena, en el que tras el �allecimiento de D. Antonio Cipriano, pres�
b�tero � organista por nombramiento de la ciudad de la Iglesia de la �ranada, 
expone haber sido organista en las ausencias del primero, habiéndose acordado 
en �748 que obtuviese la mitad de las rentas organista, por lo que solicita que 
se le con�iera en propiedad la pla�a27.  

En la misma acta se menciona la lectura de un memorial presentado por D. 
�oseph �iméne� Caro, presb�tero de esta ciudad, natural de ella, en el que pide que 
se le nombre “para servir el órgano de la �ranada”, con la mitad de la renta en el 
�nterin de la vida de D. Antonio Cipriano. Tras deliberar � revisar la documenta�
ción se nombró a �oseph �iméne� que �a go�aba del salario de organista28. 

 
27 Actas Capitulares. Archivo Municipal de Llerena. 
28 Ib�dem. 
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�o se exponen �as �ausas �e es�a �e�isión� pero es signi�i�a�ivo e� �e��o 
�e �ue� a �a �ora �e e�egir en�re un organis�a � o�ro� se es�oge a� re�igioso en 
�ugar �e a� seg�ar� �ump�ien�o as� �on �a norma men�iona�a �on an�eriori�a� 
�e �ue �os primeros organis�as �ueran re�igiosos� 

�n e� a��a �e �� �e a�ri� �e ���� se �o�a�i�a o�ro �aso �e simi�ares �ara��
�er�s�i�as� �on un memoria� presen�a�o por �si�oro �u�re� �as�a�e�a� na�ura� 
�e �a�ra � pro�esor �e m�si�a� �ue so�i�i�a se �e �on�e�a e� órgano �e �a �rana�a 
�on mo�ivo �e �ue �� �uan �e�es� pres���ero �e� �an�uario �e �u��a� �a si�o 
nom�ra�o organis�a � no se �a in�orpora�o a su �argo a pesar �e �a��rse�e es�
�ri�o a �a� �in��� 

�o�re es�e asun�o� e� �� �e a�ri� �e ���� e� propio �uan �e�es ��n��e�� 
expone me�ian�e un memoria� �ue se �a�a presen�e en ��erena para o�upar e� 
�argo �e organis�a� a�ep�an�o su pues�o �on un sa�ario �e ��� �u�a�os � un 
aumen�o �e o�ros ��� por e� �onsis�orio��� 

���� ��������� ������ �� ��� ������� �� �� ���� ����������� 
�a ma�or�a �e �os órganos �onserva�os en �a a��ua�i�a� �a�an �e� sig�o 

������ �on unos po�os �e �os sig�os ��� � ��� �os �e� sig�o ����� represen�an �a 
���ima �po�a en �a �ue �os �en�ros re�igiosos �on�a�an �on re�ursos su�i�ien�es� 
apo�a�os por �ona�iones priva�as � por �os propios �onsis�orios �o�a�es� para 
a�or�ar �as �ons�ru��iones �e nuevos órganos �ue reemp�a�aran a �os an�iguos 
o �ien remo�e�a�iones para a��ua�i�ar o amp�iar �os �a exis�en�es� �sa �apa�i�
�a� �e �a ig�esia se vio merma�a � pr���i�amen�e anu�a�a �on �as �esamor�i�a�
�iones � �a p�r�i�a �e in�er�s por �a m�si�a �e órgano � �a renova�ión �e �os 
ins�rumen�os� sien�o po�os �os e�emp�ares �e nueva �a��ura a par�ir �e� �ina� �e 
�a �uerra �e �a �n�epen�en�ia� �ue �am�i�n supuso e� �in �e mu��os órganos 
�ue �a no �ispon�r�an �e sus�i�u�o� 

� �o �argo �e� sig�o ��� � prin�ipios �e� sig�o �� mu��as ig�esias� so�re 
�o�o pe�ue�as� van a �o�arse �on un armonio u “órgano expresivo”� ins�ru�
men�o �e pe�ue�as �imensiones �ue emi�e su soni�o por me�io �e �eng�e�as� 
�on posi�i�i�a�es expresivas �ue no �iene e� órgano � �ue o�viamen�e resu��a�a 
m�s e�onómi�o � mane�a��e� �o es �i���i� �e�u�ir �ue es�os ins�rumen�os� mu� 
in�eresan�es por o�ro �a�o� no �u�r�an ni �ump��an �as �un�iones � �a sonori�a� 

 
�� ����� 
�� ��� 
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apo�a�os por �ona�iones priva�as � por �os propios �onsis�orios �o�a�es� para 
a�or�ar �as �ons�ru��iones �e nuevos órganos �ue reemp�a�aran a �os an�iguos 
o �ien remo�e�a�iones para a��ua�i�ar o amp�iar �os �a exis�en�es� �sa �apa�i�
�a� �e �a ig�esia se vio merma�a � pr���i�amen�e anu�a�a �on �as �esamor�i�a�
�iones � �a p�r�i�a �e in�er�s por �a m�si�a �e órgano � �a renova�ión �e �os 
ins�rumen�os� sien�o po�os �os e�emp�ares �e nueva �a��ura a par�ir �e� �ina� �e 
�a �uerra �e �a �n�epen�en�ia� �ue �am�i�n supuso e� �in �e mu��os órganos 
�ue �a no �ispon�r�an �e sus�i�u�o� 

� �o �argo �e� sig�o ��� � prin�ipios �e� sig�o �� mu��as ig�esias� so�re 
�o�o pe�ue�as� van a �o�arse �on un armonio u “órgano expresivo”� ins�ru�
men�o �e pe�ue�as �imensiones �ue emi�e su soni�o por me�io �e �eng�e�as� 
�on posi�i�i�a�es expresivas �ue no �iene e� órgano � �ue o�viamen�e resu��a�a 
m�s e�onómi�o � mane�a��e� �o es �i���i� �e�u�ir �ue es�os ins�rumen�os� mu� 
in�eresan�es por o�ro �a�o� no �u�r�an ni �ump��an �as �un�iones � �a sonori�a� 
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�igue� �e� �ar�o ��a� 

 
�� 

�o se exponen �as �ausas �e es�a �e�isión� pero es signi�i�a�ivo e� �e��o 
�e �ue� a �a �ora �e e�egir en�re un organis�a � o�ro� se es�oge a� re�igioso en 
�ugar �e a� seg�ar� �ump�ien�o as� �on �a norma men�iona�a �on an�eriori�a� 
�e �ue �os primeros organis�as �ueran re�igiosos� 

�n e� a��a �e �� �e a�ri� �e ���� se �o�a�i�a o�ro �aso �e simi�ares �ara��
�er�s�i�as� �on un memoria� presen�a�o por �si�oro �u�re� �as�a�e�a� na�ura� 
�e �a�ra � pro�esor �e m�si�a� �ue so�i�i�a se �e �on�e�a e� órgano �e �a �rana�a 
�on mo�ivo �e �ue �� �uan �e�es� pres���ero �e� �an�uario �e �u��a� �a si�o 
nom�ra�o organis�a � no se �a in�orpora�o a su �argo a pesar �e �a��rse�e es�
�ri�o a �a� �in��� 

�o�re es�e asun�o� e� �� �e a�ri� �e ���� e� propio �uan �e�es ��n��e�� 
expone me�ian�e un memoria� �ue se �a�a presen�e en ��erena para o�upar e� 
�argo �e organis�a� a�ep�an�o su pues�o �on un sa�ario �e ��� �u�a�os � un 
aumen�o �e o�ros ��� por e� �onsis�orio��� 

���� ��������� ������ �� ��� ������� �� �� ���� ����������� 
�a ma�or�a �e �os órganos �onserva�os en �a a��ua�i�a� �a�an �e� sig�o 

������ �on unos po�os �e �os sig�os ��� � ��� �os �e� sig�o ����� represen�an �a 
���ima �po�a en �a �ue �os �en�ros re�igiosos �on�a�an �on re�ursos su�i�ien�es� 
apo�a�os por �ona�iones priva�as � por �os propios �onsis�orios �o�a�es� para 
a�or�ar �as �ons�ru��iones �e nuevos órganos �ue reemp�a�aran a �os an�iguos 
o �ien remo�e�a�iones para a��ua�i�ar o amp�iar �os �a exis�en�es� �sa �apa�i�
�a� �e �a ig�esia se vio merma�a � pr���i�amen�e anu�a�a �on �as �esamor�i�a�
�iones � �a p�r�i�a �e in�er�s por �a m�si�a �e órgano � �a renova�ión �e �os 
ins�rumen�os� sien�o po�os �os e�emp�ares �e nueva �a��ura a par�ir �e� �ina� �e 
�a �uerra �e �a �n�epen�en�ia� �ue �am�i�n supuso e� �in �e mu��os órganos 
�ue �a no �ispon�r�an �e sus�i�u�o� 

� �o �argo �e� sig�o ��� � prin�ipios �e� sig�o �� mu��as ig�esias� so�re 
�o�o pe�ue�as� van a �o�arse �on un armonio u “órgano expresivo”� ins�ru�
men�o �e pe�ue�as �imensiones �ue emi�e su soni�o por me�io �e �eng�e�as� 
�on posi�i�i�a�es expresivas �ue no �iene e� órgano � �ue o�viamen�e resu��a�a 
m�s e�onómi�o � mane�a��e� �o es �i���i� �e�u�ir �ue es�os ins�rumen�os� mu� 
in�eresan�es por o�ro �a�o� no �u�r�an ni �ump��an �as �un�iones � �a sonori�a� 
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gran�iosa �e �os órganos a �os �ue sus�i�u�an� �ero �ueron mu��os sus �e�enso�
res en �spa�a� in��uso �en�ro �e� mun�o �e� órgano��� 

�a �e�a�en�ia �e �as ins�i�u�iones re�igiosas �es�e �ina�es �e� sig�o ����� 
�i�o �esapare�er pau�a�inamen�e �os �en�ros �ra�i�iona�es �e ense�an�a musi�
�a� � �e� órgano �ue se �o�a�i�a�an prin�ipa�men�e en �as �a�e�ra�es� �� �ea� 
�onserva�orio �e �a�ri�� �ue �ue �un�a�o en ����� no �on�ar�a �on una ��ase 
�e órgano �as�a ������� a pesar �e �os no�a��es es�uer�os �e �i�arión �s�ava a� 
�ren�e �e varios pro�esores � m�si�os en es�e aspe��o� 

�� �on�or�a�o �e ���� �irma�o por e� go�ierno �e �sa�e� �� �on �a �an�a 
�e�e� �un�ir�a a�n m�s �a �a�i�a� musi�a� �e �as �api��as � �os organis�as a� �imi�ar 
e� a��eso a �a organis��a �e �as �a�e�ra�es so�o a �os miem�ros �e �a ig�esia� �ue�
�an�o re�ega�os �os organis�as seg�ares a �as parro�uias en �as �ue �ispon�an �e 
un sue��o m�sero� provo�an�o e� �esin�er�s por �os es�u�ios �e órgano� 

�� propio �s�ava� sa�er�o�e � �omposi�or �e re�ono�i�o pres�igio� �ue 
e�er�ió �omo maes�ro �e �api��a en �a �a�e�ra� �e �evi��a an�es �e ser pro�esor 
�e� �ea� �onserva�orio �e �a�ri�� �ri�i�ó �uramen�e es�a a��i�u� �e �a ig�esia a 
�rav�s �e� �on�or�a�o� pronos�i�an�o e� �esas�re a� �ue se a�o�a�a a �a m�si�a 
re�igiosa � a �a �a�i�a� �e �os organis�as� a� ser mu� re�u�i�o e� n�mero �e or�
ganis�as � �omposi�ores re�igiosos �e �a�i�a� � �ener �omo primer �ri�erio �e 
e�e��ión� e� per�ene�er o no a �a �g�esia� 

�� sig�o �� no va a �on�ri�uir a me�orar es�a si�ua�ión en �spa�a� �omo �a 
expuso �arme�o �o��s� �a �ue o�ro �e �os mo�ivos �e a�an�ono �e �os órganos � 
�e �a m�si�a re�igiosa �ue �a ma�a in�erpre�a�ión genera�i�a�a �ue se �i�o �e �os 
�e�re�os �e� �on�i�io �a�i�ano �� en ma�eria ar��s�i�a � so�re �o�o musi�a�� sus�
�i�u�en�o pau�a�inamen�e �a m�si�a vo�a� � organ�s�i�a �e gran �a�i�a� �e �a 
�ue se �ispuso �as�a �ien en�ra�o e� sig�o �� por o�ras �e mu� �a�a �ue no �on�
�a�an a penas �on �os órganos sa�vo para a�ompa�ar e� �an�o� 

�a opinión so�re es�a rea�i�a� es �ompar�i�a por una inmensa ma�or�a 
�e organis�as� m�si�os en genera� � personas �on sensi�i�i�a� � gus�o por �a 
m�si�a� �an�o re�igiosos �omo seg�ares� �ue ven �ómo se pier�e un reper�orio 
�an ri�o �ren�e a o�ro �e �an ma�a �a�i�a� � �aren�e �o�a�men�e �e e�egan�ia � 
so�emni�a�� �o �a� �ue o�vi�ar �ue mu��os �e es�os �omposi�ores eran 
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