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Esta santa, estando en e xtasis, tuvo una visio n: se encontraba en un extra-
ordinario y fragante jardí n donde Jesu s entronizado estaba flanqueado por los 
dia conos san Vicente y san Lorenzo y un coro angelical. Cerca de ellos el arca n-
gel san Gabriel, tocaba una giga y cantaba: Et gloria ejus in te videbitur78. Cristo 
mismo explica el significado de esas palabras que se refieren a ella misma y le 
dice: “Oye hija esta mu sica y entie ndela porque habla de ti”. La mu sica misma, 
su suavidad, su gozo, la paz de la mu sica y de la visio n, representaban el inmi-
nente ingreso de la bienaventurada en el Cielo. No obstante, tuvo tiempo de vol-
ver de este arrobamiento, restablecerse por unas horas y contar a sus hermanas 
lo que habí a visto. E imito  tanto como le fue posible el canto del arca ngel, de-
jando a las oyentes estupefactas de admiracio n. 

En el siglo XVII, dice el musico logo Pepe Rey, existen dos posturas antite -
ticas respecto a la mu sica: una considerada como ví a para reverenciar a Dios y 
en estrecha relacio n con la oracio n, y otra como fuente de perdicio n porque in-
ducí a a la sensualidad y al pecado. Así  se explica que desde mediados de esa 
centuria aparezcan menos representaciones de instrumentos musicales.7� 

Pepe Rey se vale de uno de los lienzos ma s conocidos de Francisco de Zur-
bara n, Las tentaciones de san Jerónimo, (vid. portada) para ilustrar esta visio n 
negativa de la mu sica. Efectivamente, el lienzo representa al santo siendo visi-
tado por seis cortesanas, vestidas a la usanza del siglo XVII, con diversos instru-
mentos cordo fonos, como el arpa, laudes, guitarra, etc. El santo anciano, rechaza 
a las mujeres para no apartarse de su vida asce tica, dedicado como estaba a la 
traduccio n al latí n de las santas escrituras. 

En este caso el pintor, frente a los ejemplos vistos, muestra ma s rigor en 
la representacio n instrumental. Pero tales instrumentos son una mera alegorí a 
del pecado: todo un alegato sobre los males ocultos que trae la mu sica profana. 

 
78  Y su gloria se vera  sobre ti (Is. 60, 2). La santa bolon esa, patrona de los artistas y de las ciudades 
de Mantua y Ferrara, fue abadesa y mostro  dotes excepcionales para las artes y la mu sica. Obro  
milagros y tuvo varias visiones: la u ltima de ellas se reproduce en el lienzo. 
7� REY MARCOS, Jose , Conferencia "A propo sito de Murillo: mu sica y pintura en la Sevilla barroca", 
4 de octubre de 2017, en https://www.youtube.com/watch?v=F-cNuEe77BÚ&t=3668s. 
 

186

Julia n Ruiz Banderas 

 
184 

Esta santa, estando en e xtasis, tuvo una visio n: se encontraba en un extra-
ordinario y fragante jardí n donde Jesu s entronizado estaba flanqueado por los 
dia conos san Vicente y san Lorenzo y un coro angelical. Cerca de ellos el arca n-
gel san Gabriel, tocaba una giga y cantaba: Et gloria ejus in te videbitur78. Cristo 
mismo explica el significado de esas palabras que se refieren a ella misma y le 
dice: “Oye hija esta mu sica y entie ndela porque habla de ti”. La mu sica misma, 
su suavidad, su gozo, la paz de la mu sica y de la visio n, representaban el inmi-
nente ingreso de la bienaventurada en el Cielo. No obstante, tuvo tiempo de vol-
ver de este arrobamiento, restablecerse por unas horas y contar a sus hermanas 
lo que habí a visto. E imito  tanto como le fue posible el canto del arca ngel, de-
jando a las oyentes estupefactas de admiracio n. 

En el siglo XVII, dice el musico logo Pepe Rey, existen dos posturas antite -
ticas respecto a la mu sica: una considerada como ví a para reverenciar a Dios y 
en estrecha relacio n con la oracio n, y otra como fuente de perdicio n porque in-
ducí a a la sensualidad y al pecado. Así  se explica que desde mediados de esa 
centuria aparezcan menos representaciones de instrumentos musicales.7� 

Pepe Rey se vale de uno de los lienzos ma s conocidos de Francisco de Zur-
bara n, Las tentaciones de san Jerónimo, (vid. portada) para ilustrar esta visio n 
negativa de la mu sica. Efectivamente, el lienzo representa al santo siendo visi-
tado por seis cortesanas, vestidas a la usanza del siglo XVII, con diversos instru-
mentos cordo fonos, como el arpa, laudes, guitarra, etc. El santo anciano, rechaza 
a las mujeres para no apartarse de su vida asce tica, dedicado como estaba a la 
traduccio n al latí n de las santas escrituras. 

En este caso el pintor, frente a los ejemplos vistos, muestra ma s rigor en 
la representacio n instrumental. Pero tales instrumentos son una mera alegorí a 
del pecado: todo un alegato sobre los males ocultos que trae la mu sica profana. 

 
78  Y su gloria se vera  sobre ti (Is. 60, 2). La santa bolon esa, patrona de los artistas y de las ciudades 
de Mantua y Ferrara, fue abadesa y mostro  dotes excepcionales para las artes y la mu sica. Obro  
milagros y tuvo varias visiones: la u ltima de ellas se reproduce en el lienzo. 
7� REY MARCOS, Jose , Conferencia "A propo sito de Murillo: mu sica y pintura en la Sevilla barroca", 
4 de octubre de 2017, en https://www.youtube.com/watch?v=F-cNuEe77BÚ&t=3668s. 
 

Julia n Ruiz Banderas 

 
184 

Esta santa, estando en e xtasis, tuvo una visio n: se encontraba en un extra-
ordinario y fragante jardí n donde Jesu s entronizado estaba flanqueado por los 
dia conos san Vicente y san Lorenzo y un coro angelical. Cerca de ellos el arca n-
gel san Gabriel, tocaba una giga y cantaba: Et gloria ejus in te videbitur78. Cristo 
mismo explica el significado de esas palabras que se refieren a ella misma y le 
dice: “Oye hija esta mu sica y entie ndela porque habla de ti”. La mu sica misma, 
su suavidad, su gozo, la paz de la mu sica y de la visio n, representaban el inmi-
nente ingreso de la bienaventurada en el Cielo. No obstante, tuvo tiempo de vol-
ver de este arrobamiento, restablecerse por unas horas y contar a sus hermanas 
lo que habí a visto. E imito  tanto como le fue posible el canto del arca ngel, de-
jando a las oyentes estupefactas de admiracio n. 

En el siglo XVII, dice el musico logo Pepe Rey, existen dos posturas antite -
ticas respecto a la mu sica: una considerada como ví a para reverenciar a Dios y 
en estrecha relacio n con la oracio n, y otra como fuente de perdicio n porque in-
ducí a a la sensualidad y al pecado. Así  se explica que desde mediados de esa 
centuria aparezcan menos representaciones de instrumentos musicales.7� 

Pepe Rey se vale de uno de los lienzos ma s conocidos de Francisco de Zur-
bara n, Las tentaciones de san Jerónimo, (vid. portada) para ilustrar esta visio n 
negativa de la mu sica. Efectivamente, el lienzo representa al santo siendo visi-
tado por seis cortesanas, vestidas a la usanza del siglo XVII, con diversos instru-
mentos cordo fonos, como el arpa, laudes, guitarra, etc. El santo anciano, rechaza 
a las mujeres para no apartarse de su vida asce tica, dedicado como estaba a la 
traduccio n al latí n de las santas escrituras. 

En este caso el pintor, frente a los ejemplos vistos, muestra ma s rigor en 
la representacio n instrumental. Pero tales instrumentos son una mera alegorí a 
del pecado: todo un alegato sobre los males ocultos que trae la mu sica profana. 

 
78  Y su gloria se vera  sobre ti (Is. 60, 2). La santa bolon esa, patrona de los artistas y de las ciudades 
de Mantua y Ferrara, fue abadesa y mostro  dotes excepcionales para las artes y la mu sica. Obro  
milagros y tuvo varias visiones: la u ltima de ellas se reproduce en el lienzo. 
7� REY MARCOS, Jose , Conferencia "A propo sito de Murillo: mu sica y pintura en la Sevilla barroca", 
4 de octubre de 2017, en https://www.youtube.com/watch?v=F-cNuEe77BÚ&t=3668s. 
 

LA HUELLA ARTÍSTICA DE LA MÚSICA EN LAS COLEGIATAS 
ANDALUZAS. EL CASO DE SAN HIPÓLITO DE CÓRDOBA 

 

THE ARTISTIC FOOTPRINT OF MUSIC IN THE COLLEGIATE CHURCHES 
FORM ANDALUSIA. THE CASE OF SAINT HIPPOLYTUS OF CÓRDOBA 

 

 

Juan Carlos Jiménez Díaz 

RESUMEN: El presente trabajo se plantea por el escaso tratamiento que 
ha tenido la música en la jesuítica Colegiata de San Hipólito en la historio-
grafía local. Las Colegiatas son una fuente muy valiosa para el conocimiento 
que ha tenido la música en España. Durante mucho tiempo transmitieron la 
música culta, convirtiéndose en verdaderos antecedentes de los conservato-
rios actuales, ya que en los citados centros religiosos se enseñaban los fun-
damentos teóricos y prácticos de la música. El análisis del caso particular de 
la Colegiata de San Hipólito aporta al conjunto de estudios una visión in-
teresante del panorama musical español. 

 
ABSTRACT: The present work arises due to the scarce treatment that 

music has had in the Jesuit Collegiate Church of Saint Hyppolytus in the local 
historiography. The Collegiate Churches are a very valuable source for the 
knowledge that music has had in Spain. For a long time, they transmitted 
cultured music, becoming the true antecedents of the current conservato-
ries, since the theoretical and practical foundations of music were taught in 
the aforementioned religious centres. The analysis of the particular case of 
the Collegiate Church of Saint Hyppolytus provides the set of studies with an 
interesting view of the Spanish music scene. 
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los investigadores se traduce de manera directa en el escaso número de publi�
caciones al respecto. No obstante, contamos con estudios de s�ntesis �ue nos 
�an servido de base para el desarrollo de nuestro traba�o. �emos estructurado 
nuestro estudio en una serie de ep�gra�es �ue nos �acen entender la importan�
cia de la música en la liturgia de la iglesia en el �mbito de las Colegiatas. Al 
mismo tiempo, analizamos la �orma en �ue la música se �a proyectado en el arte 
inspirando obras importantes dentro de estos con�untos religiosos. 

Las Colegiatas son una �uente muy valiosa de in�ormación para conocer 
el desarrollo �ue a trav�s de los siglos �a tenido la música en España. �urante 
muc�o tiempo �ueron la única �uente de transmisión de la música culta, convir�
ti�ndose en verdaderos antecedentes de los conservatorios actuales, ya �ue en 
los citados centros religiosos se enseñaban los �undamentos teóricos y pr�cti�
cos de la música, y se interpretaba un amplio repertorio de piezas musicales, 
tanto monódicas como poli�ónicas, a capella o con acompañamiento instrumen�
tal. El patrimonio musical �ue conservan es, pues, muy importante tanto por el 
volumen como por la variedad de sus composiciones�. 

La Iglesia, a trav�s de los siglos, �a constituido la cuna y desarrollo de 
cuantas mani�estaciones art�sticas le eran imprescindibles para el desenvolvi�
miento y ��ito de su labor evangelizadora, impulsando toda clase de actividades 
dirigidas a conseguir los ob�etivos b�sicos de su naturaleza como institución 
espiritual. Las mani�estaciones e�ternas de cara a sus �eligreses, son ob�etivo 
esencial puesto �ue en ellas est�n las claves de su ��ito, propugnando la e�alta�
ción del culto �ue gira en torno a la misa y el o�icio divino como veremos en este 
traba�o. Elemento de primer orden en el auge de esa liturgia es la música, arte 
�ue acompaña a todo tipo de mani�estaciones de culto religiosos desde la m�s 
remota antig�edad y �ue la Iglesia incorpora en base al logro de una m��ima 
e�altación de su ceremonial. El desarrollo de las actividades musicales es sos�
tenido en e�clusiva, durante un amplio per�odo de su �istoria, por la propia Igle�
sia, y sus compositores e int�rpretes viven de ella, traba�an para ella y, bastan�
tes de ellos, se consagran a la institución de tal manera �ue desde los siglos XV 
al XVIII la �istoria de la Música se encuentra representada en un alt�simo por�
centa�e por el estudio de la música religiosa. Su auge, ba�o el patronazgo de la 
Iglesia, �alla sus precedentes en España y concretamente en Andaluc�a durante 
la �poca de recon�uista cuando, a la vez �ue van surgiendo las nuevas diócesis 
y levant�ndose las Catedrales. Es en esta etapa cuando se organizan los diversos 

� ARAIZ MARTÍNEZ, A. Historia de la música religiosa en España, Barcelona, ����, p. ��. 
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� ARAIZ MARTÍNEZ, A. Historia de la música religiosa en España, Barcelona, ����, p. ��.
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servicios  litúrgicos  con  el  consiguiente  acompañamiento  musical,  �enómeno 
�ue cristaliza en la �undación de capillas de música catedralicias a partir del si� 
glo XV�. 

Como marco de an�lisis para conte�tualizar nuestro estudio, vamos a dar 
re�erencia a la demarcación eclesi�stica �ue tiene Andaluc�a tras la recon�uista. 
El conocimiento de este mapa es importante para entender los circuitos musi� 
cales �ue se van a establecer. Andaluc�a se reparte entonces en las arc�idiócesis 
de Sevilla, �ranada y Toledo desde el punto de vista eclesi�stico. La arc�idióce� 
sis de Sevilla incluye doce instituciones, cinco de las cuales eran catedrales �Se� 
villa, M�laga, C�diz, Ceuta y Las Palmas� y las siete restantes Colegiatas �El Sal� 
vador, Olivares, Osuna, Jerez de la �rontera, Ante�uera, Ronda y V�lez�M�laga�. 
En la arc�idiócesis de �ranada se localizan tres catedrales ��ranada, �uadi� y  
Almer�a� y seis Colegiatas �Salvador, Sacromonte, Santa �e, Baza, Ug��ar y Mo� 
tril� a las �ue �abr�a �ue añadir la Capilla Real de �ranada. �inalmente, la arc�i� 
diócesis de Toledo va a contener las catedrales de Córdoba, Ja�n y Baeza y las  
Colegiatas de San �ipólito de Córdoba, Santa Mar�a de Baeza, Santa Mar�a de  
�beda, Santiago de Castellar y la Abad�a de Alcal� la Real �ue, pese a su patro� 
nato real, �uedó integrada dentro de la arc�idiócesis de Toledo�. 

A lo largo de los siglos XVII y XVIII se consolida la música litúrgica con la  
aparición de la poli�on�a y la utilización de varios coros �ue coadyuvar�n a dar  
un mayor esplendor al ceremonial religioso, creado para conseguir la e�altación  
de las grandes �iestas de la Iglesia, incorporando nuevas voces e instrumentos  
�ue llevan a una gran comple�idad en la organización de las capillas. Es en este  
per�odo cuando llega a su c�nit la rivalidad entre los distintos cabildos catedra� 
licios andaluces por conseguir las me�ores voces e instrumentistas para su ca� 
pilla, y dada la situación boyante de su econom�a, no van a escatimar es�uerzo  
alguno en esta l�nea para atraer a los m�s destacados e�istentes en el mercado  
nacional y aun �uera de las �ronteras, con tal de presentar una coral digna de 
todo el aparato litúrgico dirigido a sus �ieles�. 

La música, como elemento imprescindible del ceremonial religioso, se or� 
ganiza desde el siglo XV en toda la cristiandad en torno a una capilla de música 

� VÁZQUEZ LESMES, R. “La Capilla de música de la Catedral cordobesa”, en Boletín de la Real Aca-
demia de Córdoba, ����, n� ���, pp. �������. 
� MARTÍN LÓPEZ, J. “Patrones de diseminación de la música catedralicia andaluza en el Nuevo 
Mundo”, en La música de las Catedrales andaluzas y su proyección en América, Córdoba, ����, p.  
���. 
� RUBIO, S. “La música religiosa española en los siglos XV y XVI”, en Historia de la Iglesia de España,  
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II.2. El Oficio Divino 

La asistencia al coro para el canto de las Horas era la principal ocupaci�n 
de los miem�ros de cualquier ca�ildo, ya sea de una catedral o de una colegiata, 
y de la capilla musical. En la interpretaci�n del canto llano todos esta�an �a�o la 
direcci�n del soc�antre. Dentro de la cele�raci�n de este O�icio, los Maitines y 
Laudes son los que ocupan un lugar pre�erente. En el re�o secular se �a��a asu�
mido como pr�ctica arraigada la uni�n de am�as �oras, pero a partir del siglo 
XVII se produ�eron constantes mudan�as a la �ora de cele�rar los Maitines. 
Tam�i�n �ay que signi�icar que �stos pueden ser solemnes u ordinarios, en �un�
ci�n de la lista de �iestas principales de cada di�cesis andalu�a. De esta �orma, 
los Maitines solemnes eran cantados y dirigidos sin e�cepci�n por el soc�antre, 
mientras que los ordinarios solamente eran re�ados por los can�nigos. Los mai�
tines se componen de una in�ocaci�n, salmos, ant��onas, lecciones y responso�
rios. �or su parte, los Laudes se estructuran en in�ocaci�n, cinco salmos, cinco 
ant��onas, lectura �re�e, �imno, c�ntico, ant��ona, oraci�n y despedida. El o�icio 
de la ma�ana se inicia con la �ora �rima� entre �rima y Tercia e�ist�a una �ora 
de inter�alo. A la �ora Tercia le segu�a la Misa mayor, cele�rada con toda solem�
nidad y ministros de altar. Aca�ada esta Eucarist�a comen�a�a la �ora �e�ta a 
la que segu�a la �ora �ona que sol�a aca�ar dando paso al canto de la �al�e des�
pu�s de la cual el coro se desped�a��. Todas estas �oras ten�an la misma estruc�
tura� in�ocaci�n, �imno �distinto para cada �ora�, tres salmos, ant��ona, cap��
tula, responsorio �re�e, oraci�n y despedida. Las V�speras, compuestas por in�
�ocaci�n, cinco salmos, cinco ant��onas, cap�tula, �imno, canto del magn��icat, 
ant��ona, oraci�n y despedida, eran siempre cantadas y le segu�an las Completas 
con las que se da�a por �inali�ado el O�icio Di�ino del d�a��. 
II.3. Los salmos 

Las poes�as de estilo salm�dico son muy a�undantes en la tradici�n lite�
raria desde la m�s remota antig�edad. Muc�os �imnos religiosos egipcios ins�
piraron en �orma directa di�erentes salmos. El rey Da�id per�eccion� la organi�
�aci�n litúrgica y aplic� un poderoso impulso a la poes�a salm�dica �asta alcan�
�ar la gran �ariedad y calidad de los poemas reunidos en ese li�ro. Con poste�
rioridad se ir�n di�ersi�icando en g�neros di�erentes, pero mantendr�n el ca�
r�cter de súplica y ala�an�a. El nom�re parece que deri�a del Salterion, instru�
mento de cuerdas con que los o�iciantes �ud�os acompa�a�an los c�nticos de 

�� I�idem, pp. ��� y ss. 
�� DÍAZ MOHEDO, M.T. “La iglesia colegial de Antequera y su Capilla de música en el siglo XVIII”, 
Revista de Musicología, �ol. XXVIII, n� �, pp. �������. 
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mido como pr�ctica arraigada la uni�n de am�as �oras, pero a partir del siglo 
XVII se produ�eron constantes mudan�as a la �ora de cele�rar los Maitines. 
Tam�i�n �ay que signi�icar que �stos pueden ser solemnes u ordinarios, en �un�
ci�n de la lista de �iestas principales de cada di�cesis andalu�a. De esta �orma, 
los Maitines solemnes eran cantados y dirigidos sin e�cepci�n por el soc�antre, 
mientras que los ordinarios solamente eran re�ados por los can�nigos. Los mai�
tines se componen de una in�ocaci�n, salmos, ant��onas, lecciones y responso�
rios. �or su parte, los Laudes se estructuran en in�ocaci�n, cinco salmos, cinco 
ant��onas, lectura �re�e, �imno, c�ntico, ant��ona, oraci�n y despedida. El o�icio 
de la ma�ana se inicia con la �ora �rima� entre �rima y Tercia e�ist�a una �ora 
de inter�alo. A la �ora Tercia le segu�a la Misa mayor, cele�rada con toda solem�
nidad y ministros de altar. Aca�ada esta Eucarist�a comen�a�a la �ora �e�ta a 
la que segu�a la �ora �ona que sol�a aca�ar dando paso al canto de la �al�e des�
pu�s de la cual el coro se desped�a��. Todas estas �oras ten�an la misma estruc�
tura� in�ocaci�n, �imno �distinto para cada �ora�, tres salmos, ant��ona, cap��
tula, responsorio �re�e, oraci�n y despedida. Las V�speras, compuestas por in�
�ocaci�n, cinco salmos, cinco ant��onas, cap�tula, �imno, canto del magn��icat, 
ant��ona, oraci�n y despedida, eran siempre cantadas y le segu�an las Completas 
con las que se da�a por �inali�ado el O�icio Di�ino del d�a��. 
II.3. Los salmos

Las poes�as de estilo salm�dico son muy a�undantes en la tradici�n lite�
raria desde la m�s remota antig�edad. Muc�os �imnos religiosos egipcios ins�
piraron en �orma directa di�erentes salmos. El rey Da�id per�eccion� la organi�
�aci�n litúrgica y aplic� un poderoso impulso a la poes�a salm�dica �asta alcan�
�ar la gran �ariedad y calidad de los poemas reunidos en ese li�ro. Con poste�
rioridad se ir�n di�ersi�icando en g�neros di�erentes, pero mantendr�n el ca�
r�cter de súplica y ala�an�a. El nom�re parece que deri�a del Salterion, instru�
mento de cuerdas con que los o�iciantes �ud�os acompa�a�an los c�nticos de 

�� I�idem, pp. ��� y ss. 
�� DÍAZ MOHEDO, M.T. “La iglesia colegial de Antequera y su Capilla de música en el siglo XVIII”,
Revista de Musicología, �ol. XXVIII, n� �, pp. �������. 
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ala�an�a a su Dios. �or e�tensi�n, m�s tarde el t�rmino se aplic� a la colecci�n  
de �imnos y �inalmente al li�ro que la contu�o. �e trata�a de una recolecci�n  
o�icial de ��� cantos usados en la liturgia y que se emplea�an en �erusalem en  
el per�odo del segundo templo. A�ora �ien, e�isten di�erencias en cuanto a la  
di�isi�n. Todas las �ersiones comprenden e�actamente ��� salmos. El li�ro de  
salmos se compone de cinco colecciones de c�nticos que el antiguo pue�lo de  
Israel emplea�a en su adoraci�n. �ran parte de �stos est�n enca�e�ados por  
anotaciones re�eridas al autor, su �orma o el conte�to en el que se escri�ieron  
�los llamados títulos�. Muc�os de ellos emplean un orden al�a��tico. En los t�tu� 
los se o�recen tam�i�n datos so�re los instrumentos a emplear o de acompa�a� 
miento o incluso de uso de melod�as conocidas� de cuerda, �oces de soprano,  
tonadas del “no destruyas”. Hay indicaciones e incluso pala�ras que no �an lo� 
grado ser dilucidadas con certe�a como la e�presi�n selah �interludio en la LXX  
y “siempre” en la Vulgata de �er�nimo...�. Hay tam�i�n en los t�tulos algunas in� 
dicaciones so�re el momento en que se de��an usar� sea en peregrinaciones, sea  
para la cele�raci�n de la dedicaci�n del templo o para el s��ado, entre otros.  
�inalmente, algunos salmos incluyen en los t�tulos una e�plicaci�n del momento  
en el que supuestamente se �a�r�a compuesto el salmo� la �uida de Da�id ante  
�aúl, etc. La primiti�a iglesia cristiana adopt� los salmos como plegaria litúrgica  
de�ido no solo a la in�luencia de sectores �udai�antes sino tam�i�n para de�en� 
derse de las creaciones espont�neas y a menudo �er�ticas que deri�a�an de la  
originalidad. La música �a recogido en muc�os momentos y de muy di�erentes  
�ormas los salmos, especialmente algunos de ellos. El salmo Miserere �a a alcan� 
�ar una posici�n rele�ante en Orlando di Lasso, �alestrina o Allegri. Tam�i�n el  
oratorio de Haydn est� �asado en salmos. �a en el siglo XX, �tra�ins�i escri�ir�  
una Sinfonía de los Salmos en ���� para coro y orquesta��. 

La  música  ocupa  un  destacado  lugar  en  el  culto  de  otras  instituciones  
eclesi�sticas  como  los  monasterios,  parroquias,  a�ad�as  y  colegiatas,  como  
qued� dic�o. La iglesia de tipo colegial, a ca�allo entre una Catedral y una iglesia  
con�entual, nace en la Edad Media, aunque se desarrolla enormemente durante  
los siglos de la Edad Moderna, llegando a con�ertirse algunas en Catedrales. En  
Andaluc�a se instauran siguiendo el ritmo de la reconquista y �an a ser depen� 
dientes de las arc�idi�cesis de �e�illa y �ranada. Los moti�os que lle�aron a la  
creaci�n de estas iglesias son di�ersos, aunque siempre o�edecen a una única  
consigna� solemni�ar el culto di�ino. Las Colegiatas ten�an una organi�aci�n si� 
milar a la de algunas catedrales, aunque esta�lec�a di�erencias �rente al poder 

�� Misal �omano� Introducci�n �eneral al Misal �omano, Madrid, ����, pp. �������. 
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municipal y clero regular. Eran auténticos cuerpos burocr�ticos ale�ados del ofi�
cio pastoral, regentados por comunidades �ue �i�ían para sí, sir�iendo adem�s 
de refugio para muc�os nobles. En Andalucía, la mayoría de las colegiatas dis�
ponían de capilla musical y, por tanto, de maestros de capilla. Todas estas insti�
tuciones conformaban una densa red musical y un te�ido profesional bastante 
amplio �ue empleaba a cientos de m�sicos de forma simult�nea, cuyas obras 
podían ser potencialmente transmitidas a otros centros religiosos��. 

En algunos casos se optaba por esta fórmula cuando ya �abía una catedral 
o estaba en una localidad próxima. Así ocurrió en �a�a, cuya proximidad con 
�uadix, �ue tenía Catedral, �i�o �ue se optara por esta estructura. �ara la erec�
ción de una iglesia colegial �acía falta la autori�ación del �apa, �ue la otorgada 
por medio de una bula, aun�ue al principio y �asta el siglo �I� su fundación tan 
solo dependía de la �oluntad del obispo, como sucedió con la Colegiata de 
�beda, ele�ada en ���� por iniciati�a del prelado don �ascual, obispo de �aén y 
con la Colegiata del �i�ino Sal�ador de Se�illa, fundada por el ar�obispo don 
Remondo. Como cual�uier iglesia, las colegiatas también tenían una ad�ocación 
concreta. La m�s frecuente en las colegiales andalu�as es a la �irgen María como 
el caso de Santa María de los Reales Alc��ares de �beda, Santa María de la Asun�
ción de Alcal� la Real, Santa María de �ae�a, Anunciación de �uestra Se�ora de 
�a�a, Santa María de la Encarnación de Santa Fe, �uestra Se�ora de la Asunción 
de �gí�ar, Santa María la Mayor de Ante�uera, Santa María de la Asunción del 
Sacromonte y �uestra Se�ora de la Encarnación de Motril. También las �ay de�
dicadas a Cristo Sal�ador como las de Se�illa, �ere� y �ranada y otras a Santos 
particulares como el caso de San �ipólito en Córdoba, San �edro Apóstol en Ar�
cos de la Frontera y Santiago en Castellar. 

El mecenas �ue patrocinaba las obras de construcción de estas colegiatas 
ad�uiría ciertos derec�os sobre el gobierno de estas iglesias, entre ellos el de 
presentación o nombramiento de los cargos y canon�ías. �ic�as prerrogati�as 
eran propias de lo �ue se conoce con el nombre de patronato, �ue podía ser 
particular, regio o libre seg�n fuese su fundador un noble, el rey o careciera de 
patrón. �e patronato particular fueron las colegiatas de Osuna, Oli�ares, Caste�
llar, Sacromonte y Motril entre otras� de patronato real las colegiatas de �ere� 
de la Frontera, Alcal� la Real, Córdoba, �a�a, Santa Fe, �gí�ar y el Sal�ador de 
�ranada, entre otras. Adem�s, las colegiatas podías ostentar títulos como In-
signe, Real y Magistral. �e las diecioc�o colegiatas andalu�as, siete pertenecen 

�� ��A� MO�E�O, M.T. La Capilla de m�sica de la Iglesia Colegial de Ante�uera en la segunda 
mitad del siglo ��III. El magisterio de �osé de �ame�a y Ele�alde, Ante�uera, ����, pp. �� y ss. 
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a la pro�incia de �ranada, lo �ue supone casi la mitad del total y ser�n de fun� 
dación real. Seis pertenecen a Se�illa y el resto a Córdoba y �aén��. 

Con frecuencia las colegiatas se �an comparado con las Catedrales desde  
el punto de �ista de la producción musical, pues en ellas se cantaba el Oficio  
di�ino  y  una  misa  diaria,  adem�s  de  solemni�ar  las  grandes  festi�idades.  El  
maestro de capilla debía cantar en todas estas celebraciones adem�s de ense�ar  
a cantar a los mo�os de iglesia y acólitos. Siguiendo los decretos del Concilio de  
Trento, algunas de estas iglesias, con la intención de aumentar el n�mero de los  
asistentes al coro, creaban un seminario ane�o a la iglesia, cuyos colegiales te� 
nían �ue cumplir obligaciones corales. �ara incenti�ar la asistencia al coro con� 
taban con las distribuciones corales gracias a las cuales se remuneraba directa� 
mente la participación en los ser�icios cantados. Las distribuciones corales tie� 
nen su origen antes del siglo �III, aun�ue el concilio de Trento dispuso �ue tanto  
en las catedrales como en las colegiatas �ue no tu�iesen esta pr�ctica o fueran  
pobres, los obispos �abían de separar la tercera parte de los frutos y pro�ec�os  
de cada dignidad para destinarla a las distribuciones. Cada Cabildo debía nom� 
brar un apuntador, �ue era el encargado de anotar las faltas registradas entre  
los miembros para controlar las retribuciones correspondientes. La composi� 
ción coral era similar a la Catedral: soc�antre, capellanes de coro, organista y  
ministriles, aun�ue no todas contaban con todos estos cargos por problemas  
económicas en la mayoría de las ocasiones. Caso singular representa la Cole� 
giata del Sacromonte, cuyo patrono dispuso en las Reglas la ausencia de capilla  
musical estipulando �ue el ser�icio coral �abía de �acerse exclusi�amente en  
canto llano, pues los instrumentos no se correspondían con la �eneración de  
este templo��. 

A mediados del siglo �I�, concretamente en ����, se firma en Madrid un  
Concordato entre el �apa �ío I� y la reina Isabel II por el �ue se suprimen algu� 
nas colegiatas espa�olas y, lógicamente, algunas andalu�as puesto �ue en dic�o  
Concordato se establecía la conser�ación tan sólo de a�uéllas �ue estu�ieran  
situadas en las capitales de pro�incia y no tu�ieran obispo, y a�uellas �ue tu� 
�iesen patronato particular. �o obstante, en algunos casos, como en la Colegiata  
de Ante�uera, el no cumplimiento de estos re�uisitos no fue óbice para �ue si� 
guiera la �ida de la institución colegial� es m�s, con los a�os su iglesia �ol�ió a 

�� CASTILLO FERREIRA, M. “La colegiata como entidad musical en Andalucía y su proyección en 
América: una reflexión sobre la exportación de modelos institucionales”, en La Música de las Ca-
tedrales Andaluzas y su proyección en América, Córdoba, ����, p. ���. 
�� Ibidem, p. ���. 
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las artes �l�sticas nota�lemente. �al es as�, �ue la construcci�n �e �rganos, si�
ller�as �e coro, ��l�itos � su �ecoraci�n escult�rica no son sino una �ro�ecci�n 
�l�stica �e la m�sica. �a�a ��oca nos �a �e�a�o �i�erentes testimonios materia�
les �e ello en iglesias, con�entos � monasterios. �ero, sin �u�a, esta relaci�n 
m�sica�artes �l�sticas se �a �ec�o mu� �atente en �ate�rales � �olegiatas 
�on�e e�isten unos elementos �ue est�n construi�os �ara el �esarrollo e inter�
�retaci�n musical. �al es as� �ue �u�o com�ositores �ue escri�ieron o�ras �o�
licorales �ara �ue los coros se �istri�u�esen �or las na�es �el tem�lo �is�ues�
tas al e�ecto � conseguir una estereo�on�a �igna �e a�miraci�n. Esta es una �e 
las ra�ones �or las �ue en las cate�rales an�alu�as �a�a �os �rganos coloca�os 
uno �rente a otro, cum�lien�o tam�i�n un �rinci�io est�tico. Esto crear� �os 
�olos �e atracci�n musical me�iante la inter�retaci�n �e o�ras a oc�o, �oce � 
�iecis�is �oces, �istri�ui�as generalmente en coros cuatro �oces �ue se colocan 
en ca�a una �e las tri�unas �el �rgano. A continuaci�n anali�aremos m�s �e 
cerca una serie �e o�ras �ue a�u�an al �esarrollo musical � �ue, sin �u�a, son 
�ro�ecci�n �e la m�sica �ue solemni�a las cele�raciones lit�rgicas��. 

En este tra�a�o �emos escogi�o la colegiata �e �an �i��lito �ara anali�ar 
las muestras art�sticas �eri�a�as �irectamente �e la acci�n musical. La �nica 
iglesia �ue �a conta�o con este rango en to�a la �i�cesis �e ��r�o�a, el estu�io 
�e las �uellas art�stico�musicales en �an �i��lito resulta sumamente intere�
sante �or el �ac�o �i�liogr��ico e�istente �asta el momento. A continuaci�n, 
o�recemos una somera relaci�n �e las muestras art�sticas e�istentes en la anti�
gua colegiata � �ue son �ro�ucto �e la acti�i�a� musical lle�a�a a ca�o en ella
�urante siglos.
IV.1. Campanas

�omo �ue�� �ic�o, en ���� el maestro �e�ro �e Lara �ro�ecta la nue�a 
torre �e la colegiata con cuatro cuer�os aun�ue �inalmente s�lo se �an a cons�
truir �os. La torre al�erga siete cam�anas, la m�s antigua �e ���� sien�o rector 
�e la colegiata �on �e�ro �onsal�e � �e�ica�a a �an �rancisco. �tras cuatro son 
�e ����, �ec�a �e la torre, sien�o �rior �on �aetano �on��le� � �un�i�as �or el 
maestro italiano �ontagio. �inalmente, la m�s mo�erna �ue re�un�i�a en ���� 

�� AYARRA JARNE, E. “Los instrumentos musicales en la Liturgia”, Boletín de Bellas Artes, ��, �e�
�illa, ����, �. ���. 
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� est� �e�ica�a al �ora��n �e Jes�s��. Las cam�anas �e los tem�los son en ele� 
mento musical �ue suele �asar �esa�erci�i�o aun�ue contri�u�en �e manera  
�irecta a anunciar el culto religioso. 
IV.2. Coro Alto

A los �ies �el tem�lo colegial �e �an �i��lito, en alto, se encuentra el coro,  
�estina�o a ser ocu�a�o �or los miem�ros �e la ca�illa musical �ue solemni�an las  
�iestas �e iglesia. El coro �e esta iglesia, al �ue se acce�e a tra��s �e �os �uertas  
ricamente �ecora�as, se �rolonga so�re los muros �e la na�e �orman�o una tri�una  
cerra�a �ue se com�leta con las cantor�as laterales como �eremos a continuaci�n.  
�es�e este es�acio, �e �lanta rectangular � cu�ierto con ���e�a, se entona�an las  
�istintas �ie�as �ue �a�an m�s solemni�a� a los cultos �ue se cele�ren. 
IV.3. Cantorías

�omo �rolongaci�n �el coro alto � en �orma �e galer�a, se a�ren cuatro can� 
tor�as a�iertas a la iglesia a mo�o �e �alcones con ricas em�oca�uras mi�til�neas.  
El re�uci�o es�acio con el �ue cuenta el coro alto, ocu�a�o en su ma�or e�tensi�n  
�or el �rgano, �i�o �ue se �rolongase este es�acio con la incor�oraci�n �e cuatro  
cantor�as �ue al�erga�an a to�os los miem�ros �e la ca�illa musical. 
IV.4. Sillería de Coro

�omo �ue�� rese�a�o, las o�ras �e la iglesia �ue�aron interrum�i�as a  
la muerte �e Al�onso �� �a�i�n�ose termina�o el crucero � la ca�illa ma�or. Ello  
o�lig� a usar el �ro�io �res�iterio como coro �ara el re�o �el ��icio �i�ino �or  
�arte �e los can�nigos, siguien�o a�em�s �e la costum�re �e las iglesias con� 
�entuales cor�o�esas como �an �e�ro el Real o la �om�a��a �e Jes�s. Esta es  
sin �u�a una originali�a� �e este tem�lo cu�o testimonio �e este �ec�o lo sigue  
conser�an�o a tra��s �e la siller�a �e coro u�ica�a en el �res�iterio. No o�s� 
tante, la siller�a actual claramente no es la original �ue �ue �estrui�a. Estos ele� 
mentos,  �e  car�cter  monumental,  resultan  ser  �ie�as  �e�ica�as  a  la  m�sica,  
�ues �es�e ellos se canta el ��icio �i�ino. �omo su �ro�io nom�re in�ica, en las  
siller�as se coloca el �oro �e canto �ue solemni�a la Eucarist�a � los �istintos  
ti�os �e o�icios lit�rgicos �ue cele�ran. 
IV.5. Órgano

El �rgano �e la antigua iglesia colegial �e �an �i��lito �ue construi�o �or 

�� A���, �uentas �e ���rica, Real �olegiata �e �an �i��lito, �uentas �����������, ca�a �.���, 
�oc. �, �. ��. 
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