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Gloria imperecedera de aquella España que en el siglo Xvt 
fuó grande en el mundo bajo tódos conceptos, es y será siempre 
la humilde monja avilesa. Se trata de la escritora que vertió en 
sus obras las virtudes que su corazón atesoraba; de aquella que 
entre la gloriosa pléyade de místicos que enriquecieron nuestra 
literatura, resplandece como sol brillantísimo entre luminosas 
estrellas; de aquella rnujet fuerte de la que el Maestro Fray Luis 
de León ha escrito: «que en la alteza de las cosas que trata, y de 
la delicadeza y calidad con que las trata, excede a muchos inge
nios; y en la forma del decir y en la pureza y facilidad del estilo, 
y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en la ele· 
ganoia desafeitada, que deleita en extremo, dudo yo que haya en 
nuestra lengua escritora que con ellos se iguale>. Y que al decir 
de Menéndez Pelayo trató los más altos misterios •como en plá· 
tica familiar de vieja castellana junto al fuego>. 

No es extrañ.o que en el mundo entero se halla conlI).emorado 
el tercer centenario del 12 de Marzo de 1622, en cuyo día, desde 
las alturas del Vaticano, quiso Dios honrar a España y a la Re· 
formadora del Carmelo, dándola en su canonización, como glo· 
rioso cortejo, la de Ignacio de Loyola, cuyo nombre es admirádo 
en ambos hemisferios; la de 11'rancisco Javier, imitador del apos· 
tola do de San Pablo, y del humilde y pobre labrador Isidro, 
demostrando, como siempre, la Iglesia, que no son sólo los 
grandes nombres los que glorifica en sus fastos, sino también 
los de los peqnefios y obscurecidos obreros que saben escalar 
con sus virtudes las altas cimas de la santidad. 

Por lo que a Santa Teresa se refiere, hay directas y valiosas 
razones para que los toledanos la recuerden con predilección 
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especial y,ferviente culto por lo que ella amó y honró a Toledo, 
como demuestra la historia. 

Existía en Toledo en 1562 nna soi'íora do linaje esclarecido 
llamada D.ª Luisa de la Cerda, vinda de D. Arins l'arrlo de Snave
dra Tgvora, Mal'iscal que lrnbía sido do Castilln, Sm1or do las 
villas ue Malagón y Paracuellos. A la muerto de éste, los deudos 
y amigos de D.ª Luisa temieron que el sentimiento y clolor que 
le cansara tul pérdida pusieran en peligro ln saltHl ;.· el juicio, e 
inútilmente so esforzaban por consolarla. En tales circunstancias 
oyó D.ª Luisa hablar de una monja ele A viln, a la qua unos 
califlcabnn de santa, de visionaria otros, pero quo nadie negHba 
una virtud ospceial característica de aquella religiosa. EHtró en 
doseos de verla estn señora, y sabiendo que la monja estaba en 
monastürio de donde podia 8alir, con insistencia pidió a su Pro
vincial se la enviara, esperando hallar co11s1wlo c1111 su trato. 

En aquella ocasión se ocupaba Santa TereHa en la fnndnción 
del Monast(~rio do Son .José de A vil a, primern <le sus funcfacio
nes, y mu~· atribulada por las contrariedades quo :-:urgían y que 
temla quo uún so opu.,;ieran a su gran empresa. Su obediencia, 
conftrmndn por una revelación, la sacaron <hi A vila en los últimos 
dias del afio 1 ilH2, y los hechoH posteriores comprobaron las vías 
de la Providencia, y en lo más crudo del invierno hizo su pri
mera excursión a Toledo acompa11ada clo otra religiosa de la 
Encarnación. 

La Santa refiere en sn vida esta primera estancia en Toledo, 
que duró más de medio afio, en la casn de D.ª LuiRa. 

Era esta sef\ora, dice, muy temerosl'l de Dios ..... tomó grande 
amor coqpiigo; yo so lo tenia harto de ver su bondad, mas casi 
todo me era cruz ..... aunque no estaba libre de'trabajos y algunas 
envidias que tenian algunas personas del mucho amor que me 
tenía ..... debía pürmitir el Softor mo diesen algunos trabajos cosas 
semejantes y otras de otras suertes. Andaba mi alma tan enco
gida, qne no me osaba descuidar, ni se descllidaba el Señor, 
porque estando alli me hizo grandísimas mercedes, y éstas me 
daban tanta libertad, y tanto me hacian despreciar todo lo que 
veta (y cuantns más eran má!:l) qne no dojaba de tratar con aque
llas tan sonoras, q uo muy a mi honra pudiera yo servirlas, con 
la libertad que si yo fuera su igual. 

La ca1;a de D.ª Luisa do la O~rda no fné sólo honrada con la 
estancia de Santn Teresa. Aquí vino a buscarla una beata de la 
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Orden del Carmen a quien el Seüor habíala movido, al tiempQ 
que a la reformadora, a procurar un Monasterio de la estricta 
observancia. Aquí también· la visitó por algunos dias San Pedro 
de Alcántara. 

Después de medio año Santa Teresa hubo de restituirse a 
Avila, pero quedaron indisolublemente unidos los corazones de 
la monja y la arist6erata hija de los Duques de Medinaceli. 

Autorizada la Santa, después de multiplicadas contrariedades' 
para fundar Monasterios, preparábase para marchar a Valladolid, 
hechas las fundaciones de A vila y Medina, cuando cediendo a 
instancias de D.ª Luisa, vino a Toledo, para realizar la de .Mala,. 
gón, en 1568, recibiendo carifioso hospedaje en casa de aquélla. 

A fines de este mismo afio empezóse a tratar la fundación de 
Toledo, que la Santa tan por menor refiere en el capítulo XV de 
sus fundaciones. Estando enfermo de muerte en esta ciudad 
Martín Ramirez, mercader y hombre honrado y siervo de Dios, 
el Padre de la Compañía de Jesús Pablo Hernández, <Oon quien 
yo, dice la Santa, estando en este lugar me había confesado 
cuando estaba concertando la fundación de ~alagón-, le habló de 
la conveniencia de fundar un Monasterio de la reforma. Convino 
en ello el Ramírez; pero no dándole tiempo 1a muerte para ocu
parse en los pormenores de ésto, lo dejó todo en manos de su 
hermano Alonso Alvarez Hamírez. Ocupada Santa Teresa en la 
fundación de Valladolid, remitió, oon fecha 7 de Diciembre de 
1568, poderes a los PP. Prefocto y Hernández, para que tratasen 
este negocio con Ramírez hasta que ella pudiese venir a Toledo, 
a donde llegó el 24 de Marzo del 1569. <Llegué a Toledo, dice, 
víspera de Nuestra Señora de la Encarnación y fuíme en casa de 
la señ.ora D.ª Luisa, que es a donde habia estado otras veces, y 
la fundadora de Malagón. Fuí recibida con gran alegria, porque 
es mucho lo que me quiere. Llevaba dos compañeras de San 
José de Avila, harto sierv~s de Dios. Diéronnos luego un apo
sento, como solían, a donde estábamos con el recogimiento que 
en un Mona15terio». · 

Nos hemos detenido en estas minuciosidades, de indudable 
valor histórico, conocidísimas de los doctos y no inútiles para los 
que hayan hojeado las obras de la Santa, porque tales detalles 
refutan lo que escribe Parro (t. II, págs. 122 y 318). En 1560 no 
había tratado Santa Teresa de fundar Monasterio en Toledo 
cuando el primero de la reforma, San José de Avila se fundó en 
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al ano 156Z. Tampoco trató de la fundación de Toledo desde las 
casas de Barrionuevo, 8ino desde la casa de D.ª Lnisa, ni habitó 
las casas cto los Hamírez, como veremos por el contesto de la 
Santa, ni pudo ésta tratar este negocio con :'.\fortín Rnmirez, que 
falleció en 31 de Octubre de 1568. 

J<~n el relato de esta fundación prescindiremos de dctnlles, 
para dejar sentados hechos históricos hasta donde es posible, 
testificados por la misma protagonista. 

Sabemos ya Ja primera casa que habitó Santa Teresa en Tole
do, doncle hcibía. estado otras vece.~. y donde, como solía, tenla 
aposento convenientemente dis¡nwsfo. ?.Se trasladó de 11quí a la 
casa de los H1-1mírez'? No. Nos consta quo entró en negodaciones 
con Alfonso Alvarez Hamirez y un y(~rno suyo Jlarnndo niego 
Ortiz, "fflW a11nqne m11y bueno y teólogo ora mús entero en su 
parecer que Alfonso Alvar<?z. No se ponía tan pronto en la razón; 
0omonzáronme n porlir muchas con\li<iio1w:o:, qnr yo no me pnre
cia convonionte otorgar. Andando en los <'O!l<'io!'fm~, y lrnscanrlo 
una casa 11lq11ilnda para tornar la pose:o:ión, nunca la pudieron 
hallar (nn11q1rn sn hm;có mucho), que conviniera ..... Por otra parte, 
no nos ncnhií.hnmos de eoncertar Alonso Alrnrcz y yo, a causa de 
su yerno, fl quien ól clnba mucha mano: en fin, vinimos a descon
certarnos del todo». Nada suena aquí que pueda indn<'ir a que la 
Santa habitarn la casa de los Hamírez, cnando en el principio de 
las negociaciones surgían las condiciones impuestas por Ortiz y 
rechazadas por aquélla. 

Paroriú a la Santa inconveniente marcharse yn sin fundar en 
Toledo; y n pesar de un cúmulo de contrndicciones y n.nte las que 
el ánimo varonil de aquélla no cedió, encargó se bnseara casa 
aun no contando con otros medios humanos que con lres o cuatro 
ducados que formaban su capital. Pero pn1'ecerá, imposible, dice la, 
Santa, que e3fo.ndo en casa de aquella, seiiora, que me quería tanto 
enlra,r con tanta pobreza,; no sé la, ca,usa, sino que quiso Dios, que 
esper,imenlrísemos el bien de esta 'Vfrlud: yo no se lo pedí, que soy 
erH!'»'lÍga de dar pesadu,m.lJre, y ella no advirtió, por ventura, que 
más que lo que nos podía dar le sov a cargo . 

.En !ns palabras trascritas se encuentra nueva prueba de que 
desde su entrada en Toledo, para esta fundación, hasta el día en 
que ésta comienza, viene habitando Santa 'l'eresa la casa de dofía 
Luisa. 

¡,Dónde estaba la casa en que <lió principio esta fundación; a 
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dónde trasladaron todo su ajuar, consistente en dos jergones y 
una manta, y un lienzo para el altar, producto de los cuatro duca· 
dos; y sit1 tener leila, como graciosamente dice la Santa, para 
asar una sardina; en que tornaron posesión con una campanilla; a 
falta de campmrn, e hicieron celebrar, con omamentos prestados, 
la Santa Misa, y en la que estu.vieron casi un año? 

No constan en el relato otras indicaciones mas, que a un 
pobre, de apellido Andrade (*), había encargado la Santa les 
buscara una casa para instalarse, con todo secreto, a fin de que · 
no lo estorbasen los émulos de la fundación. Al día siguiente se le 
presentó el tal, en la iglesia de los J esuítas, donde oía Misa, para 
decirle que había encontrado una, do que traia las llln'es para que 
la vieran, y q ne estaba cerca de allí. c;\'Iuchas veces, dice la Santa, 
cuando considero en esta fundación, me espanta las trazas de 
Dios, que había cuasi tres meses (al menos más de dos, que no 
me acuerdo), que habían andado dando vueltas a Toledo para 
buscarla personas tan ricas, y como si no hubiera casa en él nunca 
la pudieron hallar; y vino luego este mancebo, que no lo era sino 
harto pobre, y quiere el Señor que luego la halla, y que pudién
dose fundar sin trabajo, estando concertado con Alonso Alvarez, 
que no lo estuviese sino bien fuera de serlo, para qne fuese la 
fundación con pobreza y trabajo•. 

No hemos podido lograr dato solJre esta casa; pero estando 
los jesuítas por aquellos años en San Bernardino, la circunstancia 
de estar cerca de allí la casa proporcionada por Andrade, parece 
referirse a Barrio Nuevo donde habitaron y fundaron las Carme· 
litas cerca de un año. 

Teniendo en cuenta que se trataba de casa de alquiler, estre· 
cha e incómoda para la Comunidad, intentó Santa Teresa com
prar unas casas en el Tomo de las Carretas, en la parroquia de San 
Nicolás, propiedad de Alonso Sánchez de Toledo, lindJlntes con 
casas que fueron del .:\farqués de Montenrnyor, en doce mil duca
dos, y para ayudar el pago de esta suma, por escritura de 18 de 
Mayo de 1570, los herederos de Martín Ramírez prestaron a la 
Santa un cuento y cuatrocientos mil maravedís, en condiciones 
tan onerosas, que obligó después a la Comunidad, disuelta esta 

(*) ¿Tal vez un Alonso Andrade que depone en el expediente de bea· 
tificación? 
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obligación, a trasladarse a unas casas compradas al regidor Alon
so Franco, en las Tendillas de Sancho :\'linaya, y últimamrnte, en 
1608, al sitio que hoy ocupan. 

Todas estas vicisitudes de la fundación de Toledo obligaron 
a Santa Teresa a Tesidir aquí largas temporadas. Aquí fechó el 
primer libro de sus fundaciones en 1562, tiempo de su primera es
tancia en la casa de D.ª Luisa de la Cerda; y el libro de las Moradas 
ya en el monasterio de San José de Toledo en 1577. Tan agrada
ble le era aquí la estancia, que en carta, también aquí fechada en 
17 de Enero de J570, dice a su liermano Lorenzo: cTorné aquí 
(desdo Pastrana) por acabar üo dejar esta casa pumita en concier
to, que lleva manera de ser casa muy principal. Y he estado 
harto mejor do salud esto invierno; porque el templo de esta 
tierra es admirable, que a no haber otros inconvenientes (porque 
no lo sufre tener V. m. aquí asiento por sus hijos), me da gana 
algunas veces de que se estuviera aquí, por lo que toca al temple 
de la tierra~. 

La vida de Santa Teresa, de una parte, y datos interesantísi
mos publicados por el P. Silverio, de Santa Teresa de otra, nos 
han auxiliado para coordinar estos ligeros apuntes: y creemos 
poder soííalar la casa <lo D.ª I ... uisa, donde largas temporadas 
residió aquólla hnsta la fundación, donde recibió espociales mer
cedes del Son.or, y donde la visitó y vivió algunos días ~lan Pedro 
de Alcántara. 

En carta publicada en El Castdlwno, por el ilustrado carme
lita P. Gerardo, cuya pérdida deplora esta Academia, afirmaba 
tonor en sn poder documentos fehacientes de quo la casa llamada 
hoy de los Mesas, donde la docta Corporación tiene su residen
cin, foó ol palacio do D.ª Luisa do la Cerda, viuda de Arias Pardo 
de Tavera, y donde residiú Santa Teresa: lástima es que tales 
documentos no so hayan publicado, pero vamos a aducir un 
dato que confkma osta indicación . 

. En o! salón de actos de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias [fo;;t6ricas, a pesar de las reformas y modificaciones 
sufridas pot• ol odillcio, el mencionado salón es de los que menos 
ha sufrido y on sus zócalos do azulejos aún quedan intactos y en
lazndos y repotidos los escudos de Pardo Saavedra Tavera y los 
de la Corda, dosccndioutos dol infante de Castilla y J_,eón D. Fer
nando do la Cenla y su esposa D.ª Blanca, hija de San Luis de 
Francia, do cuyo tronco procedía D.ª Luisa. La heráldica viene a 
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confirmar que estos salones fueron ta estancia donde vivió en 
distintas temporadas la Monja Avilesa, una de las más imperece
deras glorias de la España del siglo XVI. 

Jnnr Shtrht <ltampnu . 
Ji IUlltr•rfu. 

ilúaita y músirnn tnlrhauns. __ .,._ 

tlúsittt toleihtttU; 

(Continuación.) 

Digamos ahora algo acerca de los libros de música existentes 
en la Biblioteca Provincial de Toledo. 

Procedentes de los fondos de In Biblioteca del Cardenal Lo
renzana, Mecenas de las Artes y de las Ciencias, hay un libro de 
los del tipo de fa.cistol, de gran importancia para el estudio del 
arte musical religioso polifónico del siglo XVIII. Su título,' a dos 
tintas, es: •Libro a IIII 1 de facistol 1 que contiene catorce ¡ Psal
mos de vísperas comunes de 1 Nuestra Señora y de los Santos; 
ocho magnificas por los ocho 1 tonos, y ocho Himnos 1 Comunes 
y Dedicado 1 al Serenísimo Sr. D. J,uis 1 Antonio Jaime, Infante 
de España 1 Cardenal del título do San 1 eta María de Scala, y 
Ar 1 zobispo de Toledo etcétera 1 Compuesto 1 por D. Antonio 
Utere, Músi J co violón de la Heal Capilla de la 1 Ma¡estad-Cathó
lica del Rey 1 Nuestro Señor D. Phelipe V, que 1 Dios guarde. ¡ En 
Madrid. Ario de 1731>. 

Sigue luego una viñeta de regular factura con el escudo de 
armas del Cardenal, a quien va dedicado el libro; y después, la 
dedicatoria del autor, que no puede ser más altisonante, como 
verá el que leyere. "'Señor: La simpatía y natural aplicación con 
que siempre he estudiado el primoroso y reverente canto en que 
a la Majestad Divina se dedican repetidos cultos, me aficionó a 
escribir este libro, en que se contienen catorce Psalmos de Víspe
ras de Nuestra Sefiora, y Comunes de los Sanotos, ocho Magnificas 
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y ocho Hymnos, los más comunes según se estilan en las Iglesias 
Catedrales, que a costa de repetidos afanes, logró verle propor
cionado, para solicitar saliese al público; y cuando contemplo 
que V. A., ya venerado como Príncipe de la Iglesia, ya como 
dignisimq primado <le la Cathólica Toledana, es ol más eleYado 
héroe de tan soberano protector, merezca la ·aceptación de respi
rar alabanzas, al objeto a quien aplauden sus cláusulas. Con el 
más profundo rendimiento le pongo, rindo y ofrezco a las plantas 
de V. A., asegurando así el ser do mi única y bien penosa fatiga, 
como no vulgarizada en los himnos rfo la Prensa. 

Dios Nuestro Sefior guarde la Heal persona de V. A. como este 
·Ar-i;obispado desea, la Iglesia nezesita, y ha menester EspafHL 
Serenisimo Señor, B. L. V. do V. A., su más rendido y menor 
criado, D. Antonio de Literes.> 

Después de todas las composiciones, está, ya al fin, la tabla o 
indice, con su foliación, correspondiente a cada una de las com
posiciones, y termina con el tan usual ~Iaus Deo et Maria•. Todo 
el libro contiene 145 folios (recto y vuelto). 

En cuanto al valor de las composiciones de Literes es ni 
mayor ni menor que el do los do su época; hay, sí, cierta reminis
cencia de la buena escuela polif única espafi.ola de los dos siglos 
anteriores, mas ya se ve en el contrapunto y motivos a imitar 
por las voces que aquel expresiviemo de los Vitoria y Morales, os 
cosa que se ha perdido en mueho; aun siendo gregoriano el fondo 
quo informa la idea madre, en los himnos sobre todo, hay tal 
retorcimiento on la imitaciún temática, que bien se echa de ver 
os el frío cálculo el que domina, y no la pasión del alma; lo 
alambicado está sobre lo natural y espontáneo. 

El Ave Maris Stella, es el mejor entre los himnos, a nuestro 
parecer, como entre los Salmos lo es el In exitu Israel de Egipto, 
compuesto en el tonus peregrinus; y entre los Magnificat, el de 
sexto tono; algunos versos pueden pasar por clásicos, y no se 
desdefl.arían firmarlos Lobo, Guerrero y Comes, pongo por ejem
plo; la letra y música están como fundidas en un solo todo; allí 
hay vida, calor y expresión; es que aún habia rescoldo debajo de 
las cenizas a que, poco a poco, mediante los nuevos moldes de 
la época y del gnsto reinante, iba quedando reducida nuestra 
buena Escucln polii6nico-relígiosa. 

Otro libro curioso de la Biblioteca Provincial de Toledo 
(sala 4.11

1 núm. 356) es el procedente de no se sabe dónde, pero 
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que sin duda alguna formó parte de los fondos de la Biblio
teca partíClllHr dol Cardenal LoL·enzana, propiedad luego del 
Estado por incautación del Archivo arzobispal; es uno de música 
en cifra pm·a guitarra. l~stá impreso (no dice dónde) y empastado; 
consta de tres libros en un solo volumen; al primero le falta el 
título, y después de dos hojas de guarda, hay una portada con 
un águila sobre una columna, en actitud de volar, y debajo de 
ella estos versos: 

Es subir su propiedad 
más alto que ningún ave 
significa majestad 
y de esta conformidad 
es la música suave, 
que sube el entendimiento 
tan alto en contemplación 
que lo pone en un momento 
en el divino aposento 
porque allí es su perfección. 

El título de los tres libros es el de <Delfín»; van foliados y no 
paginados; la tabla o índice del primero dioe su contenido, a 
saber: ., Piezas para los ocho tonos». 

El segundo, en medio de magnífica greca con las letras A B, 
expresa mutatis mutandis en letra gótica lo que le falta al pri
mero en la hoja que debió de tener; dice así: <El segundo libro 
del Delfín de música 1 de cifras para taíler Vihuela, hecho por 
Luis de Narvaez, 1 Dirigido al Muy Ilustre 13e.ñor Don Praricisco 
de los 1 Lovos Comendador mayor de León, Adelantado 1 de 
Oazorla, Señor de Saviote, y del Consejo 1 de la Magestad Ce
sarea, cte. 1 ay en el fantasias por algunos to 1 nos que no son 
tan dificulto 1 sas de tañer como las 1 del primer libro 1 M. D. 
XXX. VIII. Con privilegio imperial para Castilla 1 y Aragón y , 
Valencia y Catalufia por diez años». 1 Tal se dice al folio XXIV 
recto, y al vuelto hay una alegoría de la música indicando su 
influencia en el mar y los seres que lo pueblan. La tabla final 
expresa su contenido: fantasías sobre los tonos 1.0

, 4.0
, 5.0 (de 

este tono hay dos) y 1.0 (de éste hay otros dos). 
El libro tercero tiene la misma portada y título que el ante

rior, y sólo varía, naturalmente, en las piezas en él contenidas, 
que son: Sanctus de la misa Ercules dux Ferarire; Osanna de la 
misma missa; Sanctus de la missa de Faipau regrés; Osunna de 
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la misma; cum sanctu spiritu, de la missa de la fuga, y canciones 
francesas, todo ello de Josquin; también hay del mismo autor 
la canción del Emperador, mille regrés, del cuarto tono; de Nico
lás Lomber contiene dos canciones; una de quinto tono y otra 
de primero; de Rica-:Fort (¿Pisafort o Pisador'?) tiene una, la titu
lada Je veult leyser melancolie, del primer tono. Termina el vo
lumen con la misma alegoría del águila y leyenda que la del 
principio. 

Extrafio parecerá a quien desconozca la Historia de la Orga
nografía espafiola que nada menos que las obras de Josquin, el 
gran polifonista, de no pocas dificultades técnicas en la compo
sición y en la ejecución, fuesen puestas en cifra para ser ejecu
tadas en un instrumento como la vihuela, aristócrata ·por exce
lencia y que, dicho sea de paso, nada tiene que ver con nuestra 
democrática guitarra, el cual requería un tañedor bien diestro 
en finuras y elegancia de punteado, amén de una organización 
artistica nada común; que no en balde la vihuela era instrumento 
de salón y sus tafiedores vestían y hablaban a lo muy noble 
entre lo más noble de los siglos XVI y XVII; pero para los que 
estén al tanto de cuestiones musicales en su parte histórica, no 
hay cosa más sabida. 

¿En dónde so publicó el libro de que nos ocupamos'? Para 
nosotros es indudable que on Valladolid, ya que en 1538 no se 
publicó otro más que el de Narváez, y allá precisamente, en Va
lladolid, fué donde lo di6 a luz su autor. Antes del libro en cifra 
de Narváez, se hab1a publicado en Valencia, en 1535, el tratado 
de Luis Millán, y posteriores a la obra de Narváez son las de 
Mudarra (Alfonso), Enriquez de Valderrábanos, Pisador (Diego), 
Fuenllana (Miguel) y Daza (f~steban), editadas, respectivamente) 
en Sevilla (1546), Valladolid (1547), Salamanca (1552), Sevilla (1554, 
y Valencia (1557). 

Noticias curiosísimas sobre la vihuela y los vihuelistas espa~ 
f\oles so encuentrun en la obra «Les Luthistes espagnols du 
XVI' siocle• (traducida de la original alemana cDie spanisbheu 
Lautenmeister des 16. Jaahrunderts., Leipzig, 1902. Breikop et 
Hartel), por G . .Morphy con prólogo de F. A. Gevaert. Esta obra, 
mns los estudios de Pedrell, sobre la materia, varios artículos 
del R. P. Luis Villalba, agustino, con su colección de canciones 
de los siglos XV y XVI (Madrid, 1915, Ildefonso Alier, editor) 
mas el prólogo al Apéndice de la Antología orgánica espanola 
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del siglo XVI. (Madrid, Alier, editor, Hevista Sacro Musical de 
Santa Ceeilia) (inacabada), son de gran utilidad práctica y de 
orientación histórico-crítica para el que quiera penetrar en el 
vasto campo ele nuestra rica floración musical seiscentista. 

* * • 

Continuando nuestra búsqueda investigadora en la citada 
Biblioteca Provincial, encontramos varios manuscritosi musioales 
de gran tamaño, en folio de coro (facistol), relativo a canto litúr
gico gregoriano más bien que toledano, interesantes desde cual
quier punto do vista que se le considere, desde luego, p~ro muy 
especialmente desde el paleográfico-musical, que es el que a nos
otros nos interesa como aportación de nuestra labor al campo de 
arte nacional. La parte ornamental es magnifica en todos ellos; los 
miniaturistas e iluminadores, al grabar en aquellas hojas de 
pergamino finísimo (vitela), el numen de su inspiración, nos 
legaron en ellos la prueba más convincente de cuanto vale el 
arte español de los siglos XV, XVI y XVII. 

Qnédese para los especializados en las Artes ornamentales 
discurrir acerca de la técnica, origen, importancia, derivaciones 
y, sobre todo, valoración real e ideal de ese arte tan sui géneris de 
la miniatura; a nosotros tan sólo nos atan.e el desenvolvimiento 
del canto conforme a la tradición, su integridad y pureza, coordi
n9.ción de elementos (neumas, incisos, frases, períodos, texto, et
cétera), y, por fin, que valgan para nuestra. reconstitución artísti
co-musical. 

El primer manuscrito que encontramos (gran folio y en per
gamino), es de fines del siglo XV o principio del XVI; está empas
tado posteriormente (a fines del XVIII) a todo lujo, con dorado 
muy fino en el dorso y en el exterior de las tapas; su título es: 
Antiphon. a. IV, Proph. Sab. Sanctí, ad octavam. Resurrect. 

Su contenido, sin embargo, aparte de lo indicado en el titulo, 
es mucho más extenso: 'roda la parte de Dominicas post Resu
rrectionem, Letanías, Ascensión, Pentecostés, Trinidad y Corpus 
Ohristi, se hallan en él; por cierto que las secuencias de Pente
costés y de Resurrección son conforme a los antiguos misales, 
anteriores, claro es, a la Corrección de Pío V, y más expresivas, a 
nuestro entender, que las actuales. Las letras iniciales son capitale:s 
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y muy adornadas; en las de las principales festividades, mucho más 
grandes toda~ía; hay verdaderas maravillas en figuras, dibujo y 
colorido. El total de folios es de 130. La letra, siempre gútica, 
comienza, según reza el título, en ol Tncto de la profecía cuarta 
del Sábado Santo, y acaba en un gradual (incompleto) cantadum 
per totum annum in Misa de Spiritu Sancto. En cuanto a neumas, 
claves, tetragramas, división del texto, con todo lo demás que 
forma la parto interna del canto, conserva este manuscrito la 
buena tradición. Nada hay en él que denoto alteración en el agru
parse de las fórmulas más enrevesadas; todo es allí conforme a 
los antiguos manuscritos de los siglos XI y XII; quizás la tenden
cia a lo retorcido y alambicado, que ya comenzaba por entonces, 
se echó de ver en tal cual parte, pero generalmente la trabazón 
es buena. 

Oompafíero de este gran Cantora!, y de las mismas propor
ciones y aspecto interno y externo, es otro cuyo título indica el 
contenido del mismo: Antiph. a l. Dom. .Advent. ad quadrag. 
Consta de 160 folioS'; comienza en el II recto (el I desapareció 
(??) tal vez a causa de la vifleta inicial), con el verso del Introito 
vías tua,s ..... : sus letras iniciales son todas capitales o iluminadas; 
en el it:itroito de las principales festividades hay vifietas e ilumi
naciones que orlan todo el folio, como en la misa de la Circun
cisión; quiere decir esto que este cantoral y el anterior son de 
gran valor material y artístico. 

En cuanto a Misales hay dos muy curiosos: uno do Mendoza y 
otro de Cisneros; el de aquél, interesante por otros conceptos, no 
lo es en su aspecto musical, por carecer en absoluto do notas; no 
asi el de éste, que nos revela ya cómo el canto y notación tradi
cional se habian adulterado en el tiempo de la impresión. Con
tiene on música lo referente al Jueves, Viernes y Sábado Santos, 
los prefacios de la Misa, Pater noster y varios ite missa est: ya al 
fin dol misal hay varios cantos del fiectamus genua. Su título es: 
Misale mixtu,m abne ecclesie loletane (sobre el título hay el tan 
conocido ese u do capitular, la Descensión <le la Virgen); tiene 
un proemio o prefacio de Alonso Ortiz, uno de los eruditos que 
intervienen en la edición; al final del libro litúrgico se lee: finit 
miscile rnixlum alme eccle.<iie loletane, magna una diligentia per
lectum el emendatum per deputatos a Capitulo ejusdem Sante 
Eclesie; in eadem regaU civitate impressus jussu ac impensis nobi
lis Mélchioris goericii, de Navaria, arte ac industria magistri petri 

l 
í 
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bagbenbach alemani. Anno sa,fuUs nostre M. CCOCXC!X, die vero 
prin1,a, mensis Junii•. 

También es curioso otro Misal donde se contiene la fórmula de 
dar 1a bendición episcopal en notación musical, tan acorde con la 
publicacfa recientemente en la edición vaticana, que es una prueba 
directa de que la buena tradición en el canto litúrgico nunca se 
interrumpió por completo, ni fuera ni acá en Toledo. Al fln del 
Misal se lee: sedente Urbano VIII 1 Frater Fulgentius Brunus 1 a. 
Columella 1 ord. Min. Strict. observ. Sancti Fran 1 cisci, scribebat 
Romce in Con 1 venlu Santi Petri Montis 1 aurei 1 Tempore Rm,, 
Dni. Pris. Fratris Fortu 1 nati Schacchi S. D. N. Sacristce 1 anno , 
Dni M. CXXXIII. 

Aún hay otro !Ylisal, encuadernado y forrado en terciopelo, 
como ol anterior, que si bien no contiene ninguna pieza litúrgica 
en música, con· todo, es de una gran riqueza caligráfica. Como 
curiosidad, véase la leyenda final: .Sedente Urbano 1 octavo 1 Frater 
F'ulgentius Brunnus a ·Columella ordínis Minorum 1 Strietioris 
observantür S. francisci scribebat Rom<J! in 1 vaticano 1 j'usiu Sane-

- ·---
tissimi D. Papee, et ordine Illmi ac Rmi Dni 1 Fausti Poli A.maria? 
Archiepiscopi nec non ejusdem Smi. Domus 1 Prrefecti, tempore Re
verendissimi Patris Fratris F'ortunati 1 Schachi Anconitani Apos
tolicce Sedis Presidis. anno In 1 c(irnationis Domin·icce Millesimo 
sexcentessimo trigesimo septimo•, 

"' "'"' 
Ahora, y para terminar el tema de musica toledana, una! 

líneas no más referentes a la colección de cantorales toledanos 
existentes en la Catedral, en desuso ya, claro es y con razón, 
desde la publicación de la edición vaticana ordei;iada por Pio X. 
De los cien volúmenes, aproximadamente, que la componen, 
proceden unos, los más, directamente del uso del Coro Mayor, y 
otros, de la~ Capillas donde había clerecía coral, v. gr., la de San 
Ildefonso, la de San Blas (vulgo de Tenorio), de Reyes viejos, 
etcétera. Por eso su valor musical es muy diverso. Oantorales 
hay que conservan el canto gregoriano con toda pureza; en algu
nos otr,os, en cambio, los neumas están mutilados, sin orden~ no 
formando pensamiento musical íntegro y completo. Los de má
yor antigüedad son del siglo XV, y los más modernos, datan del 
siglo XIX, en que la necesidad de músicar nuevos rezos exigió 
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también nuevos libros, ¡y qué libros y qué música! Todo lo malo 
muy malo de la época, allí aparece bien a las claras. Es decir, 
que en los cantorales toledanos se va por grados sucesivos, de 
lo bueno muy bueno, a lo malo muy malo, pésimo, pasando por 
lo regular y mediano, considerado todo en conjunto, arte musi
cal y arte decorativo. Con uno o con otro, las necesidades del 
culto estaban satisfechas. Libros antifonarios, pasionarios, heb
domadarios, salterios, procosionarioR, todo, todo lo que la opu
lenta Primada de las Espafías exigía para su culto nwjestuoso Y 
solemne, se halla en su colección de cantorales, escritos los más 
en Toledo, desde luego, pero no falta alguno que otro, a lo que 
parece, de Italia, de Francia, de los Países Bnjos, y aún, se dice, 
de Alemania o de Inglaterra. No es posible hacer una enumera
ción de ellos, ni siquiera de los más interesantes; quúdcse esto 
para las Revistas ad hoc y para ser trntndo por arqueólogos o 
paleógrafos especializados en achaques de detalle, de todo punto 
inutilizables del que estudia las cosas moclo grosso, en conjunto; 
al érudito q1w escribe con vistas al gran público, a base mono
gráfica, como ocurre en nuestro caso, le basta con indicar su 
observación personal, fundada en estudioti, no comunes a la 
mnyoria de los lectores, sino propios, bien cimentados en arte y 
crítica histórico-musical. Sobre esta bnRe, aun el menos versado 
en achaques y cuestiones do crítica admirará, según admira ln 
Residencia coral toledana, los llamndos misctlcs (f[]Uilu.chos (son 
cuatro) con qno se indica q ne hay ofrenda al ofertorio de ciertas 
solomnidades; lo notación os verdadcraurnnto magii'tral; la parto 
caligráfica, inmejorable; todo ello ro vela q ne· la buena tradición 
gregoriana aún no está adulterada, pudiendo atribuirse con toda 
seguridad a la época del gran Cardenal Don Pedro González de 
Mendoza, pues su escudo tlpico se encuentra de acá para allá 
en algunos de sus folios. Las mismas cualidades de bondad pu
dienm atribuirse a otros muchos libros, inclusos, especialmente, 
los anteriores a la reforma de San Pio V. Tengo para mí que 
los escritos hasta fines del siglo XVI pueden, en general, admi
tirse como buenos; los del XVII, como regulares; los del XVIII, 
como malos, y los del XIX como muy ma.los, musicalmente con
siderados. A medida que el canto profano va penetrando en la 
Iglesia, poco a poco so adultera Ja buena tradición gregoriana. 

De códices gregorianos no hay que hablar. Campo vedado 
nos es éste; en él sólo pueden penetrar los muy versados en 
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estética, arqueología y paleografía musi08.l. Remitimos a la Biblio· 
teca Capitular toledana a cuantos, fundamentados en estas mate
J'ias, quieran enfresrarse en la multitud de joyas de arte gregoriano 
que en ella se encuentran; allí, aun el curioso y el artista, 
podrán ir siguiendo paso a paso el desenvolvimiento musical 
eclesiástieo, desde los buenos tiempos de la liturgia y canto 
mozárabe y gregoriano, hasta su completo desarrollo y virilidad 
robusta en el siglo XVI, época en que sa inicia la deoadencia. 

Un Padro Bene<lictino de Silos (Burgos), anónimo autor del 
bien documentado libro ¿Qué es canto gregoriano? (Barcelona, 
Gustavo Gili, editor, MCMV), estampa estas significativas frases 
aludiendo a los códices toledanos: « ..... creemos estar en lo cierto 
al afirmar que de no conservarse en otra parte manuscrito algu. 
no de canto gregoriano, quizás pudiera éste ser constituido en 
su pureza con sólo los elementos de la ciudad imperial. Y conste 
que no incluímos en la cuenta los códices mozárabes, hasta ahora 
tan poco estudiados, cuya música seguramente es hermana del 
canto gregoriano ..... ,. Es decir, que los códices toledanos-unos 
cincuenta según el citado Padee, detalle corroborado por nuestra 
observación personal-son algo de que no se puede prescindir 
en la reconstitución de nuestro patrimonio musical españ.ol. Des
de la reconquista de Toledo por Alfonso VI en 25 de Mayo de 
1085, comienza la escritura de estos maravillosos códices grego
rianos y llega hasta casi fines del siglo XVI. El Arzobispo Don 
Bernardo, tan amigo do! rito cluniacense romano, lo mismo que 
la reina Doña Constanza, como enemigos uno y otro del rito 
mozárabe-visigótico, nuestro, nacional, importó, a lo que parece, 
de su Galia, códices monásticos, base de los nuevos que aqui se 
escribieron con el rezo de santos toledanos y españoles. Los 
Cardenales Mendoza, Cisneros, Silíceo y Tavera, tomaron como 
cosa digna del mayor interés episcopal-y estaban en lo cierto
lo referente al canto sagrado de la Iglesia; por esa razón, hay de 
sus respectivos pontificados gran número de manuscritos musi. 
cales, todos del mayor interés. De advertir es que no todos los 
códices toledanos están escritos en Toledo; los hay de proceden
cia extranjera, italiana y francesa esp~cialmente. Un catálogo de 
los códices toledanos más interesantes, puede verse en la obra 
citada del monje silense. También puede consultarse con fruto 
la obra del Sr. Riaüo «Notas críticas bibliográficas sobre la anti
gua Música española>, don9.e se mencionan los códices. espano-
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les más importantes, gran parte de ellos toledanos. Diremos, por 
fin, que algunas Iglesias de Toledo, y especialmente los Monas
terios de San Juan de la Penitencia (fundación de Cisneros), de 
Santo Domingo el Antiguo, San Clemento, La Concepción y 
San Pablo, por no citar sino algunos, tiorwn verdaderas joyas 
de canto sagrado en sus libros corales, que nosotros hemos 
examinado al detalle. Pero, ¡oh, dolor! neglecli jacenll, y ¿cómo 
han de servirse de ellos las pobres monjas, h:oy abatidas, po
bres, sin cantoras, sin medios humanos, y sin apenas instrucción 
musical para utilizarlos~ ¡Cambios de los tiempos! Los antes ricos 
Monasterios toledanos son hoy pobres, casi miserables, desvali
dos albergues de religiosas virtuosísimas, santas, es verdad, pero 
destitnMas de todo auxilio humano para solemnizar sus funcio
nes religiosas, aprovechando el rico tesoro que la antigüedad les 
legó. Quién sabe si el tiempo venidero, contra la op: Dión de los 
hombres actuales, volverá a otorgar riquezas a los Monasterios 
e Iglesias, como en otras épocas, y entonces nuevamente se escu
charán en los coros y claustros las melodías puras e inspiradas 
que brotaron de los anónimos compositores rnedioevales; haga
mos votos por que así sea. 

"' * * 
flhí.atrna tnlrbuuns. 

En el libro tercero de Prebendas de la Iglesia Primada espa
nola, se contienen los distintos oficios que, para el buen servicio 
de la Liturgia, Canto, Administración de Hentas, etc., se precisa
ban en ella. 

Se cuontan por este orden hasta dos oficios con cargo de 
Maestro do Ceremonias, un Hepartidor, un Escribano de Capella
nes o Apuntador de Coro, dos Pertigueros, un Refitolero, un 
Contador de la Obra, Cuatro plazas de Psalmoadores o Psalmis
tas, cuatro plazas de Lectores y un Maestro de Capilla. A conti
nuación hay en el mismo libro un «Índice de Racioneros de esta 
dicha Iglesia>, donde por orden alfabético se enumeran los nom
bres de los que disfrutaron las Raciones hasta bien entrado el 
siglo XIX y qué Ifaci6n correspondia a cada uno de los Hacione
ros. Por cierto que se distribuyen las Haciones en dos coros: uno 
llamado del Arzobispo y otro del Deán, a cada uno de los cuales 
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corresponden 25, formando un total de 50. Sigue después una 
relaci\>n del cargo de Prior y Canónigo d~ la Real Colegiata de 
Santa Lcocadia, sita en la Iglesia de PP. Capuchinos, con asiento 
en el Coro Catedral; luqi;o un ·Índice de los Canónigos Extrave
gantes., que eran 20, 10 en cada Coro; después otro <índice de 
Capellanes de Coro• por orden alfabético, fundación debida •al 
ArzoiJispo D. Hodrigo Ximénez de fü1da, en 10 de Julio de 1238¡ 
(Era 1276), en número de !34; y viene por fin otro «Índice de Cape
llanes de la Greda., así llamados porque tienen toda. su renta en 
Greda en el Cerro del Aguila, y son Capellanes del Coro a pro·vi
sión del Papa o del Prelado, como los demás, cuyas Capellanías, 
en número de 10, fueron sustituídas por D. Gutierre Góme~ de 
Toledo, Arzobispo de la Primada, en el afio de 1316 (Era 1354); y 
con esta relación termina el libro de que nos ocupamos. Como se 
ve, no se menciona más oficio y Ración musical que la de Maestro 
de Capilla; pero luego, al enumerar una por una las Raciones 
-aparto, claro es, la citada do Maestro de Capilla, que es, la 35~ 
asigna en ol Coro del Deán la 43 al Sochantre, la 44 al Ten<Or, 
la 45 al Contralto, la 46 nl Tiple, la 47 al Contrabajo, la 48 al Con
tralto (había por tanto dos Contraltos para el canto de Capilla), 
la 49 a Organista y la 50 a Claustrero (especie de Maestro de 
Canto eclesiástico para los Infantes de Coro). Tenemos, por con
siguiente, en un solo Coro, ocho Raciones dedicadas a oficios o 
cargos musicales para mayor esplendor y solemnidad del Culto. 
Si a estos Hacioneros se agregan las plazas de bajonistas, violinis• . 
tas, trompistas, chirimías y otros músicos de tafi.er e instrumentis
tas dedicados al servicio Catedral para las grandes' festividades 
de la liturgia, sumaremos un número más que regular de artistas 
músicos en la primera Catedral del Reino. Precisamente en el 
folio 27 del libro en cuestión, al indicar (Como se daban (las) 
cuatro Plazas de Psalmeadores., se dice: < ..... También hay otro 
número de Cantores d<3 Canto de Organo, y canto llano con sala
rio, que llevnn de la obra, y le tiene repartido parte en hóras y 
parte por Cantores, cuya asignación hace el Cabildo y el Prelado 
lo confirma si le parece.> Es deoir, que había gran número de 
cantores de Capilla para la música polifónica o de atril, como 
para el canto llano, esto es, para las antifonas, salmos, himnos 
etcétera, todo lo cual lo expresan bien claf..amente las palabras 
.. cantores de Canto de órgano y Canto llano>. · 

En cuanto al número de Seises o infantes de Coro, encargados 
t 
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de desempeñar en la Capilla la parte de tiple, a más de los false
tistas o tiplones, para cuyo cargo había designada Ración espe· 
ci.al, si hemos de atenernos a las cláusulas do la fundación hecha 
por el Cardenal Silíceo, al instituir el Colegio de infantes, habrá 
que admitir un gran número do excelentes voces, ya que st'gún la 
mente y deseos del fundador, 42 había de ser el número de uiños 
internos en el Colegio para el mejor efecto y ejecución del canto 
en la Iglesia Prwuada. Si tenemos presento las rentas enormes 
con que el esplóndido fundador dotó al Colegio de Infontes, habre
mos de deducir cuán exigente sería el Cabildo en la admisión de 
los. nit\os que habían de ingres:n· on úl, ya que ello supo11ía 
instrucción, educación, comida, y luego al perder la voz, seguir, 
si tentru1 vocación, la carrera do la Iglesia. Es decir; que la Igle
sia Primada contaba cou un buen número do tiples. Aun hoy 
mismo, dospuús do la rapií1a de la desamortización, cuenta la 
Catedral toledana Cf)ll un número regular de voces de niflo (casi 
siempre de ocho a doce), debido a la subsistencia de la fundación 
Silfoeo, que conserva algo de sus antignas rentas. 

Tenomos por eomligniente en Toledo una Capilla de Música 
e.n aquella época do esplendor, que podía medir sus fuerzas con 
las de Romo, Floreucill, París y demás do gt·ar1 renombro. Así se 
explica el gran u(unoro ,¡o composiciones a ocho y más voces que 
conserva on su archivo de Música, compm;icionos quo in duela ble
mente se ejecutaban como cosa corriente y sin temor a que falta
sen ejecutantes diestros cm ol Arte musical. 

Antes de transcribir las relaciones de músicos, debemos ad ver· 
tir que en algunas Haciones no destinadas a músicos, se moncio
nan individuos que lo fueron. A1:1í, on la de 17, hay un tal Illescas 
que la tonia en 1471 y fu6 soeapiscol; y on la ·i1 figura a la cabeza 
de In !'elación Gonzalo Martínoz, Organista, sin indicar en qtté 
año la tt1vo, si bien hay motivos para sospechar que fué al co
menzar el último tercio del siglo X V, puesto que su sucesor, el 
Bachiller Diego Rodríguez del Alcaraz, comenzó a disfrutar la 
Hación en rn de Agosto de 1490. 

En cambio, hay que sospechar asimismo que no pocos de los 
que figuran en las Ilaciones do Música~ no fueron músicos ni por 
asomo; pues no es de creer quo sobrinos y familiares de Arzobis· 
pos quo podían disfrutar, por obra y gracia de su se1lor, do 
pingües rentas, siendo Canónigos, Dignidades, etc., se concretasen 
a una mera Hación de Música, por abundante que fuese. Por 
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tanto, las relaciones adjuntas tienen para nosotros un valor muy 
relativo, sólo de probabilidad. Lo cual quiere decir que no son 
artistas músicos todos los que figuran como Tenores, Organistas, 
Contrabajos, etc., sino súlo una pnrte, no sabemos cuál de los,. 
incluídos on ellas. 

En la página 20 del citado libro de Relaciones se contiene todo 
lo relnti\ro nl «Ofleio de l\fae:-;tro de Capilla», que copiado a la 
letra, diee nsí: •.El oficio del Maestro de Capilla es enseñar a los 
Seises, tenerlos en su casa, para cuyos alimentos le dan dinero ·y 
trigo en la Iglesia; cuando hay canto de órgano volver el himno 
Magnificat, Benedicarnus, Misa, que se ha de cantar en los libros, 
y llevar el compás, y hacer todas las cosas quo tocan a lo referiél'o 
conformándose con los tiempos y horas, de manera que uo des!
conciorte el orden U.el Coro según el parecer del Socapisco! y 
Maestro de Ceremonias. También encomendará lo que se haya 
de cantar de contrapunto concertado, llevando el compás, y ao 
tiene otra cosa que hacer, ni encomendar Evangelio de Navidad 
o de Reyes ni Pasiones, ni otra cosa, porque todo esto es a cargo 
del Deán, o Presidente el encomendarlo, y los oficios de la Sema
na Santa los Diputados con el Deán, o Presidente, Maestra :de 
Capilla y de Ceremonias. 

Cuando el Rey viniese a oir los oficios divinos a la Iglesia, y 
traiga su Capilla se juntarán todos los cantores de una y otrá' 
Capilla, y ambos Maestros en medio, donde, estand'o juntos, se 
acostumbran rogar uno a otro para que lleven el compás, pero 
siempre regularmente le lleva el Maestro de Capilla Real, quien 
encomionda y hace todo ol oficio, porque se tiene respeto de hon
rar a todos los oficiales de la Casa Real, y también porque ,a·óon-
tece pocas o muy raras veces•. '·; 

Como se observa en la simple lectura de esta relación de\ 
obligaciones, el oficio de Maestro do Capilla en la Primada füé de 
gran importancia, tanto por el honor que representaba respe.cto 
de todas las Capillas de Esp::u1a, cuanto por·los conocimientos 
musicales que se exigía para desempefíarle dignamente, y :sobre 
todo por los emolumentos con que estaba dotado, tratándose' 
como se trataba de una Catedral rica, como era entonces la <lle 
Toledo. Por esta razón se explica cuántos y cuán afamados Maes• 
tros Compositores desempeñaron este oficio desde la segtínda 
mitad del siglo XIV en que comienzan las relaciones hasta nues
tros dias mismos en que, a pesar de la gran penuria y escasez <JUB· 
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sufre la Iglesia, todavía sostiene la buena tradición. Y ahora 
veamos, comenzando por el Coro del Arzobif1po, c¡niénes disfru
taron las Riiciones de Contrabajo, de Tipli\ do Tenor, ele Contra
bajo y d!I Socapiscol, que son respectivamento la 10, 22, 23, 24 y 25. 

Ración lO, de Contrabajo. 

A pesar de llevar título músico esta Hación, no debió disfru
tárlo ningún cantor ni instrumentista. porc¡nP, después do enn
memr a val'ios Racioneros quo en ella so sucedieron, diee, a 
oontinnaciún del nombre del Dr .• Jerónimo Bujeda de Leyba: 
cMarcos G6mez, por Bulas de Clemente VIII tom6 posesión on 4 
de Mayo de 1598; falled(J en jueves 15 de ~farzo de 1()01, y se 
nru.ix(J para" cantor>. Lm; que ftgnran como tales cantores son: 
Agustín Moles, tomó posesión viernes 27 de Mnyo de 1605, falleció 
jtteves 29 de Septiembre de 1616; yace delante do la capilia do 
San Ildef onl'!o, junto al Pilar de ....... de Bargns. 

Ioseph O:Arcía, Cantor, electo miércoles 28 de Abril de 16i2, 
tomó t)osesión viernes 12 de Noviembre, falleció 7 do Agosto ele 
1645; ya~,e en fa misma puerta de Ja capilla de San Ildofonso. 

Phelipe Hnhio, Rocapiscol, tom() posesi(Jn jncves 7 de Febrero 
de 1647, mientras vísperas, y la ganó hasta 27 de Octubre que se 
despidió pnra ir a las Descalzns do Madrid, y al!ú se quedó . 

• Juan Rubio Onlán, le sucedió, era natural de Taranc(m, fué 
electo en 1 de .Julio, presentó el día 20 y tomó posesión en 1 do 
Agosto de 1665; murió en 2 ds. Noviembre rlo 1717 entre cuatro y 
cinco de la rnaflnna. 

Por acto Capitular de 15 de Julio de 1720 se resolvió pedir 
Breve Apostúlico de nnexiún de esta Hnción al Magisterio de 
Ceremonias y el Pnpa Inoceneio XIII lo concedió en 23 de Agosto 
de 1721, cometiendo al Señor Arzobispo que, verificada la Narra
tiva hiciese la tal anexión, como lo hiw por su despacho de 21 de 
Diciembre de dicho año, que, visto en Cabildo 22 del mismo mes 
se mnndú poner en el Archivo do esta Santa Iglesia con el Breve 
e Información originales. Al fin del libro de Actos Capitulares del 
ano de 1722 se expresan las obligaciones del Maestro de Ce
remoniai-;. 

Según lo decretado a tenor del citado Breve, los sucesores del 
último fürnionero Cantor ,Juan H.ubio, disfrutaron la nación con 
el cargo y oficio de Maestros de Ceremonias, siendo el último de 
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la relación el Dr. D. Manuel Maroelino Rodriguez, que tomó pose
sión en Julio de 1829; dejó la Ración por el Curato muzárabe de 
San Sebastián de esta ciudad de Toledo. Ya no había lugar a la 
supresión de esta Ración por el Concordato del año 1851, pues de, 
hecho estaba suprimida hacía bastantes afios. 

Ración 22, de Tiple. 

Alonso de Mariana, la tuvo (no dice cuándo). 
Alonso de Robolledo, en 5 do Diciembre de 1477. 
Juan del Castillo, en 3 de Marzo de 1479. 
Alonso Coronel, a 16 del mismo mes y año. '· 
Alonso Durán, a 28 de Marzo de 1480. 
Fernando Montalto, año de 1485. , 
Pedro Alvarez de Montoya, a 4 de Julio de 1517; se le di6 por 

oposición que era voz de tiple, y falleció año de 1536. 
Lucas Sánchez, en 25 de Octubre de 1536, y lá dejó, y en 23 de 

Octubre de 1537 tornó a tomar posesión; falleció en.Madrid a 2 
de Marzo de 1573 y se enterró junto a -la puerta del Perdón, 
ju e ves 5 del mismo mes. 

Francisco López, a 16 de Abril de 1578 y falleció siendo Rector 
del Colegio de los Infantes, viernes 29 de Enero de 1599. 

Francisco Guzmán, Racionero del Choro del Deán y no Cantor, 
se nombró viernes 21 de Julio de 1600; tomó posesión miórcoles 
14 de Febrero de 1601; falleció jueves 6 de Junio de 1623; yaüe 
en la Puerta del Perdón con .Juan de .Aguilera, Racionero. 

Nicolás Oherino, ceise, fué electo, martes 24 de Mario de 1626; 
tomó posesión jueves 7 de Mayo y murió en 18 de Bnero de :671. 

.Juan Ortega, presentó en 26 de Septiembre de 1676 y tomó 
posesión en 28 de Noviembre; murió en 5 de Marzo ·de 1700 en 
la noche. 

Don Joseph Benito Roldán presentó en 14 de Noviembre de 
1706, tomó posesión en 29 y en Cabildo 12 de Marzo de 1712 hizo 
dejación para volverse a Madrid. 

Don Diego Castejón presentó en 9 de Abril de 1712, tomó 
posesión en 24 de Mayo, murió en 5 de Octubre de 1734 por 
la noche. 

Don Bernardo Pérez Noriga, Clérigo de Menores, natural de 
Oviedo, Racionero Contralto de la Santa Iglesia de Segovia a 
quien dió presentación el Cabildo en 24 de Mayo de 1736, pre-
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sentó en 27 de Junio, tomó posesión a 13 ele Agosto y en 22 de 
Diciembre de 1746 admiti6 ol Cabildo la clejaeión que hizo por 
sus achaques, dejándolo 300 ducados en las Hontas do la Obra 
para que gozase en los dlas de su vida on Oviedo. 

Don Pedro Silvestre Palacios, Clérigo 11e Ernngclio, natural 
de Calera, do esto Arzobispado, a quien dió pre,.,entacVin el Ca
bildo en 27 do Febrero de 1751, prm;entó en 19 de ~Iarzo, tomó 
posesión en 10 do Mayo, murió en 18 do Agosto de 1809. 

Don Antolín Nava, músico contrnlto, quo prcsent<> nominación 
del Ilmo. Cabildo Primado y Colllción do su Ema. en 22 de No
viembre de 1814, tomó posesión on 4 de Febrero de 1815, murió 
en 22 de Noviembre do 1826. 

Don Ccsúreo Bustillo, Clérigo do Prima, electo Maestro de 
Capilla, a quion diú el Cabildo esta Raci(m por estar ocupada la 
que está destinada a este Ministerio por D. Juan Navasa, orga
nii;tn, en 16 rle Mayo de 1832. Tomó posesión on 2 do Septiembre 
de 1833. Ascendió a la Capilla de Royos, do una de cuyas capo
llan1as tomó posesión on 20 de Diciembre do 1864. 

Ración 23, de Tenor. 

Alonso do Pm1aranrla, la tenía año do 1-180. 
Nioolá8 Cueto, en 7 de Septiembre do 1490. 
Alonso de Peñaranda, en 17 do ,Julio de 14H3. 
Bachiller Alonso de la Torro (no dice el año). 
Pedro Lagarto, Cantor, en 12 de Febr(~ro de 1495 . 
• Tunn J<"'ruricós do Cariñena, Criado del Prineipe, on 18 de Enero 

de 1544, y su Amo no le di(¡ licencia para venir . 
• Juan dn Agnilera, sábnclo 23 do Agosto de 1554 falleció a 22 de 

Agosto dn l r>7!l y estú a la puerta dol Pordún al lado (le la sepul
turn de Lncas Sánchtrl. 

Pedro do! Hio, so nombró jueve:oi 20 do Octubre do 1580; tomó 
posesión a 14 do Fohroro 1581; falleció martes 17 do Septiembre 
do 1fi 1 !l; ynco tm el pilar de Nuestra Sefiora de la Lecho a la puer
ta del Pord<m. 

,Jnnn l'úroz l{o!dáu, Claustrero, fuó electo viernes 18 de Junio 
de 1638. Tomó posesión sábado 17 de Julio; luego se fué a Málaga 
por Maestro de Capilla. 

Martín Lasante, comenzó a residir martes 16 de Enero de 1657. 
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'l'omó posesión el día 20 acabadas las horas de la mafl.ana; luego 
pasó a Sevilla. 

Don Pedro de Soria, comenzó a ganar en 28 de ,Junio de 1662, 
fué electo a 5 de Mayo y tomó posesión en 16 de Junio del año 
inmediato de 1663; murió en 22 de Diciembre de 1685. 

Don Antonio Lorente, Presbítero del Obispado de Siguénza, 
Hacionero Titular y Sochantre rle la Santa Iglesia de Palencia, fué 
electo en esta Ración a 23 de Pobrero de 1696; presentó en 12 de 
Abril, tomó posesión en 28 de Mayo y murió en 28 de Mayó 
de 1 no a las diez <le la noche. 

Don Manuel Pascual, Presbítero del Obispado de Siguenza, 
electo en Cabildo 18 de Febrero de 1741; presentó en 17 de Abril, 
tomó posesión a 13 de Mayo próximo; murió en 4 de Diciembre 
de 1760 a las nueve de la noche y fué sepultado en ln Parroquial de 
San Marcos de esta Ciudad. Sucediólo Don Francisco Gallego,·mú
sico Contralto qul~ vino de la Santa Iglesia de Astorga, donde era 
Racionero, fué electo en 12 de Julio de 1773 y tomó posesión en 
23 de Agosto de este año y murió en 15 de Julio de 1808, como' a 
las doce de la noche. 

Don Pedro Berrof o, Músico Tenor, que presentó nomin~abióil 
del Ilmo. Cabildo y colación de su Ema. en 22 de Noviembre 
de 1814, tomó posesión en 12 de Febrero do 1815, falleció en 16 · 
de Noviembre de 1840, a las nueve y cinco minutos de la noone. 
Por el Concordato actual la Hación de Tenor fué declarada sub
sistente siendo aneja a un bÉmeficio colativo de oficio. 

Ración 24, de Contrabajó. 

Jorge Bermúdez, la tenía año de 1490. :1. 

Luis de Rivera, por- el Cabildo Sede vacante. aflo 1497. 
Licenciado Fernando Parra, Vicario General, por colación d:éi 

Arzobispo, tomó posesión en 20 de Diciembre de 1497. · 
Alomo de A vila, afio de 1513; falléció en Octubre de 1554, 

1 

Hernando Adriano, no tuvo posesión. 
Damián de Avila, no probó. 
Hernán P9rez Pertimán, en 2 de Septiembre de 1559. 
Antonio de Ulloa, sábado 29 de Agosto de 1562, falleció 6 dé 

Agosto 1576 y está sepultado a la puerta del Perdón, al lado de la 
sepultura de Lucas Sánchez, tiene una piedra negra éon 'orla 
blanca. 
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Francisco Ruiz, ele.cto jueves 10 de Julio de 1636; tomó pose
sión jueves 25 de Septiembre y murió on 12 do Marzo de 1668; se 
en.terr6 junto a la puerta principal de Santiago. 

Don Miguel Salinas de fücalde, fué electo martes 23 de ?\fayo 
de 1577; tomó po::;esión a 19 de Junio y falleció a 7 U.e Agosto 
de 1578. 

1fernando de Segura, en 18 ele .Abril de 1 ú90; falleció martes 25 
de Mayo de 1632; se depositó en la Pa1Toquial de San Andrés 
hasta llevarlo a Orana<la, y sólo hubo clamores. 

Bartholom6 Hamíre:t. <le Villalta, fnó eleeto en 10 <le Noviembre 
de 1632; tomó posesión jueves 10 dti Fobrero y se marchó a Gra· 
nada. 

Pedro Balthasar ele Echarri, depositó en 8 de Junio de 1673, y 
tomó posesión a 27 do .Julio; murió en 8 de Noviembre de 1704, 
entre dos y tres de tardo. 

Don Claudio Fernández de Villa do Roy, fuó examinado en Ca
.bildo 22 de Enero de 1718, en que so le mandó dar pl'escntación 
de esta Ración, pura que acudiese al Prelado por Colación, lo cual 
no executú, porque uo hallándose bien aquí, se volvió a su tierra 
y el. Cabildo a 7 do .Julio; la diú a 

Don Joseph Ferrer, depo::;itó en 11 de A uril do 1720; tomó 
posesión on 24 de .Mayo; muri(¡ a 12 de Diciembre de 1572, n 
las cuatro y modia de la tardo tin ol Hospital del Nuncio. 

Don Vieente Ortí, Clérigo do .Epístola, Soehuntre de la Santa 
Iglesiu Catedral de Cartagena; fuó electo de ésta en 2 <le Diciem
bre de 1763; tomó posesión a 10 de Marzo do 1764; en 11 do Abril 
so lo admitió la dimisión que hizo de la Sochantría, dHjándole en 
esta Ración con el oficio de Bajo en la música, y murió a 16 de Oc
tubro do 1778, como a las nueve y media de la noche. 

Don Francisco Maíca, .Músico Bajote, presentó nominación 
del Ilmo. Cabilllo y colación de su .Ema. en 22 de Noviembre 
do 1814; tomó posesión en 4 de Febrero de 1815. Fué promovido 
a Arcediano de Badalona, Dignidad de la Santa Iglesia de Ta
rragona. 

Sucediólo Don .Juan Cucvmi, Pbro. que prosoucó Nomina
ci()n del Ilmo. Cabildo y Colación do S. El.na. e1) fi de Octubre 
do 182G; y tumó poso:,;iún en 23 do dicho año; pasó A Córdoba (no 
dice con quó cargo}. 

La Haciún do Contralto subsiste cm \'irtu<l del actual Concor· 
dato, y va aneja a un ueneficio de Oficio. 
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Ración 25, de Socapisco{. 

«Esta Ración se llama así, aunque no lo es sino ofioio, que ~a 
el Cabildo por oposición sin beneplácito del Prelado, cada.,ano el 
día de los oficios, y hace Información conforme al Estatuto e4p,rp
visto, poro no tiene posesión, antigüedad, silla, ni her~:\la11dad,QQll 
los Hacioneros ni para las Constituciones del Cabildo, quien, sólo 
manda al Hepartidor le haga por presente ..... >_ · 

Y los Capiscoles que ha habido son éstos: Xorge de Brihueglli, 
fué electo Socapiscol por el Cabildo, sábado 28 de Noviembre qe 
·1467 y lo mandaron hacer semana de Epístola y Canturia, pero no 
de turno. 

Alonso de Aguilera, Capellán en 28 de Septiembre de 1479. 
Alonso Sánchez, a 19 de Septiembre de 1520. 
Femán Snárcz Esquina, año de 1528. 
Alonso ele Villalobos, año de 1530. 
Francisco de Serradilla, a 18 de Enero de 1532, y fué Socapis~ 

col del Choro dol Deáu. 
Juan de Torrejón, a 21 do Noviembre de 1533. ... 
Juan Rincón, lunes 15 de Enel'o 1535. . 
Diego García, Ayudaate de Socapiscol, en martes 10 dé Febre· 

ro de 1540 y falleció a 27 de Mayo de 1578. 
Nicolás Galindo, año de 1778; luego fué Socapiscol del Choro 

del Deán. 
Gonzalo Martinez, Ayudante Socapiscol, fué nombrado.a 7. de 

Mayo de 1586; el día 30 so mandó tener presente y al fin fué .S9-
capiscol. 

Antonio Sancho, electo a 10 de Noviembre de 1593 y se le 
mandó tener presente miércoles 9 de Febrero de 1594 y se .trazó 
licencia del Rey Don Phelipe II por ser extranjero; después fué 
también Socapiscol del otro Choro. 

Juan Roxo, fuó electo en 15 de Octubre de 1597 y el día 30 le 
mandaron haber por presente, y el miércoles 1 de Febrero de 1606 
se fué a servir una Capellanía de las Señoras Descalzas Reales a 

¡ . \ ' 

Madrid y estuvo vaco este oficio hasta que se le dió al sigui.ente. 
Matheo Pintor, fuó mandado tener por presente miércol,es 30 

de Abril del 1614 y después ascendió a Socapiscol del otro (J,b.oro:, 
Eugenio del Campo, Cantor, suayudante, fué electp. sál;>ad°' 9 

de Octubre de 1621 y se mandó haber por presente.miéicol¡qs :tctl<' 
. ' ')I •"! 
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Noviembre; falleció jueves 25 de Enero de 1629; yace junto a la 
Capilla de los Reyes Viejos. 

Fernando de Alcoccr, Racionero ele Cuenca; electo sábado 28 
de Abril de 1629; no vino. 

Pholípe Rubio, electo miércoles 30 de Julio do rn31. Satisfizo 
ál Estatuto sábado 10 de Enero de 1632 y pasó a la Ración 10 de 
Oohtrabajo. 
: · Gregorio Bustos, electo a 23 de Febrero do 1647. Satisfizo al 
Estatuto en 24 de Abrí! y ganó esta Haciún hasta el miúrcoles 23 
de Septiembre de 1654; el mismo día tomó posesión de la Sochan
tre en el otro Choro 

Don Llli!'\ Callado Aguayo, comenzó a residir en el Choro (por 
hnber falta do Sochnntros) viernes 24 de Diciembre de 1655. Satis
fizo al Estatuto sábado 8 de Abril de 1656 y se fué a Madrid. 

,Juan do Oabrpra, comenzó a residir en 26 de Febrero de 1660. 
Satisfizo a 11 de Muyo y pasó a la Sochantrín. 

Diego Varona, electo a 16 de Septiembre de 1671. Satisfizo 
en 14 de Octubre; presentó en 26 de Septiembre y fué promovido 
a la do Sochantre. 

Hilarión do Arrizurrieta, electo en 26 de Mayo de 1679; se 
aprobaron sus Informaciones en 27 de Julio; murió en 27 de Junio 
de 1686. 

Francisco Díaz, Psalmista y Ayudante de Sochantre: fué electo 
en 9 de Octubre de 1693, y en 5 de Abril de 1694, que se vieron y 
se aprobaron sus Informaciones, se le mandó admitir por tal Ra
cionero; murió en 6 de Noviembre de 1695 y el Cabildo mandó 
costear su entierro y gastos por haber muerto muy pobre, y soco· 
rrióle con 500 reales para asistencia de su enfermedad. 

Joseph do Luque, Psalmista y Ayudante de Sochantre, fué 
electo en 23 de Febrero de 1696 por oposición; depositó y presen
tó par~t comenzar a gairnr frutos en 27 de .Junio; en 19 de Enero 
do 1()97 se vieron y aprobaron sus Informaciones y se le mandó 
acudir con la Henta de esta Hación, concediéndole licencia para 
usar Capa de Choro; lncgo ascendió a la de Sochantre en 22 de 
Septiembre do 1699 y tomó posesión al día siguiente. 

Don Hoquo Vidal, electo en Conc~v·so a 2 de Agosto de 1710; 
depositó en 21 do Septiembre; presentó el día siguiente; después 
se volvió a su Iglesia de Cuenca, y lo mismo hizo Don Francisco 
de Arante, Sochantre de Avila, que fué nombrado en 19 de Sep
tiembre de 1711. 
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Don Gnbriel Fernández Marqués, Psalmista; fué electo en 20 
de Mayo do 1718. En 14 de Junio se vieron y aprobaron susinfor·
macioucs, y por haber enfermado gravemente, hizo, y se le admi
tió on 18 <le Abril de 1733, dejación de esta Ración. 

Don .Toseph Rodríguez Pigueroa, Psalmista Y' Ayudante de 
Sochantre; presentó en 2:3 de Octubre de 1733 porque' fué electo 
en 22 de Agosto, cuyas Informaciones se aprobaron en 16 de Di
ciembre, y fué mojorndo a la Ración de Contrabajo en,4 de Abril 
de 1755. (Véase el Acta Capitular de 3 de Marzo de 1736, en que se 
ponen las obligaciones de los Socapiscoles o Sochantres y se man
da se los hagan saber el tiempo de la recepción de dichos Minis-
tros y les don una copia.) · 

Don Francisco Urbán, Psalmista y Ayudante de Sochantre; fué 
nombrado en 2 de Diciembre do 1763; presentó en 23 de Dioiern
bre dicho; so le aprobaron las Informaciones a 20 de MaF40 
de 1764 y murió en 27 de Marzo de 1785. 

Don ,Joscph García Marchez, Clérigo de Epístola y Ayudante 
de Sochantre de esta Santa Iglesia que fué nombrado en 20 de Di
ciembre de 1787; prosentú en 15 do Enero de 1788 y se aprobaron 
sus informaciones en 21 de :Febrero del mismo; después fué .Ha
cionero Sochantre por nombramiento que hizo el Cabildo en.8 de 
Marzo de 1794; tomó posesión en 15 del mismo (no dice cuándo 
murió.) 

Don Mariano Antón Puchab, que fué presentado por el Cabil
do en 14 de Junio de 1802 y el 1 de Febrero de 1803 se le aproba
ron sus Informaciones en la forma que a sus antecesores; murió 
en 29 do Octubre do 1808. 

Don Pedro Santa Maria, que fué presentado por el Ilmo. Cabil
do en 2 de Octubre de 1815, no tiene posesión; fueron aprobadas 
sus Informaciones en 16 de Enero de 1816; murió en la villa de 
Puebla de Alcocer, de donde era natural, en 11 de Enero de 1827. 

El Concordato actual suprimió esta Ración. 

Coro dd Deán. 

Ración 35, de Maestro de Capilla. 

Bachiller Fernán Sánchez, la tenía afio de 1460. 
Juan Jarabo, en 5 de Enero de 1469. 
Pedro Alvarez de Bargas, en 17 de .Agosto de 1470.. 
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Albar González de A vila (no tiene fecha.) 
Gonzalo Rodríguez de Madrid, en 4 de Noviembre de 1477. 
Alonso :3ánchez, a 19 de Septiembre de 1520. 
Francisco Polentinos, a 20 del mismo mes y atlo. 
Carlos Polentinos, su sobrino, el día 22. 
Don Antonio Manrique, a 27 de Junio de 1541. 
Juan Flores Cellin, miércoles 27 de Septiembre de 1542 y re

eignó en Al<mso de Cabria, lunes 5 de Abril de 1546; resignó en 
Juan Flores Pecellín, jueves 13 de Mayo del mismo año. 
Licenciado Juan García de Quintanilla, lunes 6 de Septiembre 

de 1546 y resignó en el 
Doctor Pedro Fernánde:Z, que le sucedió, se vió su Información 

en 7 de Marzo de 1556 y se trazó la q ne hizo la cofradía de San 
Miguel en Génova de Phelipe Neronst, y tomó posesión lunes 16 
de Marzo del mismo ano; luego fuó Capellán do Heyes Viejos. 

Licenciado Juan Caballero, en 30 do Junio de 1564; después 
fué Doctor y falleció en 11 do Octubre de 1572. 

Francisco Laredo, jueves 13 de Octubre do 1573 y falleció a 21 
de Julio do 1580 

Licenciado Dionisio Huiz de la Peña, Criado del Cardenal Qni
roga, lo sucedió por Colación suya; se le hizo Información, pero 
no quiso que se leyel:lo, porquo fué presentado a la Hación 
número 13. 

Francisco de Tapia, Capellán con título del mismo Cardenal; 
tomó posesión a 26 de Mayo de 1582; presentó el día 7, lunes, de 
este mes, y falleció martes 7 de Diciembre do 1599, el miércoles a 
la una del día, fué el Cabildo a encomendarle y no más porque se 
enterró en la Villa de San Martin de Valdeiglesias. Por cuyo fin 
y muerte, el Papa Clemente VIII, anoxó esta Ración para el oficio 
de Maestro de Capilla de esta Santa Iglesia-que hasta entonces 
tenía una de Tenor y sala río en la obra y el Cabildo la proveyó en 
el siguiente, que estaba siendo Maestro de Capilla. 

Alonso Lobo, Hacionero; fu(J provisto por el Cabildo en esta 
Ración con que so quedase en la antigüedad de su primera Ra
ción, siu mudar lugar, aunque había nueva colación y posesión, lo 
cual contradixo ol Onbildo de Hacioneros, y fueron al Cardenal 
sobre el caso, y despu6s de muchos debates, dicho Cabildo de 
B.acionero:" lo dejó en manos del Cardenal Don Bernardo, quien 
mandó observar lo dispuesto por el Cabildo, y así se le dió pose
sión al susodicho martes 18 de Septiembre de 1601, por nombra-
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miento <lel On bildo y colación del Prelado·, quedándose en su mis· 
ma antigiiPdad. 

Alonso tlP Toxmla. electo, martes 3 de Agosto de 1604, se le 
mandó dnr posesión el viernes 12 dfl Noviembre y la tomó sábado 
14 de Mayo do 1605, y so cfospidió n 26 de Mayo de 1617, y reoibi6 
el Hábito do San Agustín on el Convento de San Phelipe el Real, 
de Madri<l. · 

,Juan del Risco, f'ledo, jueves 19 de Octubre de 1617, tomó 
posesi(m súhndo 23 <fo Diciembre; falleció viernes 2 de Agosto de 
1619; ya0e delrnjo rle la lámpara de la Capilla do San Ildefonso, 
losa antígna negra con nnas hoyas alrededor, y se fuó por él a 
las seis de la tardo, por el mueho calor. 

Juan de ln Bermeja, eleeto, jueves 14 de Noviembre de 1619. 
Tomó posesión martes 24 do Diciembre y falleció en 28 de Abril 
de 1642 y está sepultado junto a Santa Elena. 

Luis de Garay tomó posesión en 24 rle Mayo de 1644 y se fuá 
a tener igüal oficio a Granada el afio de 1645. Antes de éste se 
proveyó esta Haei6n a N. Jalún, y no entró por no haber salisfe-
cho al Estatuto y se marehó a Sevilla. 

Doctor Vieonte García, tomó posesión sábado 1 de Julio de 
1645 y arn::ineciú muerto de repente en Toledo sábado 21 de Mayo 
de 1650; se enterró arrimado a la puerta do la Capilla de San 
Ildefonso. 

'l'homás Miciens, Maestro de Ccipilla de León, tomó posesión 
martes 22 de Noviembre de 1650. 

Don Juan Padilla, tomó posesión a 19 de Enero de 1664 y 
murió a 10 de Diciembre de 1673. , 

Don Pedro de Ardanaz presentó a 15 da Junio y tomó pose· 
si6n en 3 de Agosto de 167 4: murió en 11 dé Octubre de 1706 . 

. Juan Bonet de P:wedes, le <lió el Cabildo presentación de esta 
Ración y le nombró por Maestro de Capilla en 5 de Noviembre d'e' 
1706; presentó colación del Prelado en 18 de Enero de 1707, tomó 
posesión en 1 de Julio, y murió en 25 de Febrero de 1740: · · 

Don Miguel de Ambiela, fué electo en 22 de Marzo de 1710, 
presentó en 14 de Abril, tomó posesión en 6 de Julio; murió en 
29 de Marzo de 1733 a las seis y media de la tarde. ·' 

Don Jayme de Casellas, nombrado por Maestro de Capílla en 
17 de Noviembre de 17.~3, le presentó el Cabildo a esta Ración en 
20 do Abril de 1734, tomó posesíón en 21 de Junio, fué exonerado 
de este Ministerio en Cabildo 3 de Septiembre de 1762, dejándole 
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la misma Ración con Salario de .Maestro do Capilla y mnriú on 27 
de Abril do 1764, a la una de la tat'do. Snccdí(1lc en el 1Ingh;tcrio 
de Capilla D. Juan Rosoll, por nombramiento tkl C:1bilüo n 1D de 
Abril de 1763, y en ol mismo so. le mandó dospadial' Presentación 
de una do las Hacionos afectas a }Iúsicu, .1 :~e le ,.;cflnl(1 la -Hí, y 
murió en 30 de l\Iarzo do J 780, como a las do<'e dd d i11. Poi· cuyo 
motivo fuó nombrado por ~Iacstro Lle Cnpílla D Fl'allcisco .Juncú 
y Casal, en 16 de Diciembre dol mismo afio 1780, con salario do 
300 ducados además dt) esta lbeiú11, do la que se lo dió Presenta
ción en dicho día, y S. Exc. no le despachó la Colación, por lo 
que tuvo que ejercer su Ministerio mm uianteo y bonote, y se le 
asignú en la Obra de Ifonta equivalente a la Haciún, eomo por 
menor se refiere en Cabildos 20 y 24, de Mar·í\o, 3 do Abril, 30 de 
Agosto, 17, 19, 22 de Septiembre totlos del afio do 1781, hasta que 
en 1 de Abril do 178:J, presentó otra Colncióu, y en 3 de ,Julio 
inmediato tomó ¡)osesiún de esta Haciún. Fué pt·omovido a un 
Canonicato de la Santa Iglesia de Gerona. En Cabildo 10 de 
Diciembre de 1792 se declaró por vacante esta Haciún y l\fagiste
rio por habor hecho constar que en 1 ()de Novimnbre Ctltimo hubo 
tomado posesión de dich9 Ca11onicato. Sncediúlc en el .Magisterio 
de Capilla D. Cándido José fürnno, Presbítero, Hacionoro, Maestro 
de Capilla de la Santa Jgle:-;ia do Avila y 'Seise que fu6 de esta 
Primada, por nombraminnto do! C:ibildo 1.t dn 1>.i<'i(\mhre de 17H2 
en que se mandó despachar presPntaciún do esta Haciúu; presentó 
colación de S. Ema. ~1 7 de Enero do 17!)3; tomó posesi611 en 5 
de Marzo de otro año, murió en 17 de .Marzo de 180:3, como a las 
dos y media de la tardo. Sncediúle 
. Don Juan Navasa, Clérigo de Corona, Organista de la Colegial 
de 4lcañiz, por nombramiento dol Cabildo 29 do Octubre de 
1804, en que se mandó d08pachar presentación de e;-;ta Hadún con 
la obligación de organista, y componer 011 ausencias y enferme
dades del M~estro; presontó colación de S. Ema. en 10 do Dieiem
bre de 1804 y tomú posesión en 4 de Mayo de 1805. Falleciú en 
esta ciudad el 7 de Enero de 1850, a las cinco y medin de la 
tarde; se enterró en el nicho núm. 45 (Basílica de Santa Leocadia 
o Cri11to de la Vega). Por el· actual Oo1rnordato un Beneficio de 
oposición, afecto a ese oficio del Maestro do Capilla, se declaró 
como subsistente. 
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Ración 4.3, de Sochantre, 

.Junn de Esü•banos, la tenia nilo do 1460. 
,Juan de TnruPgano, Capellún del Roy, nílo de 1470. 
,Juan do San ~\.ndrés, Capollún, 11 do Diciembre de 1471, fa

lleció n 4 do Sept.icmbrn de 1523, está sepultado en el convento 
de San Pablo en la Capilla mayor, que él hizo y después se tras
ladó al Altar Colaternl do la Cena; fuó el primer Maestro de Cere
monias quo hubo en la Iglesia de Toloclo, y anexó l;ll Cabildo su 
Hación de Sochantre en este Choro del Deán. 

Joseph Bceeerín, a 12 ele Agosto do 1530 y el jueves 16 de 
Noviernbro do ló:l'i' so prnsontaron en ol Cabildo las Bulas de 
anexión de esta Ración por el Papa Clemente VII y habiéndolos 
aceptado se cometieron a ,Juan de Salazar, Canónigo, para qµe 
en nombro del Cabildo, y Mesa Capitular, tomase posesión de 
esta Hación y lo oxecutú así este día. 

Alon::;o <le Villalobos, por oposicióu so la <lió el Cabildo a 19 
de Encl'o do 15:32 y n 18 de Junio, sOJ1alaron a este Beneficio silla 
en el Choro, el cual provoo siempre el Cabildo por oposición, sin 
consentimiento del Prelado; no tiono Colación ni titulo del Cabil
do, pero tiene posesión como los demás Racioneros, y ,goza de 
todas las preeminencias y condici0nos q uo tienen las demás Hacio. 
nes de Cantores; tiene capa de Choro, antigüedad, y capa de seda 
en las Procesiones, entra on la Hermandad, hace semana de 
Propio, y Turno de Epístola, y Evangelio a su tiempo, y cuando 
no es Semanero suele presentarse en la silla alta do su antigüedad 
(véase sobre esto el Acto Capitular de 23 de Septiembre de 1722), 
porque cuando lo es, anda abajo haciendo su oficio y se sienta· 
en una de las sillas bajas junto al libro. 

Francisco Serradilla, a 20 de Mayo del 1536 y falleció año. de 
1539. 

Jmm Hincón, sábado 6 ele Octubre de 1539; fué Maestro de 
Ceremonias y falleció a 28 de Agosto de 1585. 

Nicolás Galindo, Bachiller, Socapiscol del otro Choro (el del 
Arzobispo), fué electo en éste a 26 de Noviembre de 1585, tomó 
posesión otro día y falleció jueves 21 de Mayo de 1592. 

Gonzalo Martínez, Socapiscol del otro Choro, sábado 6 de 
Junio de 1592, falleció domingo 7 de Agosto de 1594, se enterró 
otro día lunes, junto a la Antigua. 
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Antonio Sancho, SocapiRco] del otro Choro. fuó 0lecto, lunes 
25 de Septiembre de 1595, tomü posesión míérc)o!t~s 27; luego 
falleció viernes 24 de Enero do 1620 y e:'ítá !iacia la Dcscen~i{Jn, 

junto al Racionero Alomo 8áncho;r,, Noh1rio riel Cabildo. 
Matheo Pintor, Socapiscol dd otro Choro, fnú olecto y tomó 

posesión sábado 5 de Septiembre de 1620, mul'ió lnnes 21 de 
Julio de 1653, al medio día, se enterró martes, arrimado al poste 
frente a la Capilla de San 1ldefonso, donde hay nn cpitnfio. 

Gregorio Bustos, Socapisco! dnl otro Choro, fn0 electo, viernes 
18 de Septiembre de 1H54 y se dudó si había de dar colación el 
Prolado o titulo, y visto por el Cabildo fJHC no era necesario para 
darle posesión, la tomó el miércoles 2:3 próximo en Ja misma 
forma que sus antecesoros, sin innovación alguna mientras la 
Misa Mnyor; murió martes 14 <fo Diciembre de 1655, antes de 
amanecer, y s@ enterró el mismo día a la puerta de la Capilla de 
loe Reyes Viejos. 

Don Luis Callado Aquayo, Socapisco] del otro Choro, tomó 
posesión miórc@les 20 de Diciembre de 165H, acnbactas las horas 
de la manana; hizo dejación a 3 ele .Tnlio de 1671, y se pusieron 
Edictos con término do cine1101tta días. 

Don Juan do Cabrera, Socapisco], electo, a 2 de Septiembre 
de 1671, tomó pososi6n a 4 y murió en 11 de Enero de 1672. 

Bachiller Diego Barma, Socapiscol, elocto en 8 do Abril de 
1673, cuyo dia tomó posesión; luego pasó a la Haci6n de Con
trabajo. 

Andrés Duro, Socapiscol, electo, a 27 de ;Junio de 1676, y tomó 
posesión a 4 de Julio inmediato; murió en 11 de Septiembre de 
1699, a las cinco de la tardo y el dia 12 fué sepultado en esta 
Sánta Iglesia . 

. Joseph de Luque, Socapiscol, lo mejoró el Cabildo en 22 de 
Septiembre de 1699, tornó posesión el día siguiente, y murió en 
2 de Agosto de 1732, por Ja tarde. 

Don Pedro de Ypas, nombrado en 22 de Agosto de 1733, pre
sent6 en 27 de Septiembre, tomó posesión a 5 de Noviembre y 
fué jubilado en 8 de ,Julio de 1763, con los mismos honores y 
salario de 250 ducados que gozaba. Véase el Cabildo ;J de Marzo 
de 1736 en q ne se ponen las obligaciones de los Socapiscoles o 
Sochantres, y se manda se les haga sabor al tiempo de su recep
ción: murió en 5 de Enero de 1771, a las ocho y media de la ma
tl.ana. Sucedióle D. Pedro Jordán, P1·ebytero, Ayuda de Sochan-
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tre, que fué nombrado en 23 de Noviembre de 1778, presentó su. 
Genealogía en 25 de .Enero de 1779. Posesión en 17 de Mayo de 
dicho afio de 1779; murió en 7 de Febrero de 1794, entre dos y 
tres de la tarde. 

Don José Marchéz, Socapistol que fué nombrado a 8 de Marzo 
de 1794 y tomó posesión en 15 del mismo; murió en 3 de Enero 
de 1810. 

Don Francisco Cipriano Cano, Ayuda de Sochantre que fu~ 
nombrado en 11 de Noviembre y presentó colación de Su Emi
nencia en 22 del mismo Noviembre de 1814i tom6 posesión 21 de 
Enero· de 1815; murió en 16 de 1826. 

Don Francisco Pugnüirc, Clérigo de grados, que fué nom
brado en 23 de Noviembre de 1830, presentó su Genealogía 
y colación de S. Emma. en 17 de Julio de 1832, tomó posesión 
en 24 de Noviembre de 1832; pasó en igual categoría pero sin 
cargo a Granada en 15 de Marzo de 1860. 

Subsiste este cargo y oficio de Sochantre anejo a un Beneficio 
colativo por virtud del Concordato de 1851. 

Ración 44, de Tenor. 

Bachiller Bernardo de Navamorcuende la tubo (no dice 
cuándo). 

Alonso de Herrera, a 5 de Julio de 1490. 
Esteban Alonso Azafrán, a 21 de Marzo de 1500. 
Alonso García, a 19 de Julio de 1501. 
Francisco Maldonado, a 25 de Octubre de 1522. 
Andrés de Torrentes, a 9 de Diciembre de 1539, y la dejó. 
Ohrist6bal de Morales, Maestro de Capilla, a 1 de Septiembre 

de 1545. (a) Morales tuvo también la Ración 5, según consta en 
la relación correspondiente, sin indicar en qué fecha. Desde lue ... 
go llama la atención que no figure en la Ración 35, propia de la 
Maestría de la Capilla, entre 108 Maestros que la disfrutaron, y 
que en cambio aparezca ahora en la de Tenor siendo Maestro de 
Capilla en una fecha en que este Oficio y Ración los desempe;. 
fiaba Alonso de Cabria, por resignación que en él hizo Juan 
Flores Cellín, en Septiembre de 1542, miércoles 27. Pero está 
duda se desvanece con sólo tener en cuenta lo que se dice luego 
al enumerar a Alonso Lobo; esto es, que el oficio de Maestro de 
Capilla, cuya Ración era la 35, había andado junta con el cargo 

8 
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de Cantor Tenor (Ración 44), separándose en virtud de Bula 
Apostólica. Dedúcese de ésto que no fueron Maestros de Capilla 
todos los qt10 hemos enumerado corno tales en la relación corres
pondiento; cuáles tuviesen el oficio y cuáles no, es cosa todavía 
por averiguar. 

Andrós de Torrentes, dicho, fué electo viernes 16 de Diciem
bre de 1547, tomó posesión a 1 de Febrero de 1548 y se despidió 
lunes 26 de Julio de 1553. 

Bartholomé de Quevedo, electo a 5 de Diciembre de 1553, 
tomó posesi6n martes 13 do Fobre1·0 de 1554, vino amovido del 
oficio de Maestro de Capilla por mal acondicionado; falleció a 31 
de Agosto de 1569. 

Andrés de Torrentes, dicho, el viernes 9 de Febrero de 1571 
y falleció a 4 de Septiembre de 1580. 

Ginés de Volnda, electo a 7 de Diciembre de 1580, tomó pose
sión a 14 de Marzo de 1581 y la dejó. 

Alonso Lobo, Ayudante del Maestro de Capilla de Sevilla, 
electo miércoleR 22 de Septiembre de 1593, tomó posesión vier
nes 3 de Diciembre del dicho aiío, y se le di6 otra Ración nueva
mente anexa para Maestro de Capilla, que es la del nümero 35, 
cuyo oficio hasta ahora babia andado junto con esta Ración de 
Tenor, por no tenerla propia. 

Juan Sanz, tomó posesión a 12 de Enero de 1602; falleció jueves 
21 de Abril do 1616; yace delante de la Capilla de San Ildefonso. 

Bartholomé de Vilches, Racionero de Burgos, electo lunes 15 
de Julio de 1619, tomó posesión jueves 10 de Octubre; falleció 
miércoles 19 de .Febrero de 1631. Yace en la Capilla de la Virgen 
de la Parroquial de San Lucas, y no le encomendó el Cabildo, ni 
se dixeron Misas. 

Domingo Palacios, tomó posesión a 9 de Mayo de 1645, murió 
en 23 de Septiembre a las cinco de la tarde de 1659 y está sepul
tado delante de la Capilla de San Ildefonso, junto al poste en 
piedra negra. ""' 

Don .Tnau do Chavarri, Capellán del Choro y Cantor, presentó 
y comenz(¡ a ganar Domingo 7 de Mayo de 1662, tomó posesión 
sábado 1 do .Tulio, miontras Sexta, y murió a 21 de Febrero de 
1684 poco antos de las nueve do la mafiana. 

Don Juan Phelipe González, electo el 11 de Septiembre de 
1685, presentó en 22 do Marzo de 1686, tomó posesión a 8 de 
Junio; luego la dejó. 
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Don Isidoro de Ureta, presentó en 4 de Diciembre de 1688, 
estaba electo por el Cabildo 12 de Junio, tomó posesión en 29 de 
Enero de 1689 y después la dejó, y se fné a servir a la Capilla 
Real. 

Antonio Martinez Morán, Músico Tenor de esta Santa Iglesia 
y Seise, que habia sido en ella, Clérigo de Menores del Obispo 
de Cuenca, le presentó el Cabildo en 22 de Noviembre de 1703, 
presentó colación del Prelado en 4 de Enero de 1704, tomó po~ 
sesión a 30 y murió a 24 de Noviembre de 1737 entre una y dos 
de la tarde. 

Don Juan Escolano, Presbítero, Racionero de Avila, del Obis
pado de Sigüenza, fué electo en 27 de Enero 1739, presentó cola
oión del Prejado en 7 de Abril, tomó posesión en 21 de Mayo 
próximo; murió en 11 de Septiembre de 1762, a las cinco y media 
de la tarde. 

Don Francisco Gómez, Clérigo de Prima, natural del lugar de 
San Esteban de Gormaz, Diócesis de Osma, fué nombrado en 5 de 
Febl,'ero de 1765, se le despachó Presentación en 20, recurrió por 
colación al Prelado y la presentó en 18 de Marzo, tomó posesión 
en 7 de Mayo, murió en 29 de Octubre de 1801, como a la una de 
la tarde. 

Don José Coss, Presbítero, Tenor de la Santa Iglesia de San· 
tiago, que fué nombrado en 22 de Enero de 1802, y se le despa-
chó presentación y colación de S. Emma. en 6 de Abril del mismo 
ano, tomó posesión en 14 de Julio del mismo ano; pasó a Racio
nero de la Santa Iglesia de Santiago. 

Don Juan Guerra Cabal, Racionero Tenor de Jaén, que fué 
nombrado en 2 de Septiembre de 1805, presentó colación de 
S. Emma. en 30 del mismo, tomó posesión en 11 de Octubre de 
1805; fué trasladado a la Santa Igles1a de Córdoba por nombra
miento de S. M. a una Ración de Gracia, de la que tomó posesión 
en 12 de Octubre de 1829.-Hasta aquí la relación de Tenores ha
bidos en la S. I. Primada, Coro del Deán. 

Ración 45, de Contralto. 

Joannes, la tenía afio de 1485. 
Juan de Peñ.afiel, año de 1495. 
Bartholomé Olivar, afio de 1501. 
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Bernardino de Villafaña, a 13 de Julio de 1506. 
Pedro.de Montemayor, a 9 de Octubre de 1528. 
Bernardino de Rivera, Jueves 5 de Abril de 1563 y fué Maestro 

de Capilla. 
Francisco de Valdivieso, martes 18 de Agosto de 1573 y falle

ció a 21 de Agosto de 1579. 
Gabriel Rosetel de Villacarnpa, electo a 8 de Marzo de 1580, y 

no tomó posesión. 
Mlirtín de Quirado, electo a 20 de Octubre del mismo año, no 

tuvo posesión. 
Agustín de Mena, electo a 25 de Diciembre de 1580, tomó po

sesión a 9 de Marzo de 1681, falleció lunes 24 de Junio de 1613, 
ha.biendo entredicho, y se enterró delante de la Capilla de San
thiago. 

Don Antonio de Pueyo, natural de Francia, tornó posesión 
Jueves 14 de Agosto de 1614. 

Miguel de' Frades, Contralto, presentó en 23 de Septiem
bre ·de 16<37, tomó posesión a 9 de Noviembre y se marchó a 
Madrid. 

Pedro Coca, Seyse,.le:sucedió por elección del Cabildo 22 de 
Diciembre de 1695, presentó colación del Prelado en 11 de Enero 
de 1696, tomó posesión én 4 de Febrero y murió el 17 de Agosto 
de 1745. 

Don JuanRosell y Argelagos, que fué nombrado Maestro de 
Capilla en Cabildo 19 de Abril de 1763, en cuio día se despachó 
Presentación, presentó colación de S. Emma. en 9 de Mayo, tomó 
posesión a 18 de Julio próximo y murió en 30 de Marzo de 1780, 
como a las doce del día. 

Don Francisco Gutiérrez, que fué nombrado Maestro de Capi
lla en 28 de Septiembre de 1799, en cuyo día se despachó presen
tación; presentó Colación del Sr. Gobernador de este Arzobispado 
en 30 de Noviembre del mismo año, posesión en 11 de Diciembre 
de él; murió en 11 de Noviembre de 1828, a la una de la noche. 
Sucedióle 

Don Juan Burgos, Seise de est,a Santa Iglesia, Contralto, que fué 
proveído por el Caoíldci'en 8' de~Septiembre ·de 1831, de que se 
dió presentación para que en su virtud acudiese a nuestI °'- Emi
nentísimo Prelado y le diese Colación, 1a cual presentó en 11 de 
Septiembre do otro año, tomando posesión en 1 de los mismos 
mes y año. Falleció en 13 de Octubre de 1.867. 
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Ración 46 de Tiple. 

Pedro Ruiz de Torres, la tenía afio de 1476. 
Juan de León, a 19 de Enero de 1480. ,: 
Luis de Palencia, a 19 de Septiembre de 1485. 
Juan de Villarreal, Tenor, a 9 de Junio de 1490. 
Alonso Gómez, a 1 de Septiembre de 1492. 
Luis de Rivera, Cantor, a 26 de Octubre de 1498. 
Juan de Reva, a 16 de Mayo de 1553, y fué electo en 14 de,DN 

ciembre de 1532. 
Fernando de Lerma, a 11 de Octubre de 1534. 
Martín Gómez de Herrera, electo a 5 de· Abril de 1569, tomó 

posesión el día 28 y la dejó po:r otra Ración propia del otro Cho
ro, y no de Cantor. 

Esteban Primo, a 3 de Noviembre de 1586,, y la dejó por otra 
Ración. 

Martín de Texada, electo a 27 de Julio de 1588, y no tomó 
posesión. 

Esteban Primo, ya dicho, RaciDnero del otro Choro, tomó po
sesión a 16 de Marzo de 1589, falleció domingo 23 de Septiembre 
de 1607, y se enterró entre los dos pilares fronteros de la Capilla 
de San Ildefonso. 

Juan de Albento, Cantor y antes Seise; electo jueves rn de mar
zo de 1615; tomó posesión sábado 13 de Junio. 

Don Julián de Castro, Tiple de Granada; electo 10 de Octubre 
de 1671 y no tomó posesión porque se fné. 

Manuel de Palenzuela, Racionero Tiple de~la Santa,Iglesia de 
Segovia y Seise que fué de esta Primada; le sucedió por elecéión 

" del Cabildo 28 de Noviembre de 1690; presentó colación del Pre'-
lado en 30 de Enero de 1691; tomó posesión en 29 de Mayo; murió 
a 13 de Octubre de 1717 entre once y doce de la noche. 

Don Joseph Alcolea Coca, Músico asalareado y Seise que fué 
de esta Iglesia; fué presentado en 11 de Julio de 1732 por el Cabil
do; presentó colación el día 16 y tomó posesión en 29 de Diciem
bre próximo; luego entró Religioso de nuestro Padre San Francis~ 
co, en el Convento de San Antonio de la Cabrera y profesó en 10 
de Mayo de 1744, según avisó él mismo. 

Don Isidro García, Cantor Tiple, Seise que fttéj. le ·Confirió el 
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Cabildo esta Ración en 8 de Junio de 1753, a las tres de la tarde. 
Sucedió le. 

Don Ramón Traderas, Clérigo de Corona, Cantor Tiple, que fué 
nombrado en 13 de Febrero de 1773, para esta Hación, y en el 
mismo dia se le despachó presentación. Presentó colación de Su 
Eminencia en 13 de Marz;o de dicho afio, y murió en la ciudad 
de Toro a 14 de Marzo de 1786. Sucedió Don Anfonio Gerónimo 
Quilón, que fué nombrado en 20 de Marzo de 1816; presentó título 
de Colación en 6 de Abril y tomó posesión en 21 de Mayo del 
mismo afio; murió en 14 de Octubre de 1840. Fué suprimida esta 
Ración por el Concordato del 1851. 

Ración 47, de Contrabajo. 

Jorge Maldonado, la tenía afio de 1460. 
Antón Górnez do Almaraz, a 16 de Febrero de 1470. 
Pedro Lozana, Cantor, a 13 de Mayo de 1496. 
Pedro Bermúdez, a 2 de Marzo de 1518. 
Gonzalo Mexta, sábado 2 de Junio de 1548. 
Fernando Navarro, miércoles 1 de Julio de 1573 y falleció a 18 

de Abril de 1589. 
Marcelo de Segura, Contralto, en 17 de Abril de 1590 y falleció 

viernes 17 de Ene1·0 de 1592. 
Thomás de Miranda, en 13 de Abril de 1593 y falleció jueve 30 

de Marzo de 1623. Yace en San Ildefonso, junto a Gaspar Martinez 
Hinojosa. 

Juan Martínez del Cerro, Tiple; electo, sábado 15 de Enero 
de 1628; tomó posesión miércoles 23 de Febrero, y falleció en 
Getafo jueves 9 de Mayo de 1641; yace allí en la Iglesia de la 
Magdalena. 

Domingo de Herrera, electo en 16 de Agosto de 1644; tomó 
posesión a 21 de Octubre; se fué de Toledo a Santiago en 15 de 
:Febrero de 1646, donde estuvo con 600 ducados de salario y con 
las preeminencias do un Racionero hasta que volvió a Toledo, 
a 20 de Febrero de 1647, cuyo día se presentó, y el Cabildo decla
ró no haber vacado la Ración, mediante no haber pasado puestos 
en otra Iglesia, y así se entró con su Capa de Choro, abrazó por 
haber pasado puestos sin posesión, tornó a ganar desde dicho día, 
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por acto del Cabildo 19 del citado mes y año, y gozó la Ración 
hasta que se le llevaron a la Capilla Real. 

Pedro García Corrales, electo a 5 de Diciembre' de 1656; tomó 
posesión viernes 13 de Febrero de 1657 y ordenó el Cabildo que 
por no estar ordenado in sacris le diesen de salario en la obra 250 
ducados sobre los 200 que se dan de salario demás de la Ración; 
murió en Plasencia, de donde era natural, a 22 de Marzo de 1671. 

Diego de Varona, Racionero hcantre; tomó posesión a 27 de Fe
brero de 1676 y murió en 3 de Febrero de 1702. 

Don Juan Bautista Rius, electo en 21 de Agosto de 1733; pre
sentó en 3 de Octubre; tomó posesión en 5 de Noviembre; murió 
en 6 de Julio de 17 41, entre n neve y diez de la mahana. 

Don Vicente Bayá, le presentó el Cabildo en 21 da Noviembre 
de 1748; traxo Colación del Prelado en 15 de Febrero de 1749; 
tomó posesión en 22 de Marzo y en 11 de Mayo de 1754 se le admi
tió la dimisión que hizo de esta Ración. 

Don Joseph Rodríguez de Piguero11, Socapiscol; se eligió en 
Cabildo 4 de Abril de 1755 para esta Ración, de que le dió también 
Colación por la Sede vacante; tomó posesión en 8 de Abril; murió 
en 24 de Noviembre de 177 4, a las siete y media de la noche. 

Don Thomás Dovon, Pbro., Músico Tenor Bajete de esta Santa 
Iglesia a quien presentó el Cabildo en 1 de 1794; tomó pose!ión 
en 2 de Diciembre U.el mismo; pasó a fürnionero de gracia en Julio 
de 1804. Succdióle. 

El Colegio de Infantes, a quien se adjudicó por decreto del Ca
bildo de 16 de Diciembre de 1817. Por el Concordato actual fué 
suprimida esto Ración. 

Ración 4i, de Contralto. 

Gudiel de Certatos, la tenía afio de 1470. 
Juan de Contreras, a 19 de Agosto de 1476. 
Pedro Sánchez de Cabafía, Arcipreste de Illescas, a 2 de Junio 

de 1477. 
García López de Urue11a, a 13 de Marzo de 1478. 
Francisco Valdivieso. 
Bartholomé de Medina, Arcediano de Almazan, y cedió en 
Gonzalo Hernández, Canónigo de Mondofiedo, a 23 de Agosto 

de 1490. 
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Alonso de León, Cantor, a 13 de Enero de 1500. 
Mosen Miguel Malaquí, a 13 de Diciembre de 1526. 
Juan de Arco. 
Juan Ortiz, a 24 de Julio de 1538 y falleció jueves 5 de Noviem

bre de 1573. 
Martín de Iglesias, a 23 de Marzo de 1575 y falleció jueves 13 

de Febrero de 1592. 
Luis Anquero, Cantor; fuó electo y no la quiso. 
Loi:indro de Segura, Contralto; electo viernes 11 de Septiembre 

de 1592; tomó poso::iiún sábado 1.4 de Noviembre y la dexó, des
pués volvió a ella porque le U.ieron más salario en la Obra, y tornó 
posesión martes l:J de Diciembre de 1594 y al fin la dejó porque 
se fué a l!let'YÍr al Obispo de Córdoba Don Francisco Reinoso, que 
llevaba los frutos del Arcedianato de Toledo. 

Don Miguel de Meneos, electo a 18 de Mayo de 1598; tomó po· 
sesión a 20 de Agosto y falleció martes do Resurrección 17 de 
Abril de 1607 y se enterró junto a la Capilla de la Santísima Tri
nidad. 

Leandro de Segura, arriba dicho, tomó posesión viernes 27 de 
Febrero de 1609, y la dejó, y el Cabildo so la dió al siguiente. 

Francisco do Molina, tomó posesión lunes Santo 28 de Marzo 
de 1611, fallociú domingo 21 do Julio da 1630; yace a junto San 
Ildefonso. 

Don Francisco Pérez, Presbítero, Contralto de la Santa Iglesia 
del Pilar do Zaragoza, que fuó llamado para ser oído, lo nombró 
el Cabildo en 4 do Abril de 1686, para esta Ración y salario de 
300 ducados en las Rentas do la Obra; presentó en 27 de Abril, 
tomó posesión en 10 de Junio; se volvió a su tierra y dejó la 
Ración. 

Don Bartholomó Ximeno, le sucedió en 27 de Agosto de 1692, 
presentó en 15 do Septiomhre y tomó posesión en 23 do Octubre; 
luego fuó llamnclo a la Capilla Hcal donde fuó a morir. 

Don Juan Isidro <lo Medina y Luna, presentó en 20 do Abril 
de 1695, tomó posesión en 14 de .Mayo; murió en 6 de Diciembre 
do 1701. 

Don Juan de Surana, Contralto, Clérigo de Corona de la Dió
cesis de 'l'arragoua, fué electo en 2B de Marzo de 1703, presentó 
en 1 de Junio, tomó posesión a 30 de Agosto; murió en 5 de Junio 
de 1720, entre una y dos de la tarde. 

Don Bartholomé Valdivíeso, le sucedió por elección del CaJ:>il· 
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do, presentó en 7 de Enero de 1721, tomó posesión en 17 de 
Marzo, murió en 5 de Diciembre de 1776, a las cinco de la mafia. 
na. Sucedióle 

Don Rafael Hernández Alberto, Presbitero, Músico asalariatlo, 
fué nombrado en 18 de Junio de 1785, presentó cola<Jión de 
S. Emma. en 8 de Julio, y tomó posesión en 2 de Septiembre del 
mismo año, murió en 10 de Agosto de 1824. 

Don Josó Ontarrade, Pbro., músico Contralto de esta Santa 
Iglesia, que fué nombrado en 11 de Octubre de 1824, y se le dió 
título de Colación en (no dice la fecha), tomó posesión en 2 d0 
Mayo de 1825, murió 15 de Marzo 1839. 

Aquí termina la relación sin llegar al Con.cordato; tal vez ya no 
volvió a proveerse esta Ración. 

Ración 49, de Organista. 

Alonso Pérez de Segovia, la tenía afio de 1467. 
Diego Sánchez de Zamora, a 31 de Octubre de 1481, en cuyo 

dia consintió se enexase esta Ración por oposición de Organo; 
después por sentencia de los Arcedianos de Toledo y Madrid (se
gún consta de Actos Capitulares de 29 de Marzo de 1509) se mandó 
que esta ración fuese del Choro del Deán, porque hasta entonces 
había sido del Arzobispo, y tiene la~ mismas condfoiones ·que 
las de los Cantores; debe tañer en el Chouo a todo e1 0ficio, a 
misas de Prima, Misa Mayor, Vísperas, quando hai estación~ á lái 
v.uelta de las procesiones, quando entran en el Coro~ algunas J>l'o
sas, y a completas, quando es costumbre, excepto en tiemp& de 
Quaresma, Adviento y otros días que no hai órgano. 

Andrés López, por oposición, ad nutum amóbile, se la dió el· 
Cabiido a 31 de Agosto de 1500. 

Ji"rancisco Sacedo, Ciego, electo a 22 de Enero de 1541, tomó 
posesión a 9 del Febrero próximo. 

Juan de Peñalosa, electo a 31 de Diciembre de 1549, con que 
satisfaciese al Estatuto y le hizo la información Diego Gareia, So
caspicol, no tuvo efecto y el Jueves 30 de Junio de 1552, atento 
que no hubo quien se opusiera a esta Ración, sefíalaron 800 mrs0• 

de salario, por tener al dicho Juan de Peñalosa y Francis.co López 
de por mitad. 
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Gerónimo de Pedraza, electo viernes 27 de Noviembre de 1579, 
tomó posesión a 21 de Marzo de 1580, falleció abintestato lunes 
26 de Junio de 1617; yace en la Parroquia de San Lorenzo. 

Pedro López Crespo, tomó posesión miércoles 17 de Noviem
b:ce de 1617, falleció en Segovia martes 24 de Mayo de 1628, y se 
le dieron clamores el día 30 y se encomendó la Misa rezada de 
obligación. 

Juan Sebastián, electo martes 1 de Febrero de 1639, con 100 
ducados de salario, tomó posesión martes 28 de Junio, y murió a 
5 de Marzo de 1642. 

Domingo Sanz, electo a 9 de Noviembre de 1658, tomó pose
sión miércoles 14 de Mayo de 1659, acabadas las horas de la roa

. ftana, y murió en 29 de Septiembre de 1671. 
Don Joseph Sanz, su hermano, electo a 13 de Octubre de 1671, 

tomó posesión en 4 de Enero de 1672, y la dejó por deserción, 
yéndose a la Capilla Real en que fué recibido por organista. 

Don Joseph Solana, Organista de Sigüenza, fué electo a 16 de 
Diciembre de 1677, y tomó pose~i6n a 19 de Julio de 1678; murió 
en 22 de Septiembre de 1712. 

Don Jacinto del Río, Racionero Organista de Salamanca, fué 
electo de esta Santa Iglesia por oposición en 28 de Febrero de 
1714; presentó en 14 de Abril, tomó posesión a 25 de Mayo; murió 
en 6 de Agosto de 17 50. 

Don Joaqufo Oxinaga, Segundo Organista de la Capilla Real, 
fué electo en 19 de Septiembre de 1750; presentó en 13 de Octu
bre, tomó posesión·en 11 de Diciembre y la dejó en 25 de Junio 
de 1754. 

Don Joaquín Beltran, Racionero Organista de la Santa Iglesia 
de Osma, fué electo de ésta en 24 de Mayo de 1765; presentó en 
28 de Junio y tomó posesión en 23 de Agosto; murió (no dice 
cuándo). 

Don Basilio Sesé y Beltrán, su sobrino; se dió cuenta de la Co
lación de S. Emma., en 14 de Mayo de 1803, tomó posesión en 1 
de Junio; murió en 22 de Febrero de 1816. 

Don Damián Sanz, por muerte de Don Juan Navasa, que ob
tubo la Ración 35, presentado por el Cabildo en 6 de Agostu de 
1850. Se dió cuenta de la colación de S. Emma. en 2 de Octubre 
y tomó posesión en 28 de dicho mes y año. Tornó posesión de la 
Capellanía de Organista Primero de Pamplona, en 15 de Marzo 
de 1851, y se le admitió la renuncia en 26 del mismo. 
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Don Agapito Pérez, que fué nombrado por el Cabildo en 27 
de Marzo de 1851; se dió cuenta de la Colación expedida por 
S. Emma. en 14 de Abril, y tomó posesión en 12 de Mayo de otro 
año; falleció en 16 de Junio de 1871. • , , 

El actual Concordato declara subsistente este oficio de orga
nista anejo a un Beneficio colativo: todas las raciones, quedan en 
él suprimidas, pero en cambio se crean 24 Beneficios,, de los 
cuales seis son con cargos de música, a saber: Maestro de Capilla, 
Organista, Tenor, Contralto, Sochantre y Beneficiado Salmista. 

Ración 50, de Claustrero. 

Advertimos antes de transcribir a la letra lo que se refiere a 
esta Ración, la última de todas, que el que la disfrutaba venía a 
ser una especie de Maestro de los Infantes de Coro, en lo que en 
la Catedral Primada se llamaba Maestro de melodía, esto es,,de 
lo contrapuesto al sencillo canto llano y al complicádo canto a 
Capilla o música polifónica que decimos hoy. Los Infantes de 
Coro eran los encargados de cantar el Gradual y aleluya de la 
Misa, y como estas piezas eran muy adornadas (malamente ínter"' 
pretadas y traducidas del canto gregoriano con el nombre de 
canto eugeniano, toledano, mozárabe, visigótico, isidoriano, etcé
tera), de ahí que, por la flexibilidad, trinado, 1facilidad en p~
garse al oído y demás características de lo que aún se llama 
música melódica, se diese el dictado de Maestro de Melodía al 
que enseñaba este canto a los niños, en vez del de Claustrero 
que le correspondía según el título de su Ración, p<>r desempe
ñar su cometido en el Claustro de la Catedral; última evolución 
de la antigua schola, donde el Chantre enseñ.aba el canto eclesiás-; 
tico a los cantores adscritos a la Iglesia Episcopal, para el buen 
orden y concierto de la Liturgia, y con esta advertencia creemos 
hallarnos relevados de copiar una larga relación de sus derechos 
y deberes, que en resumen son los que se derivan de la carga 
especial de ensefiar música a los Infantes; desde luego el Claus
trero estaba en relación de inferioridad a todos cuantos tenían 
Ración de música. 

cLos Claustreros que ha havido, de que hai memoria, son los 
sigui en tes: 

Juan de Villarreal, lo era a 28 de Noviembre· de 1467 y este 
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día determin6 el Cabildo que hiciese semana de Epístola y Can
turía de propio; luego fué Racionero. 

Pedro Lagarto, Capellán, a 19 de Junio de 1490. 
Thomás de Morales, a 13 de Febrero de 1507. 
Alonso de Morales, atlo de 1511; falleció afio de 1537 y Alonso 

Nieto fué su theniente desde 1 de Febrero de 1531. 
Alonso Nieto, ya citado, a 14 de Enero de 1538, y falleció a 

6 de Julio del 1563. 
Juan Rodriguez de Villamayor, jueves 21 de Octubre de 1563, 

y falleció domingo 27 de Julio de 1599. 
Juan de la PeM, Capellán del Choro y thenicmte de Claus

trero, electo miércoles 15 de Septiembre de 1599; le mandaron 
hacer presente jueves 23 de Diciembre; falleció domingo 27 de 
Julio de 1636; yace en la Capilla de la Virgen de la Parroquia de 
San Lucas y en la Santa Iglesia se dieron clamores . 

. En 9 de Septiembre de 1605 det~rminó el Cabildo que no 
gane el día el Claustrero en Maytines, sino solamente la distri
bución de Racionero, y el sábado 16 de Noviembre de 1613, hizo 
el Cabildo la gracia al dicho Juan de la Pefia de que traxese 
Capa de Choro. en el tiempo de ellas, a voluntad del Cabildo, y 
se excusó así el lunes 18, pero en las procesiones va siempre 
en sobrepelliz, como se dixo arriba. 

Juan Pérez RQldán, Canónigo de Berlang~, electo lurn:is 17 de 
Noviembre de 1636, se aprobó su Información viernes 12 de Ju
nio de 1637 y la dejó porque pasó a Ración de Tenor. 

Pedro Vilches, Psalmista, electo martes 6 de Marzo de 1640, 
y comenzó a residir miércoles 9 de Mayo; murió en 11 de No
viembre de 1669. 
1:, Damián de la Osa, electo a 13 de Marzo de 1670, se aprobó su 

Información en 16 de Octubre, del mismo afio y murió en 12 de 
JuJ¡i.o de 1710. 

Don Pablo Ruano, electo en 23 de Agosto, presentó en 16 de 
Septiembre y en 27 (en) que se mandaron aprobar sus Informa
ciones, se decretó darle testimonio, y murió en 16 de Mayo 
de 1713. 

Juan de Arribas, Ayudante de Maestro de Melodía, fué electo 
en 17 de Noviembre de 1713, presentó en 2 de Enero de 1714; se 
le confirmó el nombramiento porque ya estaba tonsurado; se 
aprobaron sus Informaciones el día 22 y murió el 10 de Junio de 
l 73Q a las oinco de la. matlana. 
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Don Juan Sánchez Lain, Ayudante de Maestro de Melodía, 
fué electo Claustrero en 4 de Julio de dieho afio, presentó en 10, 
se le aprobó en 1 de Agosto y murió en 13 de Octubre 1749. 

Don Gerónimo RornHo, Presbytero, que fnó Seyse, y opositor 
a los Magisterios de Capilln~ fué nombrado Claustrero en 31 de 
dicho mes de Octubre, presentó en 3 de Noviembre, se le aprobó 
en 19 del mismo mes y afio de 1749, y murió en 15 de Diciembre 
de 1779 a las 4 de la tarde. Aunque se dió cuenta de esta vacante 
en Cabildo 20 de dicho mes, estuvo sin proveer como se expresa 
en Cabildos 17 y 24 de Abril de 1780; 26 de Junio y 16 de Diciem
bre de dicho aflo; 3 de Marzo de 1781, y en los de 7 de Marzo y 
16 de Abril de 1782, hasta que en 8 de Agosto de 1783, se nom
bró por Racionero y Maestro de Melodía a 

Don Bartolomó Sancho, Presbítero, Seise que ha sido y pri
mer Ayudante de dicllR Melodía, presentó su Genealogía en,,l.º 
de Septiembre de dicho año de 1783, y se aprobaron sus Infor
maciones en 6 de Octubre del mismo; murió (no dice cuándó), 

Don Francisco Salazar, se mandó darle el testimonio' en la 
forma que a sus antecesores en 3 de Junio de 1824; murió en 10 
de Junio de 1835. 

Don Josó Tirado, Presbítero, Capellán de Coro, Seysé que ná 
sido y primer Ayudante de Melodia; se dió por suficiente y bas
tante la Certificación que presentó de haber satisfecho al Estatuto 
de esta Iglesia y mandaron se le diese testimonio en la forma 
que a sus antecesores en Cabildo 21 de Agosto de 1835. 

Esta Ración fué su primída por el Concordato Vigente,,; 

' - ~ ¡ 

,, 

• ~ t 
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Jllúsicos de la Catedral Primada desde el Concordato. 

Maestros de Capilla. 

Jiménez Hugalde (D. Ciriaco), qu.e antes lo era de Jaca; se 
posesionó en 20 de Abril de 1865 por poder; falleció en Toledo a 
15 de Mayo de 1893. Le sucedió 

Baixauli (D. Mariano), Maestro <le Capilla de Tortosa; tomó 
posesión, previos los ejercicios de oposición, el 15 de Agosto de 
1893; renunció el Beneficio por haber profesado en la Compañía 
de Jesús. Le sucedió 

Serrano (D. Gregorio), que tomó posesión en 25 de Febrero 
de 1899¡ pasó a igual cargo en la Catedral de Madrid en 1906. 

Ferré Domenech (D. Luis), actual Maestro de Capilla; tomó 
posesión el 1 de Enero de 1908. 

Organistas. 

Al ratificarse el Concordato de 1851 ocupaba la Ración de 
órgano D. Agapito Pérez, el cual falleció el 16 de Junio de 1871. 

Tapia (D. Luis), Maestro de Capilla de la Catedral de A vila; 
tomó posesión en 21 de Enero de 1872. Renunció el Beneficio, 
siéndole admitida la renuncia por el Consejo de la Gobernación 
Diocesana en Mayo de 1879. 

Chueca y Aznar (D. Angel), organista de Mondoñedo; su pose
sión fué en 28 de Septiembre de 1879, previa oposición. Fué 
trasladado a un Beneficio de gracia por inutilidad fisica, en 13 de 
Marzo de 1904, falleció en 21 de Enero de 1911. 

Ferré Domenech (D. José), tomó posesión en 18 de Noviembre 
do 1906, y fué promovido a Capellán de Reyes, de cuya Capella
n1a se posesionó en 21 de Julio de 1917. 

Rubio Piqueras (D. Felipe), natural de Valera de Arriba 
(Cuenca); pasó de Maestro de Capilla-organista de Badajoz, a la 
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Primada, previa oposición, en 26 de Enero de 1918, fecha de la 
posesión. · 

Nota. Por Real orden de 23 de Abril de 1908, uno de los Be
neficios de oposición (el 6), se convirtió en oficio músico de Orga. 
nista 2, habiendo sido el primero que lo ha desempeflado Saizar
Vitoria e Ibarhuru (D. Francisco), previa oposición; tomó posesión 
en 27 de Abril de 1910; antes era Maestro de Capilla-organista de 
Jaca; pasó lllego a Beneficiado de Gracia mediante expediente de 
imposibilidad física en 25 de Noviembre de 1917. Le sucedió don 
Gregorio Arciniega Mendí, Presbitero, Organista de la Catedral 
de Jaón y natural de Azofra (Logrofio); tomó posesión en 28 de 
Octubre de 1918, previa oposición. 

Contralto. 

Sbarbi (D. José Maria); tomó posesión en 1 de Febrero de 
1868. I~'ué privado dol Beneficio en 20 de Marzo de 1877, por 
formación de expediente canónico. · 

Cererols y Mata (D. Rafael); tomó posesión en 23 de. Marzo de 
1879. Pasó a Beneficiado de Gracia, en esta misma Santa Iglesia, 
en 12 de Enero de 1896. 

Miralles y Herrero (D. Antonio); tomó posesión en 27 de Marfo 
de 1896; renunció el Beneficio en Noviembre de 1915. ·· · 

Arbó y Delgado (D. Antonio); tenor de Lugo; tomó posesión 
eh 1 de Abril de 1916. , .. 

Tenor. 

Don Francisco Luis de Mallagasai, Presbítero; tomó posesión 
en 13 de Marzo de 1866. Falleció a 10 de Febrero de 1871. 

Martínez Bahamonde (D. Pedro), Tonsurado:. tomó posesión 25 
de Junio de 1871, pasó a Santiago de Compostela a desenípefiar 
Beneficio de Oficio. 

Feijoó y Losada (D. Camilo), Tenor de San Lorenzo de El 
Escorial; fué la posesión en 3 de Agosto de 1879, falleció en .t.9 
de Octubre de 1889. 

Martínez Mendivil (D. Gregorio), Tenor de Jaca; tomó posesión 
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en 5 de Marzo de 1890; pasó a Madrid a desempeñar el mismo 
Beneficio. 

Areso y Tolosa (D. Josó María), tomó posesión en 13 de No
viembre de 1897; murió en su pueblo natal Lazcano (Gnipúmoa), 
en 1 de Noviembre do 1914. 

De la Asunción Bórras (D. Juan Bautista), Tenor de Teruel; 
tom6 posesión en 1 de Junio de 1915. 

Nota. Por R. O. de 23 de Abril de 1908 el Beneficio XII (8.º de 
oficio en la actua1idad), pasó a ser de cnrgo músico, a saber: Te
nor 2.º, habiendo sido el primero que lo ha dcsempeflado don 
Felipe Alegría y Zarranz, Beneficiado Tenor de Orense: tomó 
posesión en 1 de Abril de 1911, y en la actualidad sigue desem
pei'tándolo. 

Sochantre. 

González Garcia (D. Eduardo), Sochantre de Segovia: tomó 
posesión en 14 de Febrero de 1859; pasó a Beneficiado de gracia 
en 27 de Junio de 1869. 

Rivas y Santos (D. Antonio), Sochantre del Pilar de Zaragoza; 
tomó posesión en 14 de Octubre de 1869; falleció en 25 de Abril 
de 1870. 

Soler y Fraile (D. Fernando); Sochantre de Huesca; tomó 
posesión 21 de Enero de 1872; renunció el Beneficio en 1876. Le 
sucedió 

Don Cándido Lasaga: Sochantre de Zaragoza; no llegó a tomar 
posesión; hizo renuncia en 1877. 

Suárez Barreiro (D. Dámaso), Tonsurado, Salmista de Santiago 
de Compostela, tomó posesión a 20 de Octubre de 1884. Por Res
cripto de Roma, según actas Capitulares de 1909 y 1910, se dACla
ró vacante este Beneficio por estar demente su poseedor en Conjo 
(Santiago de Galicia), recibiendo en cambio para congrua una 
Capellania. 

Larrondobuno y Múgica (D. Ramón), de Beasin (Guipúzeoa); 
tomó posesión en 22 de Septiembre de 1910, quien actualmente 
desempefia la Sochantria. 
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Beneficiado Salmista. 

Don Ham(m fharien, Preshíforo exclaustrado Servita; tomó 
posesi(ln en rn de Marz.o de 1854. Fn(i promovido a Canónigo de 
Huesca en 1870. · 

Garcín. de la Riva {D. Antonio), Presbítero, Sochantre de Ceuta; 
tomó posesión 011 18 do Febrero de 1872; fué trasladado a u:n · 
Beneficio de gracia a 2 de Febrero de 1876, en la Cate-drar·de 
Plnsoncia. 

Nacher e ígur (D. Salvador), Sochantre de Tarragona; tomó 
posesión en 1 de :\Iarzo de 1877; renunció ol Bmwficio en 1880. 

ltu1·be y U:rnrduí (D. Nieol:'tti). 'J'onsurndo; se pososionó en 6 de 
Mayo lle 1883; g:rnl> en SeYilla otro Boncficio con el mismo cargo 
en 24 de Marzo do 1887. 

Peresterena e Y digora (D. Dáma~m ), Tonsurado; tomó posesión 
en 19 de Agosto ele 1887; pas6 a Madrid a desempef'í.ar una plaza 
en San .Francisco el Grande. 

Hedó (D. faañ Bautista), Salmista de Zamora; tomó posesión 
en 2 de Abril de 1890; pasó a Valencia con el mismo cargo. 

Caballero y Rubio (D. Ildefonso), Sochantre de Ciudad Real; 
tomó poResión en 1 de ,Junio de 1897; falleció en Madrid; Parro,. 
quia de San Martín en 23 de Abril de 1902. 

Abarrátegni Martínez (D. Eugenio), Beneficiado Salmista de 
Osma: tomó posesión en 17 de Septiembre de 1902; pasó a la 
Ca pilla H.eal en 1906. 

Valiente Vela (D. Manuel), Presbítero Sochantre de Jaca; tomó 
posesión en 3 de Febrero de 1907, sigue en la actualidad desem• 
peñando el Bcmeficio. 

Nota. Según el R. D. de 6 de Diciembre de 1888, el Beneficio 
número 14 pasó u ser de oposición en 1893; y al tenor de la Real 
Orden de 23 de Abril de 1908, fué anejado a cargo músico, de -
Barítono, siendo el primero que lo desempefi.Ó D. José Angerri 
Profitós, Seminarista de Urgel y Beneficiado Barítono de aquella · 
Catedral; tomó posesión en 10 de Junio de 1915; pasó a San 
Francisco el Grande, de Madrid, en Julio de 1919, con cargo de 
Capellán-Cantor. 

Le sucedió D. Vicente Vila Marqueta, Diácono del Seminario 
de Toledo, quien, tras breve desempeño de su cargo, pasó a Ca~ 
pellán de Marina, en Septiembre de 1921. Ocupó su vacante el ac· 

¿ 
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tnal barítono Sr. Abián Lafüente, natural de Calatayud, Benefi
ciado SochantrH q110 ha sido de 11t. CatHdral de Lngo: tomó po:;;e
siún cm Ocl11 bre de 1922. 

* * * 
. Aqu1 termina In relación de artistas músicos de la Santa Iglesi::i 

Primada, de ostos tiempos modornos. Dediquemos ahora nn re
cuerdo al gran nrfo;ta toledano Cnnales, ignorndo de la mayor 
parte do l°" compositores ele nue::;t1·a époc'a. 

~non i\fanuel Braulio Cannles, Mú:.,:ico de la Cate<lral de Tole
do, que desclo .folio do 17?.1 hasta Junio de 178G, publicó en Madricl 
varias obras <le :m composición euyos títulos po.seemos. • 

Así dicoSnldoni en breve nota hibliogrúfica en sn tan conocido 
Diccionario sohl'e músicos españoles (Madrid, afio 1881, imps. do 
don Antonio Pérez Uubrnll). Una de las principales composionos 
de Canalos, quizú la mnjor, es in(ludablem0ntc sus famosos Cuar
tetos para do . ..; violinos, viola y violoncello. Hemos oxaminaílo un 
ejemplar de elh)fl existente en la Biblioteca Provincial de Toledo, 
editado en Londres a finos del siglo XVHT, y ciertamente que su 
autor queda honrado eon la compo:,;ieiún. La fol'ma es la que co
rresponde a In ópoea, esto es; la de imitar más o monos servilmen
te a Hnyüon, que por entonces ejercía una esp~cie de dicta<lul'a en 
el mundo musical. Por la finura y elegancia en la línea melódicn, 
no tlesrnerecen Jos cuartetos de Carrnles, H l lado de los del gran 
maestro Vienés; eso sin contar con que en la trabación contrapun
ttstica de los instrnmentos, prueba su autor que las fuentes de 
aguas puras y cristalinas de los buenos maestros toledanos del 
siglo XVI, aún no se habían secado, si bien, claro es, se hallaban 
algo enturbiadas por la corriente del extranjerismo reinante en 
aquel tiempo. 

* * * 
Demos por terminado nuestro estudio declnrando que bien 

sabemos que la labor llevada a cabo es incompleta y nada capaz 
de satisfacer las exigencias de la crítiea y de la Historia del Arte 
Jl'lllfiical espaiiol, y, sobre todo, superior a nuestras fuerzas. Mas 
pmu aquel que se halle algo entrenado en menudencias de inves· 
tigación, no es llJI! secreto que al estudio constantQ y pacienzudo 
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de tal vez anos y anos, siempre hay algo que a:fladir o quitar, 
rectiílcnndo datos, fochas, cosas, hochos, etc., conforme se van 
descnbriondo nuevas fuentes documentales, y sie1\do esto asi, 
como lo es en efecto, ?.qué de extrafiar es que en nuestra inves~ 
tigaeiún haya lagunas y errores? En unos cuantos meses, no 
muchos, de rehnsco de archivo, por dar a conoce:r algo de lo 
mucho que se precisa hacer en este orden de cosas, no se podia 
llevar a cabo mús de lo nuostro. Olat·o es que un trabajo de oriM. 
tiea mfo; depurarlo sí que cabe; pero aún en ésto no puede ne .. 
garso qLrn lo realizado es harto suficiente para poner a contrib:u-: 
ción nuestra oriontnción on materias de crítica e Historia del Arte.· 
De todos modos, tenemos la satisfacción de que con nuestro 
estudio hornos acar!'eado algunos materialos para emprender una 
obra de más importancia; y esto, francamente, es el mejor galar
dón a nuestra lilboriosidad en pro del arte musical espafiol. 

.Jrrltpt ltubi11 ¡ttqutrus. 
JtrubÍltt"U. 

(8.e conl'i1wará.) 

Julüllu rtt la guerra ~r las QI:11muutbahes <1) 
-----

La primera guerra que conmovió la monarquía espafio1a ,du
rante el gobierno del Rey y Emperador Carlos V, fué desgracia-. 
<lamento civil. 

El decidido propósito de los Reyes Católicos de ir disminuyen
do poco a poco la omnipotencia de los sefiores y fomentar el po
derío de las ciudades, para así formar sabia contraposición de 
ambas fuerzas, tenerlas a raya mutuamente y neutralizar los ern· 
bates contra el trono; y por otra parte, el olvido ~1e esta polítie~ 
nacional, sustituída por otl'a política extranjera, efecto de aquella 
absorbente dominación flamenca, constituyeron las causas primor.• 
diales, por más do que se pretenda fundarla únicamente en, otras 
de menor importancia, suscitadas después, de aquella lucha civil 
conocida por el nombre de guerra de los Comuneros. ¡Contienda 

(1) Consideraciones expuestas, por propia iniciativa del que suscribe, a los se
tlores Académicos en la sesión ordinaria del 24 de Abril de 1921. 
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en verdad lastimosa, en la que, vertiendo su sangre los vencidos, 
rto alcanzaron los vencedores el honor del triunfo ni los laureles 
de 1a victoria! 

Elegido emperador el joven príncipe. y al eonvoenr cortes en
Oastilla, con el fin de poclírlas el snbsídío necesario para presen
tarse cm .Alemm1ia con el esplendor y decoro que a su dignidad 
convenía, ya que la ambición de los flamencos se había cebado en 
eltesoro del monarca, antes de reunirse aquéllas, dejóse ya notar 
el espíritu de discordia en las cindacles; en un ns, porque el Rey 
iba a partir al extran,jm·o: en otras, porque Santiago, punto desig
nado para la reunión, no convenía a sus miras, o se oponía a sus 
preeminencias. De ahí que, congregadas en circunstancias tan ex
cepcionales, y habiéndose desatado en peticiones excesivas, los 
diputados enviado¡¡¡, que no accedieron a ellas, fuesen tratados 
después en las ciudades como malos guardadores de sus fueros, 
y alguno, como Hodrigo de Tordesillas, muriese asesim1do por sus 
convecinos los de Sogovia. Poro flrmr~ el monarca en su empeño 
de pasar al g<mnano imporio, no sin q110 antes hubiese prometido 
que d11rante su ausencia dejarían de proveel'se los destinos en los 
extranjeros, (1) encot•ellfló la regencia al Cardenal Adrinno, lo 
cual no satisfizo a los castellanos ni a los nobles, qne vieron mal 
la autoridad puesta en manos de un ftnmonco, sin que tuviesen en 
cuenta qne 110 por oso despojó el moruirca de toda participación 
en el poder a sus vasallos los españoles, como lo prueba el que,~ 
poco después, fueron asociados a la Regencia el almirante Enri
que, y el condestable D. Iñigo de Velasco, y los Virreinatos de 
Aragón y de Valencia, encomendados a ,Juan de Lanuza y Diego 
de Mendoza. 

Es opini6n, genoralmento aceptada, Ja do que la guerra de las 
Comunidades, fué una lucha a muerte entre la libertad y el des
potismo, y que, suenmbiendo en ella la primera, se nntronizó arro
gante el segundo. 

No entra en nuestro ánimo desvanecer este error, ni sería 
oportuno hacerlo hoy, para lo cual tendríamos que examinar el 
hacho bajo diferentes aspectc,s y deducir sus consecuencias más 
legitimas y palpables. Recordaros tan sólo aquel hecho consigna
do en las páginas de la historia de nuestras luchas intestinas, y 

"(l) Real cédula firmada en Corufia el 7 de Mayo de 1520. (Documentos inédi
tos. Tomo II, páll; 312~) 

j. 
1 
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con este motivo presentaros al toledano Juan de Padilla; como 'el 
caudillo de las Comunidades de Castilla, en el que más se per!o
nificaron el espíritu cnballeresco de los siglos medios y las aspi7 

raciones, más o menos legítimas, de los personajes de aquel tiem.':' 
po, debe ser nuestro objeto, el que, despojado de toda preocupa
ción política, mejor se aviene al concepto militar, bajo el cual 
escribimos ostas líneas. 

Los ciudadanos de Toledo, que se consideraban como los cus
todios de los fueros de Castilla, en virtud de los· privilegios parti
culares de que gozaban, fueron los primeros que alzaron sus pen· 
clones contra el Rey; los primeros que, invocando el nombre de 
Cornunidcui, de donde vino el de Oomuneros, recorrieron las calles 
de la ciudad y se apodeca1·on del gobierno de elta. Hespondieron 
a su eco las demás ciudade..:;, quo para dar más unidad e impulso 
al movimiento iniciado, enviaron sus representantes a la Junta 
Santa, celebrada en A vila, de donde salió nombrado caudillo de 
sus huestes, D. Juan de Padilla, Capitán nombrado de gentes de 
Armas en 1518, hombre do unos treinta añ.os, de gallarda presen., 
cia, de limpia sangre, de ánimo· esforzado, de sentimientos alta
mente cristianos, de amable condición y muy querido de su 
pueblo. 

Abrazaron la causa de las Comunidades eclesiásticos de todas 
categorías, religiosos de virtud y de ciencia, hombres de letras, 
magnates, próceres, que, si confor1ae fueron dueños de la fuerza 
material que gustosa y espontáneamente aprontaban las ciudades 
oonfederada.8, hubieran contado con un jefe hábil, colocado a la: 
altura de las circunstancias, y capaz de haber dado una buena 
dirección a los acontecimientos políticos y militares que hicieron 
cambiar la faz del último período de aquella campafía, otra hubie· 
ra sido, seguramente, la suerte en el éxito de sus Armas. 

A los primeros triunfos alcanzados en Segovia y Medina del 
Campo, Ronquillo y Alonso de ·:Fonsec21, que fueron enviados 
para apaciguar estas dos ciudades, no considerándose séguros
en Castilla, huyeron a países extranjeros; y las puerfas de Tord&
sillas, residencia de la Reina madre D.ª Juana, abriérons& de par 
en par a Padilla para besar la mano a tan augusta sefiora e im
plorar de su buen corazón el remedio contra las injusticias de, 
que se consideraban víctimas las ciudades. Los partidarios de· la 
Reina fueron separados de su lado, y los contornos de 'l.'ordesi
llas convirtiéronse en vasto campamento, mientras que Padilla 
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en Valladolid, a donde acudió después con mil doscientos hom
br~s, prendía a cuantos podía haber, <ieponía a los ministros de 
justicia, y apoderándose de los libros y sellos de la Corona, puso 
limites a la potestad real, enviando leyes a D. Carlos hasta Ale
mania. El Cardenal Adriano, Ü:}stigo mudo do estas escenas, con
siguió fugarse a pie y disfrazado y unirse en Medina de Hioseco 

.... ~ .............. ,,.,.._,...._,_ __ 
'-i i ' \ , ' ' ' . ' ~ r ' ' ' ,, 
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al condestable do Castilla, hombre de volunta9. dura y de gran 
actividad, quo emplenba todos sus momentos, en medio de aque
llas turbaciones, en reunir gente para el servicio del H.ey. 

En tal situaci6n1 cuando parecía asegurado el triunfo de las 
Comunidades, toda Castilla alzada en su apoyo, vencidas las tropas 
reales, en tierra extranjera sus dos caudillos más principales, el 
regente y sus con~ojeros ocultos, suya la Reina; cuando sólo les 
faltaba organizar nn gobierno fuerte y vigoroso, fuó cuando co
menzaron a sentirse los primeros síntomas contrarios a la causa 
popular. 

El haber continuado la Sa,ntn Jnnta en Tordosillas con escasas 
fuerzas, y no en otra ciudad y plaza más fuerte, donde hubieran 
podido trasladar la Reinn, y por consigüiente menos expuesta a 
un golpe de mano como el que luogo s11frieron 1 el indisculpable 
error de no h~bor tomado y guarnecido Simancns, error o des
cuido que proporcionó a los imperiales el punto estratégico más 
importante sobre el Pisuerga, junto ala unión de éste con el Duero, 
para molestar constantemente los imperiales a los comuneros de 
Valladolid, incomunicarles <lel 1·esto de Castilla y apoderarse de 
cuantos reftterzo~ lel! remitían los do Segovia, A vila y Salamanca; 
la supuesta enfermedad de D.ª Maria de Pacheco, que obligó a su 
esposo a trasladarse a Toledo con toda la gente que de aquí había 
llevado, derterminación mi\s bi(m debida al resentimiento que le 
produjera la elección de D. Pedro Girón como jefe de los comu
neros y la dof ección de éste en ViUabrájima, fueron causas más 
que suficientes de aquella manifiesta decadencia iniciada e11 :fines 
do 1520 y que veremos consumarso poco después. 

De nada sirvió que Girón, con más de diez mil infantes y ocho• 
cientos c~bnllos so apoderase de Tordehnmos, si dispuestas sus 
tropas en batalla varias voee>i frente a Ríoseco, plaza abierta 
donde se hallaba el eonde de Haro con fuerzas inferiores a las 
suyas, tuvo al fin que retirarse desairado a Villabrájima, permi.
tiendo, por el contrario, que aquél, con parte de sus huestes, se 
dirigiese 11. Tordesillas1 entrase en ella a saco y se apoderase de' fa 
Reina. ¡Asi termiiaba aquel afío tan glorioso pai~a los espafiates en 
el imperio mejicano y en los confines de la América,meridional~ 
en donde :florecieron Jos nombres de Magallanes y Elcano; entr~ 
llantos y miserias, rastro doloroso que iban dejando tras si, teñido 
en sangre, unas y otras huestes enemigas! 

Exasperados los comuneros por lo$ continuos ataques que s1P 
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frieron de los imperiales, pidieron que fuese cortado el puente de 
Simancas por donde éstos se comunicaban con la izquierda del 
Pisuorga, para molestar continumentc a Vnlladolid. Salió Girón 
de esta ciudad para ejocutado; pero no sabiondo o no queriendo 
hacerlo, que ésto seria lo mús probable, echándose el disfraz de 
comunero al hombro, se pasú al 011011rigo. Lo cual, sabido por Pa
dilla en Tolodo, reuniendo un gran refuerzo de gente, se didgiú a 
Medina <lol Campo, y entró después en Valladolid en medio del 
mayor ent1rnimm10, sin que Ifar(i so atreviese a snlirle ni eiwuentro. 
La tumultuosa proclanrnciún do l'adilla como jefe de las huestes 
populares, bocha do unovo en uquella ciudad, contra el parecer 
de tos procuradores, que quisÍCl'Oil investir con dicho cargo a SU 

presidente D. Pedl'o Lasl> do la Vega, de mayor capacidad que 
Padillu, y la olección del obispo do Zamora pura compaiíero en el 
consejo, determim1ción poco meditada, aun cuando fnese iuspi· 
rada por la anterior experiencia, bastó para que, aterrados los no
bles y descou lianrlo vencer por las armas, recurriesen a negocia
cioneli .do co11cordia, q uo Padilla rechazó siempre con altanera va
lentfo. Y lo que antes h.iciol'a IIaro con los refuezos que las ciuda
des dostinabau a los comunot·os, lo propio hicieron éstos con los 
que esperaban los imperiales, sorprendiendo el mismo Padilla en 
Cigales un considera ble refuerzo <le tropas y apoder(rndose de 
todo úl en medio dol mayor ospanto y confusión. 

Ampudia y Torro-Mormoj(m, del soilol'ÍO de Campos, pertene
cientes al de Salvatierra, que vivía tambi6n enemistado con el Con
destable, pero cuyaH vill::1s estaban en poder de éste, ofrecíanle a 
Padilla una de esas combiuaciones quo, oportunamente aprove
chadas en la guerra, proporcionan y aceleran el triunfo definitivo 
sobre el enemigo. Hesonaban al mi::;mo tiempo la artillería del ca
ballero toledano frente al castillo de Mormojún, ( 1), y la del Obis
po Acuña contra el de Ampudia, (2). Pues bien; con la fuerza 
n1oral que prostó a los comuneros la re::;titución de estas dos for
taleias, j untamento con el apoyo q uc sin eluda les hubiera ofreci·· 
do el Conde de Salvatierra en Burgos, obligado a ellos por grati-

(1) Vigía y estrella guerrera de toda la tierra de Campos, que, a pesar de su 
arrogante aspecto, del carácter de monumento nacional que ostentaba Y- de su 
interesante historia, fué casi totalmente destruido en 1874. 

(2) QuP. aún se conserva con sus cuatro torreones cuadrados, torre del home• 
naje y doble recinto, formando un conjunto severo e imponente. 

í 

1 
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tud y convicción, ¿no hubiera sido fácil la adquisición de esta 
ciudad, de haber dirigido sus huestes. unos y otro en combinación 
contra la residencia del Condestable? Dábanle a éste qué hacer, 
por fuera, los pueblos de las merindades, y por dentro los alboro
tos producidos por los despachos recibidos del Emperador> otor
gando a los burgaleses una mínima parte de los derechos y esen
cion'es que ollos, y el Condestable en su nombre, habían pedido 
y bajo cuya condición se había sometido a la obediencia real. Pero 
despreciada esta ocasión, con que tan favorables circunstancias 
les brindara a emprender aquella empresa, se limitaron a enviar 
al Obispo Acuíla, quien no tardó en retirarse ante las murallas de 
Burgos, para probar mejor fortuna en Torquemada, Magaz, Fuen
tes de Valdepero, cuyo alcázar y fortísimo castillo, defendido por 
mujeres, tomó, entregando el pueblo al saqueo (1), Mouzón (2): y 
Oarrión do los Condes, y volverse a Valladolid, •hecho un rey y 
un papa», según expresión de Sandoval. 

Todo era vagar por aquellos campos de Castilla y combatir 
denodadamento contra plazas y castillos, pero sin sujeción a un 
plan de campaña determinado, y sí concibieron el único indicado, 
al punto que habían llegado las cosas, el de coordinar todas sus 
energías para dirigirlas contra la línea del Duero, cuya importan
cia de continuo reclamaba su atención por ser la línea verdadera~ 
mente extratégica, y la del Pisuerga que, con el Carrión hubiera 
incomunicado las huestes imperiales al mando de. Haro, con las 
que su padre el Condestable capitaneaba en Burgos, en vez de 
llevarlo a la práctica con aquella firmeza que aconsejan las buenas 
dotes de mando, malogró un tiempo precioso en Valladolid entre
tenido en negociaciones que, al fin y al cabo, habia de rechazar. 

Solicitáronle, en efecto, los nobles y ofreciéronle grandes par
tidos para que abandonase la causa de las ci11dades, encaminán
dose por repuesta contra Torrelobatón, villa del sefiorio del Almi
rante, la más fuerte y mejor defendida de los imperiales, tomándo
la a viva fuerza y cayendo prisionera su guarnición. 3uyos Valla-

(1) Propiedad hoy del Duque de Alba; comenzó a ser derribado no hace mu
cho íiempo; pero las protestas enérgicas del pueblo y de la Comisión de Monu-· 
mentas de Palencia lograron suspender el derribo de tan notable monumento, y, 
que éste fuese declarado nacional. 

(2) Cabeza de los estados de Ausúrez, cuyo castillo, de los dos. que :poseía, 
permanece todavía en pie. 
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dolid, Torremormojón y Ampudia; unidos a su causa Dueñas y 
Palencia; con soldados tan intrépidos y un jefe tan brioso como 
PadiUa, con el prestigío que Je había dado su triunfo reciente, 
consternados como' se hallaban los regentes y los nobles y sin 
fuerzas suficientes para presentarles batalla ..... un paso más, y 
Rioseco y Tordesillas, plazas abiertas, hubieran sucumbido, y el 
pend6n de las Comunidades, probablemente, hubiera tremolado 
victoriosa en .Sirnancas. 

Dormido ahora y corno encantado Padilla en Torrelobatón; sor
prendida otra vez su buena fe con nuevas treguas, que ningún 
otro resaltado habían de dar que el abandonar sus banderas 
muchos de sus soldados y el de las escenas ocurridas en Bamba, 
donde, Al tratarse de prorrogar un armisticio por ocho días, se le 
alborotaron los soldados. arnenazáronle de muerte, viéndose oh.li
gado a volver a una de caballo a su Torrelobatón; lejos de apro
vecharse de aquellos instantes supremos, no llegó a evitar que el 
Condestable D. Inígo de Velasco, al frente de cuatro mil infantes, 
quinientos hombres de armas, alguna caballería ligera y cuatro 
piezas de artillería, se encarnináse desde Burgos a Rioseco, para 
darse la mano con los grandes y gentes de Tordesillas y caer de 
concierto sobre él, como así lo hicieron poco después. 

' Cierto que, a fin de oponer11e a ello, mandó a D. Juan de Fi
gueroa a cerrarle el paso en Becerril de Campos, donde dicho 
Figueroa fu~ derrotado y hecho prisionero; mas acababa de alen
tarles el valor con que Meneses, lugar desguarnecido, próximo a 
Rioseco, se habfa levantado a su favor, resistiendo y rechazando 
denodadamente al Obispo de Osma, D. Alonso Enrique, hermano 
del Almirante, que le embistió con tres mil infantes y cincuenta 
caballos, y tuvo que retirarse a R.íoseco. Pues a pesar de esto, 
Padilla, de acuerdo con la Junta, determinó concentrar todas sus 
fuerzas en 'forrelobatón, para desde allí trasladarse a 'l'oro, donde 
hnbfa de recibir los refuerzos que esperaba de León, Salamanca 
y Zamora, prestándose con ello a ser estrechado por los imperia
les, quienes, acto seguido, y obedeciendo órdenes del Regente, 
se movieron del modo siguiente: El 19 de Abril, el Condestable 
y su hijo el Conde de Raro, desde Híoseco vinieron a situarse en 
Peilafior, donde impidieron la llegada de los refuerzos que Pa
dilla esperaba de Dueñas y Palencia. El 21, domingo, por la ma
flana, parte de la gente de Tordesillas con el Almirante hicieron 
lo propio, quedando en este último punto, con la Reina, el Car-
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denaJ y o] Marqués de Dcnia, previos los reparos heoh(}s para 
su defen:,<R En Simnncns quedaba el Conde de Oñ.ate emb~l'á.; 

zando a los de Vallmlolíd y estorbándoles enviasen socorros a. . 
los comuneros. 

En tan comprometida situación, Padilla, que no supo aprove
char a tiempo las ventajas de una posición central que le hubiera 
permitido dirigir la ofonsiva por líneas interiores divergentes; 
toda ve:-: que disponía de fuerzas superiores a las del enemigt>; 
se encontró con que, al tomai· la defensiva en sú retirada hacia: 
Villalar, perdió toda iniciativa para operar por lineas exteribres, 
también divergentes, en peligro de verse aconchado sobre el 
Duero; y en· contraposición a las más elementales reglas del arte 
militar, con el enemigo cerca, muy cerca, a retaguardia y Iiancos, 
decidió por retirarse con todas sus fuorzas por una sola linea, la' 
que do Torrelobat6n conduce a Villalar, consumando con tan 
equivocada decisión su completa derrota. ' 

Autos dol amanecer del día 23, y con el mayor sigilo, empren::. 
dió la rnnrchn, llOYnndo en primer tórmino la infantería, la.' arW
llería en el centro y a retaguardia la caballería con su jefe. Raro, 
noticioso de su salida, le siguió la pista con sus dos mil jinétesi. 
entre los cuales iba la flor de la nobleza castellana, y, ya en :m;ar~ 
cha los imperiales, hubo de suscitarse diversos pareceres sobr& 
si había de darse o no la batalla, opinando algunos que bastaba 
con obligarles a huir, sin arriesgar una batalla, dado que la infan
tería de los comuneros era superior en número y la del condes~ 
table iba rezagada y cansada. it, 

Pudo más el parecer del Marqués de Astorga y· del·Oonde'de' 
Alba, y, por fin, fuéronles apretando y envolviendó, Sóbi'e té'do 
por la caballeria imperial; próximos ya a Villalar, pueblO" situa.: 
do sobre la meseta de una colina lindante con el camino de Toro·; 
cuando más arreciaban el agua y el viento, fué sorprendido Pa~i 
dilla por el frente y por los flancos, produciéndose en sus huestes 
tal espanto, que ni tiempo dió para ordenarlas y dar la hatdlla. 
A los primeros disparos de la artilleria comenzó el desalientó én; 
los comuneros, que en desorden se apresnrában po:r ganar eI 
pueblo, incluso el jefe de la artillería, llamado Saldafía, naturál' 
de Toledo, que sabía bien poco de este oficio, dejándola embái:' 
rrancada en los barbechos. Los soldados se arrancaban del'j>~()lló 
la cruz roja, distintivo de los comuneros,· y Padilla, que· recorría 
inútilmente sus filas, animando a los suyos,exclamando: cnó per-
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mita Dios que digan en Toledo ni en Valladolid las mujeres que 
traje a sus hijos y esposos a la matanza y que después me salvé 
buycndo,, seguido de sus cinco escuderos, arremetía abriéndose 
paso por medio de un escuadrón de lanceros; embistió al Conde 
de Benavente y dió con su propio brazo en tierra con D. Pedro 
de Bazán. Mas en aquel momento le descargó D. Pedro de la 
Queva una profunda cuchillada en una corva y cayó prisionero. 
Cien hombres quedaron tendidos en el campo, unos cuatrocien
tos fueron heridos y mil prisioneros, entre éstos Bravo, jefe de 
los de Segovia, y Maldonado, de los de Salamanca. Llevados y 
encerrados aquella noche en el castillo do Villalba, fueron deca
pitados los tres al dia siguiente, 24, en Villalar. 

Dada la situación de unas y otras fuerzas enemigas, el encuen
tro presentábase inminente; pero no era dable suponer que sol
<;iados, tantas veces valerosos, mandad.os por caudillos esclareci
dos, soldados que no temblaron ante el hierro y el fuego en 
Segovia, Medina del Campo y otros muchos encuentros, huyesen 
a la desvandada en Villalar a los primeros disparos de la artille-
ria enemiga. . 

No le sorprenderá, sin embargo, al que sepa que una de las 
funciones que más inmediatamente influyen sobre el éxito de los 
oombates es, marchar en la disposición más adecuada para no ser 
sorprendidas las tropas ni desorganizadas sus fracciones al pasar 
del orden de marcha aJ. orden de batalla. La historia militar de 
tqdas las épocas nos demuestra, que cuantas fuerzas han marcha
do próximas al enemigo, sin las garantías suficientes para dispo
nerlas al combate, o para esquivarle en su caso, han sufrido com
pleta derrota al ser sorprendidas. Que Padilla no exploró al 
conducir las suyas a Villalar, no cabe duda. Que también prescin
dió de aquel orden de marcha, ya adoptado por aquel tiempo, 
p~ra la seguridad de los ejércitos, las crónicas de aquella campa
n.a nos dan testimonio de ello. 

Concluyamos afirmando, por consiguiente, que aquella triste 
Jornada, más que con el nombre de batalla, conocida con el de la 
rota de Villalar, terminó por demostrarnos que si D. Juan de Pa
dilla no pudo figurar por sus dotes militares entre aquella legión 
de. ingenios, nacidos al calor del renacimiento militar que co
menzaba a dar sus frutos; tanto que ni siquiera nos sería permiti
do. colocar su nombre al nivel de los de Espoz y Mina, del Empe
zina.do, Palarea, Amor y tantos otros de nuestra guerra de la 
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y Ermita de la Virgen de la Estrella, por .el lado N.E. y por otra 
fila de moradas construidas al pie del corro y muro denominndo 
del Azor y de Santo Domingo el HeaL 

En su extremo de occidente comunicaba el Paseo con la 
plazuela de la Merced y la calle H.eal de Cambrón, por medio de 
la travesía de la Granjn, como hoy se ofectún; pero conü1 bn cou 
"Otra· calle-cuyos edificios desnparucieron hace más do medio 
siglo-y conocido por cnlleJón de los A /Jades, porque abiNül al 
pie del Palacio d(~ la Direeeión-o de los Vu.rfJ(IS-y del Cuartel 
de Tercios-hoy Manicomio--iba a terminar fronte por fronte de 
la torre de la muralla <le Cambrón, llamada 'Torre de los Abades. 

El callejón de los AlHtdes daba a las puertas fahms de la 
Merced, dicen documentos quo mencionamos en nuestro Nomen
clátor Elimológico de las calles, plazas, etc., de la ciudad de 
Toledo. 

Quedaba, pues, en centurias pretéritas, ül llamado entonces 
Mirador de la Granja, sin mús acceso u entrada que la de la 
travesfa del mismo nombre, formada por el dorruído Convento 
de la Merced, hoy Palacio de la Diputaci(>n Provincial, y por el 
referido Palacio-Casa de 1011 Vargas, cuyas ruinas pertenecen al 
presente al Sr. Marqués de la 'I'orrecilla. 

Desd.e este Mirador disparaba sus piezas de artillería Pedro 
Sarmiento, durante una revuelta efectuada contra el Rey D. ,Juan 
el Segundo, diciendo: «Tómate allá esa naranja que te envfon 
de la Granja~. 

11 

Esbozadas la situación, edificios e historia de Llt Granja, lige· 
ramente, réstanos el indicar los más rndicales cambios que en 
nuestros dias hanse operado en la misma y los objetos des
c.ubiertos. 

'l'an ameno Pa..<1.eo-Mirador ha sido ensanchado y levantarlo on 
su nivel, dando comienzo estas reformas en· 1884 al demoler el 
Convento de la Merced para edificar on su emplazamiento el 
actual Palacio de la Diputación Provincial, y en parte de sus 
viejas cimentaciones se hallaron restos de un santuario visigodo 
Y monedas del mismo imperio con alguna del bajo imperio roma
no, todas de oro, que adquirió el e': 'lllto numismático de Toledo 
·D. Braulio García, en cuya colección aún las conserva su familia 
heredera. 
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Bien pudo ser el indicado oratorio visigodo uno de tantos 
como los grandes hncendndos de aquella edad tenían en sus pose
siones, habióndole edilicado aqui junto a la misma muralla que 
corría haC'ia ol occidente hasta enhm1r con la puerta Ramínea o 
de las Cambroneras-- hoy de Cambrón-: costumbre romano-cris
tiana seguida pot· Jos d::;igodos y Jos cristianos del principio de la 
reconqnü;ta, como conslgun el Códig(). Teodosiano y puede verse· 
en la obra de Fustel do Coulanges, Histoire des Instilutions poli
tiques cfo l'ancienne France, París, 1889. 

Desde la enunciada focha paulatinamente se ha ido agranciando 
y nivelando en sn parte mús alta y occidental y en su cuesta, 
merced ¡;¡l aC'arreo y vortido de escombros de las obras ciudada
nas; acarreo ya suspendido por las autoridades locales, para uo 
perjudíca1· !:1 segmidad del lienzo de muralla y torres almenadas. 
que el pnsuo tiene al pie. 

En Marzo de 1884 se halló entr'-1 las ruinas de la Meroe,d un~ 
lápida de mú1·mol blanco que decía: •Aquí está sepuUado el.noble 
CCtlJallero flernan Pez de Ouzman. F'alleci6 a XXlX diq,$ de Julio 
de DXXX t.o1os y Dofia Maria, de Gapatasu muger>, Se refiere 
a 1530. 

En donde más ha sido elevado sn nivel desde el siglo .XV, ~s 
en su extremo bajo y orientvl, en el que so abrió comunjcación 
con el Arrabal de Santiago en el pasado siglo, como ·apuntado 
queda. 

Con motivo de construir junto a las casas existentes en, aquel 
lugar, otra nueva, próxima a la finca La Granja o Jardín, el 
duefio ele aqnel terreno1(por concesión municip~1), Sr. D, Joaquín 
Marañés, ha hecho desescombrar el terreno adjunto a otro Jardín 
suyo más moderno de aquel predio, y entre los escombro_s re-tira· 
dos para cimentar han ido apareciendo de arriba abajo mone4(1l,s de 
cobre y plata del reinaclo de D." Isabel II; botones de los potiÓhos, ,, 
militares de aquel tiempo; medallas militares del tiempo de la·· 
Guerra (le la Independencia-en cobre-; monedas de los monar.;. 
cas todos de la Casa do Borbón-en cobre, y media peseta· de_. 
Felipe V-; monedas de Felipe TI, del III y del IV-en cobr~_:.; 
ejemplares de cerámica variados, como azulejos policro~ados de 
relieve, mudéjares y del renacimiento, otros lisos, y en azul las 
decoráciones de su esmalte, algunos de ellos fragmeiitadós, y 
catino.<;, jarros, jicaras, tazones y platos de formas y dimensioh!3S. 
diversas de las centurias XV y XVI, con pájaros, ~~re,a y rqed<;>· 
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res, y un escudo blasonado del Conde de Arcos, revueltos entre 
el escombro y juntamente con trozos de otros cacharros to1edauos 
también y esmaltados de color amarillo oro viejo, de los que aqní 
se labraban en los precitados siglos. Un fragmento con esmalte 
blanco e inscripción árabe, toledano éle factura, apareció tmnuión, 
raro en verdad (1). 

De vasos de vidrio de la misma época salieron asimismo gran 
número de fragmentos, y algún que otro pedazo de tibo1· y catino 
-para sangría-de reflejos metálicos. 

En el fondo, a los cinco metros del piso actual, aparecieron 
cimentaciones de antiguas casas, un manantial <fo agua filtrada 
desde la base de la muralla del Azor, y al exterior de los indica
dos cimientos, una sepultura con su momia humrrnu dentro, 
desmoronada. 

Todos y cada uno 'de estos hallazgos nos patentizan desde qué 
tiempo ha venido vertiéndose escombro en aquel paraje, y cómo 
debido a este relleno se niveló el piso de la parte baja de La 
Granja, con la calle Real del Arrabal mencionada; la que a su 
vez fué alzada para disminuir la pendiente que existía desdQ la 
Ermita de la Virgen de la Estrella y bajada de la Antequeruela 
hasta las Herrerias y puerta del Sol. 

III 

Tal fué y es La Granja, paseo-cuesta y delicioso Mira,dor que 
domina las vegas de oriente y occidente con sus úrboles y revuel
tas del Tajo, con sus casas de labor y su Fábrica Nacional de 
Armas Blancas, con sus ruinas romanas y cementerios de las tres 
raz_~8-::-_hebrea, muslimica y cristiana-y parte de los celebrados 

,, · ~as los barrios del Arrabal y Covachuelafl. 
,,/' .... \ffe-~ Gro13_'-=t11 > ' 

/ ~~~ ¡{'!i '~~i·r. ~ '·~. J.luau lit 1!lllurulel>a y fstrbnu, 
"' ,. Jt,,7r1 "·1rf¡:,,:, 1' , ¡i:,'tt·"'J "'1';:H;/i·J ~. Nuumario. 

/' ·' rr:11.:· f1, .. ,,. ~,,i ... ,,,, a<d.1t ¡t 11' ::>' 
e V·~;i~ 1.i'N·"'~' ;t¡l 
\"'.:! 1 ',' :i¡¡r,;r1 í.','. ·' ~¡\ 

h'11 ~·J l/''*¡:~:~~: 1" • .).. ~ 

'· """'"··-·· 'tr' ··' .., t)/ '(:._, .... ,;~.:. ~ .. í .. , .":t : ' :~.).~~.J._~-~ \~,~ 1 ---~-. ---·-·-· 
._¡' ¿~~.~l~~-;-\) .;~ 1 
·-~~ 

B'llH.1 J O'J'F.CR 1 
~~ ...... ~--...,-~, ; 

(1) Hoy depositados en el Museo Arqueológico toleda~o. 
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Y CI!!NCIA~ HISTÓRICAS D.!': TOLEDO 

Independencia; podemos y debemos consignar, sin embargo, que 
fué un nobilísimo castellano, un consecuente político, un valiente 
soldado y, sobre todo esto, un ferviente cristiano, que entregó su 
cuello al verdugo, levantando los ojos al cielo exclamando: Domi
ne, non secundurn pecata nostra facias no bis. 

tiihtrio {¡oniáb~. 
Numtrari11. 

LA GRANJA 
.,.. ~---

I 

El Paseo que en la ciudad de Toledo se conoce con este 
nombre, hállase situado al N. y al pie de la antigua muralla roma
na, de la que aún quedan vestigios delante y en la parte baja de 
las viejas casas que forman el Convento de Santo Domingo el 
Real, teniendo al norte otro lienzo de muralla torreado y alme
nado que lo limita. 

Tomó nombre el indicado lugar de recreo en la edad media 
de un hermoso y frondoso Jardín, que acaso próceres islamitas 
instalaron en una no extensa explanada contigua a la moruna 
puerta de Visagra primitiva y a los lienzos de muralla y torres 
mahometanas construídas sobre las que Wámba hiciera elevar 
en su tiempo; ,jardín que perduró efectuada la reconquista y con 
propietarios diversos, llegando, aunque sin su ostentación gran
diosa de lejanos días hasta los nuestros, en que todavía conserva 
y luce su fuente-en el centro-de traza morisca en su pilón, taza 
y surtidor. Su nombre primitivo fué Degana, que significa Prédio, 
Heredad, Granda. 

El Paseo de la Granja ha cambiado de aspecto, de altura y de 
extensión en el correr de los siglos: y buenas pruebas son de ello 
las noticias que vamos a consignar. 

Hasta los principios del siglo décimonono sólo tuvo comuni
cación con la calle Real del Arrabal de Santiago; pues los edi
ficios la cerraban por su extremo occidental, quedando abierta 
para el tránsito la calle de la Granja, formada de conglomerado 
de casas adosadas al Hospital de la Cofradía de Santiago el Mayor 
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