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La más alta música… las campanas de la Colegial de Baza,
ayer, hoy, ¿mañana?

Documentamos las campanas de la Colegial de Baza el 19-06-2005, pues

este templo está incluido en el Plan de Catedrales del Ministerio de Cultura, que

nos había encargado una puesta al  día del  Inventario  de las  Campanas de las

Catedrales de España1, así como su estado de conservación y sus propuestas de

restauración.

El trabajo se realizó entre 2003 y 2007 y los datos están constantemente

actualizados. Es la paradoja de Internet, que recuerda aquel libro en blanco que se

escribía al abrir sus hojas de la  Historia Interminable: cada vez que se accede al

inventario se vuelve a escribir el resultado, según la base de datos actualizada casi

1 ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc  Inventario de

las  campanas  de  las  Catedrales  de  España

http://campaners.com/php/catedrals.php 
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a diario. También regresamos el 11-11-2016; entre ambas fechas había fallecido el

campanero Don Diego FLORENTÍN MARTÍNEZ, que fue nuestro guía y del que

pudimos documentar tan solo tres toques diferentes.

Hubo  varios  intentos  de  grabar  su  totalidad  de  toques,  como  habíamos

hecho veinte años antes para nuestra tesis doctoral en Aragón, donde grabamos

casi 500 toques diferentes a 50 campaneros de todo el  territorio aragonés2;  sin

embargo nunca conseguimos los permisos y el señor FLORENTÍN falleció antes de

haber documentado toda aquella cultura campanera de la cual era él portador.

Las campanas antiguas

En  1977,  el  señor  Pascual  CALVETE,  por  entonces  campanero  de  las

parroquias  de  Santo  Domingo  y  San  Pedro  el  Viejo,  y  al  que  posteriormente

grabamos la práctica totalidad de sus toques en diversas ocasiones, tuvo la idea de

escribir  un  libro  que  se  publicó  en  1991  por  el  entonces  llamado  Gremi  de

2 ÁLVARO  MUÑOZ,  Mari  Carmen;  LLOP i  BAYO,  Francesc  Toques  de

campanas de Aragón (1983-1984) http://campaners.com/php/aragon_videosg.php 
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Campaners Valencians, los actuales Campaners de la Catedral de València3. Para

ello escribió a todas las que tenía en su lista, unas 70, e incluyó en su texto, sin

citar a sus informantes, los datos que le remitieron.

En el caso de Baza fue el propio Diego FLORENTÍN quien contestó4, texto

que fue transcrito casi al pie de la letra5.  El texto es interesante porque indica que

había sólo ocho campanas, en la planta inferior, esto es una por ventana, y una

campana de señales o Tintín en la segunda planta.

• Sala alta de campanas - Santa María Magdalena, El Tintín (0) (50 kg)

• Sala baja de campanas - San Gabriel (1) (175 kg)

• Sala baja de campanas - Esquilón (2) (220 kg)

• Sala baja de campanas - La Muerta (3) (400 kg)

• Sala baja de campanas - La Segundilla (4) (400 kg)

• Sala baja de campanas - Santa Petra (5) (650 kg)

• Sala baja de campanas - Santa Juana (6) (700 kg)

• Sala baja de campanas - Santa María Magdalena (7) (1000 kg)

• Sala baja de campanas - Anunciación, la Gorda (8) (2000kg) 

En  el  texto  se  afirma  que  solamente  quedó  en  la  torre  la  campana

mayor,que la María Magdalena junto con las demás fue recuperada tras la guerra,

en el Arsenal de Cartagena y que todas estas campanas fueron llevadas a Huercal

Overa,  donde las  menores  fueron instaladas  en la  torre,  y  la  María  Magdalena

estuvo muchos años a los pies, pues no cabía por los ventanales. Incluso, el Tintín

se encuentra en la actualidad en la iglesia de los Dolores de Baza. Solamente la

Gorda se quedó en la torre, para los avisos de bombardeos.

Suponemos que la información era de primera mano. Pero tanto la campana

mediana  como  la  mayor  son  del  mismo  año  y  autor,  y  creemos  que  son  las

anteriores a la guerra. Así como las del reloj, de las que hablaremos a continuación.

El reloj y sus campanas

El señor FLORENTÍN incluía en su relación de campanas salvadas las dos

del reloj. Esto tiene una amplia explicación.

3 CALVETE  HERNÁNDEZ,  Pascual  Catedrales  de  España  y  de  Aragón

(1991) http://campaners.com/php/textos.php?text=1108 

4 Carta de Diego Florentín Martínez a D. Pascual Calvete Hernández de

Huesca (29-04-1977) http://campaners.com/php/textos.php?text=1512 

5 CALVETE  HERNÁNDEZ,  Pascual  Catedral  de  Baza  (Granada)

http://campaners.com/php/textos.php?text=1159 
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Los relojes pertenecen al llamado tiempo civil es decir al tiempo objetivo, y

por tanto inhumano. Los antiguos toques de campanas se basaban en el ciclo anual

de la naturaleza, relacionado con el ciclo litúrgico de la Iglesia. El toque del alba no

tenía hora fija sino un momento fijo: el amanecer. La liturgia se inspira en la vuelta

de la vegetación, tras el frío invernal, para celebrar la Resurrección de Jesús. Todo

esto  va  relacionado  con  la  distinta  duración  de  la  jornada,  ya  que  los  toques

(laudes,  misa  conventual,  oración,  vísperas…)  se  adaptaban  a  los  distintos

momentos del año. Incluso el toque central, el que marcaba el inicio de la jornada,

como es el toque de las doce, ahora sabemos que el sol no está siempre a lo largo

del año a las doce (solares) en su punto más alto, por el contrario según la estación

es unos minutos antes o unos después… Da igual, las campanas ordenaban la vida

mejor que los relojes, que no distinguen del día de la noche.

Ese  reconocimiento  del  otro  tiempo,  del  tiempo  llamado  civil es  el  que

justificó la conservación en la guerra de los relojes y sus campanas. Se entraba en

una nueva era, en la cual los toques de campanas ya no organizaban el mundo,

con su variabilidad (que no era un defecto sino una virtud: adaptación a la distinta

duración de los días). Por eso se conservaron los relojes, y por eso su conservación

dependía  directamente  de  los  ayuntamientos  y  no  de  las  iglesias,  aunque

estuviesen ubicados en el edificio más alto de la población, por tres motivos: mayor

visibilidad, mejor acústica… y más duración de la cuerda, ya que a mayor altura,

más tiempo duraba su caída,  y  por  tanto  necesitaban  menos veces subir  para

remontar la pesa. La instalación de ordenadores que gestionan tanto los toques
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litúrgicos como los del reloj, introducen una confusa mezcla que no analizaremos

aquí.  En cualquier  caso,  el  monumental  reloj  de la  Colegiata  está  parado y es

inaccesible,  excepto  a  través  de  una  ventanilla,  y  fue  sustituido,  con  la

electrificación,  por  un  Apollo  II  de  la  casa  CLOCK-O-MATIC,  belga  que  ha

suplantado en uno al campanero y al reloj mecánico.

La campana de los cuartos (A) – José CORONA (1759) (Re5-05)

La  campana  tiene  una  inscripción  en  el  tercio,  en  letras  capitales

humanísticas  que dice "SANTA BARBARA ORAPRONOBIS ANO DE 1759".  La

frase tiene diversos defectos, pues no está escrita ni en latín ni en español, aunque

aparentemente debiera estar escrita toda en latín de la siguiente manera: "SANCTA

BARBARA ORA PRO NOBIS ANNO 1759" En cualquier  caso su significado en

español  SANTA  BARBARA  RUEGA  POR  NOSOTROS  AÑO  DE  1759.

En el medio hay una cruz con pedestal y en el medio pie dice, también con capital

humanística, aunque de menor tamaño, "SEHIZO ESTACAMPANA Y EL RELOX

SIENDO COMISARIO EL SENOR A BAD DON # PHELIPE DE A QVENZA POR EL

ARTIFICE DON JOSEPH CORONA ANO DE 1759" Podemos observar, como en la

frase  anterior,  la  ausencia  de  Ñ  (tampoco  marcadas  como  NN),  la  disposición
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desordenada  de  las  palabras  (unas  se  cortan,  otras  se  juntan)  así  como  tres

características que merecen una reflexión.

En  primer  lugar  es  poco  usual,  al  menos  hasta  un  siglo  más  tarde,  la

utilización de la cifra "1" para indicar números; lo normal es utilizar una I mayúscula.

En segundo lugar se refiere al RELOX, esto es al Reloj. Sabido es que a mitad del

siglo XVIII aparece una innovación tecnológica que hace los relojes de torre mucho

más exactos, con la inclusión del péndulo, En consecuencia el paso del tiempo es

más fiable,  y ya se pueden marcar los cuartos.  Aparecen,  por tanto,  campanas

menores para tocar los cuartos (la casi totalidad son del siglo XVIII en su segunda

mitad) y también nuevos mecanismos, capaces de indicar con dos agujas, las horas

y  los  minutos,  sustituyendo  las  antiguas  "muestras"  o  esferas  con  una  sola

manecilla. Hay una tercera referencia que insiste más en el paso del tiempo, y por

tanto la dedicación exclusiva de la campana: se trata de la doble indicación del año

de construcción, como si se quisiera recalcar ese uso de la campana para el reloj.

Tampoco esta insistencia en el  año es normal.  Finalmente hay que constatar la

existencia  de  diversos  arcaísmos,  ya  obsoletos  en  el  momento  de  fabricar  la

campana: RELOX por RELOJ, PHELIPE por FELIPE, JOSEPH por JOSE. Además

es propia de su momento la indicación de las habilidades del fabricante o "artífice",

que hace tanto campanas como relojes.
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Campana de las horas (B) – Diego DE PEDRAJAS (1766) (Mi4-13)

La campana tiene una inscripción en griego y latín en la parte superior que

dice " IHS  SANCTIGABRIEL  ETRAPAHAEL  ORATE PRONOBIS  A  D✱ ✱ ✱ ✱ ✱
 I  7  6  6     " y que debieron escribir " IHSUS SANCTI GABRIEL ET✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

RAPHAEL  ORATE PRO NOBIS ANNO DOMINI  1766"  lo  que  puede  traducirse

como JESÚS - SANTOS GABRIEL Y RAFAEL ROGAD POR NOSOTROS - AÑO

DEL SEÑOR 1766.

En el medio tiene una cruz griega a un lado y al lado opuesto una cartela

enmarcada  y  sobre  la  cual  hay  una  especie  de  cabeza  de  león  donde  dice

"SIENDOCOMISARIOSLOSSSDD  DGERONIMOCOR  TESIDFRANCIS

COPARREÑO  DIGNIDADESDEE STASANTA IGLESIA"  ✱ que debieron escribir

como  SIENDO  COMISARIOS  LOS  SEÑORES  DOCTORES  DON  JERÓNIMO

CORTÉS  Y  DON  FRANCISCO  PARREÑO,  DIGNIDADES  DE  ESTA  SANTA

IGLESIA. En el medio pie está la marca de fábrica, de forma ovalada, que dice

"Mehizo Diego de Pedrajas".
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La utilización de una cruz griega es muy poco habitual en campanas del

siglo XVIII, siendo por el contrario normal las cruces de calvario o pedestal.

Debe tocar exclusivamente las horas, sin que le acompañe otra campana de

la torre. Este toque debe ser interpretado también por los dos timbres del templo.

Es absolutamente inaceptable que esta campana, que se salvó en guerra por ser la

campana de las horas, se utilice como campana de cuartos.

Las campanas litúrgicas

Las ocho más una campanas de antes de guerra se convirtieron, gracias al

esfuerzo del señor  FLORENTÍN en siete más ocho, es decir quince en lugar de

nueve.  En  tiempos  recientes  se  ha  añadido,  sin  grandes  celebraciones,  una

campana más al conjunto, de modo que en este momento ya hay dieciseis, una

cifra excesiva y sin mucha justificación.

Distinguiremos  tres  grupos  de  campanas:  doce  campanas  más  una,

fabricadas por el Hijo de Manuel ROSAS, en Torredonjimeno, entre 1966 y 1992.

Su  financiación  supuso  un  gran  esfuerzo  para  el  señor  FLORENTÍN,  pero  las

campanas producidas por los ROSAS en aquellos años son de muy baja calidad.

Decimos doce más una porque el  nuevo Tintín,  de muy pequeñas dimensiones

(quizás una campana de estación) aunque indique el año 1979, grabado, es mucho

anterior, quizás de 1920.

Las campanas son las siguientes, numeradas de menor a mayor: 

Sala alta de campanas
1. San Víctor, El Tintín - ANÓNIMO (¿1979?)

2. San Rafael - HIJO DE MANUEL ROSAS (1982)

3. Santa María Magdalena Menor - HIJO DE MANUEL ROSAS (1984)

4. Santa Inés - HIJO DE MANUEL ROSAS (1987)

5. San Miguel y David - HIJO DE MANUEL ROSAS (1991)

6. San Máximo - HIJO DE MANUEL ROSAS (1992)

7. Golondrina - HIJO DE MANUEL ROSAS (1984)

8. San Valentín - HIJO DE MANUEL ROSAS (1982)

Sala baja de campanas
9. San Gabriel - HIJO DE MANUEL ROSAS (1984)

10. La Segundilla - FERNANDO VILLANUEVA SÁENZ (1966)

11. El Esquilón - HIJO DE MANUEL ROSAS (1976)

12. La Muerta - HIJO DE MANUEL ROSAS (1985)

13. Juana - HIJO DE MANUEL ROSAS (1985)

14. Beato Manuel Medina Olmos - CAMPANAS ROSAS (2021)
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15. Santa María Magdalena Mayor - José LÓPEZ ANTRÁS (1893)

16. Anunciación, la Gorda - José LÓPEZ ANTRÁS (1893)

No las describiremos aquí  en su totalidad.  Quien quiera saber todas sus

características puede consultar el inventario6. He aquí alguna de ellas:

Santa María Magdalena menor – Hijo de Manuel ROSAS (1984) (Fa5-147)

La campana presenta numerosos defectos  de fundición que dificultan  su

lectura. En la parte superior dice: "SANTA MARIA MAQDALENA (MENOR) MARZO

1984"  poniendo  MAQDALENA por  MAGDALENA.  Por  los  citados  defectos,  la

6 Colegiata  de  la  Encarnación  –  Baza  (Andalucía)

http://campaners.com/php/campanar.php?numer=676 

7 Las notas musicales de estas y muchas otras campanas de catedrales

fueron  estudiadas  por  Francesc  LLOP  i  ÁLVARO  en  su  tesis  doctoral   Las

campanas en las Catedrales Hispanas. Análisis, significado cultural, conservación y

rehabilitación  (2017)  http://campaners.com/php/textos.php?text=10153 En  ningún

caso coinciden con las notas indicadas en las campanas de la Colegiata.
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campana  está  algo  ladeada,  es  decir  que  la  cruz  exterior  con  Crucificado  no

coincide con el centro del bronce. A la derecha hay un escudo de Baza, en el cual

los títulos de la ciudad, que han salido como un bloque, se han grabado en inciso

de  manera  incompleta.  En  el  medio  pone,  en  letras  mal  distribuidas  y  que

conservan  el  cuadrado  original  (algo  nada  usual  en  campanas  modernas)

"ADQUIRIDA  POR  LOS  EMPLEADOS  DEL  ALMACEN  DE  HIERRO  PARA  LA

TORRE DE LA COLEGIATA". Por debajo está la marca de fábrica, en monotipo:

"FUNDICION HIJO DE MANUEL ROSAS TORREDONJIMENO (JAEN)". Presenta

el típico yugo metálico de fundición de ROSAS con cigüeñal para voltearla desde la

misma sala alta de campanas.

El Esquilón – Hijo de Manuel ROSAS (1976) (Sol4+32)

En  la  parte  interior  dice  "SAN  DIEGO"

La  campana  presenta  un  crucifijo  a  la  parte  exterior.

En  el  medio,  en  la  parte  interior,  dice  "ADQUIRIDA  POR  SUSCRIPCION  /

POPULAR PARA LA TORRE DE LA / COLEGIATA BAZA AÑO 1976" y por debajo

está  la  marca  de  fábrica  "FUNDICION  /  HIJO  DE  /  MANUEL  ROSAS  /

TORREDONJIMENO / (JAEN)".
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La Medina Olmos – Campanas ROSAS (2021)

La campana está incompletamente documentada, pues es de este mismo

año 2021. Sabemos que dice entre otras palabras "... BEATO MANUEL MEDINA

OLMOS..." "...R DE NUESTRA DIOCESIS DE GUADIX... / ... RIO DE LA …". Como

corresponde al tiempo de pandemia que estamos, la campana no fue expuesta en

el templo unos días, para que la población la hiciese suya (en el sentido patrimonial,

para que la reconociese como una de sus voces, como una de sus campanas) y

tampoco hubo una bendición solemne como es costumbre inmemorial de la Iglesia.

Aunque el  yugo está inspirado  en el  de  la  campana Gorda,  lo  que es un gran

acierto, la campana ha sido instalada fija,  lo que no corresponde con el modelo

granadino,  donde  la  mayor  y  la  mediana  están  fijas  pero  las  demás  son  de

balanceo,  si  bien  es  cierto  que  en  los  últimos  decenios  el  volteo  es  lo  que

predomina.
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La Gorda – José LÓPEZ ANTRÁS (1893) (Fa4-26)

La campana tiene, en la parte superior, una inscripción en latín: "SANTA #

MARIA # ANNVNTIATIONIS # ORA # PRO # NOBIS # ANNO # DNI MDCCCXCIII #

" que debieron escribir como "SANCTA... ANNO DOMINI..." y que se puede traducir

como SANTA MARÍA DE LA ANUNCIACIÓN RUEGA POR NOSOTROS. AÑO DEL

SEÑOR 1893.

En  el  medio  tiene  una  cruz  con  pedestal  a  la  parte  de  afuera  y  una

inscripción en español en la parte de dentro, con algunas abreviaturas "SE FVNDIO

SIENDO GOBER / NADOR ECCO EL D D JUAN / GALLARDO JIMENEZ, PA /

RROCO D SANTIAGO BERMU / DEZ SERRANO, MAYORDOMO / DE FABRICA Y

COMISARIO / DE ESTA FUNDICION D SAN / TIAGO BONILLO MONTES / POR

JOSE LOPEZ ANTRAS" que se puede interpretar como SIENDO GOBERNADOR

ECLESIÁSTICO EL DOCTOR DON JUAN GALLARDO JIMÉNEZ, PÁRROCO DON

SANTIAGO BERMÚDEZ SERRANO, MAYORDOMO DE FÁBRICA Y COMISARIO

DE ESTA FUNDICION DON SANTIAGO BONILLO MONTES SE FUNDIÓ POR

JOSÉ LÓPEZ ANTRÁS.
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Por debajo de esta inscripción pone, en latín, algunas de las virtudes que

poseen las campanas, según las Laudas Galicanas: " # LAUDO DEUM VERUM # /

# VOCO POPULUM # / # CONGREGO CLERUM #  " es decir ALABO AL DIOS

VERDADERO,  LLAMO  AL  PUEBLO,  CONGREGO  AL  CLERO.

En el medio pie, a la derecha, hay una "salamanquesa" o lagartija, probablemente

como firma de fundidor.

A pesar de ser tan reciente (finales del XIX) la campana tiene características

formales  y  decorativas  de  los  fundidores  ambulantes  de  un  siglo  antes,  por  lo

menos.

El yugo de madera de la campana es el único histórico existente, y debe

servir de modelo para la restauración de los demás. Incluso el color rojo que aún

queda en la madera debe servir de referencia para la pintura de los yugos, y no el

verde plástico utilizado en el resto.

Debe  utilizarse  un  solo  electromazo  para  los  toques  exclusivamente

litúrgicos;  para  el  reloj  ya  tiene  la  torre  las  campanas  correspondientes.

Debe recordarse la historia de esta campana y su papel para recuperar el toque

exclusivamente  litúrgico.  Cuando  en  1936  se  tiran  las  campanas  de  la  torre,

solamente se dejan las dos del reloj, para el reloj, y esta campana fija, la mayor de

la  torre  para  las  señales  de  alarma.  Curiosamente,  los  milicianos  que  la

conservaron tenían claro que su papel no era servir para el reloj sino para señales,

dejando las otras  dos para cuartos  y  horas.  Esta separación formal,  histórica  y

simbólica debe ser recuperada sin la menor duda, y a la mayor brevedad posible.

La conservación de las campanas

Las  campanas  son  un  objeto  religioso  muy  singular.  Cuando  se  hacen

nuevas o se refunden, se limpian, se muestran al pueblo, se bendicen, incluso a

veces se consagran  con los  Santos  Óleos,  si  celebra  un obispo,  se  les  da un

nombre…  Es  el  único  vaso  litúrgico  que  tiene  nombre  y  que  tiene  tantas

bendiciones y tantas virtudes.

Y sin embargo,  ante el  problema de las aves existente en la  torre de la

Colegiata, y tras la muerte del campanero, se ha optado, como en muchos otros

lugares, la infame, barata e inútil solución de poner una reja… tras las campanas.

Es cierto que de este modo no se ensucia demasiado la torre (a no ser que

las aves, que son muy inteligentes, hagan un agujero en la red, y consigan entrar,

funcionando entonces la sala de campanas como un enorme gallinero). También es

cierto que las campanas que en su día fueron bendecidas quedan ahora expuestas

a los excrementos quedando cubierta a menudo de una capa de suciedad que tiene
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tres efectos: el bronce es atacado por el ácido corrosivo, la campana suena peor

por la capa de suciedad que la oprime… y además queda estéticamente horroroso

(aunque esto sea lo menos importante).

SOLA SUÁREZ, Pilar -  La rejilla que aísla las campanas y protege la torre

de las aves (11-10-2016)

Si bien es cierto que la rejilla metálica de la Colegiata es bastante rígida, y

por tanto eficaz para evitar la entrada de las aves, tiene tres efectos perversos que

se deben valorar. El primero, ya indicado, que deja las campanas al descubierto. El

segundo,  que  no  se  pueden  tocar  manualmente,  lo  que  supone  una  enorme

limitación, sobre todo porque vuelven los tiempos de los campaneros, y sobre todo

de los campaneros voluntarios. Ningún motor puede expresar las emociones y las

sensaciones que transmitimos las personas. Y finalmente, y tampoco es poco, que

limita o incluso impide la conservación de las campanas y sus mecanismos.

Todo ventajas.
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Don Diego FLORENTÍN MARTÍNEZ, el Campanero

Entrevistamos como dijimos al señor FLORENTÍN durante la toma de datos,

el 19-06-2025 y pudimos grabarle tres toques:

• Entrevista y toques (audio)8

• Toque de muerto (vídeo)9

• Toque de misa (vídeo)10

• Toque de mediodía (vídeo)11

La documentación es breve e incompleta, pero es la única que conocemos

que existe. Estamos seguros que otras personas también recogieron alguno de sus

toques, y que escribió una relación de los mismos.

El futuro de las campanas

Hoy en día las campanas son inútiles: no las necesitamos para nada. No

nos hacen falta para saber qué hora es, ni para indicar que comienza una misa,

que es un día de fiesta o que se ha muerto un vecino. Tenemos los medios, incluso

en el bolsillo, que nos avisan, al instante, de lo que ocurre. Incluso nos previenen de

una próxima lluvia o actualizan automáticamente el cambio de hora… Quién nos iba

8 http://campaners.com/php/sonor0.php?numer=614 

9 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=952 

10 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=953 

11 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=954 
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a decir que un teléfono móvil pudiera servir para tanto… No, las campanas no son

necesarias,  pero  al  mismo tiempo son  imprescindibles.  ¿Qué mejor  manera  de

transmitir emociones, de construir la comunidad, de llorar y rezar por los muertos,

de gozar y de dar gracias por la fiesta? Ningún instrumento, ninguna tecnología las

puede sustituir.

Pero, al mismo tiempo, no pueden sonar sólo mecánicamente. La Iglesia

Anglicana, que seguramente toca las campanas durante mucho más tiempo que

nosotros, tiene como norma no mecanizar las campanas. Ellos piensan, con motivo,

que si una comunidad no es capaz de tocar sus campanas, mejor que no suenen.

Aquí, por el contrario, desde hace más de cincuenta años, se ha optado por

lo contrario. ¡Qué atrasados sois – nos decían a los campaneros de la catedral de

València, que llevamos 33 años tocando manualmente sus campanas – que tocáis

a mano las campanas… en mi pueblo ya van eléctricas!

En  efecto,  en  muchos  lugares  se  ha  vuelto  a  tocar  manualmente  las

campanas, para las fiestas y para los duelos. Voy a contar una breve y emotiva

experiencia. Entre 2009 y 2011 se restauró la fachada neoclásica de la Catedral de

Pamplona. Allí hay dos torres, en una de ellas la gran campana María, de 259 cm

de diámetro (¡casi el doble de la  Gorda de Baza!) que se tocaba manualmente y

nunca dejó de tocarse, y en la otra ocho campanas que hacía más de 70 años,

seguramente desde antes de la guerra, que no las habían volteado.

Presentamos una propuesta de restauración de las campanas, reponiendo

yugos de madera en vez de metálicos, soldando una campana medieval (de 1519)

que se había roto, y poniendo mecanismos que reprodujesen los toques antiguos

sin impedir los toques manuales.

Nos dijeron que sí a todo menos a la última parte. Al revés, nos propusieron

que preparásemos un curso de campaneros, que se anunció en prensa. Todo el

mundo pensaba que iba a ser un fracaso. Incluso se dijo,  que se limitaba a 20

asistentes,  (pues las  torres  son  de  tamaño aproximado a  la  de  Baza)… En la

práctica se apuntaron 35 personas. Hicimos un curso de cuatro fines de semana

seguidos,  con la  consiguiente  entrega de diplomas a los asistentes.  Se estudió

liturgia, técnicas de toques, se conocieron otros toques del mundo, de Europa, de

las comunidades autónomas, de Navarra…. Y la cosa fue tan bien que hoy en día,

10 años más tarde, el grupo de Campaneros de la Catedral de Pamplona / Iruñeko

Katedraleko  Eskilazainak   siguen  tocando  las  grandes  fiestas  y  los  toques  de

difuntos anuales. Solo tres campanas parcialmente mecanizadas (con motores que

no impiden el toque manual) marcan los toques diarios de oración, la misa de los

canónigos… y nada más.
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VILLAR LÓPEZ / NAVARRA TELEVISIÓN - Las campanas de la catedral de

Pamplona resuenan con fuerza por Santiago (25-07-2021)

El futuro de las campanas de la Colegiata de Baza

El futuro de las campanas de la Colegiata pasa… por muchas cosas a la

vez, pero tenemos ejemplos como el de Pamplona, que pueden marcar el camino.

Primero  hay  que  repensar  el  conjunto  de  campanas,  seguramente

comenzando por las mayores. Todas deben recuperar el yugo de madera, pero no

para  quedar  inmóviles  sino  para  voltear.  Solamente  las  dos  mayores,  según

costumbre de las diócesis andaluzas, deben quedar inmóviles. Las demás deben

tener los yugos de madera bien hechos, con los brazos dentro del muro para que,

en caso de posible rotura de un eje, la campana no caiga a la calle. Si hay reja

metálica, debe estar delante de las campanas y no impedir para nada el volteo.

Y  la  programación  de  los  toques  debe  coincidir  con  aquellos  mensajes

antiguos  que  transmitía  el  señor  FLORENTÍN  y  que  no  fuimos  capaces  de

documentar.

Las campanas, tocadas manualmente, deben ser la voz de la comunidad. Y

también debe recuperarse el  reloj  mecánico,  que es,  junto a las dos campanas

mayores,  un  elemento  patrimonial,  que  sobrevivió  a  una  guerra  y  una  terrible

destrucción y que ahora sufre el peor de los abandonos.
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La  participación  de  los  bastetanos  en sus  campanas  tendrá  los  mismos

efectos  que  hemos  detectado  y  que  vivimos  incluso  cada  día:  una  mayor

preocupación  por  su  patrimonio,  una  mejor  implicación  en  la  comunidad  tanto

religiosa como civil, una mejor consideración de aquello que forma parte de su vida.

Lo  hemos dicho  muchas  veces:  nosotros  no  somos  los  destinatarios  de

aquello que nuestros antiguos nos quisieron legar; por el contrario, debemos ser los

meros transmisores, capaces de compartir y de transmitir, mejorado, aquello que

recibimos de nuestros mayores. Nuestros nietos, y los nietos de nuestros nietos, no

esperan otra cosa de nosotros.

Dr. Francesc LLOP i BAYO

Francesc LLOP i BAYO (València 1951) es doctor en antropología social y
técnico jubilado de etnología de la Generalitat Valenciana. Ha dedicado toda su vida
profesional  a las campanas, los campaneros y los toques y en estos momentos
coordina la web http://  campaners.com    posiblemente la más especializada en estos
temas en toda la red. Ha realizado numerosos registros de campanas, entre ellos el
Inventario de campanas de las Catedrales de España por encargo del Ministerio de
Cultura. Ha hecho y ha seguido propuestas de restauración en muchísimas torres
de campanas, especialmente en las catedrales de València, El Pilar de Zaragoza,
Sevilla, Pamplona, Huesca, Murcia o Santiago de Compostela entre otras. En los
últimos  años  está  participando  en  diversos  programas  internacionales  sobre
restauración de campanas, especialmente en México.
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