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Las  campanas  de  la  Catedral  de  Canarias  y  de  Nuestra
Señora de los Remedios

En el año 2003 recibimos el encargo del Ministerio de Cultura de revisar y

ampliar  el  inventario  de  las  campanas  de las  Catedrales  de España.  En  1988,

también  bajo  nuestra  coordinación,  se  documentaron  las  campanas  de  50

catedrales, pero la segunda fase del proyecto pretendía estudiar las 96 catedrales

que forman parte directa o indirectamente del Plan de Catedrales del ministerio.1

1 Presentación  utilizada  durante  la  conferencia

http://campaners.com/presentacions/canarias0/canarias0.htm 
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El trabajo se realizó entre 2003 y 2007 y los resultados, constantemente actualizados, se

encuentran en la web campaners.com2.

Consideramos desde el principio la posibilidad de compartir esta información no solamente

a los técnicos del Ministerio, sino de manera abierta (aunque con algunas limitaciones) a través de

Internet.  Como resultado  de  ello  pudimos  posteriormente  participar  en  la  restauración  de  una

docena de catedrales, entre las que destacamos Calahorra, Cartagena, Huesca, Málaga, Murcia,

Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, El Pilar de Zaragoza y por supuesto Alacant, Castelló

de la Plana y València. La ubicación en la red de redes de un inventario es fascinante y al mismo

tiempo da un poco de vértigo. Así como un inventario publicado en formato libro es una referencia

estable, el acceso a internet supone la constante creación y actualización de la información. En

cierto modo nos recuerda aquel libro en blanco de La Historia Interminable que se escribía en el

momento de abrir sus páginas. Acceder a un inventario digital, basado no sólo en una base de

datos sino en una serie de programas complementarios, supone que cada vez que se accede se

busca la información más reciente (textos, imágenes, audiovisuales) de modo que, quizás, lo que

2 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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consultamos hoy, mañana está más completo y modificado por la aportación, a lo largo de esta

tarde de nuevos datos.

De todo este trabajo surgieron datos de 1.201 campanas, sin contar las de mano, 93 relojes

y 51.339 fotografías a fecha de hoy (22-11-2021), que se pueden consultar en la citada web.

Entre  múltiples  estudios  parciales  surgió  también  la  tesis  doctoral  de  Francesc  LLOP i

ÁLVARO, que estudia por primera vez y de forma comparativa, la afinación y las características

musicales de las campanas de las catedrales3.  Entre ellas documentamos las campanas de la

Catedral de Canarias, dedicada a Santa Ana, y la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios,

que detallaremos a continuación. Alguna de sus campanas son verdaderamente excepcionales y

no se encuentran en ninguna otra de las catedrales de España:  son  tan importantes como los

violines STRADIVARIUS o los GUARNERI, y debieran merecer un trato mejor.

Fundidores de las campanas de las catedrales canarias

Por motivos históricos (tardía incorporación a la Corona de Castilla,  saqueos de piratas

holandeses  e  ingleses)  y  geográficos  (todo  el  territorio  canario  está  formado  por  islas)  las

campanas existentes en Canarias son, al menos en los primeros tiempos, importadas en barco

desde Europa continental, tanto desde Flandes, las más antiguas y preciadas, como desde Francia,

la  Gran  Bretaña  o  la  propia  España.  Solamente  a  finales  del  XIX  se establecerán,  a  nuestro

conocimiento, fundidores canarios en las islas.

Nos limitaremos a las campanas estudiadas en las dos catedrales, donde se encuentran las

campanas de la Edad Moderna de mayor calidad y prestigio de todas las 96 catedrales estudiadas.

Más adelante nos referiremos en concreto a alguno de estos fundidores.

 

Catedral Fundidor Campanas Año
Santa Ana Pierre de RANSART 1 1599
Santa Ana Peeter III VAN DEN GHEIN 2 1599
Remedios François y Pieter HEMONY 1 1649
Remedios Louis HARDOUIN 3 1776 (1), 1777(2)
Remedios Anónimo 1 1707
Santa Ana José JAPÓN 1 1852
Santa Ana John WARNER & SONS 2 1857
Remedios Carlos MARCOS y RAGEL 2 1893
Remedios Esteve PUIG 1 1914
Santa Ana PETIT & FRITSEN 1 1999

3 LLOP  i  ÁLVARO,  Francesc  Las  campanas  en  las  Catedrales  Hispanas.  Análisis,

significado cultural, conservación y rehabilitación – Tesis doctoral – Universitat de València (2017)

http://campaners.com/php/textos.php?text=10153 
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Características de los toques manuales de campanas en Canarias

Los toques manuales de campanas en Canarias han sido de los  primeros estudiados por

musicólogos de la talla de Lothar SIEMENS, en los años 60 y del doctor Manfred BARTMANN en

los 70, con escaso material publicado.

La procedencia de los conquistadores (normandos, castellanos, andaluces) no explican el

origen de los toques tradicionales canarios basados en dos paradigmas a los aque añadiremos un

tercero. Por un lado, la práctica totalidad de campanas fijas, lo que podía relacionarlo con América

del Sur, donde justifican la inmovilidad a los sismos o terremotos. Sin embargo, México, en América

del Norte, con una sismicidad similar, tiene algunas campanas fijas y otras de volteo, directamente

relacionadas con el origen de los conquistadores, andaluces o extremeños, donde las campanas

mayores y menores están fijas y las intermedias voltean.

La relación sería mucho más directa con los toques tradicionales del norte de la península,

desde Galicia a Navarra, pero ni los conquistadores tenían este origen, ni las campanas canarias

se parecen a las romanas, habituales allá, de perfil casi cilíndrico, con la altura similar al diámetro y

muy graves, o las esquilas también de perfil casi tubular, con una altura que casi dobla el diámetro.

Por el contrario, las campanas canarias tienen forma europea, incluso diría son las más europeas

de todo el Estado; luego reincidiremos sobre este punto, especialmente importante.

El  segundo  paradigma es  que parte  importante de los  toques tradicionales  se basa en

golpear al mismo tiempo dos o más campanas, lo que le relacionaría con los trancs valencianos, o

las esposas castellanas, utilizadas en ambos casos para los anuncios del sexo de difuntos, aunque

en la Comunitat Valenciana,  la mayor parte de los repiques festivos están también basados en

estos  trancs,  pero  de  una  manera  escasamente  rítmica,  con  la  excepción  de  algunas

aceleraciones, al contrario de lo que ocurre con los toques canarios.

Y desde luego no dejan pegado el badajo a la campana como pasa en los rápidos repiques

castellanos, que al mismo tiempo son muy rápidos y pegan la maza entre golpe y golpe. En este

sentido volvemos a relacionarlos con Galicia, puesto que para el toque de fiesta de la Catedral do

Apóstolo Santiago, de Santiago de Compostela se realizaba, generalmente con cinco campanas

grandes (manos y pies) el llamado Toque francés pero complementado en las fiestas mayores con

el  mal  llamado  carrillón,  que son siete  campanas de pequeñas  dimensiones,  tocadas cinco al

unísono  con  la  mano  derecha  y  la  mayor  con  la  izquierda,  haciendo  ritmos  basados  en  las

muñeiras y de ritmo similar a los observados en Canarias.

Y hay un tercer elemento, mucho más limitado insularmente, pero que es también de gran

interés  como el  toque del  Tajaraste,  combinando  los  ritmos de las  campanas con una caja  o

tambor, ubicado al lado de los bronces. Es cierto que en algunas ocasiones, en la Catedral de

València,  los  tambors  de  guerra subían  a  la  terraza  superior  para  marcar  tiempos  diferentes,

especialmente festivos, pero no coincidían con las campanas, como ocurre en Canarias.

4



• TIJARAFE2015 – Repique de tajaraste en Tijarafe (La Palma) (02-01-2015))4

Apenas  hay  indicios  de  campanas  en  movimiento,  a  todo  caso  balanceadas  y  nunca

volteadas. El Derrotero o Pandecta de la Catedral de Santa Ana, del que hablaremos al final, dice

que tocara el Esquilon hasta dexar lo que puede interpretarse que se mueve la campana pequeña

durante el tiempo necesario hasta el momento de acabar o dejar, expresión muy habitual en la casi

totalidad de Catedrales.

En  resumen,  se  trata  de toques  singulares,  con  características  propias,  que  definen  el

rápido,  sincopado,  rítmico,  y  a  veces  acompañado  de  tambores,  de  los  campaneros  canarios

tradicionales.

4 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1824 
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La Catedral de Nuestra Señora de los Remedios (San Cristóbal de La Laguna)5

5 http://campaners.com/php/campanar.php?numer=674 
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Documentamos las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios, en San

Cristóbal de La Laguna, el 5 de septiembre de 2007, en plenas obras de restauración del templo.

No fue fácil la documentación de las campanas, pues la tarima central, que facilita el toque manual,

se encuentra a cierta distancia de los bronces y dificulta tomar los datos de la parte exterior de los

mismos.
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Habían  hecho,  recientemente,  una  modificación  habitual,  que  carece  de  sentido:  las

campanas  de  señales,  que  permitían  en  tiempos  antiguos,  comunicar  el  templo  con  los

campaneros,  habían  sido  ubicadas  en  uno  de  los  vanos  de  la  torre,  desplazando  la  antigua

matraca, en regular estado de conservación, y que se encontraba medio desmontada, en el interior

del templo. Desconocemos si ha vuelto a la torre. La Catedral cuenta con  seis campanas,  más

estas dos pequeñas campanas de señales.
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Maria Antonia (1) – Esteve PUIG (1914) (Sol5-06)6

La  campana  parece  llevar  el  nombre  de  MARIA  ANTONIA  (mal  documentado  en  las

fotografías). A continuación dice, siempre en la parte superior, "DEUS MEUS ET OMNIA I9I4 ✱ " es

decir MI DIOS Y MI TODO, que es uno de los lemas Franciscanos, seguido del año de fundición.

En el medio exterior parece que hay un Corazón de Jesús, de busto, también incompletamente

documentado,  mientras  que  en  la  parte  interior  está  la  marca  de  fábrica  de  un  fundidor  que

habitualmente fundía para campanarios próximos "CONSTRUIDA POR ESTEBAN PUIG" (escudo

de Girona) "GERONA".

Por su tamaño debió ser una campana de señales, ubicada en las cubiertas del templo, y

reubicada en la torre tras las obras de remodelación.

6 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6672 
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Campana (2) (¿1707?) (Reb5 + 00)7

Mal documentada. Aparentemente anepígrafa, excepto la fecha en el medio pie, de la que

solamente se ha documentado un "AÑO ... 7" y delante una cifra redonda, quizás un "0", con lo que

propondríamos provisionalmente "1707" como fecha de fundición.

Por su tamaño debió ser una campana de señales, ubicada en las cubiertas del templo, y

reubicada en la torre tras las obras de remodelación.

7 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6671 
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Campana de los cuartos, San Sebastián (3) – Carlos MARCOS y RAGEL (1893)
(Si4+19)8

La campana, incompletamente documentada, dice en la parte superior en latín "SANCTE

SEBASTIANE  ORA  PRO  NOBIS  ▲▲  I893  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲  "  es  decir  SAN  SEBASTIAN

RUEGA POR NOSOTROS (AÑO)  1893.  En el  medio  interior,  mal  orientada,  está  la  cruz  con

pedestal,  y  una  imagen  en  la  parte  exterior,  a  la  que  no  pudimos  acceder,  que  pudiera

corresponder a la marca de fábrica. Por similitud con la campana (5), tanto en las decoraciones

como en las inscripciones, correspondería al mismo fundidor, Carlos MARCO y RAGEL.

8 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6670 
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Santísimo Sacramento y Santa Bárbara (4) – Louis HARDOUIN (1776) (Fa#4-02)9

La  campana,  con  numerosos  defectos  de  fundición  y  muy  sucia  parece  que  tiene  la

inscripción "SSMO    SACRAMENTO    S✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ A  BARBARA    LOVIS  HARDOVIN✱ ✱ ✱ ✱ ✱
   LAGVNA  ANO  I776    "  es  decir  SANTÍSIMO SACRAMENTO (Y)  SANTA✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

BÁRBARA. (ME HIZO) LOUIS HARDOUIN (EN SAN CRISTÓBAL DE LA)  LAGUNA (EL) AÑO

1776.

Está mal ubicada, con la cruz con pedestal hacia el interior de la torre.

9 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6675 
12

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6675


Louis HARDOUIN (Dax) (Nouvelle Aquitaine)10

"HARDOVIN FECIT  M ⚜ ⚜ “

Las  primeras  campanas  conocidas  de Louis  HARDOUIN en España  son  las  tres  de  la

Catedral de San Cristóbal de La Laguna, una de ellas fundida con seguridad en 1776 y otra en

1777.  La mayor es considerada en la documentación como fundida en 1771 pero debido a su

tamaño y la suciedad que la cubre, no se ha podido documentar la cifra del año; proponemos mejor

1777. Hay un Louis HARDOUIN TARBÉ, ministro de finanzas con Luis XVI, que es Ministro de las

Contribuciones Públicas durante la Revolución Francesa, y que tiene publicado un escrito dirigido al

Presidente de la Asamblea Nacional, sobre la fabricación de monedas realizadas con el bronce de

las campanas, el 19-08-1791. Ignoramos si existe relación entre este ministro y su casi homónimo y

coetáneo fundidor. Las campanas de Louis HARDOUIN son escasas, porque se hicieron pocos

años  antes  de  la  Révolution  Française (1789-1794).  Además  utilizaba  como  separador  entre

palabras la flor de lis, el símbolo de los Borbones, reyes de Francia.

Por un decreto revolucionario de 1791 miles de campanas se fundieron para convertirlas en

monedas, dejando habitualmente una sola en la torre para toques de alarma y para el reloj. 

10 http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=1844 
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San Cristóbal (5) – Carlos MARCO y RAGEL (1893) (Lab4-22)11

En la parte alta se puede documentar, con gran dificultad por la suciedad de la campana, la

dedicación en latín:  "SANCTE ▲ CHRISTOPHORE ▲ ORA ▲ PRO ▲ NOBIS" es decir  SAN

CRISTÓBAL RUEGA POR NOSOTROS. El resto se completa con triángulos. En el medio interior

hay una cartela  con diez  líneas de texto,  prácticamente indescifrables.  En la  primera línea se

entrevé "REINANTE P. M. LEON XIII..." y en la segunda parece que inicia por "EPISCOPUS..."; el

resto no puede ser comprendido. CALVETE HERNÁNDEZ,  citando textos de la propia Catedral,

indica que la campana dice "Reinaba Pontífice Máximo León XIII.- Obispo D. Raimundo Torrijos

Gómez. Me fecit Carolus Marcus et Ragel.- Anno 1893." D. Ramón TORRIJOS GÓMEZ fue obispo

de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna entre 1888 y 1894, siendo nombrado posteriormente

Obispo de Badajoz (en cuya Catedral está  enterrado en 1903).

11 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6673 
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Nuestra  Señora  de  los  Remedios  y  San Fernando  (6)  –  Louis  HARDOUIN (1777)
(Mib4+02)12

La inscripción se documenta de manera muy incompleta, tanto por la suciedad que cubre la

campana  como por  su  escaso  relieve.  Parece  leerse  "N  S   DE  LOS  RE...  S✱ ⚜ ✱ ⚜ N ⚜

FERNANDO  ANO I777 ... LOVIS HARDOVIN FECIT  ⚜ ✱ " y posiblemente pueda ser NUESTRA

SEÑORA  DE  LOS  REMEDIOS  la  primera  parte;  SAN  FERNANDO,  casi  completamente

documentado.  La  campana  está  firmada,  como  las  otras  dos,  por  Louis HARDOUIN.

Hay una gran cruz con pedestal  a  la  parte exterior.  Quizás sea ésta la  campana llamada "La

Chueca", aunque no hay ningún elemento que permita asociarla con este nombre.

12 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6669 
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Campana de clase (7) – François & Pieter HEMONY (1649) (Mi4+38)13

La campana está firmada por los Hermanos HEMONY, los más prestigiosos fundidores de

campanas  de  carillón  de  la  Historia.  Aunque  nacidos  en  Francia,  trabajaron  en  Zutphen  y

posteriormente en  Amsterdam,  produciendo  conjuntamente  los  carillones  más  afinados  y  las

campanas de mejor perfil de su momento.

Denominada la "de clase",  la  de los  días grandes (Pedro Juan GARCÍA HERNÁNDEZ,

prefecto de liturgia 05-09-2007). CALVETE HERNÁNDEZ la denomina "la principal, de clase. Dice

Santa María de los Remedios, la hizo traer don Gonzalo de Castro, Mayordomo de dicha Iglesia.

Tiene una fecha ilegible. Debe de ser de 1700, fecha en que fue Mayordomo el referido Sr. Castro."

13 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6668 
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Sin embargo hemos podido documentar, en gran parte, esta campana, una de las más valiosas de

todas las Catedrales de España.

En el tercio, debajo de una cenefa muy decorada, dice "  S: MARIA DE LOS REMEDIOS, I✚
S. IOSEPE, ORATE PRO NOBIS. F: ET P: HEMONY ME FEC. SVTPHANIÆ." es decir SANTA

MARÍA DE LOS REMEDIOS Y SAN JOSÉ ROGAD POR NOSOTROS. A continuación figuran los

fundidores, los hermanos  François y Pieter HEMONY que hicieron la campana en Zutphen: “ME

FECERUNT SUTPHANIÆ”.

En  el  medio  hay  una  serie  de  imágenes,  que  parecen  los  apóstoles;  al  menos  los

documentados  tienen  la  iconografía  y  la  inscripción  apostólicas;  en  el  centro  exterior  está  el

Salvador, con la inscripción al pie "SALVATOR MVNDI". Debajo de los otros pone respectivamente

entre  otros  "S.  MARCVS","S.  IVDAS  THADEVS",  "S.  SIMON",  "S.  MATHEVS",  "S.

BARTOLOMEVS",  "S.  PHILIPPVS",  "S.  PAVLVS",  "S.  PETRVS".  También  hay  al  menos  una

medalla circular, que posiblemente representa a María, y una gran cruz con pedestal debajo del

Salvador.

En el pie hay una inscripción de gran interés, aunque incompletamente documentada: "  ESTA✚
CAMPANA ... PARA NVESTRA S: DE LOS REMEDIOS EN ESTA IGLESIA HISOLA TRAER DON

GONCALES  DE  CASTRO  SIENDO  MAIORDOMO  DE  LA  DICHA  IGLESIA  I  ASIST  ...  A  LA

FONDISION, PEDRO DEL PIROM. Y SE FONDIO ... MES DE AGOSTO, Aº M DC XL IX." es decir,

suponiendo  las  faltas:   ESTA  CAMPANA  (SE  HIZO)  PARA  NUESTRA  SEÑORA  DE  LOS✚
REMEDIOS  EN  ESTA  IGLESIA.  HÍZOLA  TRAER  DON  GONZÁLEZ  DE  CASTRO,  SIENDO

MAYORDOMO DE LA DICHA IGLESIA Y ASIS(TIÓ) A LA FUNDICIÓN PEDRO DEL PIROM (?).

SE FUNDIO (EN EL ) MES DE AGOSTO DEL AÑO 1649.

17



François y Pieter HEMONY (Siglo XVII)14

"F: ET P: HEMONY ME F"

Familia de fundidores de campanas y carillones neerlandesa de origen francés, en la cual

sobresalieron François (1609-1667) y Pieter (1619-1680), nacidos a Lévecourt, Lorraine, y muertos

en Amsterdam. Ambos hermanos emigraron el 1634 a los Países Bajos, donde se establecieron el

1641. Perfeccionaron el oficio en Utrecht bajo la guía del constructor de campanas Jonkheer Jacob

van Eyck.  Construyeron unas 400 campanas y más de cincuenta  carillones,  de los  cuales  se

conservan treinta y uno. Hay que remarcar los de la torre de Mechelen, de la catedral de Utrecht y

de la Nieuwe Kerk, a Delft. El renombre de los hermanos Hemony proviene de la afinación de las

campanas y de la precisión de los intervalos en los carillones, que constaban de veintitrés a treinta

y siete campanas, con una extensión mínima de tres octavas. La calidad sonora de las campanas

se  obtenía  aplicando  un  método  minucioso  en  la  fabricación  para  que  el  peso,  la  forma,  las

dimensiones y la aleación fueran los óptimos. GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA (31-10-2021)

La habilidad de los hermanos fue inigualable  en su época;  después de su muerte,  sus

secretos comerciales guardados se perdieron,  y no fue hasta el  siglo XIX cuando se fundieron

campanas de calidad de afinación comparable. Incluso hoy, la mayoría de las campanas HEMONY

suenan puras y claras. WIKIQUBE (31-10-2021)

14 http://campaners.com/php/fonedor.php?numer=215 
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La del Relox (8) – Louis HARDOUIN (1777) (Mib4+37)15

Mazo exterior para el toque de las horas del reloj: el mazo está mal ubicado (para sacar un

sonido más agudo de la campana) y pone en peligro su conservación.

A pesar de la suciedad, y del complicado acceso, se ha podido documentar bastante bien

esta magnífica campana "del relox", cuyo cometido ha seguido ejerciendo hasta tiempos recientes.

En la parte alta dice "A · EXPENSAS · DEL · M · YL · CABILDO DESTA YSLA · PARA · SV ·

RELOX · SIENDO · COMISIONADOS · EL · TEN · CORON · D · IVAN · " /  "DE · CASTILLA ·

REGID. PERP · Y · EL · CAP · D · TOMAS · EDVARDO · DIP · DEL · COMVN · L · HARDOVIN · ME

· FECIT · LAGVNA · I777 · " La única duda que tenemos a la hora de la transcripción es la fecha;

los  demás  elementos  están  bastante  claros,  y  pueden  expresarse,  con  el  lenguaje  actual  A

15 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=6674 
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EXPENSAS  DEL  MUY  ILUSTRE  CABILDO  DE  ESTA  ISLA  PARA  SU  RELOJ,  SIENDO

COMISIONADOS EL TENIENTE CORONEL DON JUAN DE CASTILLA REGIDOR PERPETUO Y

EL CAPITÁN DON TOMAS EDUARDO, DIPUTADO DEL COMÚN. LUIS HARDOUIN ME HIZO (EN

LA)  LAGUNA  (EL  AÑO)  1777.  HARDOUIN era  un  fundidor  desconocido  hasta  el  momento.

La  campana  tiene  igualmente  una  gran  cruz  sobre  pedestal  en  el  lado  exterior.

Está asociada sin duda a la construcción del reloj de San Cristóbal de La Laguna, pagado por el

Cabildo Insular, y que en 1771 dio lugar a aquella anécdota de ser secuestrado, para evitar que

fuera instalado en la que entonces era la otra parroquia de la localidad, la iglesia de la Concepción,

aventura que describe muy bien GARCÍA GARCÍA en su serie de trabajos sobre el reloj  de la

Catedral.

La expresión "relox", habitual en el siglo XV y XVI ya es rara en el XVIII, y sobre todo a finales de la

centuria, no obstante nos parece digna de mención, por su carácter de campana dedicada, sobre

todo, al paso del tiempo, a lo que en algunos momentos se ha denominado como "toque civil"

(confirmado por una inscripción sin otra referencia religiosa que la cruz que adorna la campana

hacia el exterior y protege seguramente de los rayos y centellas.

Desconocemos si  las  campanas del  reloj  (cuartos y  horas) formaban parte o no de los

toques antiguos de la catedral; lo habitual sería que sonasen solo para el reloj.

Los toques de las campanas de la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios

A nuestro conocimiento las campanas de la Catedral no están mecanizadas y se tocan

manualmente por diversos campaneros.

Se hace el mismo toque de fiesta y de celebraciones, que se repite en las demás parroquias

de la ciudad. Cuando se hace toque de fiesta se hacen variaciones, hay cambios rítmicos, mientras

que para las celebraciones se repite el mismo esquema.

Vemos dos vídeos:

• Hazael PÉREZ Repique de campanas16 (10-09-2014) Repique de campanas en honor a la

Virgen de los Remedios, patrona de la Diócesis Nivariense y de Tenerife. Campanario de la

S. I. Catedral de San Cristóbal de La Laguna. Campaneros: Hazael Pérez (Campanas de

Clase) y Fernando Tabares (Campana Chueca). Grabación. Marcos Perdomo.

• Edgar  CEDRÉS  HERNÁNDEZ  Repique  comienzo  Sínodo  2021-202317 (17-10-2021)

Interpreta el mismo Edgar CEDRÉS HERNÁNDEZ.

16 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=1447 

17 http://campaners.com/php/v0g.php?numer=2031 
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La Catedral de Santa Ana o Catedral de Canarias18

No  fue  tampoco  fácil  la  documentación  de  las  campanas  de  la  Catedral  de  Canarias

dedicada  a  Santa  Ana  el  06-09-2007:  su  estado  de  conservación,  sobre  el  que  incidiremos

después, es lamentable, por la espesa capa de suciedad que cubre unos bronces que en principio,

por el hecho de estar bendecidos y probablemente consagrados, son considerados litúrgicamente

como vasos sagrados. Además tres de las seis campanas de la sala están a considerable altura, y

solamente mediante un alargador pudimos documentarlas, en la medida de lo posible.

Hemos de destacar la confianza que tuvo con nosotros el canónigo archivero, cuyo nombre

no hemos retenido,  que nos prestó el  Derrotero o Pandecta  es decir  la relación de los toques

existentes para documentarla y sobre los que hablaremos al final de este texto.

18 http://campaners.com/php/campanar.php?numer=668 
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La penosa documentación de las campanas de la Catedral de Canarias (06-09-2007).
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La matraca

Durante nuestra documentación en 2007 la matraca estaba tirada en el suelo, junto con un

mecanismo obsoleto de tocar campana.
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EFE  El maestro matricero Jacobo González Velázquez,  posa junto a la "Matraca" de la

Catedral de Santa Ana. (16-09-2013)

La matraca, que estaba tirada por el suelo de la torre en 2007, ha sido afortunadamente

restaurada en 2013. Estos instrumentos, que cayeron totalmente en desuso a partir del Concilio

Vaticano II, al final de los años 60, con la renovación litúrgica, vuelven a sonar cada vez más en

más templos durante el llamado Trío Sacro, es decir, Jueves, Viernes y Sábado Santos.
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La campana holandesa (0) (PETIT & FRITSEN) (1999) (La4-01)

La campana, tras la mesa de folletos de la Catedral

La campana tiene en la parte superior trasera la marca de fábrica en monotipo y el número

de serie, difíciles de documentar por encontrarse cercanos al muro: "PETIT & FRITSEN, AARLE-

RIXTEL, HOLLAND" "8051". En la parte anterior pone "GRAN CANARIA - HOLANDA / 1599 - 1999

/ ASOCIACION NEERLANDESA CANARIA".  La campana está afinada,  como es habitual  en la

actualidad en las campanas holandesas, incluso a diversas alturas, para armonizar las distintas

notas de espectro. Es emocionante sentir que al menos tres de las campanas de la torre, del 1599,

ya están manipuladas,  con una técnica mucho más rudimentaria,  pero buscando unos mismos

resultados,  lo  que  relaciona  histórica  y  acústicamente  estas  campanas  con  tantos  siglos  de

diferencia y un origen geográfico común, Flandes.
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La campana se encuentra en una fornícula, a los pies de la nave central, delante de la cual

hay  una  mesa  con  folletos  informativos  del  templo,  su  historia  y  sus  actividades  litúrgicas.

El badajo, característico de las campanas holandesas, está fijado mediante un cáncamo abierto,

característico  de las  campanas fijas  como los  carillones.  Sin  embargo la  bola  y  el  contrapeso

inferior son característicos de las campanas holandesas en movimiento (lanzado). Aparentemente

la campana no se utiliza.
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Esquilón (0) – John WARNER & SONS (1857)19 

Pensamos que esta campana, que pudo corresponder también para el toque de los cuartos,

es  el  denominado  Esquilón, una  de  las  escasas  campanas  en  movimiento  de  Canarias.  La

mecanización  está  hecha de tal  manera que ahora  sería imposible  moverla.  El  badajo  parece

original inglés, propio de campana balanceada.

La campana es muy difícil de documentar, por su elevada ubicación, y por la suciedad que

la cubre. No obstante alguna palabra se puede entresacar, entre ellas parte de la marca de fábrica:

"WARNER..."

El hecho que sea algo posterior a la campana de San José podría indicar que el Cabildo de la

Catedral no quedase satisfecho con la fundición de la citada campana en Sevilla.

19 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=4928 
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San Pedro, la de naciente, la pequeña (1) – Pierre DE RANSART (1599) (Sol4-49)20

"DESTRE EN CAVCHI EN LAN 1 5 9 9 PIERRE DE RANSART MA FAICT NOVI"

La campana fue raspada en el medio pie interior, para armonizar su sonoridad: se trata de

una forma antigua de afinar las campanas, y tiene el mayor interés tanto histórico como tecnológico

y musical.

La  campana  es  prácticamente  imposible  de  documentar,  debido  a  la  doble  capa  de

suciedad y corrosión debida tanto por la proximidad del mar como por los excrementos de las aves.

El atado original del badajo, mediante piel seca animal, es de gran interés.

20 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=4929 
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San José (2) – José JAPÓN (1852) (Fa 4 -21)21

La campana lleva una breve inscripción, plagada de defectos. Dice "LAHIZO JOSΓ, JAPON

ΓNSEBILLA, AÑO DE 1852." Es evidente que no tenía a mano la letra E para lo cual utilizó L

invertida, y que también tenía dudas sobre el nombre de su ciudad. En la gran campana de las

horas  de  la  Catedral  de  Cádiz  dice  D.  JOSE  JAPON  NATURAL  DE  SEVILLA.

La campana carece de otra decoración, que no sean los cordones del medio pie y del pie, y la

tipografía empleada es de gran volumen e irregularmente distribuida a lo largo del texto.

La campana sustituye a una anterior, de los últimos años del siglo XVII, de origen flamenco,

y que tenía de nota FA. Según CAZORLA LEÓN

21 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=4930 
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El Cabildo recibió una carta escrita en Sevilla por don Luis  Crosa, a la que alude el

siguiente  acuerdo:  "Que es muy difícil  que la  campana que por su conducto se ha

mandado a Sevilla para fundir saque el tono de FA natural por el diapasón de París, por

lo cual sería conveniente tomar noticias de otras personas que se hallaren ser más

dispuestas para la fundición de dichas campanas en la calidad que se exige; se acordó

que se haga la fundición en Sevilla". (Cabildo, 1 de febrero de 1853). La campana se

fundió en Sevilla y llegó a Las Palmas de Gran Canaria con medio tono más bajo, lo

que equivale al SI de la escala, coincidiendo con la campana del Este o de San Pedro.

Su cuenta original se encuentra entre los Legajos Corrientes.

Dicho de otro modo, se eligió el fundidor más cercano, pero incapaz de hacer una campana

afinada como lo eran (y lo son) las otras. El hecho de sacar una campana con medio tono menos,

es decir más grave, a pesar de tener, presumiblemente, el mismo diámetro que la campana anterior

indica  que  fue  fundida  con  un  perfil  mucho  más  fino,  característico  de  nuestros  fundidores,

consiguiendo una nota más grave aunque con menos potencia y riqueza de armónicos. A lo que se

añade la incapacidad de conseguir  la nota deseada,  no solamente por la fundición sino por el

posterior ajuste mecánico, técnica en la que los fundidores flamencos ya estaban experimentando a

finales de 1500.

Los JAPÓN son unos fundidores de origen japonés y de muy difícil apellido, traducido por el

gentilicio. Esa es al menos la leyenda que los relaciona con la llamada Misión Keichō y que llegó a

Sevilla  en 1614.  En cualquier  caso son fundidores  sevillanos  del  siglo  XIX,  con campanas  en

diversas catedrales andaluzas, muy irregulares y de escaso interés tanto en sonido como en forma,

textos y decoración.

Propondremos  su  sustitución  por  la  que  llamamos  Campana  Holandesa,  que  tiene  la

afinación requerida, y que permitiría recuperar no sólo la sonoridad original sino también los toques

antiguos de la catedral.
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Santa Ana, Maria (3) – Peeter III VAN DEN GHEIN (1599) (Fa4+23)22

La campana lleva  una  simple  inscripción  en  neerlandés  antiguo:  "MARIA BEN IG VAN

PEETER VANDEN GHEIN GHEGOTEN IN T IAER ONS HEEREN MCCCCCLXXXXVIIII" que hoy

se escribiría "MARIA BEN IK DOOR PETER VAN DEN GHEIN GEGOTEN IN HET JAAR VAN

ONSE HEER 1599" es decir MARÍA (ME LLAMAN) FUI FUNDIDA POR PETER VAN DEN GHEIN

EN EL AÑO DE NUESTRO SEÑOR 1599. Es casi imposible de descifrar por la suciedad que cubre

la campana. La campana fue raspada en el medio pie interior, para armonizar su sonoridad: se

trata de una forma antigua de afinar las campanas, y tiene el mayor interés tanto histórico como

tecnológico y musical.

22 http://campaners.com/php/campana1.php?numer=4931 
31

http://campaners.com/php/campana1.php?numer=4931


Campana grande o de la Antigua (4) – Peeter III VAN DEN GHEIN (1599) (Mi4+15)

La inscripción, en neerlandés antiguo, no se puede documentar completamente, a causa de

la espesa capa de suciedad que cubre la campana. Una transcripción provisional, más intuida que

documentada, puede ser "IO PEETER VANDEN GHEIN GHEGOTEN DE NIET VERDROTEN INT

IAER ONS HEEREN M C C C C C L X X X X VIIII", que carece de sentido. Parece indudable que el

autor es  Peeter VAN DEN GHEIN, el  mismo de la  campana (3),  menos difícil  de documentar.

En  el  labio  inferior,  es  decir  en  la  parte  interior  del  pie,  dice,  con  bella  letra  incisa,  a  buril,

"PAVWELS  VAN  LAERE  ME  I6  oo  FIERI  FECIT".  El  orden  latino  es  peculiar,  pero  puede

interpretarse como  PAUWELS VAN LAERE ME HIZO HACER (AÑO) 1600. Desconocemos qué

relación tiene ese personaje con la campana.
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Quizás esta campana como la otra del mismo autor indican 1600, y no 1599 como queremos leer,

porque aparece una unidad más en la cifra anual. ¿Puede ser que indicasen MCCCCCLXXXXVIIIII

en vez del correcto MDC, mucho menos aparatoso? No lo podemos saber hasta documentar tanto

la  inscripción,  una  vez  limpiada  la  campana,  como  los  documentos  existentes  en  el  archivo

capitular. En cualquier caso se trata de dos de las campanas más decoradas y de mejor sonoridad

de todas las Catedrales de España.

La campana fue raspada en el medio pie interior, para armonizar su sonoridad: se trata de

una forma antigua de afinar las campanas, y tiene el mayor interés tanto histórico como tecnológico

y musical.
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Los toques de campanas de la Catedral de Canarias

A pesar de disponer cuatro campanas casi perfectamente afinadas, al menos en su origen

(hasta la desdichada refundición de la San José en el siglo XIX), los toques nunca propusieron

hacer  melodías  con ellos  sino diversas  combinaciones  y  golpes  de una u  otra  campana para

comunicar la Catedral con la ciudad, y para servir de puente sonoro entre Dios y las personas.

Tuvimos el privilegio de tener en nuestras manos  el Derrotero y   Pandecta para el govierno del

Campanero, y Reloxero, de esta Santa Yglesia Cathel. en todas las Funciones del Año, assi diarias

como mobibles, é irregulares.
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Este notable documento no ha sido publicado, a nuestro conocimiento aunque existe una

copia del mismo, en el Archivo Parroquial de la Concepción de La Orotava, que ha sido estudiado y

transcrito  por  M.  RODRÍGUEZ  MESA  y  publicado  en  el  Anuario  de  Estudios  Canarios23.  Es

necesario  comparar  ambos documentos  y establecer  cuáles  fueron los  toques originales  de la

catedral, y de qué manera serían hoy aplicables. El estudio también incide en el cambio de sonido

que supuso la refundición de la campana San José, que quebrada en 1852 y refundida en Sevilla al

año siguiente, se recibió en Las Palmas con medio tono más bajo. Los toques consistían en tandas

de campanadas, una tras otras… Por ejemplo El modo de tocar a los laudes quando se empiese el

Te Deum Laudamus, es quatro campanadas con la pequeña, quatro con la grande de San Martín,

dos con la pequeña y una con la de San Martín, luego otras quatro con la pequeña y otras quatro

con la de San Martín y se acabó. Incluso, el toque de oración a mediodía se le dan a la oración sólo

las  nueve  con  la  grande.  Decimos  esto  porque  en  los  últimos  tiempos  parece  que  se  tocan

melodías con unas campanas perfectamente afinadas para hacerlo, pero que no fueron diseñadas,

en ningún momento  más que para señalar las distintas actividades litúrgicas mediante diversas

combinaciones.

¿Cómo fueron los repiques de los que se habla en algún artículo periodístico? Fray LESCO,

citado por Santiago CARLA LEÓN24 dice lo siguiente: Se me olvidaba el argentino esquilón, señero

en la bóveda de la cúpula, el parlanchín del campanario, el que deletrea los toques del coro. Tiene

un papel importante en el repique. En el preludio del repique, su vocecilla es como una invitación a

las campanas mayores para que se apresten. Las campanas contestan una a una pausadamente.

Su misión ha terminado. Empieza el repique pianísimo, y se va desarrollando en crescendo con

rápidos arpegios de las tres campanas fundamentales. Apurado el crescendo, un fugaz silencio

paraliza, en seco, el “allegro” y el repique se reanuda enseguida, tejiendo una melodía voluptuosa,

con andamento “maestoso”.  Vuelta al  silencio  y punto final  con un solo golpe de la  Mayor.  El

repique  es  un  período  musical  completo,  de  sobria  elegancia.  Santi-Saëns  le  fantaseó  en  el

pentagrama, dándole con ello una especie de ejecutoria artística. Cuando la torre del Norte lanza a

los vientos los tres repiques rituales en las fiestas mayores, parece que suena en los espíritus la

hora de la huelga. En el salón de estudios de mi antiguo colegio, el repique de la Catedral producía

automáticamente  una  huelga  de  brazos  caídos,  libros  cerrados  y  espíritus  ausentes…

Seguramente los repiques fueron más lentos, teniendo en cuenta el gran tamaño de campanas y

badajos… esperamos saberlo algún día.

23 RODRÍGUEZ MESA, M.  EL lenguaje de las campanas de la Catedral de Canaria,  a

mediados del siglo XVIII. Estudios canarios – Anuario del Instituto de Estudios Canarios nº XXXIX

(1995) http://campaners.com/php/textos.php?text=11690 

24 CAZORLA LEÓN, Santiago Las campanas en Historia de la Catedral de Canarias – Real

Sociedad  Económica  de Amigos del  País  –  Las Palmas  de Gran Canaria  (1992)  (f.  331-338)

http://campaners.com/php/textos.php?text=4616 
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El reloj de la Catedral de Canarias

El reloj de la Catedral, una notable maquinaria de la que existe abundante documentación,

se encuentra  en estos  momentos  abandonado,  parado  y  sustituido  por  un ordenador,  que  no

pudimos  documentar.  Esta  maquinaria  debiera  estar  funcionando:  se  trata  de  un  patrimonio

secular, de un patrimonio industrial, y no de un montón de chatarra.

Bien sabemos que el patrimonio no es fácil de conservar. Pero no es un legado sólo para

nosotros, como regalo de las generaciones anteriores. Al contrario,  es un legado que debemos

transmitir, mejorado, a los hijos de nuestros hijos. Y desde luego, el estado de conservación tanto

del reloj como de las campanas y los toques dicen mucho de nuestro interés por el patrimonio.
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Estado de conservación

Aunque una  catedral  es  exclusivamente  manual,  lo  que  supone  un extraordinario  valor

añadido,  y  la  otra exclusivamente mecanizada,  sin respetar a nuestro conocimiento  los  toques

originales propios, en conjunto las campanas de las dos se encuentran en un estado de abandono

triplemente indigno. Tienen el triste privilegio de encontrarse entre los diez o doce conjuntos de

campanas de catedrales peor conservados.

En  primer  lugar  porque  se  trata  de  vasos  sagrados,  bendecidos  o  consagrados  en  su

momento, y desde entonces convertidos en la más alta voz de la correspondiente catedral.  En

segundo lugar porque se encuentran en Bienes de Interés Cultural, en monumentos protegidos y

declarados  tanto  por  la  legislación  de Canarias  como por  la  legislación  de España,  incluso  la

catedral de La Laguna forma parte del Patrimonio Mundial reconocido por la  UNESCO. En tercer

lugar, y en cuanto nos importa, porque tienen las mejores campanas de los cinco últimos siglos de

las catedrales en España. Nadie más que la Catedral de Canarias tiene tres campanas en aquel

momento procedentes de Flandes, y no hay otra campana HEMONY en ninguna catedral más que

en San Cristóbal de La Laguna. Se trata de instrumentos del más alto interés cultural, musical,

histórico, que se encuentran en un estado de suciedad indigno de sociedad civilizada. No hay una

conciencia colectiva de la importancia monumental de esas campanas antiguas, que cada una de

ellas debiera ser considerada y protegida como Bien Mueble de extraordinario Interés Cultural.

Propuestas de restauración

Las dos catedrales tienen una característica, común a los toques de Canarias, que facilita

mucho la conservación de las campanas. Al tocar siempre fijas (con la excepción del Esquilón, que

aunque se balancease, se encuentra en el interior de la sala), las campanas se pueden proteger,

de manera excelente, como se hizo, hace largos años, en la Catedral de València, donde una reja

metálica exterior, a nivel de los vanos, incluso permite el volteo de las campanas y desde luego

impide la entrada de cualquier ave, origen de la extrema suciedad. En cualquier caso, la protección

ha de estar por delante de las campanas, ya que no se trata solamente de tener la torre sino

también las campanas limpias, por tres motivos: por conservación del bronce (los ácidos de los

excrementos corroen el metal), por sonoridad (la suciedad acumulada ensordece la reverberación

de las campanas) y finalmente aunque es lo menos importante, por estética.

Hay un tema urgente, de gran interés y de escaso coste, en la Catedral de Canarias, como

es la sustitución de la escasamente interesante campana de San José por la nueva holandesa. Nos

preguntamos si cuando la donaron primaba más la restitución de la nota La original antes que el

recuerdo de la invasión de los piratas en 1599.

Los mecanismos, si  se instalan,  deben ser adecuados a las campanas: hemos visto en

docenas de instalaciones canarias donde los electromazos doblan el punto de percusión, donde
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golpean las campanas, cuando, en caso de campanas históricas, deben ser iguales o menores. Y

en ningún caso deben ser de bronce, que quita armónicos y adormece la sonoridad original. Los

mecanismos no deben impedir en ningún caso el toque manual y si puede ser reproducirlos en toda

su velocidad,  aunque de ningún modo deben dotarse de dos electromazos las campanas para

aumentar la velocidad, ya que ponen en gravísimo riesgo su conservación.

En ningún caso, y especialmente en la Catedral de Canarias, se deben sustituir los toques

de la catedral por melodías: no es un lugar para innovar, sino por el contrario, para religarse con la

tradición  de  la  propia  catedral  a  través  de  sus  toques  antiguamente  descritos.  A  nadie  se  le

ocurriría sustituir un retablo del XVI o del XVIII por un panel de metacrilato; la inclusión de melodías

en lugar de los toques antiguos, tiene el mismo resultado.

Y  desde  luego  debe  primarse  la  creación,  formación,  consolidación  y  continuidad  de

campaneros manuales.

El tema de los relojes exige un estudio pormenorizado que no tenemos capacidad para

hacer. En cualquier caso se trata, al menos en Santa Ana, de un extraordinario reloj mecánico, una

singular  aportación  técnica  a  la  Catedral,  que  está  parado  sin  otro  motivo  que  ahorrar  en  su

mantenimiento. El patrimonio cuesta de mantener, y es una inversión sin fondo. Sin embargo, la

calidad de vida que aporta a su comunidad, justifican los esfuerzos para conservarlo, mantenerlo

en uso y divulgarlo.

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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