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El patrimonio no existe, lo hemos dicho y lo diremos muchas veces. El valor

patrimonial es un valor añadido que le da una comunidad o una institución a un bien

– no siempre coinciden – y que cambia la visión, el interés e incluso la protección

ante el bien. En el fondo es un object trouvé que al sacarlo de contexto, al darle una

nueva perspectiva, lo convertimos en bien patrimonial. Y la herramienta para crear

este patrimonio son los inventarios.

Según la RAE, que siempre aporta la palabra precisa, un inventario del latín

inventarium es asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona

o comunidad, hecho con orden y precisión.  Nosotros preferimos derivar la palabra

de inventar que es en su primera acepción hallar algo o descubrir algo nuevo o no

conocido.  Si  bien es cierto que la  segunda  acepción  de inventar  es  decir  algo

presentándolo como verdadero sin serlo quiero creer que nuestros inventarios no

son inventados sino encontrados descubiertos y por tanto dignos de ser conocidos.

Porque un inventario no sirve para nada si solamente existe en un cajón: el

conocimiento sigue estando escondido. El inventario sirve para conocer, proteger,

actuar y divulgar, que no es poco. Siempre que sea compartido.

No hay muchos inventarios de campanas. O mejor dicho, no había muchos

hace cincuenta años. Cierto que en algunas publicaciones sabias se referían a las

campanas  y  a  su  historia,  pero  sin  subir  a  verlas.  Recordamos,  aunque  sea

anticiparnos,  cuando estábamos haciendo  el  inventario  de las campanas de las

catedrales de España que en Toledo nos dijeron que no hacía falta  porque ya

estaba publicado. Es cierto, hay una magnífica publicación de Mercedes ALONSO

MORALES1, un espléndido trabajo de archivo, pero las campanas que hay en la

torre no coinciden con las publicadas.

Un inventario debe ser el estado de la cuestión de un conjunto de bienes, en

cierto momento, como dijimos y no repetiremos demasiadas veces, para conocerlo,

protegerlo, actuar sobre él y divulgarlo. Los trabajos de archivo – donde los haya,

que aquí en la Comunitat Valenciana los quemamos casi todos – son necesarios en

una fase posterior  del  conocimiento,  pero  son irrelevantes  a  la  hora  de actuar,

proteger y divulgar un bien existente.

Ese asiento – qué hermosa palabra aunque algo antigua – tiene, debe tener

varios  niveles.  Y de nuevo las  palabras,  en vez de ayudarnos,  nos confunden.

Recuerdo, cuando aún trabajaba – qué lejano me parece – que en el Servicio de

Patrimonio Arqueológico,  Etnológico e Histórico, inventario  era el primer nivel,  la

1 ALONSO MORALES, Mercedes Campanas de la Catedral de Toledo. La
Campana Gorda. Editorial Doce Calles 2005
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simple descripción mientras que  catálogo significaba un segundo nivel, donde no

sólo se describía sino que se investigaba forma, contenido, historia, materiales…

Sin  embargo,  en  la  puerta  de  al  lado,  el  Servicio  de  Patrimonio

Arquitectónico, el catálogo era la simple descripción y el inventario el resultado de la

investigación aplicada al objeto.

Así es difícil  entenderse cuando denominamos con palabras opuestas las

mismas cosas – o con las mismas palabras cosas opuestas. Por eso me gustó

cuando en México no hacíamos ni  inventarios ni  catálogos sino  registros, aunque

ciertamente lo de asientos queda mejor aún.

Me  quedaré  pues  con  Inventario  para  describir  el  primer  nivel  de

conocimiento. Por cierto, estamos hablando de campanas.

Inventarios de campanas en el mundo

En Francia, en diciembre de 1789, se nacionalizaron los bienes de la Iglesia

Católica  y  en  1793  se  mandaron  bajar  las  campanas  para  hacer  moneda  y

cañones, estimando en unas 100.000 destruidas, dejando una sola por parroquia. A

principios de siglo XX, con la separación de nuevo entre la Iglesia y el Estado, las

iglesias pasaron a ser de titularidad municipal y las catedrales de titularidad estatal.

Entonces se hizo un proceso de inclusión de las campanas históricas como bienes

culturales, y hay más de 5.000 campanas classées.

Por  otra  parte  la  existencia  de  inventarios  franceses  es  antigua.  Joseph

BERTHELÉ, hacia 1903 comienza a publicar una serie de estudios de campanas,

creemos que financiados por él  mismo2.  También es habitual en las numerosas

Sociétés  Savantes el  estudio  de  las  campanas  de  uno  u  otro  canton,  lo  que

corresponde a nuestras comarcas. Un ejemplo excelente es el intenso trabajo de

Louis  AUSSEIL Les fondeurs de cleches en Roussillon du XIVe au XIXe siècle3.

Aún así es posible que el 50% de las campanas francesas estén pendientes de

inventariar.

Respecto a los demás estados de la Unión Europea no hay muchas más

diferencias: hay algunas campanas protegidas, y los inventarios cubren cierta parte

del  patrimonio  pero  dependen  sobre  todo  de  voluntades  personales  o  de  las

asociaciones culturales locales. No obstante, en casi todos los estados, el control

de las intervenciones es muy estricto, mayor conforme subimos hacia el norte.

2 BERTHELÉ,  Joseph  Enquêtes  Campanaires  (1903);  Mélanges  de
Campanographie  (1906);  Exploration Campanaire du Périgord  (1907);  Opuscules
Campanaires (1907)

3 AUSSEIL, Louis Les fondeurs de cloches en Roussillon du XIVe au XIXe
siècle Conflent Revue Bimestrielle n.º 139/140 – 160 f (1986)
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Las 9801 campanas incautadas por los nazis en Chequia, durante su estudio y

catalogación, antes de ser enviadas al horno. Rohanský ostrov (Praga) Editor

SANCTUS CASTULUS (1942) 

Durante  la  II  Guerra  Mundial,  los  soldados  alemanes  incautaban  las

campanas,  las  documentaban,  pesaban,  medían,  sacaban  su  perfil,  sus

inscripciones,  su  afinación,  y  luego  las  enviaban  al  horno.  Esa  documentación

completa está sirviendo, incluso hoy en día, para rehacer campanas históricas de

Bélgica, Chequia, Hungría, Países Bajos, Polonia, entre otros. El proceso utilizado

en España durante la guerra civil no fue exactamente el mismo: las campanas se

tiraron  de  la  torre,  la  mayor  parte  sobrevivió  al  impacto,  pero  como  no  había

inventarios,  luego  fueron  asignadas  a  cualquier  lugar,  y  muchas  antiguas  se

refundieron pues su sonido no se reconocía como propio.

Inventarios de campanas en España

Hablando en general, ninguna Comunidad Autónoma, en el marco de sus

competencias, tiene finalizado el inventario de sus campanas. Tampoco lo tiene la

Iglesia Católica que en el mejor de los casos, en sus inventarios indican que el

templo tiene tantas campanas (número no siempre coincidente con la  realidad).

Apenas hay campanas protegidas, a las que nos referiremos más adelante, aunque

es  bien  cierto  que  en  los  últimos  tiempos  prolifera  la  publicación  de  estudios

comarcales de campanas, realizados en su mayor parte por campaneros que a su

vez son historiadores, antropólogos o músicos. Vayamos por partes.
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Los primeros estudios

Numerosos estudios locales incluyen las campanas, siempre o casi siempre

desde  un  punto  de  vista  documental.  En  cualquier  caso  las  inscripciones  se

transcriben  parcialmente  –  a  veces  se inventan  cuando  son  poco  accesibles  o

ilegibles  –  y  en  estos  primeros  trabajos,  de  gran  interés  y  muy  válidos  en  su

contexto histórico apenas hay algún grabado o fotografía.

Jerónimo  LÓPEZ DE  AYALA  Y  DEL  HIERRO,  Vizconde  de  Palazuelos,

publica en 1886  Las Campanas de Velilla.  Disquisición histórica acerca de esta

tradición aragonesa4

Lázaro FLORO (seudónimo del canónigo José SANCHIS SIVERA) publica

en 1909 Descripción é historia del Miguelete y sus Campanas5 que luego será un

capítulo  de su magna obra  La Catedral  de Valencia.  Guía histórica y  artística6.

publicada el mismo año por otra editorial.

Joaquín  MANZANARES  RODRÍGUEZ  MIR  publica  en  19577 un  primer

inventario de campanas de Asturias, en que incluye inscripciones y datos de las

más antiguas.  Es  posiblemente  el  trabajo  más veterano  de  nuestros  territorios,

referido no sólo a una iglesia o población sino a toda una provincia.

En  1977  Josep  CALZADA  i  OLIVERAS  publica  Les  campanes  de  la

Catedral  de Girona un amplio  estudio  que no sólo  detalla  las  nueve campanas

desaparecidas en la guerra y las existentes, sino los complejos toques antiguos y la

adaptación de los mismos con las actuales cinco campanas8.

El canónigo Isidoro URSUA IRIGOYEN publicó en 1987 otro inventario de

campanas antiguas, esta vez de Navarra9.

Estos  estudios,  de  gran  interés,  entre  muchos  otros  que  omitimos,  no

permiten sin embargo identificar las campanas y conocer con exactitud sus textos,

forma,  sonoridad,  usos… Las  campanas  son  tratadas  como objeto  portador  de

inscripciones  y por  tanto estudiadas  con metodología  epigráfica,  pero son,  aún,

estudios de la vieja escuela de historiadores.

4 LÓPEZ DE AYALA Y DEL HIERRO, Jerónimo  Las campanas de Velilla
Librería de Fernando Fé – Madrid (1886)

5 FLORO,  Lázaro  Descripción  é historia  del  Miguelete  y  sus  Campanas
Establecimiento tipográfico de Manuel Pau – València (1909)

6 SANCHIS  SIVERA,  José  La  Catedral  de  Valencia.  Guía  histórica  y
artística. Imprenta de Francisco Vives Mora – València (1909)

7 MANZANARES  RODRÍGUEZ  MIR,  Joaquín  Campanas  de  Asturias
Editorial Tabularium Artis Asturiensis (1957)

8 CALZADA i OLIVERAS Les campanes de la Catedral de Girona Diputació
Provincial de Girona (1977)

9 URSUA  IRIGOYEN,  Isidoro.  Campanas  y  campaneros  en  nuestras
iglesias Colección Diario de Navarra N.° 30 Pamplona (1987)
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Por cierto,  también según la RAE,  epigrafía es la ciencia cuyo objeto es

conocer e interpretar las inscripciones. Lo digo porque muchos de nosotros, yo el

primero durante muchos años, llamamos  epigrafía a la inscripción, al letrero (que

queda  tan  mal,  pero  es  una  definición  correcta).  Texto  exciso  o  inciso  que  se

interpreta mediante la epigrafía. Sigamos.

Estudios académicos, inventarios publicados

En  1997  Nieves  JIMÉNEZ  DÍAZ  redacta  su  tesis  doctoral  sobre  las

campanas de la ciudad de Granada10 que defiende al año siguiente. Esta vez se

une perfectamente  el  estudio  de las campanas de la  ciudad con el  vaciado de

archivos, en los que la doctora es una gran especialista.

Salvador-Artemi MOLLÀ i ALCAÑIZ redacta y presenta también en 1997 si

tesis  doctoral  sobre  un  amplio  inventario  de  campanas  de  la  Comunitat

Valenciana11.

En  estos  dos  trabajos,  sobre  todo  en  el  segundo,  el  estudio  de  las

inscripciones  prima  sobre  toda  otra  información.  La  carencia  de  imágenes,

justificada  por  varios  motivos  (la  dificultad  que  ponen  los  titulares  a  que  se

fotografíen sus bienes, la complicación de publicar fotografías o de incluirlas en una

tesis doctoral, finalmente – y no es poco – el largo y caro proceso que supone la

fotografía analógica, en papel), la falta de datos sobre su estado de conservación o

sus usos, la ausencia de propuestas de intervención, limitan mucho el interés de

estos espléndidos trabajos, que requirieron en un caso docenas de visitas a torres y

en el otro cientos si no miles de kilómetros por toda la Comunitat Valenciana.

El  trabajo  de  MOLLÀ  i  ALCAÑIZ,  con  gran  esfuerzo  económico  y

autofinanciado, alcanzó a documentar 2.024 campanas de la Comunitat, bastante

lejos de las 8 o 10.000 existentes12.

En 2002 la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN publicó el  trabajo de Antonio

SÁNCHEZ DEL  BARRIO  y  José  Luis  ALONSO  PONGA  Las  campanas  de  las

Catedrales de Castilla y León13. La publicación incluye el inventario, una a una, con

10 JIMÉNEZ DÍAZ, Nieves  Historia de las campanas de Granada – Tesis
doctoral  –  Universidad  de Granada (1998)  http://campaners.com/php/textos.php?
text=8084 

11 MOLLÀ  i  ALCAÑIZ,  Salvador-Artemi  Escrituras  en  campanas.
Inscripciones en las Campanas de la Comunidad Valenciana, datos para su estudio
y “corpus” justificativo. - Tesis doctoral – Universitat de València (1997)

12 En  estos  momentos  (03-07-2022)  tenemos  documentadas  5.573
campanas  en  el  inventario  de  la  Comunitat  Valenciana
http://campaners.com/php/pais.php?numer=14 

13 ALONSO  PONGA,  José  Luis;  SÁNCHEZ  DEL  BARRIO,  Antonio  Las
campanas de las Catedrales de Castilla y León Junta de Castilla y León (2002)
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su correspondiente fotografía en blanco y negro, de las campanas de las catedrales

castellanoleonesas así como un CD con dieciocho grabaciones sonoras de las once

catedrales, de las que solamente tres (una de Palencia y dos de Valladolid) son

toques manuales; los otros quince son toques automatizados.

En  2005  la  BIZKAIKO  FORU  ALDUNDIA  /  DIPUTACIÓN  FORAL  DE

BIZKAIA organizó una exposición para presentar el   inventario de campanas de

Bizkaia14: 1.186 campanas, de las que se detallan, una a una sus características, su

conservación, una fotografía, y se añade – tecnología del momento – un CD con la

base de datos. El libro, bien diseñado, es a todo color.

Otra iniciativa similar, esta vez referida a las Campanas de la Provincia de

Soria15, cuyo autor es José Ignacio PALACIOS SANZ, es publicada por la Junta de

Castilla y León en 2007. El modelo es el mismo: un libro, bien maquetado, esta vez

en blanco y negro, con un estudio general sobre las campanas y las campanas de

Soria en particular, y un CD adjunto con la base de datos. Se recogen los datos de

1.703 campanas y la parte central de la publicación es el estudio de los cerca de

200 fundidores distintos que han ido fabricándolas a lo largo de los siglos.

Una tercera publicación que incluye las campanas de la provincia, aunque

podría ser mejor definida como una introducción divulgativa que un inventario, lo

constituye  el  trabajo  de  Jesús MARTÍNEZ CASANELLES sobre la  provincia  de

Tarragona, trabajo más reciente16.

Estos  trabajos  extraordinarios  son  las  únicas  publicaciones  provinciales

existentes hasta la fecha, a nuestro conocimiento. Por un lado, nos indican que en

cada provincia puede haber una media de 1.500 campanas, lo que supondría para

la totalidad del Estado unas 75.00017.

A  partir  de  ahí  comienzan  a  proliferar  los  trabajos  por  comarcas y  más

recientemente por islas: seguro que nos dejamos alguno fuera.

Jaume CLARAMUNT,  Montserrat  MASSANA  y  Jordi  VALLS  publican  en

fecha tan temprana como 1996 las campanas de dos comarcas catalanas: Alt i Baix

Penedès18.

14 BIZKAIKO  FORU  ALDUNDIA /  DIPUTACIÓN FORAL  DE  BIZKAIA
Bizkaiko kanpaiak / Campanas de Bizkaia (2005)

15 PALACIOS SANZ, José Ignacio Campanas en la provincia de Soria Junta
de Castilla y León (2007)

16 MARTÍNEZ  CASANELLES,  Jesús  El món  de  les  campanes  a  la
demarcació de Tarragona Diputació de Tarragona (2020)

17 En  estos  momentos  (03-07-2022)  tenemos  documentadas  17.265
campanas en España en la web http://campaners.com, menos del 25% del total.

18 CLARAMUNT,  Jaume;  MASSANA,  Montserrat;  VALLS,  Jordi
Campanars i campanes de l'Alt i Baix Penedès Penedès Edicions (1996)
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Delfí DALMAU y Xavier ORRIOLS publican en 2001 Per l’escala secreta, un

primer inventario de las campanas de les Valls d’Àneu (Catalunya)19.

Salvador-Artemi MOLLÀ i ALCAÑIZ publica también en 2001 un inventario

de las campanas góticas valencianas conocidas hasta aquel momento20.

José SÁNCHEZ FERRER en 2003 publica sobre las campanas históricas de

la provincia de Albacete21.

En 2013 Daniel VILARRÚBIAS i CUADRAS publica, en aranés, el inventario

de las campanas de la Val d’Aran (Catalunya)22.

Delfí  DALMAU,  Xavier  ORRIOLS  y  Francesca  ROIG  amplían  el  primer

inventario publicado a toda la comarca del Pallars Sobirà en 201423.

Eliseo MARTÍNEZ ROIG escribe en 2016 sobre las campanas y los toques

de Albacete24.

Pau Maria SARRIÓ ANDRÉS publicó en solitario en 2017 una monografía

sobre la comarca valenciana de L’Horta Sud, que incluye campanas, campaneros y

toques.25

Francesc CABALLÉ publica el  inventario de la comarca catalana de L’Alt

Berguedà en 201826.

En un trabajo conjunto, Joan ALEPUZ CHELET, Antoni RUIZ i ENGRA y

Pau Maria  SARRIÓ ANDRÉS publicaron  en  2018  el  inventario  de  campanas  y

toques de la comarca aragonesa del Cinca Medio27.

19 DALMAU,  Delfí;  ORRIOLS,  Xavier  Per  l’escala  secreta.  Campanars  i
Campanes a les valls d’Àneu Consell Cultural de les Valls d’Àneu (2001)

20 MOLLÀ  i  ALCAÑIZ,  Salvador-Artemi  Campanas  góticas  valencianas.
Ensayo histórico y colección epigráfica. Ediciones Tilde S. L. - València (2001)

21 SÁNCHEZ FERRER, José  Antiguas campanas de torre de la provincia
de Albacete Instituto de Estudios Albacetenses – Diputación de Albacete (2003)

22 VILARRÚBIAS i CUADRAS, Daniel  Campanaus e campanes dera Val
d'Aran  Estudi  descriptiu  de  tors-campanau  e  des  campanes  araneses:  era  sua
istòria,  es  sues  funcions  e  peculiaritats  Conselh  Generau  d'Aran  (2013)
http://campaners.com/php/textos.php?text=5830 

23 DALMAU, Delfí; ORRIOLS, Xavier; ROIG, Francesca  Entre el seny i la
rauxa.  Campanars  i  campanes  al  Pallars  Sobirà. Consell  Cultural  de  les  Valls
d'Àneu (2014)

24 MARTÍNEZ ROIG, Eliseo. Albacete: Campanas y Toques. Un patrimonio
sonoro. Diputación de Albacete (2016)

25 SARRIÓ ANDRÉS,  Pau  Maria  Les veus de l'Horta  Sud.  Campanars,
campanes, campaners i tocs tradicionals Institut d’Estudis Comarcals de l'Horta Sud
- Alaquàs (2017)

26 CABALLÉ, Francesc Qui toca les campanes? Inventari de campanes de
l'alt Berguedà Associació medieval de Bagà (2018)

27 ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS; Pau
Maria  Campanarios,  campanas  y  toques  del  Cinca  Medio.  Estudio  e  inventario
Centro de Estudios de Monzón y Cinca Medio – Monzón (2018)
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Antoni RUIZ i ENGRA y Pau Maria SARRIÓ ANDRÉS  publicaron en 2019 el

inventario de campanas de la Jacetania (Aragón)28

Xavier PALLÀS publica el inventario de campanas de la comarca catalana

de La Garrotxa29.

Gustavo Alejo TRUJILLO YÁNEZ en 2020 sobre las campanas históricas de

Gran Canaria30 y en 2021 el inventario de campanas históricas de Fuerteventura y

Lanzarote31. Estos inventarios se centran en las campanas históricas dejando fuera

las recientes. A la hora de la publicación es una buena propuesta, pero para la

gestión,  el  conocimiento  y  difusión  deja  fuera  un  patrimonio  que  no  se  puede

valorar.

Seguro que faltan muchos inventarios publicados;  también nos consta la

existencia de muchos realizados y depositados en instituciones, especialmente de

Castilla  y León.  Ciertamente la  primera parte está hecha,  pero el  conocimiento,

estudio  y  difusión  se  convierten  así  en  casi  imposibles,  si  no  llegan  a  ser

compartidos de uno u otro modo (libros, revistas, sobre todo Internet).

28 El paisaje sonoro de la Jacetania. Campanas, toques y relojes públicos
Asociación  Sancho  Ramírez,  Comarca  de  la  Jacetania  –  Instituto  de  Estudios
Altoraragoneses (2019)

29 PALLÀS  Xavier  Campanes  i  campanars  de  la  Garrotxa  Edicions  El
Bassegoda – Olot (2019)

30 TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo Campanas históricas de Gran Canaria
Ediciones Idea – Las Palmas de Gran Canaria (2020)

31  TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo A son de campana tañida. Inventario
de campanas de Fuerteventura y Lanzarote. Instituto Canario de Desarrollo Cultural
– Gobierno de Canarias (2021)
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Documentar para verificar

La  documentación  fotográfica  de  las  campanas  no  es  un  simple  detalle

decorativo:  es  la  manera  científica  de  poder  contrastar  –  o  rebatir  –  los  datos

aportados.  A  menudo,  en  campanas  con  inscripciones  en  letra  gótica,  tanto

mayúscula o minúscula, es necesaria releerlas muchas veces, incluso a lo largo del

tiempo, para captar su contenido: la palabra, el texto, la publicación del investigador

no son suficientes, aunque necesarios. Es necesario algún elemento que confirme –

o desmienta – la información compartida.

Francisco LLOP LLUCH mostrando el yeso con la inscripción de la campana

valenciana más antigua. Foto MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (1997)
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Primero  fueron  los  moldes,  tomados  en  directo  con  plastilina  y  luego

vaciados  con  yeso.  Solamente  se  tomaba  una  muestra  significativa  de  cada

campana histórica  y  era  un  trabajo  penoso:  llegar  hasta  la  campana,  limpiarla,

aplicar la plastilina (que se había dejado un rato al sol para que se ablandara), y

luego llevarla con cuidado hasta casa donde se hacía un vaciado de escayola muy

líquida que al secar reproducía casi perfectamente la figura o la inscripción original.

Por  supuesto,  este  sistema,  pesado de elaborar,  tiene la  ventaja  de conservar,

incluso si la campana desaparece, la forma original. Pero es frágil y complicado de

guardar. Me consta. Mi padre, que aparece en la fotografía, y que hizo un primer

inventario de las campanas de la ciudad de València, nos legó tres o cuatrocientos

yesos, de gran interés patrimonial pero de difícil conservación y ubicación.

Calco parcial de la campana San Felipe (1860) de la Catedral Primada - Realizado

por Gerardo AÑÓN PASCUAL (1992)

Luego fueron los calcos. En teoría más útiles porque se podía reproducir

gran parte  o  incluso  la  totalidad  de  la  campana,  pero  presentaban  las  mismas

dificultades  que  los  moldes  de  plastilina:  era  necesario  llegar  hasta  la  propia

campana, limpiarla y con una mano mantener el papel en su sitio mientras que con

la otra se pasaba la esponja con polvillo de carbón. También presentan problemas

de conservación: al moverlos se emborrona el calco, aunque se haya fijado con

algún producto.
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Campana mayor Catedral de Barbastro – Foto Vicent ESPAÑA i LAVEDA; Juan

Ignacio GONZALO ÁLVARO (1989)

Naturalmente  estaban  las  fotografías,  siempre  complicadas,  caras  y  de

resultado incierto.  Las campanas,  en nuestros campanarios,  suelen estar en los

ventanales,  por  tanto  se  encuentran  siempre  a  contraluz.  A  no  ser  que  se

fotografíen de noche, cosa bastante complicada, e incluso utilizando flash, suelen

aparecer en negro. La fotografía analógica, que era cara, además no era inmediata:

tras la toma había que acabar el carrete – 24 o 36 fotografías – y luego llevarlo a

revelar,  que en el  mejor  de los casos suponía un día.  Al  final  se tomaban dos

fotografías, una de conjunto y otra de detalle: los presupuestos no daban para más.

La aparición tardía del vídeo – empezamos utilizándolo para nuestra tesis,

con un pesado equipo,  en 1983 – iba  acompañada de la  dificultad  de su uso:
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mecanismos aparatosos, con relativamente corta duración de baterías, pero que

aún así permitían ya documentar íntegramente una campana. Otra cosa era utilizar

esa  información,  todavía  compleja  y  solamente  posible  a  través  de  los

reproductores de vídeo conectados a un televisor.

Las campanas de la Catedral de Sevilla en Asten (Países Bajos) en proceso de

restauración (1997)32

La aparición de la fotografía digital hacia 1997 lo cambia todo. Las primeras

cámaras solamente tienen memoria interna, y con una calidad media (480x640) se

consiguen  cien  fotografías,  que  todavía  no  guardan  sino  la  fecha  de  la  última

manipulación.  Tampoco  están  geolocalizadas  ni  nada  por  el  estilo,  pero  ya

permiten, de pronto, multiplicar por cuatro los carretes de fotos convencionales y

sobre todo verlas y compartirlas por ordenador.

Y  es  que  en  1996  comienza  el  largo  recorrido  de  la  web

http://campaners.com, pero no nos adelantemos.

Uno de los mejores efectos de nuestra página web, publicada en Internet, es

que sirve de herramienta tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional,

en sus correspondientes departamentos de Patrimonio, para la identificación y en

algún caso recuperación de campanas robadas.

32 Las fotografías en las que no se indica el autor fueron realizadas por Mari
Carmen ÁLVARO MUÑOZ y Francesc LLOP i BAYO en la fecha indicada.
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Un principio básico de la transcripción a partir de la fotografía digital es que

debe ser  literal.  Ninguna  campana es igual  a  otra,  aunque sea seriadas:  todas

tienen una mancha, un defecto, una característica que las identifica. Pero sobre

todo hay unos textos que deben ser transcritos tal cual. Luego los interpretaremos,

añadiremos, reordenaremos. Pero no se puede suponer que un inventario tenga las

inscripciones, por ejemplo corregidas o peor aún traducidas. Si en una campana

dice BER BVM , dice eso, y no lo que debe decir (VERBUM).

“BER BVM” – Campana El Peret – Torre del Patriarca València – Foto Joan

ALEPUZ CHELET (2011)

Por decirlo  de un modo más sencillo:  si  yo transmito a un agente de la

autoridad  la  inscripción  exacta,  y  las  fotografías  que  permitan  identificar  la

campana, seguro que lo hará, cosa que será imposible en caso de inscripciones

correctas o traducidas. 

Las campanas de las Catedrales de España

En 1988 recibimos el  encargo por parte del entonces llamado ICRBC de

coordinar el  inventario  de las campanas de cincuenta catedrales de España.  La

propuesta  surgía  como  respuesta  a  nuestra  denuncia  del  expolio  patrimonial

ocurrido en la torre de la catedral de Jaca, donde los antiguos toques locales, bien

documentados, y bien relacionados con técnicas comunes del Camino de Santiago,
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fueron sustituidos por el  sistema alemán de toque lanzado (el  badajo golpea la

campana  hacia  arriba  y  no  hacia  abajo)  por  una  empresa  de  Monistrol  de

Montserrat que no sabía hacer otra cosa.

Eran momentos de trabajar con otra tecnología – calcos, fotos, transcripción

en  directo  de  las  inscripciones  –  y  hacerlo  por  delegación,  esto  es  con  varios

equipos,  no  siempre  iguales  en  resultados.  No  obstante  conseguimos

homogeneizar toda aquella información y presentarla en forma impresa – no había

otro modo – a la institución que nos lo había encargado.

La ficha, que se rellenaba manualmente en la torre, constaba al menos de

30 medidas para cada campana: diámetro, pero también yugo, altura respecto al

suelo, grosor del yugo, medidas del vano… Lo que unido a la lectura directa del

texto suponía no menos de media hora por campana.

Los  equipos  estaban  constituidos  siempre  y  sólo  por  dos  personas:  por

seguridad uno sólo no debe subir  a  una torre,  y entre dos,  uno va dictando,  o

tomando fotos, y el otro tomando notas, cambiando carretes...

Ya teníamos los primeros ordenadores, sólo de texto, y había que ordenar

cientos de fotos, pegarlas, hacer y ordenar los informes correspondientes. No era

fácil manejar toda esta información.

Sin embargo, una docena de años más tarde, con pleno acceso a Internet y

la web campaners.com totalmente operativa, nos volvió a encargar el Instituto el

inventario, esta vez de todas las Catedrales de España, entre otras cosas porque

había un compromiso del  Gobierno en el  Parlamento de incluirlo  en el  Plan de

Catedrales.
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Catedrales estudiadas durante el Inventario de Campanas de Catedrales de
España (2003-2006)

Aquí modificamos radicalmente el método de trabajo: también dos personas,

esta vez Mari Carmen ÁLVARO, mi mujer, y yo, y entre los dos recorrimos las 96

catedrales  del  Plan  de  Catedrales,  con  un  resultado  de  1.202  campanas

documentadas, 93 relojes, y 51.459 fotografías digitales. Más todas las campanas

que se pudieron grabar, alrededor de 1.000, y que servirían posteriormente para la

tesis doctoral de nuestro hijo Francesc LLOP i ÁLVARO33.

La  utilización  de  la  web  cambió  radicalmente  la  metodología  de  la

investigación: al llegar al hotel, cuando era posible, se creaban en la base de datos

la torre y las campanas y se enviaban a cada una sus correspondientes fotografías.

Antes,  en  la  torre,  solamente  se  habían  tomado  tres  medidas:  diámetro  de  la

campana, grosor y altura del bronce, hasta el hombro.

Estos datos permiten calcular aproximadamente el peso, con un margen de

error del 10%. Y luego, tantas fotos digitales como fuera preciso, para cada una de

las campanas, dejando la lectura para el trabajo de casa, en el ordenador, leyendo

33 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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y clasificando las fotografías. Hay campanas, como la Silvestre de la Seu Vella de

Lleida que requirió unas 200 fotografías para documentarla completamente; otras,

más simples con tres o cuatro basta para tenerlas vistas por los cuatro costados.

Documentando la Berenguela - Catedral de Santiago (2006)

El uso de la fotografía digital ya no requiere el contacto directo que exigía el

calco  o  el  molde  de  plastilina:  un  palo  de  suficiente  tamaño  permite  alcanzar

campanas que de otro modo no se podrían documentar, y lo mismo vale, y muy

especialmente, para fotografiar la parte externa de las campanas, la que da a la

calle,  que sacando convenientemente el  palo,  tras haber conectado la fotografía

con un intervalo de diez segundos, da tiempo de fotografiar la cruz o el texto casi

siempre inaccesibles del exterior.
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Pero  sobre  todo  la  fotografía  digital  aporta  esos  dos  aspectos  que

apuntábamos antes:  la  herramienta  para  leer  las  inscripciones,  una y  otra  vez,

hasta asegurarse del texto, y por el contrario, la posibilidad de verificar y de tener

otra lectura por parte de otro investigador. Nadie somos perfectos, y es cierto que

añadimos más incertezas, que parece que los antiguos investigadores no tenían: lo

que ellos habían publicado era incuestionable. Pensamos, por el contrario, que para

avanzar en el conocimiento, incluso nuestras certidumbres son inciertas. 

En  algún  momento  hemos  intentado  utilizar  drones,  pero  no  hemos

conseguido nada seguro. Es posible que haya pequeños artefactos voladores, muy

pequeños, del tamaño de un móvil, capaces de volar en un espacio relativamente

cerrado y sobre todo expuesto a vientos,  como son las salas de campanas;  su

precio es abusivo de momento, sin tener la seguridad de que sean útiles.

Por  motivos  administrativos  la  segunda  fase  fue  entregada  por  partes

anuales al Instituto. No obstante la única versión cierta es la versión actual de la

web,  puesto que cada día,  como diremos a  continuación,  se va actualizando  y

completando sus contenidos34.

La difusión por internet: campaners.com

Cuando  presentamos  la  primera  fase  de  las  Catedrales  al  ICRBC

acabábamos  de  descubrir  Internet  (la  página  campaners.com  comenzó  sus

primeros pasos en 1996) y pensamos que colgar el inventario de las campanas de

las catedrales era la mejor manera de divulgar ese patrimonio.

Al mismo tiempo nos daba una herramienta tanto para la introducción de

datos, la comparación, la gestión, que ninguna otra nos podía dar.

En efecto, un inventario publicado en libro – o en revista – es obsoleto en el

mismo momento de su publicación, lo que da por otra parte una cierta referencia

segura a los investigadores de la antigua escuela: eso es así porque lo pone ahí (y

porque lo he escrito yo).

Internet, por el contrario, no existe como texto definitivo. Cada vez que se

consulta una página se acceden a una veintena de programas, uno tras otro, casi

inmediatos, que se tratan de buscar en las bases de datos de la web la información

más  reciente,  y  con  eso  construyen  la  pantalla  que  se  proporciona  al  usuario.

Puede ocurrir que en ese momento un administrador esté añadiendo datos y que

tras actualizar la página, el cliente vea que ha cambiado nuevamente. Esta es la

34 ÁLVARO MUÑOZ Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc Inventario de
las campanas de Catedrales de España http://campaners.com/php/catedrals.php 

18

http://campaners.com/php/catedrals.php


potencia  de  Internet  que  tanto  desasosiega  a  algunos:  lo  que  vemos  es  la

información más actualizada.

Pero Internet aporta algo mucho más interesante. Si la programación está

bien desarrollada – y podemos asegurar por experiencia que el desarrollo debe ser

constante,  con  cambios  internos  casi  diarios  –  es  posible  sacar  muchas  otras

informaciones. Por ejemplo, ubicar en mapas las campanas de cierto fundidor, u

ordenar por tamaño o por fecha o por ubicación o por… las campanas o cualquier

otro dato. Algo de eso veremos al final.

Se nos ha dicho, más de una vez, que el Inventario de campaners.com no

es  oficial,  y  es  cierto,  en  parte:  la  Generalitat  Valenciana,  en  su  página  de

inventarios  accede  directamente  a  la  parte  correspondiente  a  la  Comunitat

Valenciana35.  Pero,  ¿dónde  están  los  demás?  Aparte  de  tres  publicaciones

provinciales, ¿dónde es posible encontrar y relacionar datos y sobre todo reconocer

campanas?  En  la  información  de  los  Bienes  Muebles  de  Interés  Cultural  del

Ministerio? Yo entiendo que ciertos bienes – orfebrería, ornamentos, obra pictórica

– pueda no atribuirse a cierto lugar por seguridad, ¿pero las campanas?

Que yo sepa solamente se incluyeron de forma sistemática las campanas de

inscripción gótica, unas 75, de la Comunitat Valenciana, precisamente gracias al

inventario de campaners.com, y me consta que se está trabajando para la inclusión

como  Bienes  Muebles  de  Interés  Cultural  en  aquellas  aproximadamente  180

campanas fundidas hasta 1701, con inscripción humanística o anepígrafas. Por otro

lado  también  sabemos  que,  siguiendo  nuestra  propuesta  con  el  Inventario  de

Campanas  de  Catedrales,  las  de  la  Región  de  Murcia  fueron  declaradas  BIC

mueble.  Hay algunas  más,  de cualquier  época,  sin  criterio,  introducidas  porque

forman parte de un BIC inmueble. Entiendo que deben estar protegidas de forma

genérica, por ser muebles de vocación inmueble. Pero quizás no deberían tener la

misma declaración BIC explícita aquellas campanas modernas ubicadas en templos

declarados.

Proliferación de datos de campanas en Internet

Cuando comenzamos a  navegar,  las únicas  campanas de las  que había

información en Internet eran las campanas inglesas, y las asociaciones anglicanas

de campaneros,  algunas con casi  cuatro siglos  de historia.  En estos momentos

prolifera tanto la información – Facebook, Youtube, Instagram, por decir algunos –

35 GENERALITAT  VALENCIANA  Inventari general  de  campanes  de  la
Comunitat Valenciana http://campaners.com/php/valencia.php 
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que cada día se podría escribir un libro diferente. Y sin embargo esa información, a

veces muy valiosa, por lo general vacía de contenido y que ha trasladado el mundo

de los selfies a las grabaciones de inexpertos tocando campanas, se escapa de

nuestras manos.

Si además añadimos,  afortunadamente, que el  equipo de campaners.com

está  formado por  una  veintena  de personas,  de  aquí  y  de  allá  (casi  todas las

Comunidades Autónomas, y Cuba, Chile, México, Venezuela…) esto supone que la

información que tenemos de campanas, sobre todo de las nuestras, está creciendo

exponencialmente.

Registros de campanas en México: los inventarios perfectos

Hemos asistido – cuando se podía asistir, y si no por Internet – en México a

la  elaboración  y  aplicación  de  inventarios  perfectos.  Tan  perfectos  que  eran

inaplicables, al menos para la mayoría de las campanas. Volvamos a recordar la

propuesta inicial de inventario y catálogo. Un inventario, o registro, o como dice la

RAE  asiento,  es  una  primera  descripción  del  bien  que  permite  reconocerlo  y

valorarlo.  No todo bien merece el  esfuerzo de un estudio  completo,  sobre todo

cuando quedan tantos miles, docenas de miles por descubrir.

Primero el  registro o inventario  o relación detallada,  general.  Para saber

dónde están las campanas más antiguas, o las más decoradas, o las rotas. Y luego,

tras elegir, actuemos. Claro que hemos dedicado 200 fotografías a una campana

extraordinaria gótica como es la de las horas de la Seu Vella. Y posiblemente nos

hemos quedado cortos. Pero las cuatro terribles campanas litúrgicas, que hay en la

planta inferior de la torre, con seis fotos están descritas, y con una grabación es

suficiente  para  valorar  que  en  caso  de  intervenir,  están  suficientemente

documentadas y pueden refundirse sin el menor dolor.

Somos partidarios por tanto de comenzar por lo breve, para tener una visión

global de este patrimonio. La suficiente información para conocer, valorar y divulgar

el bien. Y decimos bien divulgar. Decíamos al principio que los inventarios tienen el

efecto mágico de crear patrimonio. Pero tienen otro efecto más mágico todavía, y

de mayor poder: nos consta que muchas campanas no se han refundido y se han

valorado mucho más porque aparecen en ese inventario de internet. Tanto para la

Administración como para las fuerzas de orden público como y sobre todo para la

comunidad,  la  inclusión  en  un inventario  aumenta  el  prestigio  y  el  valor  de  su

patrimonio.

Propuesta mínima de registros
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Estamos  trabajando,  en  los  últimos  tiempos,  en  una  forma  rápida  de

introducir la mínima información relacionada con campanas, torres, poblaciones. El

procedimiento es muy simple: si el municipio no existe – el municipio es la unidad

territorial mínima y legal, para no entrar en disquisiciones sobre las poblaciones de

entidad  menor  -  ,  se  crea,  con  relación  a  su  Comunidad  Autónoma.  Si  existe,

aparecen la relación de torres asociadas a ese municipio.

Si no aparece, se crea, añadiendo las coordenadas – fácilmente adquiribles

por Internet – y su pequeña descripción. Una vez creada la torre se pueden añadir

las fotos originales,  hasta un máximo de 50 a la vez, indicando de una vez por

todas el autor, la fecha y las notas. Eso añade automáticamente una referencia en

la torre sobre la fecha de documentación.

Lo mismo ocurre  con la  o las  campanas:  si  no  existe  se  crea,  con una

mínima  información:  nombre,  diámetro,  fundidor,  año  y  pequeña  descripción.

Solemos numerarlas de menor a mayor, según su diámetro, que es una medida

muy objetiva (los nombres, por ejemplo, suelen estar sujetos a discusión). Y con las

fotos, lo mismo.

De  este  modo  hay  la  mínima  información  de  campanas  y  torre.  Y  la

geolocalización  permite  luego  crear  mapas,  automáticamente,  tanto  de  la  torre

como de la población como de la ubicación de las campanas de cada fundidor.
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Nada que ver con las completísimas fichas propuestas en México. Pero es

que nosotros proponemos un primer paso: la mínima información aportada, y sobre

todo las fotografías permitirán detectar qué campanas vale la pena dedicar tiempo,

personas y esfuerzo para estudiarlas mejor.

Documentación de torres y campanas

Para  mostrar  una  documentación  más  completa,  mostramos  el

procedimiento que seguimos de forma individual  para registrar las campanas de

Santa María del Marquesado en Oaxaca de Juárez en 2019.

Las torres – Santa María del Marquesado - Oaxaca de Juárez (2019)

Fotos del contexto del templo y sus torres o espadañas, indicando en todas

las fotos, vídeos y notas la fecha de toma de datos. La fecha es muy importante:

aunque  parezca  mentira  las  campanas  cambian  constantemente  de  lugar,  de

ubicación en una torre, se refunden, se reponen… La fecha nos da el estado de la

cuestión en ese momento.
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Croquis  de  ubicación  y  medidas  de  las  campanas  –  Santa  María  del

Marquesado - Oaxaca de Juárez (2019)

Esta es toda la información que tomamos de la torre: croquis de la sala,

ubicando  y numerando las  campanas,  en la  medida  de lo  posible,  de menor  a

mayor, con tres medidas, de las que hablaré luego, y también la orientación del

conjunto, así como alguna nota de campo y sobre todo el lugar y la fecha.
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Foto de conjunto de las torres – Santa María del Marquesado - Oaxaca de

Juárez (2019)

Las fotos de conjunto, siempre que sean posibles, permiten ubicar después

los distintos elementos en su lugar en el momento de la documentación.
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TRILLES, Lluís - L'Arcís - Catedral de València (1529)

El diámetro debe tomarse frente a la campana de modo que empezando por

el lado izquierdo,  se desplaza el metro flexible hasta medir el máximo diámetro.

Esta medida es la más relevante ya que permite calcular el peso aproximado de la

campana bien sea por tablas, bien sea automáticamente en la web.
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TRILLES, Lluís - L'Arcís - Catedral de València (1529)

La segunda medida es el grosor de la campana en el punto de golpeo. Se

puede medir con un calibre pero también es parecida o igual al labio. 
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TRILLES, Lluís - L'Arcís - Catedral de València (1529)

La tercera medida es la altura de la campana hasta el hombro: esta es una

medida aproximadamente cierta (porque la vuelta de hombros varía mucho de un

fundidor a otro)
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Documentando las campanas de la catedral de Cádiz (Andalucía) (2006)

Los palos de selfie u otros alargadores permiten hacer fotografías digitales

de partes difícilmente accesibles de la campana
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Templo de Santa María del Marquesado - OAXACA DE JUÁREZ (OAXACA)
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Modelo de ficha de la torre
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La ficha de la torre de Santa María del Marquesado
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Esquila (1) Templo de Santa María del Marquesado - OAXACA DE JUÁREZ

(OAXACA)
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Modelo de ficha de campana
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Modelo de ficha de la campana (1)
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40 instaladores de los cuales los 6 fundidores en activo (02-07-2022)
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343 campaneros - 172 asociaciones (02-07-2022)

36



17.270  campanas  (127.570  fotos);  10.371  torres  (75.706  fotos);  945

fundidores (04-07-2022)
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Futuro de la web campaners.com

La web campaners.com es el resultado del trabajo de mucha gente, entre

ellos  los  Campaners  de  la  Catedral  de  València  con  la  finalidad  exclusiva  de

compartir  aquello  que hemos recibido,  y que en parte fue financiado con dinero

público.  Una  de  las  ventajas  que  tiene  la  página  es  que  está  ubicada  en  un

ordenador personal, y que ha sido completamente programada por nosotros: eso

dificulta de momento los constantes ataques informáticos que intentan entrar.

Si bien, en 1996 nos alegrábamos los días en que recibíamos 10 visitas, la

media  actual  real  es  de  unos  2.600  diarios  de  acceso  a  la  página  inicial;  sin

embargo  hay  entre  100  y  150.000  accesos  a  las  diversas  páginas,  imágenes,

vídeos.

La  página,  formalmente  adscrita  a  los  Campaners  de  la  Catedral  de

València está buscando la forma de seguir en el futuro, más allá de las personas

que la fundaron y la programaron, en una Fundación, que seguiría relacionada con

los CCV,  no sólo sus principales aportadores,  sino también el  grupo de nuevos

campaneros que más personas, recursos y tiempo dedica a investigar y compartir

conocimientos relacionados con las campanas, los campaneros y sus toques, y que

por ello, en su momento, entre otros reconocimientos, fue galardonado por Europa

Nostra en 2016 por su gestión voluntaria y dedicada al patrimonio de las campanas

en general, y a las campanas de la Catedral de València en particular.

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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