
Centro de Documentación Musical de AndalucíaCONSEJERÍA DE CULTURA

JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS

EL RITO DE LA SALVE EN LA CATEDRAL

DE SEVILLA DURANTE EL SIGLO XVI

ESTUDIO DEL REPERTORIO MUSICAL CONTENIDO EN LOS

MANUSCRITOS 5-5-20 DE LA BIBLIOTECA COLOMBINA Y EL

LIBRO DE POLIFONÍA Nº 1 DE LA CATEDRAL DE SEVILLA

(Segunda edición revisada, corregida y ampliada)

ESTUDIO MUSICOLÓGICO



Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.
Coordina: Centro de Documentación Musical de Andalucía.
© de la edición: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.
© Juan María Suárez Martos
© Manuel Gasco Matito. Diseño de portada y contraportada.
© Institución Colombina. Cabildo Catedral de Sevilla. Archivo de la Catedral.
Por las imágenes del Libro de Polifonía nº 1 de portada y contraportada
I.S.B.N: 978-84-8266-984-7
Depósito legal: Gr-1.829/2010
Imprime: La Gráfica, S. C. AND. Granada.



                                                                 
 
 
 
 

A mis queridos padres José y Aurora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL RITO DE LA SALVE                                                                       JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS  

 5

Agradecimientos 
 
   A lo largo de la elaboración de este trabajo, he recibido la ayuda de muchas personas. 
Quiero mostrar mi agradecimiento a Benito Mahedero Ruiz, Manuel Camacho Tinoco, 
José Antonio Ollero Pina, Natalia Maillard Álvarez, Manuel Gasco Matito, y a todo el 
personal de la Institución Colombina, especialmente a su archivera Isabel González 
Ferrín. Al director Alonso Gómez Gallego por su interés en la interpretación de este 
ritual en forma de concierto. Asimismo, quiero expresar mi gratitud al Centro de 
Documentación Musical de Andalucía y especialmente a su director, Reynaldo 
Fernández, gracias a su apoyo este trabajo puede ver la luz.1  
 
Currículo del autor 
 
   Juan María Suárez Martos nace en Sevilla en el año 1972. Es Profesor Superior de 
Musicología. Realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música Manuel 
Castillo de Sevilla bajo la dirección de Herminio González Barrionuevo y obtuvo 
además el premio fin de carrera de esta especialidad. Es doctor por la Universidad de 
Sevilla y su Tesis Doctoral Música Sacra Barroca en la Catedral  Hispalense: Los 
maestros del s. XVII, codirigida por el Dr. José Sánchez Herrero y la Dra. Julia Esther 
García Manzano, recibió la máxima calificación del tribunal. Colabora escribiendo 
artículos para revistas científicas como la Revista de Musicología, Nassarre o 
Musicalia. Ha ejercido como catedrático de musicología en el Conservatorio Superior 
de Música Manuel Castillo de Sevilla y en el Conservatorio Superior de Música Rafael 
Orozco de Córdoba. Desempeña también una función importante dentro de la Schola 
Gregoriana Hispalensis, en la que ejerce como cantor y musicólogo asesor. 
 
Crítica a la primera edición 
 
   Esta segunda edición revisada, corregida y ampliada que presentamos aparece gracias 
a las nuevas expectativas que han surgido para su publicación. La primera edición de 
este libro fue comercializada con un número mínimo de ejemplares a la venta y su 
divulgación, por lo tanto, fue escasa. No obstante, advertimos al lector que no 
pretendemos cambiar el planteamiento del libro tal y como apareció en su primera 
edición, al contrario, hemos tratado de respetarlo en la medida de lo posible.  
   Las ampliaciones llevadas a cabo se centran sobre todo en aspectos biográficos de 
algunos de los compositores aquí estudiados, un análisis codicológico más completo, un 
mayor número de referencias documentales que sirven de complemento a nuestro 
estudio y una actualización bibliográfica. Todo ello, creemos, ha mejorado 
ostensiblemente el resultado de la primera edición. Incluimos, además, la transcripción 
musical de las obras de los dos manuscritos aquí estudiados y no solamente la selección 
de las diez piezas que aparecieron en la primera edición. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Debo aclarar que la inclusión del musicólogo Juan Ruiz Jiménez como “asesor musicológico” en la 
primera edición de este libro fue debido a un error. 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL RITO DE LA SALVE                                                                       JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS  

 7

ÍNDICE GENERAL 
 
Abreviaturas y siglas……………………………………………………………… 13 
 
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… 15 
   1.   Criterios de edición e indexación…………………………………………... 15 
   2.   Fuentes documentales y bibliografía…………………………...................... 15 
   3.   Estructura…………………………………………………………………… 17 
   4.   Prólogo……………………………………………………………………… 18 
 
PRIMERA PARTE: ESTUDIO DEL RITO Y CAMBIOS EN EL PENSAMIENTO 
COMPOSITIVO………………………………………………………………….. 19 
 
CAPÍTULO I: EL Ms 5-5-20: ANÁLISIS DEL MANUSCRITO, ESTUDIO DE LAS OBRAS Y 
SUS AUTORES……………………………………………………………………. 21 

1.  Hipótesis sobre el origen del repertorio contenido en el Ms 5-5-20: Su relación con Tarazona 
2/3 y Sevilla Ms1…………………………………………………………… 21 

2. Análisis codicológico…………………...……………….………………… 32 
3. Los compositores del manuscrito y su vinculación con Sevilla…………… 35 
      3.1. Fernán Pérez de Medina………………………………………………. 35 
      3.2. Juan de Medina……………………………………………………….. 42 
      3.3. Juan Ponce…………………………………………………………….. 47 
      3.4. Francisco de Peñalosa…………………………………………………. 48 
      3.5. Pedro Escobar…………………………………………………………. 50 
      3.6. Juan de Anchieta………………………………………………………. 52 
      3.7. Martín de Rivafrecha………………………………………………….. 55 
      3.8. Antoine Brumel……………………………………………………….. 56 
      3.9. La pieza Ecce Maria venit…………………………………………….. 56 
4. Aproximación a las fechas de composición del repertorio………………… 57 
5. Conclusiones sobre la difusión de las obras……………………………….. 58 
 

CAPÍTULO II: EL Ms 1: ANÁLISIS DEL MANUSCRITO, ESTUDIO DE LAS OBRAS Y SUS 
AUTORES………………………………………………………………………... 59 

1. Análisis codicológico………………………………………………………. 59 
2. Mandato del Cabildo para realizar su copia………………………………… 63 
3. Relación del manuscrito con la Capilla de la Antigua.........……………….. 64 
4. Compositores del manuscrito y recepción de las obras…………………….. 66 
      4.1. Josquín des Prez………………………………………………………… 66 
      4.2. Jachet de Mantua……………………………………………………….. 70 
      4.3. Nicolas Gombert……………………………………………………….. 71 
      4.4. Pedro Escobar………………………………………………………….. 72 
      4.5. Pedro Fernández de Castilleja…………………………………………. 72 
      4.6. Cristóbal de Morales…………………………………………………… 76 
      4.7. Rodrigo de Ceballos…………………………………………………… 79 
      4.8. Francisco Guerrero…………………………………………………….. 80 



EL RITO DE LA SALVE                                                                       JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS  

 8 

5. Difusión de las obras en versiones para vihuela..……..…………………..... 82 
6. El Rito de la Salve en otros códices………………………………………… 84 
7. Conclusiones sobre la difusión de las obras……………………………….. 86 

 
CAPÍTULO III: LA CAPILLA DE LA ANTIGUA: HISTORIA, ORGANIZACIÓN Y 
RITUALES……………………………………………………………………… 87  
1. Historia de la Capilla y de la Imagen de la Antigua………………………... 87 

1.1. Su legendaria antigüedad……………………………………………… 87 
1.2. La verdadera antigüedad de la Imagen………………………………… 88 
1.3. La Imagen de la Antigua en la Catedral vieja…………………………. 88 
1.4. El traslado de la Imagen………………………………………………. 91 
1.5. Apuntes sobre obras arquitectónicas en la Capilla…………………….. 92 
1.6. Altares bajo el control del organismo de la Antigua………………….. 93 
1.7. Creencias y testimonios de sus milagros……………………………… 93 
1.8. Dotaciones y suntuosidad de la Capilla………………………………. 94 
1.9. Visita de reyes y otros eventos……………………………………….. 95 
1.10. La Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua……………………....... 98 
1.11. El canto de la Salve fuera de la Capilla de la Antigua……………….. 100 

2. Organización de la Capilla…………………………………………………. 100 
      2.1. El beneficiado de la Capilla……………………………………………. 101 
      2.2. El sacristán…………………………………………………………….. 102 
      2.3. Los capellanes…………………………………………………………. 102 
      2.4. Los mozos de coro……………………………………………………… 103 
      2.5. Otros capellanes………………………………………………………… 103 
      2.6. El organista…………………………………………………………….. 104 
      2.7. La alcancía de la Capilla……………………………………………….. 104 
      2.8. Alonso Mudarra y otros presidentes de la Capilla de la Antigua……… 104 
      2.9. Fondos bibliográficos musicales de la Capilla………………………… 105 
3. Otros rituales en la Capilla de la Antigua…………………………………. 108 

        3.1. Misas en la Capilla de la Antigua……………………………………… 108 
        3.2. La dotación de Pedro Martínez de la Caridad………………………….. 109 
        3.3. Procesiones…………………………………………………………….. 110 
        3.4. Otros ritos dotados …………………………………………………….. 112 
 
CAPÍTULO IV: CANTO Y RITO DE LA SALVE EN LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ANTIGUA……………………………………………………………….. 115 

1. El Canto de la Salve como devoción popular a la Virgen………………….. 115 
2. El Rito de la Salve antes de la dotación de Pedro de Toledo……………… 116 
3. El Rito de la Salve los sábados: la dotación de Pedro de Toledo…………... 117 
4. La Salve Regina en la Catedral de Sevilla tras la reforma del Breviario…… 123 
5. El tempo en la interpretación solemne……………………………………… 125 
6. Obligaciones de los mozos de coro…………………………………………. 125 
7. Obligaciones de los cantores……………………………………………….. 128 
8. Función de los capellanes de coro y veinteneros…………………………… 132 
9. Los órganos de la Capilla: función en la interpretación de la Salve……….. 135 



EL RITO DE LA SALVE                                                                       JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS  

 9

      9.1. Presencia de órganos y organistas……………………………………... 135 
      9.2. Tipos de órganos………………………………………………………. 138 
      9.3. Función del órgano en la interpretación de la Salve…………………… 139 
10. Función de los ministriles………………………………………………….. 140 
11. La entonación de la Salve………………………………………………….. 144 
12. El tañido de las campanas en la Salve……………………………………… 145 
13. Apuntes sobre el Rito de la Salve en la Catedral de Palencia……………… 146 
 

CAPÍTULO V: ESTRUCTURA DEL RITO DE LA SALVE Y EL CANTO DE LA 
ANTÍFONA EN OTRAS CEREMONIAS…………………………….……… 149 

1. Estructura del Rito de la Salve y de la Salve de Completas……………… 149 
1.1. Introducción…………………………………………………………… 149 
1.2. Estructura de la Salve de Completas………………………………… 150 
1.3. Estructura del Rito de la Salve………………………………………… 151  

2. El canto de la Salve en otras ceremonias…………………………………… 154 
2.1.  Salves de Cuaresma…………………………………………………… 154 
2.2.  Salves extraordinarias……………………………………………….… 156 
2.3.  Salves de Novenario y de Octava………………………...…………… 158 
2.4.  Salves en las Vísperas …………………………………..……………. 158 
2.5.  Salves en procesiones………………………………………………… 159 
2.6.  Salves de Cuaresma y Salves de Completas en estilo fabordón……….. 160 
2.7.  Salves en canto llano………………………………………………… 163 

 
CAPÍTULO VI: ANÁLISIS MUSICAL DE LAS SALVES Y CAMBIOS EN EL 
PENSAMIENTO COMPOSITIVO: PRIMERA PARTE……………............. 165 
1. Terminología musical empleada……………………………………………… 165 
2. Análisis de las Salves…………………………………….…………………… 167 

2.1.  Estructura de las obras…………………………………………………… 167 
2.2.  Adaptación de la melodía gregoriana de base…………………………… 170 
2.3.  El Ethos en la melodía gregoriana de la Salve………………………….. 172 
2.4.  Armaduras y transportes de las Salves………………………………….. 172 

3. Cambios en el pensamiento compositivo…………………………………….. 174 
3.1.  Introducción……………………………………………………………… 174 
3.2.  De la modalidad a la tonalidad…………………………………………... 176 
3.3.  Evolución del sistema modal……………………………………….......... 178 
3.4.  Modos auténticos, plagales y mixtos……………………………………. 179 

4. Los procesos cadenciales…………………….................................................... 181 
4.1.  Introducción………………………………………….…………………… 181 
4.2.  Sonoridad final……………………………………………………………. 182 
4.3.  Doble sensible……………………………………………………….......... 183 
4.4.  La cadencia borgoñona………………………………………………........ 183 
4.5.  Cadencias auténticas…………………………………………….………... 186 
4.6.  Cadencias plagales………………………………………………………... 187 
4.7.  Cláusulas por movimiento de grado conjunto en el bajo…………………. 188 
4.8.  Giros melódicos característicos……………….………………………….. 189 



EL RITO DE LA SALVE                                                                       JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS  

 10 

4.9.  Movilidad e inmovilidad en las cláusulas intermedias…………………… 191 
4.10. Tabla de elementos cadenciales………………………………………… 191 

 
CAPÍTULO VII: ANÁLISIS MUSICAL DE LAS SALVES Y CAMBIOS EN EL 
PENSAMIENTO COMPOSITIVO: SEGUNDA PARTE……………............ 193 
1. Sobre el contrapunto………………………………………………………….. 193 

1.1.  Tipos de contrapunto……………………………………………………. 193 
1.2.  Intervalos utilizados…………………………………………………….. 194 
1.3.  Uso del movimiento contrario………………………………………….. 194 
1.4.  Uso de las consonancias perfectas……………………………………... 195 
1.5.  Movimientos paralelos de consonancias perfectas…………………….. 196 
1.6.  Uso de las consonancias imperfectas………………………………….. 198 

1.6.1. En las cláusulas…………………………………………………. 198 
1.6.2. En la composición de la obra…………………………………… 198 

1.7.  Uso de las consonancias al comienzo de las obras……………………… 199 
2. Sonoridades acordales………………………………………………………… 199 

2.1.  Indicaciones de Bermudo……………………………………………….. 199 
2.2.  Sonoridades acordales en las obras de los manuscritos…………………. 201 
2.3.  Frecuencia de acordes con tercera………………………………………. 201 

3. Los silencios…………………………………………………………………. 202 
4. Notas extrañas y evolución en el control de las disonancias………………… 203 

4.1.  Retardos fuera de los procesos cadenciales…………………………….. 203 
4.2.  Notas de paso…………………………………………………………… 204 
4.3.  Bordaduras……………………………………………………………… 207 
4.4.  Escapadas……………………………………………………………….. 207 
4.5.  Anticipaciones………………………………………………………...... 208 
4.6.  Apoyaturas………………………………………………………………. 208 

5. Verticalidad y horizontalidad. Evolución de las técnicas imitativas……….… 208 
5.1.  Introducción…………………………………………………………….. 208 
5.2.  La técnica de fuga en las composiciones del Ms1………………. …….. 209 
5.3.  Octavas falsas…………………………………………………………… 211 
5.4.  Sextas aumentadas………………………………………………………. 212 
5.5.  Cambios de disposición…………………………………………………. 213 
5.6.  El procedimiento compositivo y la verticalidad-horizontalidad………… 214 
5.7.  Estratificación y cruzamiento de voces ………………………………… 215 

6. Ritmo de conjunto y elaboración rítmica de las voces……………………….. 215 
7. Síncopas en la elaboración de las obras……………………………………… 216 
8. Número de voces empleadas, evolución en la primera mitad del s. XVI……. 218 

8.1.  Número de voces……………………………………………………...... 218 
8.2.  Cambio de densidad vocal…………………….………………………… 219 

9. Relación entre texto y música………………………………………………… 219 
10. Elaboración melódica de las voces…………………………………………… 222 

10.1. Registro, extensión de las voces y transposición.............……………... 222 
10.2. Saltos en la línea melódica……………………………………………. 222 
10.3. Perfil melódico y glosas……………………..……………………….. 225 



EL RITO DE LA SALVE                                                                       JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS  

 11

11. Las figuraciones y su relación con el tempo………………………………… 225 
 

CONCLUSIONES FINALES…………………………………………………. 227 
 
APÉNDICE, ÍNDICES VARIOS Y BIBLIOGRAFÍA……………................. 229 
Apéndice: Instrucción y orden en el servicio de la Capilla de Nuestra Señora del Antigua 
(1513?)…………………………………………………………………………….. 231 
Índice de tablas……………………………………………………………………. 245 
Índice onomástico…………………………………………………………………. 247 
Bibliografía citada………………………………………………………………..... 257 
 
SEGUNDA PARTE [En Cd-Rom]: ASPECTOS PALEOGRÁFICOS, MELODÍAS 
GREGORIANAS DE BASE Y TRANSCRIPCIÓN MUSICAL………………… 1 
 
CAPÍTULO I: ASPECTOS PALEOGRÁFICOS........................................…… 3 

1. La música ficta…………………………………………………………… 3 
1.1.  Introducción………………………………………………………..... 3 
1.2.  Semitonía en las obras de Josquín…………………………................ 4 
1.3.  Semitonía en las obras españolas del estilo antiguo…………………. 4 
1.4.  Semitonía en las obras de Pedro Fernández de Castilleja…………… 4 

2. Sobre las alteraciones escritas…………………………………………… 5 
3. Otras consideraciones sobre música ficta………………………………… 5 
4. Los compases…………………………………………………………….. 6 
5. Las ligaduras……………………………………………………………… 10 
6. El ennegrecimiento de las figuras………………………………………… 11 
7. La aplicación del texto……………………………………………………. 11 
8. El nombre de las voces…………………………………………………… 12 
9. Armaduras parciales……………………………………………………… 13 
 

CAPÍTULO II: ESTUDIO DE LAS MELODÍAS GREGORIANAS DE BASE Y TEXTOS DE 
LAS OBRAS........................................................................................................... 15 

1. Estudio de las melodías gregorianas de base……………………………. 15 
1.1.  La antífona Salve Regina…………………………………………….. 15 
1.2.  La antífona Regina caeli……………………………………………... 16 
1.3.  El Ave Maria………………………………………………………… 16 
1.4.  El Deo dicamus……………………...………………………………. 17 
1.5.  Motetes………………………………………………………………. 17 

          1.5.1. Motetes del Ms 5-5-20………………………………………….. 19 
                 1.5.2. Motetes del Ms 1………………………………....……………... 20 
       2. Textos de las obras…………………......….…............................................. 24 
 
TRANSCRIPCIÓN MUSICAL………..……………………………………....... 31 
Salve Regina (gregoriano, Sevilla 1565)……………………………...…………… 33 
E: Se C, Ms 5-5-20: Transcripción musical……………………………………….. 35 

- Salve Regina (Medina)………………………………………………………. 37 



EL RITO DE LA SALVE                                                                       JUAN MARÍA SUÁREZ MARTOS  

 12 

- Salve Regina (Juan Ponce)…………………………………………………… 43 
- Salve Regina (Juan de Anchieta)…………………………………………… 47 
- Virgo et Mater (Juan de Anchieta)………………………………………… 54 
- Sancta Mater, istud agas (Francisco de Peñalosa)………………………… 57 
- Clamabat autem mulier (Pedro de Escobar)……………………………….. 60 
- Domine Iesu Christe (Juan de Anchieta)………………………………….. 63 
- Mater patris (Antoine Brumel)…………………………………………….. 66 
- Quam pulchra est amica mea (Martín de Rivafrecha)…………………….. 68 
- Vox dilecti mei (Martín de Rivafrecha)…………………………………….. 72 
- Salve Regina (Martín de Rivafrecha)………………………………………. 76 

E: Se Ms 1: Transcripción musical……………………………………………….. 81 
- Salve Regina (Josquín des Prez)…………………………………………… 83 
- Salve Regina (Cristóbal de Morales)………………………………………. 91 
- Salve Regina (Francisco Guerrero)………………………………………… 99 
- Salve Regina (Pedro Fernández)…………………………………………… 105 
- Salve Regina (Nicolas Gombert)…………………………………………… 110 
- Salve Regina (Rodrigo de Ceballos)……………………………………….. 115 
- Salve Regina (Francisco Guerrero)………………………………………… 119 
- Ecce virgo concipiet (Cristóbal de Morales)………………………………. 123 
- Memorare (Pedro de Escobar)……………………………………………… 126 
- Praeter rerum seriem (Josquín des Prez)…………………………………... 131 
- Benedicta es caelorum Regina (Josquín des Prez)………………………… 139 
- Ave Maria (Josquín des Prez)……………………………………………… 146 
- Inviolata (Josquín des Prez)……………………………………………….. 150 
- Ave Maria (Jachet de Mantua)……………………………………………... 157 
- Ave Maria (Cristóbal de Morales)…………………………………………. 162 
- Sancta et immaculata (Cristóbal de Morales)……………………………… 165 
- Audi dulcis (Jachet de Mantua)……………………………………………. 170 
- Dulcissima Maria (Francisco Guerrero)………………………………….. 176 
- Regina caeli  (Francisco Guerrero)………………………………………… 180 
- Ave Maria (Francisco Guerrero)………………………………………….. 182 
- Virgo Prudentissima (Francisco Guerrero)………………………………… 185 
- Tota Pulchra (Francisco Guerrero)………………………………………… 188 
- Ecce tu pulchra es amica mea (Josquín des Prez)…………………………. 190 
- O Gloriosa (Pedro Fernández)…………………………………………….. 193 
- Hortus conclusus (Rodrigo de Ceballos)………………………………….. 195 
- Ego quasi vitis (Rodrigo de Ceballos)…………………………………….. 199 
- Exaltata es (Rodrigo de Ceballos)…………………………………………. 201 
- Deo dicamus (Rodrigo de Ceballos)……………………………………….. 205 
- Deo dicamus (Pedro Fernández)…………………………………………… 206 
- Deo dicamus (Francisco Guerrero)………………………………………… 207 

 
    

 
 



                                                                   

 13

 
 
 
 
 
 

 
Abreviaturas y siglas 

 
 
A  Altus 
Ac  Actas capitulares 
ACS  Archivo de la Catedral de Sevilla 
A.H.P.  Archivo Histórico Provincial (Sevilla) 
AM  Antifonario Monástico 
B  Bassus 
BCC  Biblioteca Capitular y Colombina 
B 454  Biblioteca de Catalunya, manuscrito 454 
B 454/C Biblioteca de Catalunya, manuscrito 454 (Tercer escriba) 
C  Compás 
Ca.  Circa 
cc  Compases 
Cf  Confer 
EscSl 1 Escorial, libro de polifonía número uno  
f.  Folio 
ff.  Folios 
F.H.G  Fondo Histórico General. Archivo de la Catedral de Sevilla (Sección IX) 
Ibid.  Ibídem 
Leg.  Legajo 
mm.  Milímetros 
Mrd  Maravedíes 
Ms  Manuscrito 
Op. cit. Obra citada 
p.  Página 
pp.  Páginas 
R.  Recto 
Ret.  Retardo 
S  Superius 
St  Semitono 
Sig.   Signatura 
ss.  Siguientes 
T  Tenor / Tono 
Tp  Tiple 
Tz 2/3  Tarazona, libro de polifonía dos y tres 
V.  Verso / Voz 
Vol.  Volumen 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 15

INTRODUCCIÓN 
 

1. Criterios de edición e indexación 
 
   Los textos documentales van citados en menor tamaño que el resto, entre comillas y 
sangrado hacia la derecha. Como norma general, las citas que ocupan menos de dos 
líneas van incluidas en la propia redacción sin reducción de tamaño pero entre comillas. 
Como norma general desarrollamos todas las abreviaturas. Hemos colocado todos los 
signos de puntuación necesarios para su comprensión. Mantenemos la ortografía 
original, pero actualizamos la separación de palabras y la colocación de mayúsculas. 
Los fragmentos ilegibles u omitidos por voluntad propia van colocados entre corchetes.  
   Presentamos la edición completa de los dos manuscritos estudiados en la segunda 
parte de este trabajo (en Cd-Rom). Aclaramos que la obra Memorare de Escobar que 
transcribimos es la que se encuentra en el Ms 1, ya que en el Ms 5-5-20 se presenta 
incompleta. Por otro lado, el motete Ecce Maria venit ad templum es la única obra que 
no presentamos porque su transcripción presenta serias dificultades en el encuadre de 
las voces. La obra Quam pulchra es de Rivafrecha del Ms 5-5-20 se encuentra 
incompleta, añadimos el bajo a partir del manuscrito 454 de la Biblioteca de Catalunya. 
   Todas las obras vienen precedidas por un íncipit en el que aparecen las notas 
musicales tal y como se presentan en el documento original. Hemos llevado a cabo una 
reducción de valores a la mitad. Todo el texto añadido por nosotros está colocado en 
cursiva, la semitonía añadida está colocada encima de la nota correspondiente. Las 
ligaduras tienen encima un corchete que las abarca, mientras que las figuras 
ennegrecidas tienen encima un corchete con línea de puntos. En algunas obras aparecen 
junto a la polifonía partes en Canto Gregoriano que respetamos.   
   En el índice onomástico sólo incluimos las personalidades históricas, aunque 
excluimos los nombres que aparecen en las fuentes bibliográficas. La numeración que 
aparece junto al número dos de esta forma (2) indica que se encuentra en la segunda 
parte del libro (en Cd-Rom).  
 

2. Fuentes documentales y bibliografía 
 
   El Archivo de la Catedral de Sevilla ha constituido la base para la recogida y análisis 
de la mayor parte de la documentación que hemos manejado. El inventario general de 
este archivo nos va a servir de guía para comentar las diferentes secciones de interés 
para nuestro trabajo. 
   En la Sección 0: Medios de información, hemos analizado inventarios, catálogos e 
índices históricos del Archivo de la Catedral, de su biblioteca y más concretamente del 
archivo musical. Esto nos ha servido para conocer el repertorio musical de la Catedral, 
además de otros aspectos que pueden apreciarse a lo largo de este trabajo en el aparato 
crítico. 
   En la Sección 1: Secretaría, hemos consultado los libros de autos capitulares de 
finales del s. XV y s. XVI, con especial atención al primer tercio de ese siglo. Nos 
hemos valido de esta documentación para elaborar diversos aspectos biográficos, 
litúrgicos y más concretamente musicales, ampliando y enriqueciendo las referencias ya 
publicadas y conocidas por la comunidad musicológica. En esta sección también hemos 
analizado los libros de Estatutos de la Iglesia de Sevilla que nos ha servido para conocer 
sus normas y costumbres, y el libro número 381 de la serie Personal que nos ha servido 
para obtener datos biográficos de sumo interés.  
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   En la Sección II: Mesa Capitular, nos hemos valido de las diferentes series: 
Mayordomía, Manuales, Procesiones y Aniversarios del Comunal, Manuales de pan y 
Cebada, y Libros del Comunal. Con ellas hemos hecho un seguimiento de diversas 
personalidades que aparecen en este trabajo, vinculándolos con la Catedral de Sevilla en 
periodos concretos de tiempo. Estas series de carácter económico se realizaban 
anualmente. Aunque en la actualidad presenta significativos vacíos, hemos tratado de 
solventarlo complementando unas series con otras. En esta misma sección hemos 
consultado algunos libros de la Serie: Patronatos, dotaciones, aniversarios, heredades, 
como los libros de Apeamientos de Casas del Cabildo, buscando igualmente referencias 
sobre diversas personalidades aquí estudiadas. El Libro Blanco ha merecido un interés 
especial por ser aquí donde se inscribían las diversas dotaciones que se llevaban a cabo 
en la Catedral de Sevilla. 
   En la Sección III: Liturgia, hemos analizado, sobre todo, el libro de la Regla Vieja y 
los libros de ceremonias conservados de los siglos  XVII y XVIII, algunos de ellos muy 
interesantes por las abundantes referencias musicales. 
   En la Sección IV: Fábrica, hemos analizado los libros de Cargo y Data para establecer 
en qué fecha el Rito de la Salve dotado por Pedro de Toledo quedó bajo el pago de la 
Fábrica, también para conocer los presidentes de la Capilla de la Antigua, así como 
otros aspectos relacionados con la adquisición de libros comentados en este trabajo. En 
esta misma sección hemos consultado las Memorias Sepulchrales de Juan de Loaisa 
buscando referencias biográficas o noticias sobre la Capilla de la Antigua. 
   En la Sección V: Patronatos, el número de documentos que nos han servido para la 
elaboración de este trabajo ha sido menor y hemos citado sólo algunos libros de 
dotaciones.  
   En la Sección VI: Contaduría, hemos analizado preferentemente dos libros de 
mandamientos de pago del Cabildo y Mesa Capitular en los que hallamos referencias a 
diversas personalidades aquí estudiadas. 
   En las Secciones VII: Justicia, y VIII: Varios, la documentación utilizada para la 
elaboración de nuestro trabajo ha sido muy escasa. En la Sección IX: Fondo Histórico 
General, hemos hallado, en cambio, un buen número de documentos de gran interés.  
   Finalmente, en la Sección X: Archivo Musical, hemos estudiado y analizado el Libro 
de polifonía nº 1 de la Catedral de Sevilla, aunque también hacemos mención a otras 
obras y libros de música. 
   En el volumen segundo de inventariado examinamos diversos documentos que 
complementan o enriquecen a los del primer volumen. 
   Finalmente, hemos manejado otros documentos que no aparecen en los dos libros de 
inventariado publicados y que en los últimos años han sido puestos a disposición de los 
investigadores. 
   La Biblioteca Capitular y Colombina ha constituido la fuente para un libro 
imprescindible para este trabajo como es el manuscrito de Salves, conocido por la 
signatura 5-5-20. Pero también hemos consultado procesionarios, otros libros de 
carácter ritual, y algunos de los impresos de música colombinos que aún se conservan. 
   En el Fondo Gestoso, custodiado también por la Institución Colombina, hemos 
analizado algunos documentos. En el Archivo de Protocolos hemos ido en busca de los 
testamentos de algunos compositores aquí estudiados, y en la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla hemos consultado algunos libros de interés para la historia de 
Sevilla y concretamente para el Rito de la Salve. 
 
   En cuanto a la bibliografía moderna debemos advertir que colocamos al final del 
estudio una bibliografía citada. Muchos libros y artículos que hemos consultado no 
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aparecen finalmente citados por diversos motivos tales como la cita de otra bibliografía 
similar o más moderna, o porque la relación con nuestro tema de investigación no la 
hemos considerado lo suficientemente estrecha. La elaboración del contenido de este 
trabajo se finalizó en Octubre del año 2007, por lo tanto no aparecerán aquellas 
bibliografías publicadas con posterioridad a esta fecha. 
    

3. Estructura 
 
   Este trabajo está estructurado en dos partes, aunque la primera de ellas: Estudio del 
rito y cambio de estilo, constituye el sustrato esencial. Esta parte está dividida en siete 
capítulos.2 El primer capítulo: El Ms 5-5-20: Análisis del manuscrito y estudio de las 
obras y sus autores, comienza con un estado de la cuestión en el que analizamos la 
problemática en torno al origen y uso del Ms 5-5-20. Relacionamos este manuscrito con 
otros códices de la primera mitad del s. XVI como Tz 2-3 y B 454, y también con el 
Ms1 de la Catedral de Sevilla, dando una atención especial a la obra Memorare de 
Escobar, presente en estos cuatro códices. Continuamos con el estudio codicológico del 
Ms 5-5-20 para seguir con los aspectos biográficos de los compositores y la relación 
entre las obras del manuscrito y el repertorio de la Catedral de Sevilla. El segundo 
capítulo: El Ms 1: Análisis del manuscrito y estudio de las obras y sus autores tiene una 
estructura similar al capítulo anterior, realizamos un análisis codicológico, estudiamos 
aspectos biográficos y analizamos las obras. Este capítulo finaliza con dos epígrafes 
más breves sobre las versiones para vihuela de obras del Ms 1 y un breve comentario 
sobre otros códices relacionados con el Rito de la Salve. En el aparato crítico de estos 
dos primeros capítulos aportamos información adicional sobre diversos aspectos 
musicales de la Catedral de Sevilla de finales del s. XV y comienzos del s. XVI. 
   El tercer capítulo: La Capilla de la Antigua: historia, organización y rituales, se 
divide en tres secciones. Comenzamos con los aspectos históricos de la Capilla y la 
Imagen de la Antigua. Continuamos con la organización de la misma, tanto en lo 
referente al personal humano: el beneficiado, los capellanes, el organista etc; así como 
el análisis de los fondos bibliográficos musicales que la Capilla poseía. Finalizamos este 
capítulo analizando otros rituales que, además de la Salve de los sábados, se llevaban a 
cabo en la Capilla de la Antigua. 
   El cuarto capítulo: Canto y Rito de la Salve en la Capilla de Nuestra Señora de la 
Antigua, comienza comentando brevemente la relación de este ritual con aspectos de 
devoción popular y analizando la existencia de este ritual con anterioridad a la dotación 
de Pedro de Toledo, para seguir con la dotación de esta personalidad, clave para el auge 
del rito y para la interpretación en él de piezas polifónicas. El capítulo continúa con las 
funciones que seises, capellanes, cantores, organistas, ministriles y otros, desempeñaban 
en el Rito de la Salve.  
   El quinto capítulo: Estructura del Rito de la Salve y el canto de la antífona en otras 
ceremonias, comienza con una síntesis de los elementos analizados en el capítulo 
anterior que se materializa en una tabla con la que intentamos aproximarnos a la 
estructura del ritual. El capítulo continúa analizando el canto de la Salve fuera del ritual 
sabatino, como en Vísperas y en otros momentos del calendario litúrgico. 
   El sexto y séptimo capítulos: Análisis musical de las Salves y cambios en el 
pensamiento compositivo, está enfocado hacia el análisis de la documentación musical, 
debido a su extensión está dividido en dos capítulos. Comenzamos el sexto capítulo 
                                                           
2 Hemos tenido que reestructurar el contenido de los capítulos tal y como aparecieron en la primera 
edición, ya que las ampliaciones que hemos llevado a cabo habían desajustado sensiblemente el número 
de páginas de cada uno de ellos.  
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analizando las Salves de los manuscritos que estudiamos, para continuar con el análisis 
musical en lo referente al cambio en el pensamiento compositivo que se produce en la 
música española con el paso de la primera a la segunda mitad del s. XVI, estudio que 
ocupa parte del capítulo seis y el séptimo en su totalidad. Nos valemos en este análisis 
de diversos tratados teóricos, especialmente de la Declaración de instrumentos de Juan 
Bermudo. Seguimos con las conclusiones generales, un apéndice sobre la Capilla de la 
Antigua, y un índice de tablas y otro onomástico. Terminamos la primera parte con un 
apéndice sobre la organización de la Capilla, varios índices y la bibliografía citada. 
   La segunda parte del libro (En Cd-Rom): Aspectos paleográficos, melodías 
gregorianas de base y transcripción musical, posee más aspectos de divulgación y 
estudio que propiamente de investigación. Lo consideramos no obstante necesario para 
la reconstrucción práctica del ritual y para dar a conocer obras que hasta hace poco 
permanecían inéditas. El estudio que precede a la transcripción musical consta de dos 
capítulos, en el primero de ellos: Aspectos paleográficos, exponemos los criterios que 
hemos seguido para realizar la transcripción musical. El segundo capítulo: Estudio de 
las melodías gregorianas de base y análisis de los textos, analiza brevemente los cantus 
firmi de las piezas así como el origen de los textos. A continuación presentamos la 
edición diplomática de los dos manuscritos estudiados en este trabajo.  
 

4. Prólogo 
 
   En la Biblioteca Colombina se encuentra un códice manuscrito copiado posiblemente 
entre 1520 y 1530. Las obras contenidas en él son el testimonio más cercano que nos 
queda del repertorio musical del Rito de la Salve en la Catedral de Sevilla durante la 
primera mitad del siglo XVI. Este manuscrito, conocido con la signatura 5-5-20 de la 
Biblioteca Colombina contiene Salves y motetes de las Salves. En 1553, el Cabildo de la 
Catedral de Sevilla mandó copiar varios libros de la mejor música del momento, ya que 
el repertorio existente estaba ya anticuado. Uno de estos libros es el que se conserva en 
el Archivo de la Catedral de Sevilla como libro de polifonía número uno. Las obras de 
este manuscrito pertenecen a los más importantes compositores del Renacimiento, y en 
su mayor parte fueron dadas a conocer en sus respectivas Opera Omnia. No obstante, 
estos estudios pueden presentar el inconveniente de sacar de su contexto obras que 
fueron recopiladas con un determinado fin. Este es el caso de estos dos manuscritos ya 
que representan no sólo el cambio de estilo al renovarse el repertorio de canto 
polifónico de la Catedral, sino también el repertorio de uno de los ritos más importantes 
y probablemente el más popular del Renacimiento en España; hablamos del Rito de la 
Salve que incluía el canto de la Salve, motetes y diversas oraciones que se interpretaban 
solemnemente los sábados por la tarde. 
   El Rito de la Salve tuvo en Sevilla una gran importancia y su historia particular. Éste 
se realizaba en la Capilla de Nuestra Señora de la Antigua, llamada así en honor a la 
imagen que aún en ella se conserva. La devoción del pueblo hispalense por esta imagen 
fue enorme y su relación con el Rito de la Salve fue muy estrecha. La Imagen de la 
Antigua es un testimonio de devoción a la Virgen María que dio nombre a una cofradía, 
navíos y diversas copias en América y otros lugares de España. Fue visitada por reyes, 
se le rezaba en los tiempos de epidemia, sequía, o en tiempos de guerra. Su devoción 
provenía de la antigua pero falsa tradición que contaba cómo dicha Imagen procedía del 
tiempo de los reyes godos y cómo había sobrevivido milagrosamente bajo la 
dominación árabe.  
 
 




