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resumen: el trabajo recoge la actividad de la diputación provincial de jaén en favor de la música, 
ya sea creando infraestructuras musicales como la Banda de música del Hospicio, organizando even-
tos musicales como el concurso internacional de piano premio «jaén», publicando discos y libros 
sobre música, o colaborando en la organización de otros (festivales, conciertos, conferencias…). 

aBstract: this work summarizes the jaén provincial council activities for music promotion. this 
council creates musical infrastructures (eg the Hospice’s music Band), organize musical events (eg 
international piano competition prize «jaén») and/or helps organizing other events (festivals, con-
certs, conferences, etc.). it also publishes music albums and books.

introducción

La diputación provincial de jaén, que se crea el día 29 de junio de 
1813, siendo su  primer presidente josé manuel de vadillo1, cuenta entre 
sus objetivos con  el fomento y desarrollo económico, político y adminis-
trativo de la provincia2. sin embargo, aunque la actividad cultural y, en 
particular, la musical, no es uno de sus fines específicos, la diputación a 
lo largo del tiempo ha colaborado en la organización de actividades musi-
cales: unas directamente o a través de alguna de sus instituciones depen-
dientes, otras con su aporte económico en forma de subvención. también 

1   cHamocHo cantudo, m. a. (2004): La Diputación Provincial de Jaén en el primer estado 
constitucional: historia política y jurídica de la Diputación Provincial de Jaén (1813-1868), entre el modelo 
liberal-constitucional y el modelo moderado-isabelino, jaén, ieG, p. 116; vid. ChamoCho Cantudo, m. 
a. (2008): Evolución institucional de la Diputación Provincial de Jaén en el primer Estado constitucional 
(1813-1868): estudio comparado entre el modelo liberal-constitucional y el moderado-isabelino, jaén, ieG.

2   Ibídem, p. 205.
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lo ha hecho de forma especial manteniendo durante mucho tiempo una 
infraestructura musical, como es el caso de la Banda de música del Hospi-
cio y subvencionando, primero, y organizando, después, un evento musi-
cal de la categoría del concurso internacional de piano premio «jaén». 

esta labor, cada vez más conocida y estudiada, ha tenido lugar no 
sólo en la provincia, su campo de acción natural y más propio, sino que 
también lo ha realizado en la misma capital de jaén, donde, en algunos 
casos, ha llegado más lejos que en el perímetro provincial. 

1. la Banda de música del Hospicio de HomBres

1.1.  IntroduccIón

en el año 1751 se crea el real Hospicio de pobres de jaén, para hom-
bres y mujeres, que funciona como tal hasta 1847, año en el que se produce 
la separación entre Hospicio de Hombres y Hospicio de mujeres, situados 
en el convento de santo domingo y en el palacio de villardompardo, res-
pectivamente. el Hospicio de Hombres, que aquí nos interesa, pasaría a 
denominarse «internado provincial de santo domingo» a partir de 19393. 

en 1804 el Hospicio de Huérfanos, sostenido por el ayuntamiento 
desde siglos atrás, pasó a depender de la diputación, aunque subven-
cionado por la institución municipal. en 1836 estaba dirigido por unas 
juntas de Beneficencia creadas con anterioridad, haciéndose cargo del 
Hospicio la junta municipal de jaén4.   

ambos centros quedaron dependientes de la junta provincial de Be-
neficencia creada por la ley de 1849 hasta que, por decreto de 17 de 
diciembre de 1868, se suprimen las juntas municipales y provinciales y 
dependen exclusivamente de la diputación provincial. 

de acuerdo con el reglamento de 1887 en el Hospicio de Hombres 
tienen ingreso principalmente los niños procedentes de la inclusa de la 
capital e Hijuelas de expósitos de la provincia tras cumplir los 7 años, 
junto a los huérfanos de la provincia, de 7 a 12 años. 

la función de educar y ocupar a los acogidos se llevaba a cabo en el 
Hospicio de Hombres y en las escuelas y talleres. contaba también con 

3   García sáncHez, a.: «Fondos/Hospicio/área de contexto.2.2. Historia institucional», en 
línea: <http://archivo.dipujaen.es/ > [acceso 20-Xi-2012]. 

4   vid. García sáncHez, a. (2007): La organización de la Beneficencia en la provincia de Jaén 
en el siglo XIX: 1822-1852, jaén: instituto de estudios Giennenses.
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una academia de música con enseñanzas de solfeo e instrumentos, asis-
tiendo la banda a espectáculos de corporaciones o particulares, tanto en 
jaén, como en la provincia. 

1.2.  creacIón de la Banda de MúsIca del HospIcIo�

en 1865 se da cuenta en el ayuntamiento de un oficio del presidente 
de la junta de Beneficencia, comunicando que pensaba constituir con 
los asilados del Hospicio de Hombres una banda y que a finales de año 
comenzarían sus actuaciones, pidiendo a la institución mencionada que 
sufragase los gastos de instrumentos; ignoramos si esta agrupación tuvo 
o no una existencia anterior en la década de los cincuenta6. el día 6 de 
julio de dicho año ramón serrano, presidente de la junta provincial de 
Beneficencia, participó al gobernador de la provincia el nombramiento de 
d. manuel romero, que era un reputado clarinetista, además de profesor, 
para maestro de la Banda de música del Hospicio de Hombres y el de 
lorenzo suárez para pasante de dicha banda creada por esta corporación 
el 14 de julio, con el fin de realizar el pago de haberes que «le corresponde 
y debe abonar el Ayuntamiento desde 1º de Junio desde cuya fha. se encuen-
tran los interesados desempeñando sus cargos»7; al día siguiente se dirigió al 
ayuntamiento en los mismos términos como aparece en un borrador8. el 
sueldo del director en 1895 era de 999 pesetas al año más una gratifica-
ción de 125; el del pasante, que sería lorenzo suárez, era de 7509.

5   la agrupación ha sido estudiada en su primera etapa (1865-1900) por rosa martínez an-
guita en el capítulo ii, «la música en sus instituciones sociales», La música y los músicos en el Jaén 
del siglo XIX (2000), pp. 100-104; con anterioridad nosotros pusimos de manifiesto algunos datos 
de la misma en un contexto más amplio como era el de La música en Jaén (1991); asímismo lo haría 
con posterioridad lara martín-portugués (2000). las aportaciones más recientes son las de virginia 
sánchez lópez en su tesis doctoral, en fase de finalización, La música en Jaén (s. XIX) a través de la 
prensa, y las propias de isabel ayala Herrera que se refieren tanto a su historia como al repertorio. 
vid. nota nº 6. 

6   sobre las primeras referencias fechadas vid. martínez anGuita, r.: op. c., p. 102 y aYala 
Herrera, i.: un ejemplo de organización instructivo-musical temprana: la Banda del Hospicio 
de Hombres de jaén, rival de la municipal (extraído de la tesis doctoral Música y municipio: marco 
normativo de las bandas civiles en España (1931-1986). estudio en la provincia de jaén, capítulo v: el 
proceso de municipalización de las bandas de música jiennenses, s. XiX-1931 –sin paginar–). vid. 
ayala herrera, i. m.: «un proyecto instructivo-musical de la Beneficencia y diputación decimonó-
nicas: la Banda del Hospicio de jaén. ¿Filantropía o negocio?», congreso internacional «la música en 
torno a 1812», en conmemoración del bicentenario de la constitución de cádiz, la zubia (Granada): 
2012 (en prensa).

7   archivo de la diputación provincial de jaén (adpj): sig. 2289/54, 6-X-1865.
8   adpj: sig. 2289/54, 7-X-1865
9   a. d. p. j.: presupuesto ordinario de Gastos e ingresos de la provincia de jaén para los años 

económicos de 1895 a 1896.
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manuel romero durán, el supuesto primer director, pues no sabe-
mos qué papel jugó, con anterioridad, josé sequera –como ahora vere-
mos–, falleció hacia el año 1903. la banda que dirigía estuvo aprobada, 
en 1867, por la junta provincial de sanidad y sancionada por el Gobierno 
civil estando formada por 42 niños asilados10. la agrupación no depen-
dió plenamente de la diputación hasta el siguiente año de 1868, como 
hemos apuntado anteriormente. esta banda que prodigaba sus actuacio-
nes no sólo en la capital, sino también en la provincia, era conocida como 
la Banda de la Beneficencia.

la enseñanza musical existía en esta institución desde 1851, si te-
nemos en cuenta lo que alega manuel de las Heras cuando solicita la 
plaza de maestro de música en 1865. en ella se daban dos clases, como 
ya recogimos en La música en Jaén11: «una de solfeo por la mañana y otra 
de instrumentos por la tarde, durando cada una de ellas cuando menos dos 
horas» (jiménez cavallé, 1991, p. 178). en la clase de solfeo, según el 
artículo 133 del reglamento del Hospicio de Hombres de 1887 de dicha 
institución, «se enseñará en la primera hora los principios elementales de la 
música y, en la segunda, estudios de ampliación de la misma y lecciones de sol-
feo a los alumnos de instrumentos» (jiménez cavallé, 1991, p. 178). 

en 1865 quedó vacante la plaza de maestro de música por falleci-
miento de juan maría pancorbo; según consta en el archivo de la di-
putación12 solicitaron la vacante manuel peña y García, organista de la 
santa capilla de s. andrés, manuel de las Heras, organista segundo de 
la catedral, miguel Galán, clérigo subdiácono y organista de la catedral a 
partir de 1875, y josé sequera, maestro de capìlla interino en la misma 
iglesia. la presencia de todos estos candidatos procedentes de centros 
religiosos puede explicarse, como atinadamente señala ayala Herrera, por 
la caída de las capillas catedralicias en la época de las desamortizaciones y 
la minoración del sueldo de sus músicos en los difíciles años del reinado 
de isabel ii13. 

el día 23 de noviembre josé sequera, vecino de esta ciudad, exponía 
que fue nombrado para desempeñarla interinamente por acuerdo de la 

10   martínez anGuita, r. (2000): La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX, jaén, ayun-
tamiento de jaén, p. 102.

11   jiménez cavallé, p. (1991): La Música en Jaén, jaén, diputación provincial de jaén, p. 
178.

12   adpj: sig. 2787/82, año de 1865.
13   aYala Herrera, i.: un ejemplo de organización instructivo-musical temprana: la Banda 

del Hospicio de Hombres de jaén, rival de la municipal (extraído de la tesis doctoral inédita Música 
y municipio: marco normativo de las bandas civiles en España (1931-1986).
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junta provincial de Beneficencia del 17 del mismo, que es profesor y com-
positor con «conocimientos de varios instrumentos de orquesta religiosa como 
Biolin, Bioloncello y otros»14. manifestaba, además, que hacía muchos años 
se encontraba «dedicado a la enseñanza de música conociéndole públicamente 
como tal Maestro en esta localidad siendo el Director de la Banda de Musica 
de asilados en el Hospicio creada recientemente por lo que se an dado pruebas 
inequibocas de sus adelantos en el corto tiempo que lleva de instrucción»15. por 
todo ello, suplicaba su nombramiento de «maestro de música para los 
Hospicios de esta capital». este maestro, beneficiado de la catedral, se 
había brindado a dirigir la banda antes del 2 de junio de 1865 y, según 
ayala Herrera, pudo junto a manuel romero, su cuñado, coordinar la 
gestión inicial de la banda e incluso compartir su dirección los primeros 
meses16. es posible que tras el período de formación de la banda compar-
tiese el cargo y, con posterioridad, se viese obligado a dejarlo en manos de 
alguien que se dedicara de lleno a ese cometido, o bien que cumpliera un 
breve período como director ayudante, necesario en los primeros meses.

manuel de las Heras, vecino de jaén, exponía el día 24 que desde el 
año 1851 al de 1854 estuvo desempeñando «la plaza de Mº. de Musica pa. 
la enseñanza del Solfeo, Canto y órgano en los establecimientos de Beneficª. de 
esta capital»17, los dos primeros gratuitamente y los siguientes retribuidos; 
además expresaba que, en 1854, se acordó cesar esta enseñanza, «más 
habiendo vacado por fallecimto. de D. Juan Mª Pancorbo solicita reponerle en 
su antigua plaza»18. lo que significa que manuel de las Heras es el maes-
tro de música más antiguo que ocupó el cargo con anterioridad al ahora 
fallecido juan maría pancorbo, quien debió sucederle por el año 1857, 
según ayala Herrera19.

manuel peña, natural y vecino de jaén, en su solicitud de 25 de no-
viembre se refiere a ella como de profesor de órgano, en lugar de maes-
tro de música. en la misma fecha miguel Galán, clérigo subdiácono y 
organista, natural y vecino de esta capital, solicitaba también la plaza de 
profesor. 

por el acta de acuerdos de 18 de febrero de 1865 sabemos que visto 
un oficio participando la vacante de maestro de música de los Hospicios 

14   adpj: sig. 2787/82, 23-Xi-1865.
15   Ibídem.
16   aYala Herrera, i.: op. c.
17   adpj: sig. 2787/82, 24-Xi-1865.
18   Ibídem.
19   aYala Herrera, i.: op. c.
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de esta capital dotada con 292 escudos y vistas las solicitudes de los aspi-
rantes, se acordó proceder a la votación resultando la siguiente terna for-
mada por unanimidad20: 1º lugar d. josé sequera sánchez, 2º d. manuel 
de las Heras y 3º d. miguel Galán.

con ello el candidato manuel peña quedaba excluido, al no figurar 
en la terna, y el elegido sería josé sequera, en principio de forma interina 
(17-Xi-1865) y después de forma oficial (22-Xii-1865), como lo docu-
menta la profesora ayala Herrera21; en las solicitudes de los aspirantes 
extraña que este último en su declaración manifestara ser director de 
la Banda de música de asilados en esta fecha de 1865, cuando, como ya 
hemos visto, el puesto lo ocuparía manuel romero. 

el Hospicio de mujeres dependiente de la diputación provincial des-
de 1824, aunque no disponía de banda musical, sí se impartía en él la 
enseñanza musical, como aparece en un presupuesto de 1853 o se puede 
desprender del acuerdo de 1878 en que se ordena que  el director de la 
Banda del Hospicio asista al Hospicio de mujeres cuando sea necesario 
para afinar el órgano y el piano22. esta educación musical como supone 
ayala Herrera sería una disciplina de «adorno»23, pues, como hemos di-
cho, no disponía de una banda musical propia. 

llama la atención, tanto en el Hospicio de Hombres  como en el de 
mujeres, que aparte de la enseñanza del solfeo se llevara  a cabo también 
la correspondiente al órgano, al menos en los primeros años; abundando 
en la misma idea no podemos pasar por alto que todos los candidatos 
a la plaza de maestro de música, referidos en la convocatoria de 1865, 
sean organistas. todo ello está relacionado con la enseñanza de la música 
religiosa vigente hasta el año de 1871, en que se considera suprimida, 
como veremos ahora, y con la posible existencia de una capilla de música 
dentro del Hospicio para las celebraciones religiosas. en ellas estaba per-
fectamente justificada la presencia del órgano y la formación de organistas 
para dicho oficio.

   

20   adpj: sig. a-30, sesión de la comisión Gestora de 18-Xii-1865, f. 141 r.
21   aYala Herrera, i.: op. c.
22   adpj: sig. 2266/27, año de 1878.
23   aYala Herrera, i.: op. c.
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1.3.  evolucIón

en cuanto a la evolución de la agrupación en los primeros años, se-
gún ayala Herrera, si en el primer lustro (1865-1870) el conjunto gozaba 
de buena salud y era contratado para infinidad de servicios, a mediados 
de los setenta y principios de los ochenta comienza una decadencia por la 
que tuvo que dejar de exhibirse momentáneamente, lo que trascendió a 
las páginas de la prensa giennense. las causas principales se resumían en 
dos: deterioro del instrumental y las bajas continuas de asilados que eran 
reclutados por las bandas de batallones, quedando un escaso número de 
niños principiantes, otro común denominador en las bandas similares24. 

la formación obtenida por los asilados en esta institución era más 
que suficiente para que al paso de un tiempo el nivel obtenido les abriera 
las puertas de la sociedad integrándose en conjuntos de mayor relevancia 
o, al menos, mejor dotados económicamente. así ocurrió en el año 1869; 
en esta ocasión el director del Hospicio de Hombres andrés de viedma 
comunicaba al vicepresidente de la diputación la relación de asilados de 
la Banda de música de este establecimiento, que han sido dados de baja 
para ingresar en la banda de música del regimiento de infantería del 
príncipe:25

juan de dios García  14 años
manuel de la cruz    9   «
rafael jódar     9   «
cosme espósito  11   «
josé espósito  10   «
Gerónimo espósito  10   «
ignacio espósito  14   «
dámaso maría espósito   8   «
Francisco de la cruz 13   «
Genuario navarro  14   «
rafael ramírez  16   «

en la nómina anterior se observa a través de los apellidos espósito y 
cruz la procedencia de los colegiales al ser marcados con esas denomi-
naciones con las que aparecían los niños abandonados y huérfanos; la 
virgen de la inclusa presidía los orfanatos. de éstos, Gerónimo espósito, 

24   Ibídem.
25   a. d. p. j.: sig. 2177/125, 18-Xi-1869.
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en 1871, fue declarado por el regimiento de infantería del príncipe nº 3  
hijo predilecto del cuerpo26. 

de la misma manera en 1896 algunos asilados macharían a la Banda 
del regimiento de infantería de la reina, en 1899 a la del 2º Batallón de 
cazadores de montaña, mientras que en 1925 lo harían al regimiento de 
infantería de extremadura en algeciras27. de esta circunstancia se infor-
maba al director del Hospicio y al presidente de la diputación, como en 
1885 lo hizo manuel romero durán, director de la banda, dando cuenta 
de las bajas de músicos colocados en agrupaciones del ejército; hecho, 
como hemos visto, bastante frecuente.

en la academia del Hospicio no estaba fuera de lugar la música reli-
giosa, como sería presumible; no hay que olvidar que algunos maestros 
mantenían algún tipo de relación con la música de la catedral e, incluso, 
llegaron a ejercer diferentes cargos en la misma iglesia; en este sentido 
llama la atención que en  abril de 1871 el director del Hospicio de Hom-
bres manifestaba que por haberse suprimido la enseñanza de la música 
religiosa en aquel establecimiento se encontraban sin aplicación alguna 
un piano de gran valor, otro deteriorado y cuatro violines, por lo que so-
licitaba su enajenación con el fin de que no sufran más deterioro, siendo 
aprobada la propuesta28. no ocurrió lo mismo en el Hospicio de mujeres 
según hemos visto en el año 1878.

 aunque la banda del Hospicio de Hombres pertenecía totalmente 
a la diputación desde 1868, como hemos apuntado (así se expresaría 
taxativamente en  sus reglamentos, donde se señala que es el organis-
mo provincial quien la sostiene y costea), la institución municipal seguía 
prestando su colaboración económica; todo esto ocurriría, no sólo mien-
tras el ayuntamiento carecía de su propia banda municipal que se crearía, 
con cierta provisionalidad –según parece–, en 186229, con motivo de la 
visita que realizó a jaén la reina isabel ii, sino que con posterioridad, en 
1875, la institución municipal cedió los instrumentos de la banda a la del 

26   adpj: sig. 2216/51, año de 1871.
27   adpj: sig. 2432/79, año de 1925.
28   los instrumentos musicales que se enajenaron en 1871 del Hospicio de Hombres fueron 

un piano de gran valor, un piano deteriorado y cuatro violines. «Toda vez que no tuvieron efecto en el 
Establecimiento […], debiendo para ello procederse a un apremio por una persona competente». adpj: exp. 
2215/35, 17-iv-1871 (acuerdo de la comisión Gestora en sesión de 17 de abril). desconocemos el 
destino final de los instrumentos.

29   según manuel lópez pérez la Banda municipal de jaén parece que ya existía hacia el año 
1855. vid. jiménez cavallé, p. (1991): op. c., p. 174.
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Hospicio30, eligiéndose para las actuaciones, muchas veces,  a esta última 
porque era más barata. la municipal contaba en aquel tiempo con 36 
músicos.  

según manuel maría Bachiller, en 1866, la del Hospicio estaba for-
mada de «70 individuos, 38 con instrumentos, bajo la dirección del señor 
Romero, y en muy pocos meses que llevan de estudio y práctica, ejecutan ya 
los asilados numerosas piezas con bastante precisión» (jiménez cavallé, 
1991, p. 174).

 en 1903 se reorganiza la banda por parte del nuevo director lorenzo 
suárez, que era pasante de la misma, como ya hemos visto; el nombra-
miento tiene lugar el 5 de enero31, otorgándosele el título de profesor de 
música al día siguiente, con carácter interino y 999 pesetas anuales de 
sueldo32; tras ello haría su presentación33. 

la Banda y la academia de música del Hospicio de Hombres dirigi-
das a principios de siglo por manuel romero lo serían, desde 1903, como 
ya hemos dicho, por lorenzo suárez; en 1925 aparece como director 
cándido milagro, que venía ejerciendo de profesor desde 192134; este car-
go lo mantuvo hasta 1935 en que aparece todavía como director, mientras 
que en 1939 sólo lo hace con la denominación de maestro; a este músico 
se le concede, el 18 de agosto de 1939, un anticipo reintegrable35. 

durante esta etapa, en 1925, año en que rodrigo campos escalona 
solicita que se le nombre de subdirector de la Banda para sustituir al 
director en sus licencias36, se produce, una vez más, la marcha de los 
músicos principales de la Banda de música del Hospicio al regimiento de 
infantería de extremadura en algeciras37. a los pocos años damián mar-
tínez linde solicitaría el mismo cargo de subdirector de forma gratuita38. 

30   jiménez cavallé, p. (1991): op. c., p. 174.
31   adpj: sig. 2884/18, 5-i-1903.
32   adpj: sig. 2884/20, 6-i-1903.
33   El Pueblo Católico, 6-iii-1903.
34   nombramiento de cándido milagro García como profesor de música del Hospicio de Hom-

bres de la diputación de jaén (27-viii-1921), adpj: sig. 2742/42.
35   vista la instancia del profesor de música del Hospicio de Hombres d. cándido milagro 

solicitando un anticipo de 666,60 pesetas, importe de dos mensualidades, reintegrable de sus habe-
res sin interés y amortizable en 14 meses, se le concedió con cargo al capítulo 1º art. 11 partida 11 
del presupuesto vigente, empezando su amortización al cobrar los haberes de septiembre próximo 
(adpj: sig. a-168, sesión de la comisión Gestora de 18-viii-1939, fol. 111r.). Ya en 1936 había 
solicitado que la gratificación recibida se le reconociera como sueldo.

36   adpj: sig. 2819/45, año de 1925.
37   adpj, sig. 2432/79, año de 1925.
38   adpj: sig. 3112/22, año de 1934.
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en 1926 señalamos un acontecimiento especial: la visita del rey alfonso 
Xiii a jaén produciéndose una visita a la diputación, tras la estancia en 
la catedral,  en la que la Banda municipal de música de linares tocó la 
marcha real al entrar el soberano; ignoramos el papel de la Banda del 
Hospicio en este momento histórico para jaén.

en 1934 se nombra como subdirector de la banda a eduardo to-
rres cruz39 y al año siguiente la corporación provincial participa con la 
aportación de 150 pesetas al homenaje dedicado a la Banda municipal de 
música40.

el 20 de enero de  1936 se da cuenta de la suspensión de clase en la 
academia de música41 por falta de espacio, habilitándose en marzo del 
mismo la sacristía del Hospicio de hombres para instalar la academia42; 
con posterioridad, el 12 de julio de 1937, se adquirió material instru-
mental43; todo ello en un momento delicado como era el de la Guerra 
civil española que hubo de incidir negativamente en la marcha normal 
de nuestra agrupación, pues tras ella los cargos de director y de profesor 
se pierden, al menos, en los años 1941 y 1942, al no figurar personal de 
música en el presupuesto44.. 

sería el día 30 de enero de 1942 cuando el secretario local de Falan-
ge, juan pedro Gutiérrez, propusiera formar una banda y escuela de mú-
sica utilizando los instrumentos del internado de santo domingo (nueva 
denominación del Hospicio de hombres) y los acogidos del mismo junto 
a los propios del Frente de juventudes, proponiendo para ello al maestro 
emilio cebrián como director y profesor del conjunto45.

antes de un mes, el 25 de febrero de 1942, se organiza la banda y la 
escuela de música del Frente de juventudes46. en este último año se im-
parten clases de música por parte del maestro cebrián durante el verano 
en santo domingo (colegio internado provincial), acordándose en el mes 

39   adpj: sig. a-157, sesión de la comisión Gestora de 7-vii-1934, fol. 190 v.
40   adpj: sig. a-162, sesión de la comisión Gestora de 14-viii-1935, fol. 36 r.
41   adpj: sig. a-164, sesión de la comisión Gestora de 20-i-1936, fol. 13r. vid. aHdpj: sig. 

2492/17, año de 1936.
42   adpj: sig. a-164, sesión de la comisión Gestora de 20-i-1936, fol. 58r/v.
43   adpj: sig. a-165, sesión del consejo provincial de 12-vii-1937, fol. 142 v.
44   adpj: presupuesto ordinario de Gastos e ingresos de la provincia de jaén para los años 

económicos de 1889 a 1942.
45   adpj: sig. 3823/8, 30-i-1942 y sig. a-173, 30-i-1942, fol. 195 v/196r. 
46   adpj: sig. a-173, sesión de la comisión Gestora de 25-ii-1942, fol. 195v y 196r.
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de septiembre no adquirir un piano de segunda mano para la referida 
clase47. 

en 1944 quedaba vacante la plaza de profesor de música, por muerte 
de emilio cebrián, a la que se presentaron d. pedro jarava Baena, d. to-
más Fernández parras, d. manuel aguilera ayuso, d. josé cuadrado pé-
rez y d. josé sapena matarredona. la obtendría este último, josé sapena, 
que era director de la Banda municipal de jaén, por lo cual presentaría 
copia de su toma de posesión el día 31 de octubre de 1944,  certificado 
de estudios del conservatorio nacional de música de madrid, así como el 
correspondiente a los servicios prestados en las escuelas profesionales de 
la sagrada Familia de andújar como profesor de música, piano y canto48. 
se desestimaron los demás candidatos por no acreditar suficientemente 
poseer el título para dicho empleo. el elegido se encargaría de la organi-
zación y preparación de una Banda infantil de música en el colegio inter-
nado de santo domingo con la gratificación anual de 3.000 pesetas49.

sobre esta reorganización de la banda, en el Jaén de 17 de octubre 
de 1945, aparece el siguiente titular: «Hoy, presentación de la Banda in-
fantil del colegio internado de sto. domingo»;  y en el cuerpo del texto 
se dice con algo más de amplitud: «Hoy hará su presentación al público de 
Jaén la nueva Banda de Música de que la ciudad va a disfrutar. Se trataba de 
la organizada por la Diputación provincial a base de los niños aficionados a la 
música que se encuentran acogidos en el Colegio internado de Santo Domingo, 
que la Corporación provincial costea como uno de sus Centros Benéficos que es. 
Este conjunto musical se denominará para el arte Banda Infantil de Música del 
Colegio Internado de Santo Domingo y está llamada a obtener grandes triunfos 
en la carrera artística que hoy inicia. La ha dirigido desde el primer día edu-
cando al mismo tiempo a sus componentes, el competente maestro de la Banda 
Municipal de Jaén, don José Sapena Matarredona»50.

en el mismo medio se realiza una entrevista al maestro sapena en la 
que hace una breve historia de su creación comentando que «hace varios 
años, el maestro don Cándido Milagro, formó una banda en este Internado. 

47   adpj: sig. a-174, sesión de la comisión Gestora de 25-iX-1942, fol. 152 r. visto el escrito 
del rector del internado de santo domingo en el que proponía la adquisición de un piano para «la 
clase de música propiedad de don eduardo siles ríos, marca «»carlos Hards»», fabricado en sttuga 
[sic], con los macillos de percusión y los fieltros deteriorados cuyo arreglo importaría la cantidad de 
1.500 pesetas, que sumados a los 2.000 que pide por dicho piano hacen un total de 3.500 pesetas», 
acordaron no considerar conveniente esta oferta.

48   adpj: 3162/17, expediente personal de josé sapena (1944-1953).
49   adpj: a-181, sesión de la comisión Gestora de 10-i-1945, fol. 137 v.
50   diario Jaén, 17-X-1945.
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Esta Banda, o sea, los restos de ella, dejaron de existir. Después de la guerra el 
maestro Cebrián trató de organizarla sin que se lograran resultados positivos. 
Al tomar yo posesión de la Dirección de la Banda Municipal de Jaén y con el 
objeto de que estos musiquitos sean mañana los que nutran la Banda Munici-
pal, pensé en formarla de nuevo, cosa que solicité de la Diputación y que me 
fue autorizada. Seleccioné 20 muchachos. Solamente había cinco que tenían 
unas ligeras nociones de solfeo, ya que lo poco que supieron se les olvidó por 
completo»51.

también refiere, entre otras cosas, que cuando comenzaron las clases 
en el mes de febrero de 1944 a la vez que estudiaban solfeo les sometía a 
pruebas con los instrumentos para conocer sus facultades y así adjudicarles 
a cada uno el instrumento apropiado. una vez adjudicados los instrumen-
tos se pasó a una doble clase: solfeo e instrumento. a los seis meses cada 
uno de los niños estaba en condiciones de ponerse en un atril y poder eje-
cutar algún «numerito». entonces dice el maestro, les compuse el primer 
pasodoble titulado «santo domingo»; después otro titulado «musiquillos» 
y algunos más. los ensayos de conjunto comenzaron en el pasado junio. 
asegura que hoy interpretan ya marchas de alguna dificultad musical.

en el plano económico expone que los gastos ocasionados son infe-
riores a mil pesetas, ya que existía el instrumental y en buen uso; a éste 
hay que añadir el coste de los uniformes. también expresa que la integran 
22 chicos más un director y subdirector; el más joven tiene 9 años, siendo 
varios los que no pasan de 14 y el mayor 17. Harán su presentación en la 
cabalgata de los gigantes y cabezudos. confiesa que los propósitos son am-
pliarla con algunos instrumentos más y conseguir que los conocimientos 
musicales que adquieran estos chicos sean lo suficientemente sólidos para 
que el día de mañana puedan encontrar en la música un medio de vida, ya 
que de lograr todo cuanto quisiera para esta banda estarán en condiciones 
de poder ingresar tanto en buenas Bandas civiles como militares.

el maestro sapena, como «buen político» pedía a la prensa, al final 
de la entrevista, que hiciera constar que para todo cuanto se ha relaciona-
do con la creación de esta pequeña Banda de música, había encontrado 
toda clase de facilidades en el señor mollinedo, presidente de la diputa-
ción provincial, que había llevado a la corporación con verdadero cariño 
todos los acuerdos necesarios para que estos niños huérfanos se pudieran 
hacer unos hombres de provecho con la práctica de la honrosa profesión 
musical. también manifestaba el haber recibido toda clase de ayuda por 

51   Ibídem.
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parte de la reverenda madre superiora sor isidora García y del rector y 
maestro nacional don manuel pérez.

Hay que decir que el maestro sapena había tomado posesión de esta 
agrupación instrumental el 19 o 29 de enero de 1945 sustituyendo al in-
olvidable maestro cebrián52  y que hizo lo propio con la Banda municipal 
a la que dirigió en su primer concierto el día 18 de marzo.

 sobre «los musiquillos» de la banda colegial, luis cerezo Go-
doy escribía alabando su perfectísima afinación y comentaba que «parece 
que el maestro ha tenido presente la embocadura adaptando las tonalidades 
y ha conseguido lo más difícil en estas bandas de muñecos. La afinación»53. 
asimismo alababa el articulista los flamantes uniformes con elegantes go-
rras afrancesadas, que les daba carácter y los hacía un poquito hombres. 
también se fijaba en su forma de marchar los musiquillos «marcando sa-
lerosamente un bonito pasodoble, caminaba sin perder compás… Bien de ritmo 
y cabal instrumentación. Nada de oirse más el clarinete que la trompeta, ni 
destacarse el bajo con exagerado marque»54. la labor y el mérito del maestro 
no quedaban en el olvido, expresando que ha  sido un excelente «didác-
tico» y que sólo ha necesitado unos meses para echar a la calle.

unos años más tarde, el día 10 de diciembre de 1952, se nombra 
una comisión formada entre otros por d. ricardo villegas Herrera, vice-
presidente de la diputación, para estudiar el concurso de director de la 
Banda de música de dicho organismo55. como resultado de la misma se 
nombraría el día 10 de enero de 1953, según consta en el acta de la fecha, 
a d. josé maría cervera lloret como director de la Banda, y con carácter 
secundario, por este orden, a 40 concursantes más: 1º d. ángel lópez 
Fernández, 2º d. antonio manzano vázquez, 3º d. emilio sánchez plaza, 
4º d. Francisco cebrián ruiz, 5º d. césar san narciso mínguez, 6º d. 
antonio nicolás antúnez pérez, 7º d. Felipe Blanco aguirre, 8º d. agus-
tín Fuster Guirao, 9º d. josé caballero García, 10º d. domingo vela alca-
yna, 11º d. antonio lledó Beltri, 12º d. pedro Gil lerín, 13º d. antonio 
Blanco aguirre, 14º d. Francisco moral artillo, 15º d. juan amador jimé-
nez, 16º d. eliseo navarrete pozo, 17º d. antonio moreno dueñas, 18º 
d. Heliodoro palop ortuño, 19º d. eusebio de pedro mediavilla, 20º d. 
pedro navarro Bellón, 21º d. joaquín reñe estévez, 22º d. justo jiménez 

52   diario Jaén, 20-i-1945.
53   diario Jaén, 24-X-1945.
54   Ibídem.
55   adpj: a-199, sesión de la comisión Gestora de 10-Xii-1952, fol. 81 v.
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montes, 23º d. Germán sousi morell, 24º d. juan carreras rodríguez, 
25º d. luis jesús aparicio sánchez, 26º d. Blas martínez serrano, 27º d. 
juan pérez ramírez, 28º d. Bonoso Baena córdoba, 29º d. salvador villa-
salero ortega, 30º d. enrique castillo jiménez, 31º d. Fernando navarro 
peraire, 32º d. salvador Gala moruno, 33º d. ángel Fuentes luna, 34º 
d. josé salazar lópez, 35º d. juan ibáñez talón, 36º d. sergio Balbuena 
esgueva, 37º d. Francisco caballero león, 38º d. vicente García lagal, 
39º d. román García sanz y 40º d. juan caballero Fernández56.

llama poderosamente la atención la larga lista de candidatos, prove-
nientes de diversos lugares de españa, para una plaza de la agrupación 
jiennense, lo que no creemos sería motivado solamente por la importan-
cia de la plaza, considerada al mismo nivel que la de cualquier agrupación 
municipal, sino por las pocas posibilidades que ofrecería la música en 
aquellos difíciles tiempos. 

en enero de 1953 se lleva a cabo el nombramiento de director de la 
Banda de música provincial a favor de josé maría cervera lloret57, reali-
zándose en abril del mismo otro a nombre de antonio manzano vázquez58 
con el haber mensual de 18.000 pesetas; este último se jubiló voluntaria-
mente en 1979 al darse las condiciones para ello: el haber cumplido 60 
años y faltarle cinco o menos para su jubilación forzosa; en esta ocasión 
se propone que se amortice la plaza puesto que desde hace años no existe 
banda de música59. al año de tomar posesión el maestro manzano, quien 
había escrito una obra de mérito Tríptico Pastoral, tuvo el honor de verla 
estrenada, en abril de 1954 y en el teatro cervantes, por la Banda del 
primer tercio móvil de la Guardia civil60.

1.4.  el reglaMento

la Banda disponía de un reglamento por el que se regía en sus dere-
chos y obligaciones; conocemos la existencia de dos de ellos, uno de 1887 
y otro, de 1922. dado que del primero se ha hablado en otros trabajos 
nosotros vamos a referirnos principalmente al segundo de ellos recogien-
do los artículos más relevantes del mismo61:

56   adpj: a-199, sesión de la comisión Gestora de 10-i-1953, fol. 107 v/108r.
57   adpj: a-199, sesión de 10-i-1953, fol. 107v/108r.
58   adpj: a-199, sesión de 10-iv-1953, fol. 154v.
59   adpj: a-265, sesión de 29-v-1979, fol. 143 v/ 144 r.
60   diario Jaén: 13-iv-1954, p. 13.
61   Reglamento de la Banda de Música de la Beneficencia provincial de Jaén, jaén, tipografía del 

Hospicio de Hombres a cargo de d. veremundo morales, 1922 (adpj: sig. 2432/2, año de 1922).
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capítulo i.

 art. 1º   la excma. diputación, satisfaciendo exigencias de la cul-
tura, sostiene y costea a la Banda de música provincial.

art. 2º. la Banda será dotada de instrumental suficiente y en con-
diciones, con el complemento de tambores y cornetas, cos-
teado por la excma. diputación.

art. 4º. ningún músico asilado podrá pertenecer a otra banda.

art. 5º. los músicos podrán asistir aisladamente a teatros, funcio-
nes religiosas, de esparcimiento o de otro género, en or-
questas y capillas, con autorización del dr. de la Banda 
y previa orden del vicepresidente de la comisión provin-
cial.

art. 6º. se prohíbe la formación de agrupaciones para serenatas o 
actos análogos.

capítulo ii. 

art. 8º.  la Banda se compone de un director, siete músicos distin-
guidos, siete de primera y siete músicos; 12 educandos y 
7 meritorios, completando un total de 40. si hubiere per-
sonal útil y suficiente de entre los educandos, se formará 
otra banda de tambores y cornetas como complemento de 
la Banda de música y bajo la misma dirección.

capítulo iii. 

art. 11º. obligaciones del director: 1º dirigir y ensayar y preparar 
las obras. 2º procurar que en su presencia en la academia, 
guarden sus individuos el más perfecto orden y respeto. 4º 
anotar faltas de puntualidad y asistencia en la academia, 
ensayos y demás actos. 6º preparar la banda para certá-
menes y fiestas. 7º. presentar un inventario de las obras, 
instrumentos…8º cada trimestre pasará a la comisión una 
relación de obras nuevas.

capítulo v. 

art. 19.º los individuos de la Banda están obligados a concurrir dia-
riamente a clase una hora antes por lo menos para practi-
car con el instrumento, estudiar y repasar.
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capítulo vi. 

plantilla de las cantidades a ingresar y repartir:

para la caja provincial 40 %
dr. Banda   10 %
7 músicos distinguidos 15 %
7 músicos de primera 11,50 %
7 músicos     7 %
19 educandos y meritorios  10 %
acompañantes o celadores   6,50 %

capítulo vii. de la academia. 

art. 30º. se establece una academia de música en la Beneficencia 
provincial, instalándose en el Hospicio de Hombres, bajo 
la advocación de santa cecilia, para dar la enseñanza de 
solfeo elemental y superior, así como de instrumentos de 
Banda a los allí asilados que reúnan condiciones para fo-
mentar el progreso artístico.

como breve conclusión podemos decir que el objetivo expreso en los 
dos reglamentos de la Banda de música es similar, si en uno se dice que 
el fin será la «formación y sostenimiento de una música marcial» (en el 
de1887)62, en el otro se habla también de sostener y costear la Banda «satis-
faciendo exigencias de la cultura». como consecuencia de ello los asilados 
reciben una formación que les permitirá, primero, formar parte de la Ban-
da del Hospicio con las ventajas económicas que ello supone y, después, 
colocarse en bandas de mayor relieve para una mayor promoción. ob-
servamos la no distinción y separación de funciones correspondientes en 
ambos reglamentos entre el maestro o profesor de música y el director de 
la Banda, lo que puede venir propiciado por el hecho de que varias de sus 
obligaciones eran comunes; de hecho, en los últimos años, los dos cargos 
se unificaron en la misma persona. en el de 1887 se habla más del profesor 
cuando debiera hacerse del director, mientras que en el de 1922 están más 
claras las competencias del último, lo que no impide que en el primero se 
concreten más algunas de sus funciones como es el caso de los arreglos 
musicales de «las piezas de música, lecciones y partituras» (artículo 146).

también, como observa la profesora ayala, en el reglamento de 1887 
no existe, aparentemente, clasificación de los músicos por categorías, que 

62   Reglamento para el régimen interno del Hospicio de Hombres (1887), jaén: tipografía del Hos-
picio de Hombres a cargo de d. veremundo morales, 1910. adpj: sig. 3134/33.
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sí se contemplarán en el de 1922 siguiendo la tónica habitual en las ban-
das municipales desde finales del XiX63. en ambos reglamentos hay una 
preocupación por la disciplina del conjunto llevándose un control de 
asistencia de los internos a las actividades musicales.

según el artículo 19 del reglamento de 1922 se exigía una hora de 
estudio antes de la clase propiamente dicha que no se cuantifica en su 
duración, ni en su distribución por sesiones, ni en la diferenciación de 
contenidos en cada una de las horas, como sí ocurre en la del reglamento 
de 1887 donde se afirma, como hemos apuntado anteriormente «una de 
solfeo por la mañana, y otra de instrumentos por la tarde, durando cada una 
de ellas cuando menos dos horas» enseñando en la primera hora de la clase 
de solfeo «los principios elementales de la música, y en la segunda, estudios 
de ampliación de la misma y lecciones de solfeo a los alumnos de instrumen-
tos»64. no obstante el artículo 30 del reglamento de 1922, al hablar de la 
academia de música, se refiere tanto a la enseñanza de solfeo elemental y 
superior, como a la de instrumentos, según hemos visto.

1.5.  proyeccIón de la Banda, repertorIo e InstruMental

en cuanto a las actuaciones o proyección de la banda fuera de su ám-
bito la profesora ayala Herrera asegura que de la firma del convenio con 
el ayuntamiento en agosto de 1865 se deduce que, a cambio del pago de 
los responsables de la banda con cargo al capítulo de festejos públicos, el 
conjunto se comprometía a la asistencia a una serie de servicios «puesto 
que su importe equivaldrá con poca diferencia a lo que se invierte anualmente 
en pagar la asistencia de la música»65.

 además de sus obligadas actuaciones con el consistorio (a dispo-
sición del alcalde en 1873, interviniendo en la plaza de santa maría o en 
la alameda los domingos y festivos en 1875 o 1884), la banda se proyec-
taba libremente a diversos lugares y en diversas festividades, siempre con-
tando con el permiso correspondiente: a la Festividad de la concepción 
(1878), a la procesión de san Félix (1925), a la de la cofradía de nuestro 
padre jesús (1883), a la del corpus cristi (1899), a la de la cofradía del 
cristo de la expiración (1924); también se desplazaba a pueblos vecinos 
como ocurrió en 1882 al hacerlo a la Guardia. los beneficios obtenidos 
de estas actuaciones eran repartidos entre los músicos de la manera que 

63   aYala Herrera, i.: un ejemplo de organización instructivo-musical…
64   jiménez cavallé, p. (1991): op. c., p. 178.
65   aHmj: cabildo de 10-viii-1865. citado en aYala Herrera, i.: op. c.
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marcaba el reglamento, quedando un alto porcentaje, no inferior al 40 
por ciento, para la caja provincial, como hemos visto anteriormente. 

en cuanto al repertorio musical sabemos que en 1879 se presenta 
una relación de obras para adquirir, solicitadas por el director de la Banda 
manuel romero y distribuidas por géneros musicales: piezas de ópera de 
meyerbeer, Bellini, thalberg, verdi (La Traviata, El Trovador), pasodobles, 
aires andaluces, valses, polcas, marchas, mazurcas, Habaneras, schotis 
y redowas; aunque la música religiosa no tiene un apartado especial se 
menciona una salve y una misa. desgraciadamente en esta relación no 
figuran los autores de las distintas obras; sólo los correspondientes a algu-
nas óperas los podemos suponer66. en la relación se indica que el pedido 
se haga a La Lira, publicación musical de toledo a cargo de d. josé anto-
nio lópez, director de la música en la academia de infantería. 

la institución del Hospicio preveía para la enseñanza de la música el 
material y menaje necesarios (partituras, métodos, instrumentos) estando 
destinada, con el fin de que fuera rentable, a un mínimo de 40 asilados67; 
en 1895, por ejemplo, había un total de 1.000 pesetas para ello68. las 
peticiones de instrumentos o material para los músicos del hospicio se 
hacían cada cierto tiempo, como ocurrió en 188569, año en que se so-
licitan para el Hospicio de Hombres o como aconteció en tiempos más 
modernos en 194070. 

si las partituras se hacían a la sociedad musical mencionada los ins-
trumentos musicales se compraban, al menos entre los años 1878 y 1881, 
a la casa antonio romero y andía de madrid; en las mencionadas fechas 
la referida casa les reclamaba un saldo de 4.128 reales71 correspondiente 
a varios instrumentos y material diversos entre los que se cuentan diver-
sos clarinetes, un trombón, un bombardino…72. en el año 1895-1896 
había un total de 1.000 pesetas para partituras, métodos y adquisición de 
instrumentos73.

66   adpj: sig. 2224-95, 4-Xi-1879.
67   jiménez cavallé, p. (1991): op. c., p. 178.
68   a. d. p. j.: presupuesto ordinario de Gastos e ingresos de la provincia de jaén para los años 

económicos de 1895 a 1896. 
69   adpj: sig. 2199/26, año de 1885.
70   adpj: sig. 3822/61, año de 1940.
71   adpj: sig. 2265/124, años de 1778 a 1781.
72   para un estudio de la formación instrumental de la banda consúltese el citado trabajo de la 

profesora ayala Herrera.
73   a. d. p. j.: presupuesto ordinario de Gastos e ingresos de la provincia de jaén para los años 

económicos de 1895 a 1896.
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en 1906 aparece un pago de interés, por valor de 749 pesetas, «para 
pago a la casa j. thibonville laump y compañía de parís, de los instru-
mentos para la música del Hospicio de Hombres»74.

en 1933 se reorganiza la agrupación, calculando los gastos de instru-
mentos y uniformes y autorizándose al presidente de la corporación para 
adquirir el instrumental necesario para la banda a la vista del existente75. 
la comisión gestora aprobaría el gasto con dicho fin correspondiente a la 
cantidad de 2.051,36 pesetas. así mismo se acordó que el maestro del ta-
ller de sastrería presentase un presupuesto del importe de la confección 
de uniformes76.  

1.6.  los Maestros

los maestros directores de la Banda del Hospicio, los dos primeros de 
jaén y casi todos ellos compositores, se sucedieron de la siguiente manera:

manuel romero durán (1843-1902), nacido en jaén entró de seise en 
el colegio de s. eufrasio después de desempeñar los cargos de capellán 
de espera en 1851 y bajonista de la catedral en 1866, además de destacar 
como clarinetista. Fue nombrado director de la banda de música del Hos-
picio el 10 de agosto de 1865. director de una academia de música trabajó 
en el comercio de los pianos y actuó en algunos conciertos organizados en 
el casino primitivo, en 1882, acompañado al piano por josé Garrido77. 

lorenzo suárez Godoy (1849-1920) además de compositor de obras 
para piano, orquesta y banda, fue, según Francisco cuenca, pianista, 
saxofonista y director de la Banda de Beneficencia de jaén, desde 1903 
a 1920, según parece; aunque se ha creído que llegó a ocupar la plaza 
de profesor de la escuela normal de la misma, no fue así al obtenerla 
antonio piedra; también fue director de una academia de música en la 
calle josefa sevillano, 1. entre sus obras destacan la fantasía Esperanza 
de Amor, diversos pasodobles, y las serenatas Córdoba y Andalucía, sobre 
motivos andaluces. Fue además autor de varias zarzuelas78 y de una obra 

74   presupuesto ordinario de Gastos e ingresos de la provincia de jaén para los años económicos 
de 1905 a 1906.

75   adpj: a-156, sesión de la comisión Gestora de 20-iX-1933, fol. 110 r.
76   adpj: a-56, sesión de la comisión Gestora de 20-iX-1933, fol. 110v.
77   martínez anGuita, r. (2000): La música y los músicos en el Jaén del siglo XIX, ayunta-

miento de jaén, jaén, p. 456.
78   cuenca, F. (1927): Galería de Músicos Andaluces Contemporáneos, cultura s. a., la Habana, 

p. 289.
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un tanto pintoresca titulada «el tren en jaén», que es un galop realizado  
con motivo de la llegada de este medio de transporte a esta ciudad. en ella 
se describen el silbido de la locomotora, el timbre del telégrafo79.

cándido milagro García (1871-1941), nacido en tarazona (salaman-
ca) el 4 de septiembre de 1871 fue niño de coro en 1880, dirigió una 
rondalla infantil en 1885, siendo organista, y creó un orfeón en zamora. 
en 1895 obtuvo por oposición el cargo de maestro de capilla en la cate-
dral de jaén. desde  1885 fue el máximo responsable de la música en la 
catedral y, como tal, formó parte de la comisión encargada de la reforma 
musical llevada a cabo en 1903 por el papa pío X a través de su motu 
proprio. Fue profesor y director en la Banda del hospicio de jaén durante 
más de 15 años (con el paréntesis de la Guerra civil), perteneciendo al 
cuerpo técnico de directores de Banda y siendo admitido como miem-
bro de la real academia de Bellas artes de san Fernando. también fue 
creador y director de la Banda de exploradores. como compositor es 
autor de música religiosa (misas, salmos, lamentaciones…) y de la Salve 
popular a la virgen de la capilla para voces, órgano y orquesta; escribió 
también la ópera Ohmar y un Método didáctico para aprender música con 
rapidez. interesado por la saeta religiosa realizó la transcripción de varias 
obras del repertorio cantado en jaén80. 

 emilio cebrián ruiz (1900-1944), nacido en toledo el día 1 de oc-
tubre de 1900, murió en liria (valencia) el 3 de octubre de 1944. estudió 
en la academia de música de su ciudad natal e ingresó en la banda mu-
sical de la academia de infantería de toledo, obteniendo al poco tiempo 
la plaza fija de «músico de segunda» en la categoría militar de requinto. 
completó su formación musical con el maestro de capilla de toledo, Fran-
cisco victoria, y cursó estudios de piano y armonía en el conservatorio de 
música de madrid. Fue clarinetista en la orquesta del teatro municipal de 
rojas (toledo) y a la vista de su capacidad fue nombrado director concer-
tador. recibió clases de emilio vega (director de la Banda de alabarderos 
de madrid). en 1926 obtiene la plaza de director de la Banda municipal 
de talavera de la reina y en 1933 el puesto de director de la municipal 
de jaén, por oposición, ante un jurado en el que figuraban vega y otros 
maestros de prestigio. con esta agrupación celebró diversos conciertos 
en jaén y en otras provincias y obtuvo diferentes premios. en 1942 es 

79   jiménez cavallé, p. (1991): La Música en Jaén, diputación provincial de jaén, jaén, p. 
176.

80   jiménez cavallé, p., «milagro García, cándido», en e. casares (ed.), Diccionario de la 
Música Española e Hispanoamericana, vol. 7 (madrid: sGae, 2000).  
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propuesto como director y profesor de la Banda de santo domingo y en 
1943 viajó a liria para celebrar un concierto y un accidente truncó su 
carrera cuando acababa de ser nombrado director de la Banda de madrid. 
sus obras En el zoco toledano, Una noche en Granada, Himno a Jaén, Nuestro 
Padre Jesús…81.

josé sapena matarredona (1908-1987), nació en penáguila (alican-
te) el 16 de julio de 1908 y murió en jaén el 12 de septiembre de 1987. 
realizó sus primeros estudios en alcoy (alicante), posteriormente ingresó 
en la Banda de música del regimiento de covadonga de madrid donde 
estudió composición, armonía y piano en el conservatorio con j. turina, 
conrado del campo y B. pérez casas. primeramente fue director de la 
banda de andújar (1935) y después, en 1944, de la de jaén. en este año 
presenta solicitud para la plaza de profesor de música adjuntando copia 
de la toma de posesión como director de la Banda (31-X-1944) y certifi-
cado de servicios en las escuelas profesionales de la sagrada Familia de 
andújar como profesor de música, piano y canto82. creó el conservatorio 
de música de jaén en 1952 y, al año siguiente, el orfeón santo reino83.

antonio manzano vázquez (1913-1990), nacido el 22 de enero en 
algeciras, estudió en el conservatorio de madrid con Benito García de 
la parra siendo director  de la Banda de música de torredonjimeno (ha. 
1929 y hasta 1936)84, y de la de daimiel (ha. 1945); posteriormente lo se-
ría de la banda del Hospicio de jaén a  partir de 1953, con el haber men-
sual de 18.000 pesetas, cargo que ejerció hasta el año 197985. también 
fue director de la banda de martos, siendo autor de obras de música para 
banda, como Tríptico pastoral, Paseata de Otoño, a la que pertenecen, entre 
otras, «Hojas muertas» y «contemplación», compuestas en 1989, Dibujos 
bucólicos («idilio junto al arroyo»...), Chirris y Pastiras, Entre Madrugada y 
Alba; música para violín y piano...86.

81   encina cortizo, mª, «cebrián ruiz, emilio» en e. casares (ed.), Diccionario de la Mú-
sica Española e Hispanoamericana, vol. 3 (madrid: sGae, 1999). lara martín-portuGués, i., La 
Banda municipal de Música de Jaén, ayuntamiento de jaén, 2000, 113-150. 

82   adpj: 3162/17, 16-Xii-1944.
83   lara martín-portuGués, i. (2000): La Banda municipal de Música de Jaén, ayunta-

miento de jaén, pp. 159-175; martínez anGuita, r. (2002): «sapena matarredona, josé» en e. 
casares (ed.), Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 9, madrid, sGae.  

84   al frente de esta banda continuaría su hijo antonio manzano vázquez a partir de 1940. 
85   en dicho año se jubila voluntariamente por haber cumplido 60 años y faltarle menos de 

cinco para la jubilación forzosa; a partir de esta fecha la plaza de director se amortiza, ya que en 
realidad no existía la banda de música.

86   jiménez cavallé, p. (1991): La Música en Jaén, diputación provincial de jaén, p. 201.
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2.  el conservatorio de música de jaén

la preocupación por un conservatorio de música, cuyas gestiones 
llevaron a cabo damián martínez y rafael castillo en 1931, tuvo una 
favorable acogida por parte de las entidades culturales y corporaciones 
oficiales de la capital,  con la orientación de ciertos «elementos musica-
les valiosos de córdoba (que) están (estaban) dispuestos a venir a jaén 
para orientar a los iniciadores». en 1931, cuando el director del instituto 
de segunda enseñanza, junto a la mayoría de organismos culturales de 
la provincia, solicita de la diputación la creación de un conservatorio 
provincial al igual que ya existía en córdoba; la diputación ve «con sim-
patía» la propuesta y sólo acuerda que pase a estudio de la comisión de 
presupuestos87. 

el 21 de diciembre de 1931, damián martínez linde se ofrece a la 
corporación provincial como «director del conservatorio de música» 
siendo autorizado por la dirección General de Bellas artes; el director 
remite el reglamento por el que se rige el conservatorio y la diputación 
le subvenciona con 500 pesetas anuales. sabemos que en 1932 el mismo 
profesor pidió subvención al ayuntamiento para su creación, según cons-
ta en el instituto de estudios Giennenses, donde a la propuesta del sr. 
vázquez solicitando la creación de un conservatorio se responde con la 
designación para ello del sr. González lópez, con el fin de recabar ayuda 
tanto del ayuntamiento como de la diputación provincial de jaén88. 

poco sabemos de este conservatorio que existía en 1933 con damián 
martínez como director y estaba domiciliado en la calle colegio, número 
3; contaba con la presencia de alumnos becados por la diputación pro-
vincial89. 

en el año 1952 se venía reclamando de nuevo el conservatorio; el ar-
tículo periodístico «jaén necesita un conservatorio y el momento es pro-
picio» de joaquín reyes90 es una muestra; en él se mencionan como cir-
cunstancias favorables la cantidad de nuevos aficionados producto de las 
actividades del Grupo Filarmónico, la existencia del instituto de estudios 

87   GarCía sánChez, a.: «Fondos/ patronato del conservatorio de música «andrés segovia»/
área de contexto.2.2. Historia institucional», en línea: http://archivo.dipujaen.es/> [acceso20-Xii-
2012].

88   archivo del instituto de estudios Giennenses (a. i. e. G.), 33/1, libro 1º, acta de la comi-
sión permanente de 4-X-1952. en el acta de 15-Xi-1952, el sr. González lópez da cuenta de haber 
dado curso a las solicitudes sobre el conservatorio.

89   Democracia: 11-i-1933, p. 4.
90   diario Jaén: 7-viii-1952, p. 4.
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Giennenses, el nivel del profesorado privado…; por ello, en el referido 
año, a iniciativa de los centros oficiales de la capital y ante el problema 
apremiante de un gran número de alumnos que habían de desplazarse a 
conservatorios de otras provincias, se fundó en jaén el conservatorio de 
música, declamación y danza. su fundación se hace mediante patrona-
to patrocinado por el ayuntamiento y la diputación, obligándose ambas 
entidades al sostenimiento del profesorado y demás gastos, con una dota-
ción inicial de 40.000 pesetas por cada entidad. la real sociedad econó-
mica puso a disposición del conservatorio un local adecuado, utensilios 
e instrumentos. comenzó a funcionar con un cuadro de 12 profesores, un 
secretario y un ordenanza, siendo necesaria una mínima dotación instru-
mental, como el piano que se acuerda adquirir en julio de 195391 y que, 
sin duda, servirá no sólo para impartir clases, sino para organizar algún 
concierto como el que tendrá lugar al final del curso académico a cargo 
de los propios alumnos92.

se imparten las siguientes asignaturas con sus profesores: solfeo (án-
gel lópez reyes, catalina G. de vargas), piano elemental (dolores torres, 
damián martínez), piano superior (elena Guerrero), armonía y música 
de cámara (josé sapena), violín (rafael castillo), danza (salud García), 
canto (Flor Guerrero), Historia y estética de la música (alfredo ruiz 
Guerrero)93. Y gozan de matrícula gratuita los hijos de los funcionarios de 
la diputación y del ayuntamiento, los de profesores del magisterio y los 
de familia numerosa de 2º categoría94.

en el periodo comprendido entre 1952 y 1958 el centro funciona sin 
validez académica oficial, con una matrícula aproximada de 250 alum-
nos a quienes examina un tribunal que se desplaza del conservatorio de 
córdoba.

en 1955 la diputación aumenta la subvención a 50.000 pesetas e ini-
cia las gestiones para conseguir el reconocimiento oficial de los estudios, 
el cual le será concedido por decreto del ministerio de educación de 11 
de junio de 1958 a nivel de grado elemental. a partir de 1960 se reducen 
las subvenciones perjudicándose al profesorado hasta que en 1975 se 
eleva la cuantía a 100.000 pesetas y a 360.000 en 197795.

91   diario Jaén: 9-vii-1953, p. 7.
92   diario Jaén: 23-vii-1953, p. 3.
93   diario Jaén: 14-iv-1953, p. 2.
94   diario Jaén: 1-X-1953, p. 3.
95   GarCía sánChez, a.: «Fondos/ patronato del conservatorio de música «andrés segovia»...  



pedro jiménez cavallé1348

la orden de 9 de mayo de 1978 permite al director del conserva-
torio solicitar la autorización, que obtuvo, para impartir diversos cursos 
de grado medio con validez oficial, lo que no sería acompañado de la 
correspondiente dotación económica. era un conservatorio no estatal, al 
estar sostenido por las corporaciones municipal y provincial, con validez 
académica para la enseñanza del grado elemental y los cursos de grado 
medio de 2º de conjunto coral, 5º de solfeo, 5º de piano y 5º de violín.

en 1986 la junta de andalucía crea un conservatorio de música, de 
grado profesional, en jaén. se trata de otro conservatorio distinto del 
patrocinado por la diputación y ayuntamiento, ubicado en edificio pro-
piedad del ayuntamiento en la calle obispo González. a partir del curso 
1989-1990, se extingue el patronato del conservatorio de música. 

3.  otras colaBoraciones de la diputación

la diputación no sólo ha sido responsable de la organización de la 
música en el Hospicio, sino que también ha colaborado con otras institu-
ciones;  en abril de 1885 se tomó el acuerdo de crear una escuela de mú-
sica en la real sociedad económica de amigos del país de la provincia de 
jaén, encargándose a una comisión que estudiara el asunto e informara 
de ello96. en febrero de 1886, al hacer una nueva gestión para instalar la 
academia de música, se decidió que ésto no tuviera lugar por encontrarse 
la diputación provincial sumamente atrasada, a causa de los excesivos 
gastos causados por la epidemia, según expone eloy espejo y García en 
la memoria que realizó en dicho año97. esta escuela, junto a la de dibujo, 
estaba subvencionada por la diputación, desde 1910, con la cantidad de 
3.500 pesetas.   

así mismo lo hizo a la escuela normal; esta última contaba con pro-
fesor de música desde el año 1906, al menos, y en 1909 con la dotación 
de 750 pesetas sufragadas por la diputación provincial; a partir de 1919 
se incluía un profesor de música para maestros y una profesora para las 
maestras.

de la misma manera que las subvenciones se hacían a instituciones 
también se aplicaban a personas particulares, si eran valiosas y merece-
doras de alguna ayuda; así lo observamos cuando, en 1871, se concede 

96   adpj: a-70, sesión de la comisión Gestora de 11-iv-1885, fol. 84v/85r.
97   jiménez cavallé, p.: op. c., p. 179.
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una pensión a ascensión carrillo de albornoz para los estudios de mú-
sica98, o cuando en los años 1910 a 1913, le concede al estudiante pro-
metedor antonio piedra, 3.500 pesetas para estudiar música y violín99. 
este brillante alumno, formado en la catedral y becado por la diputación, 
sería profesor de música de la escuela normal y autor de una marcha a 
nuestro padre jesús; fue ganador, además, del primer premio de violín 
en el conservatorio de londres, donde estudiaba con Fernández arbós, 
después de haberlo hecho en el conservatorio de madrid; también se le 
vincula con la dirección de una orquesta a fines de siglo. otro alumno 
pensionado por la diputación fue joaquín reyes cabrera, quien, tras sus 
primeros estudios musicales ingresa en el real conservatorio de música y 
declamación de madrid; allí cursa el piano destacando entre sus maestros 
Benito García de la parra, profesor de armonía, joaquín turina y conrado 
del campo, de composición, y e. vega, de contrapunto y Fuga100. 

en el apartado de organización de conciertos y en el de orquestas, 
concretamente, destacamos varios de un mismo conjunto: la orquesta 
sinfónica de madrid, dirigida por el maestro Francisco mander, actuó en 
el teatro cervantes, el 21 de mayo de 1948, interpretando obras de Bee-
thoven, Wagner, sibelius y strauss; en ello intervinieron las principales 
instituciones locales y provinciales de jaén (ayuntamiento, diputación, 
Gobierno civil, obispado) patrocinando el acto101; la organización de 
este concierto, que obtuvo un gran éxito, corrió a cargo de antonio mo-
lina asenjo102. este concierto contó con la presencia del presidente de la 
diputación señor Bonilla103. el otro tuvo lugar en 1949, pero en esta oca-
sión estuvo dirigida por el maestro stephen candael y organizado por la 
asociación de la prensa104; en el programa aparecen obras de Beethoven, 
Wagner, sibelius, rimsky-Korsakof y turina.

en la década de los cincuenta nace e inicia su andadura el que con el 
paso de los años se denominaría Grupo Filarmónico «andrés segovia» de 
jaén; en los primeros momentos la administración entendió que el apoyo 
oficial era necesario para el mantenimiento de la sociedad, por ello en-

  98   adpj: a-42, sesión de la comisión Gestora de 8-Xi-1871, fol. 230 v/232 r.
  99   presupuesto ordinario de Gastos e ingresos de la provincia de jaén para los años económi-

cos de 1909 a 1910.
100   González lópez, l. (1945): «reyes cabrera», Paisaje, nº 14, julio, 1945, p. 374.
101   diario Jaén: 21-v-1948. p. 5.
102   diario Jaén: 22-v-1948, p. 2.
103   Ibídem.
104   diario Jaén: 9-vi-1949, p. 2, 10-vi-1949, p. 4, 17-vi-1949, p. 3, 21-vi-1949, p. 7.



pedro jiménez cavallé1350

seguida llegaron las primeras subvenciones. don Felipe arche Hermosa, 
Gobernador civil de 1950 a 1963, lo hizo primeramente con la cantidad 
de 4.000 pesetas, que luego completó con otras 1.000. la diputación 
provincial aportaría 2.999, mientras que la corporación municipal, el 
ayuntamiento de la ciudad, con otra cantidad similar, pero más rocambo-
lesca: 2.978,95 pesetas. 

tras la actuación de la orquesta de cámara de milán, el día 11 de 
marzo de 1954, se anuncia para los socios del Grupo Filarmónico un 
gran concierto en el teatro cervantes a cargo de la orquesta municipal de 
Bilbao dirigida por el maestro linsantour. dicho concierto estaba patroci-
nado también por la diputación provincial y el ayuntamiento de jaén con  
la colaboración de la sociedad filarmónica mencionada, que contribuyó 
a la realización y esplendor de este festival. en dicho concierto, según el 
diario Jaén105, se interpretaría la famosa Sinfonía número 6, en Fa mayor, 
«Pastoral», de Beethoven y el Capricho Español de rimsky-Korsakof.

en 1986 tuvo lugar el concierto de la camerata mozart,  organizado 
por la concejalía de cultura y el instituto de cultura de la diputación, 
como así mismo el concierto de la orquesta de cámara «reina sofía» 
bajo la dirección de Gonzalo comellas interpretando los conciertos de 
Brandenburgo de Bach106. en 1987, el ayuntamiento de la capital y la 
diputación provincial de jaén dentro del ciclo de primavera organizaron 
el ballet del london Baroque dance theatre, de londres107.

no siempre se tiene oportunidad de escuchar obras de forma integral 
como la Iberia de albéniz, por ello el concierto del día 5 de febrero de 
1996 constituyó un acontecimiento musical; así se solicitó a la diputa-
ción para una posible subvención y así lo entendió el organismo pro-
vincial al concederlo. Guillermo González, el pianista tinerfeño, premio 
nacional del disco en 1981 fue su intérprete. son muchos los ejemplos 
similares que se pueden encontrar en la historia de este organismo, no 
faltando alguna subvención particular a grupos de jaén como el orfeón 
santo reino.

con posterioridad, al filo del segundo milenio, la ópera Carmen de 
Bizet fue interpretada por la compañía de opera internacional en el au-
ditorio municipal de martos, en concierto organizado por el ayuntamien-

105   diario Jaén: 6-v-1954.
106   Senda de los Huertos, nº 4,  p. 93, 1986.
107   Senda de los Huertos, nº 5, 1987, p. 89.
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to de martos y la diputación provincial108; así mismo en 1999 se repre-
sentó Aida de verdi.

en otro tipo de actos destacamos el del día 20 de diciembre de 1958, 
en el que se celebró un recital extraordinario de guitarra de andrés se-
govia, y por acuerdo de la diputación provincial le fue dedicada a éste la 
medalla de oro de la provincia, previas unas palabras pronunciadas por 
el cronista oficial, luis González lópez109.

en cuanto a la discografía se refiere destacan en 1982 la publicada a 
través del instituto de cultura de la diputación con una serie de discos 
interpretados por el Grupo andaraje cuyo contenido se basa en canciones 
tradicionales: los tres discos publicados fueron «cancionero anónimo y 
popular de jaén» (1982), el segundo con el subtítulo «de la tradición 
picaresca» (1985), y el tercero «canciones de ritual» (1986). aparte de 
la grabación de algún otro grupo de la provincia conviene citar las graba-
ciones que anualmente se llevan a cabo de los ganadores del premio de 
piano «jaén».

en el apartado de publicaciones podemos destacar Cancionero Po-
pular de Jaén de dolores de torres, premiado en 1955 por el instituto de 
estudios Giennenses, La música en Jaén (1991) de pedro jiménez cavallé, 
más las propias del premio de piano: El Concurso Internacional de Piano 
«Premio Jaén» de pedro jiménez cavallé (2007), Concurso Internacional de 
Piano Premio Jaén: 50 años en blanco y negro 1956-2008 de Gonzalo pérez 
chamorro, La historia del Piano Español Contemporáneo (2009) de marta 
cureses y La música en Jaén… ¡tiene premio! (2011) de clara melisa castro 
y rafael sánchez.

por lo referente a la construcción y venta de guitarras hay que destacar 
el taller, en linares, de juan sánchez, el cual fue premiado en varias ex-
posiciones (jaén, linares, madrid, Buenos aires...), según El Defensor, de 
1901. como constructor actual de guitarras destacamos a Gerónimo peña 
Fernández, natural de marmolejo, que realiza este tipo de instrumentos, 
tanto en la versión de guitarra de concierto como en la de flamenco; por 
su labor ejercida desde 1967 ha recibido diversos premios, nacionales e 
internacionales entre ellos, el del ministerio de información y turismo 
(1969); ha sido subvencionado por el ministerio de industria (1982) y el 
instituto de cultura, de la diputación provincial de jaén (1984), le adju-
dicó una Beca, para enseñar la construcción del instrumento a un grupo 

108   Ideal: 12-viii-2000.
109   González lópez, l. (1958): «la caridad por el arte», Paisaje Xi-Xii, 1958, p. 1956.
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de diez alumnos110. en 1993 y 1994 se propone la creación de un premio 
de composición musical, cuya música debía tener alguna relación con 
jaén o la provincia.

4. Festivales de música

4.1.  FestIval InternacIonal de MúsIca y danza «cIudad de 
úBeda»

en úbeda  la asociación de amigos de la música, fundada en el año 
1985, creó a los pocos años el Festival Internacional de Música y Dan-
za «Ciudad de Úbeda» (1989) que con el tiempo ha ido adquiriendo un 
gran nivel111. por él han pasado figuras como monserrat caballé, alfre-
do Kraus, teresa Berganza, ainoha arteta, renata scotto, josé carreras, 
Badura skoda, ernesto Bitteti, esteban sánchez, javier perianes, dimitri 
Baskirov, teresa Berganza, renata scotto, alicia de larrocha, B. skoda, 
joaquín achúcarro, volodos...; grupos de cámara como i musici, camera-
ta Bariloche, el collegium vocale de Gante, europa Galante de Biondi, la 
capilla real, la venexiana, la colombina...;  orquestas como la nacional 
de costa rica, la de radio televisión española, orquesta nacional de 
españa,  orquesta Filarmónica de Budapest, orquesta de córdoba, or-
questa de Granada y otras como las de montecarlo, paris, munich, BBc, 
dresden, london symphony. Han dirigido conciertos viotti, Brüggen, Ki-
tajenko, penderezcki, temirkanov, antonini y han actuado cuartetos de 
cuerda como ars nova o martinu112. 

si en los primeros años se advertía algo de localismo con la evolu-
ción del tiempo ha llegado a un alto grado de refinamiento. en el año 
1987 fue nombrado presidente de la asociación diego martínez martínez, 
quien promovió la idea de la organización de un festival de música. en el 
Festival internacional de música y danza «ciudad de úbeda» existe una 
perfecta colaboración entre la asociación, el ayuntamiento y los demás 
colectivos públicos  y privados; su celebración tiene lugar en el incompa-
rable marco renacentista del Hospital de santiago, obra de vandelvira a la 
que se le considera como «el escorial andaluz».

110   jiménez cavallé, p. (1991): La Música en Jaén, diputación provincial de jaén, p. 209.
111   en línea: <http://www.festivaldeubeda.com> [acceso 12-Xii-2012]; <http://turismodeube-

da.com.> [acceso 15-Xii-2012]  y < http://archivo.dipujaen.es/fondos/3/2-2.php> [acceso 15-Xii-
2012].

112   en línea: <http://turismodeubeda.com.> [acceso 12-i-2013].



la música en la diputación provincial de jaén 1353

el Festival se abre a «otras músicas» (jazz, folk, flamenco) y actúan 
en úbeda, en conciertos excepcionales, chick corea y paco de lucía a los 
que más tarde se unen iturralde, teté montoliú, los flamencos carmen li-
nares, morente, sanlúcar, josé mercé y los gaiteros Hevia y carlos núnez. 
continúa el ballet con un víctor ullate que regresa de europa cargado de 
premios. también vimos a la compañía nacional de danza dirigida por 
nacho duato, la compañía andaluza de danza y el Ballet estatal de san 
petersburgo113.

como algo especial, el año 1997 se celebró un importante encuentro 
de musicólogos al que asistieron los máximos especialistas de europa para 
debatir sobre el ‘rescate y difusión del patrimonio musical mediterráneo 
del renacimiento y Barroco’ en el transcurso del cual fueron escuchados, 
interpretados por Música Antigua de Chamberí, diversos villancicos y can-
tatas del que fuera maestro de capilla de la catedral de jaén, juan manuel 
de la puente y cuya edición crítica ha promocionado el iX Festival inter-
nacional de música y danza «ciudad de úbeda» (1997).

en el 2011 el evento ubetense rindió homenaje a alemania, como un 
país de música. para ello se contó con la colaboración de la embajada de 
alemania en españa y del instituto Goethe de madrid. el alcalde marce-
lino sánchez, en el auditorio del Hospital de santiago, destacó el Festival 
como uno de los eventos culturales más importantes de andalucía, con 
una trayectoria reconocida tanto a nivel nacional como en europa, al for-
mar parte de la asociación europea de Festivales114.

la asociación amigos de la música ha crecido de una manera ex-
traordinaria, contando en la actualidad con más de seiscientos socios, no 
sólo de la ciudad de úbeda, sino de toda la provincia de jaén, que asisten 
regularmente a las actividades musicales de esta ciudad, caracterizadas 
por poseer una calidad muy elevada. 

 en los últimos años la crisis ha afectado también al Festival y la di-
putación provincial ha reducido su aportación; de los 72.000 euros del 
2009 pasamos a 43.500 en el 2012, año en que antonio sánchez monto-
ya es nombrado nuevo director del Festival115.

 

113   en línea: <http://www.festivaldeubeda.com> [acceso 12-i-2013].
114   en línea: <http://www.ideal.es> [acceso14-i-2013].
115   Ideal: 3-v-2012.
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4.2.  FestIval InternacIonal de MúsIca de canena

el castillo presta su acomodo al Festival de Música de Canena, que 
tiene lugar durante los fines de semana del mes de julio de cada año. ini-
ció su andadura en 1992 a instancias del ayuntamiento de canena. los 
conciertos se celebran los viernes y sábados en el patio de columnas o 
en el patio de armas según lo exija el escenario o auditorio requerido. el 
tipo de concierto o interpretación es variable, desde ópera a jazz, bandas 
de música, piano, guitarra, etc.

en 1992 aparece el i Festival de música de la villa de canena, cen-
trado en la música de cámara, aunque en la vi edición de 1997, mostró, 
entre otros grupos, la orquesta joven de andalucía; en 1998, contó con 
once conciertos, entre ellos, el ofrecido por la orquesta Filarmónica ru-
mana, y en 1999, el grupo solistas de Hamburgo. en el año 2009 sería el 
castillo renacentista de canena el escenario de las diferentes actuaciones 
del certamen que se mantiene vivo después de 21 años116.

con motivo de la décimo octava edición ha señalado la concejala de 
cultura de este municipio, antonia lorite, satisfecha por la variedad y 
la calidad de la programación de esta edición: «Hay muchas cosas nuevas 
y diferentes que nos permitirán viajar en el tiempo a través de la música y la 
danza como nunca lo habíamos hecho». en el XXi festival la diputada de 
cultura y deportes, antonia olivares, ha hecho hincapié en el apoyo de 
la diputación de jaén a este festival y en la importancia de apostar por la 
cultura «como motor económico y de desarrollo de la provincia».

el grupo aragonés «Kalenda maya», el Quinteto de viento pablo so-
rozabal, la orquesta de cámara «volga, art» de la antigua unión sovié-
tica, el grupo ubetense «syntagma musicum», la orquesta de córdoba, 
trío organum, versus ensemble, Banda sinfónica ciudad de Baeza, en-
semble various, «tres sopranos», los Hermanos cuenca, Flavio peconio, 
un concierto de blues a cargo de manish Blues.…  

4.3.  FestIval InternacIonal de MúsIca, danza y cancIones 
populares

el Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares, Folk 
del mundo, alcanzó en el año 2010 su vigésimo quinta edición. el certa-
men es organizado anualmente por la diputación de jaén en colaboración 
con la asociación provincial de coros y danzas «lola torres»117.

116   en línea: <http://dipujaen.es> [acceso 20-Xi-2012].
117   en línea: <http://www.elmundo.es> [acceso 20-Xi-2012].
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en la edición Folk del Mundo 2009 organizada por la diputación de 
jaén se disfrutó con el folclore tradicional de Benín, daghestán, vene-
zuela, isla de pascua, rusia, colombia y españa. más de 300 bailarines y 
músicos dieron a conocer en la provincia de jaén la cultura tradicional de 
siete países; su celebración tuvo lugar en el nuevo teatro infanta leonor 
y los primeros municipios que disfrutarán de la música, danza y cancio-
nes populares del Festival fueron vilches, arjonilla, torredonjimeno y 
úbeda.

este festival, que forma parte del circuito sur de Festivales Folclóri-
cos que promueve el cioFF integrado en la unesco, congregó en el año 
del XXv aniversario (2010) a más de 250 bailarines, músicos y cantantes 
repartidos entre cinco grupos de tres continentes y países como eslova-
quia, indonesia, irlanda, Kenia y rusia, junto a los que actuó, como en 
ediciones anteriores, la asociación provincial de coros y danzas «lola 
torres». 

los «Huayra muyoj» vienen de argentina, «pizintli», de méxico, los 
«zorzales de susa», de Honduras y «Bitola», de macedonia. Fueron los 
grupos que intervinieron en el  XXvi (2011) Festival internacional de 
música, danzas y canciones populares «Folk del mundo». tras la mues-
tra en la diputación el presidente de la diputación, Francisco reyes, 
acompañado por la diputada de cultura y deportes, antonia olivares, 
fue el encargado de recibir a los distintos grupos.

la diputada de cultura y deportes, destacó que a lo largo de sus 
veintiséis ediciones han estado presentes grupos de 65 países diferentes. 
también les dio la bienvenida a la provincia, resaltando la importancia 
del Folk del mundo 2011, «no sólo para conocer la cultura y las tradiciones 
de otros países, sino también para crear un espacio de intercambio cultural 
entre los distintos pueblos y establecer un nexo de cooperación a través de la 
cultura»118. 

el Folk del mundo 2011 estuvo presente en el auditorio de la alame-
da de la capital jiennense y en la provincia doce municipios, como Baños 
de la encina, la carolina, canena, Quesada, la Guardia o alcaudete par-
ticiparon del festival en esta edición; en el pasado año de 2012 no hubo 
festival.

  

118   en línea: <http://dipujaen.es> [acceso 20-Xi- 2012].
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4.4.  cIta con la MúsIca Folk de Jódar 

otro de los festivales a destacar, que cuenta con la colaboración de 
la diputación es la cita con la música Folk (cmF) de jódar que celebra 
su XXXX edición. cuenta, además, con la colaboración del ayuntamiento 
de la localidad y otras entidades. una de las características más originales 
de las citas con la música Folk es la de combinar la presencia de grupos 
estables con las agrupaciones espontáneas y con actuaciones individuales 
de los llamados informantes: auténticos textos vivientes de la memoria 
colectiva de nuestros pueblos119.

a finales de 1972, andaraje decidió organizar una reunión de fo-
lkloristas, curiosos por el estudio de la cultura de tradición oral e intér-
pretes de sus manifestaciones musicales, que convinimos en llamar citas 
con la música Folk (cmF). a partir de entonces, a pesar de contar con 
unos medios materiales escasos, fueron congregándose en jódar (jaén), 
a finales de agosto, los grupos y solistas más representativos y de mayor 
entidad en el campo de la música tradicional, convirtiendo el evento en 
el certamen de música tradicional más veterano del sur de europa en el 
momento actual.

otro rasgo que define a este Festival es la total ausencia de carácter 
competitivo en estas muestras anuales, así como el extraordinario grado 
de participación popular, de tal manera que, ya desde las primeras edi-
ciones, la asistencia de público se ha contado por miles, lo que convierte 
a la cmF en el acto cultural más esperado del año. las jornadas de estu-
dio de la cultura tradicional constituyeron, mientras pudieron llevarse a 
cabo, el lugar donde las reflexiones teóricas, el debate metodológico y las 
comunicaciones del resultado de diversas líneas de investigación, encon-
traron caja de resonancia y una proyección que entonces resultaba casi 
imposible en otros foros.

la importancia que para la comunidad autónoma andaluza tiene 
la celebración de la cmF viene dada por el indudable nivel de los parti-
cipantes, la promoción del conocimiento de la cultura de tradición oral, 
tanto andaluza como del resto de las comunidades autónomas, la labor 
de difusión de aquella entre la población, así como por la conservación 
de una parte tan importante del patrimonio cultural andaluz, como son 
las formas orales de la cultura autóctona y también la literatura oral, la 
ecología, los toques de campanas, la gastronomía tradicional y los usos y 
costumbres populares.

119   en línea: <http://www.andaraje.org/cita.html> [acceso 23-Xi-2012].
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si en 2011 actuaron el grupo «la cuadrilla del pelibayo» de albace-
te. y los grupos «tradere» de valladolid y «azarbe» de murcia, en 2012, 
en su 40ª cita, música Folk de jódar, considerado el festival más antiguo 
del sur de europa en su modalidad, contó con los grupos «luar na lu-
bre» y «urbana rurale y la romántica del saladar», que actuaron en la 
plaza de toros de la localidad. la diputada de cultura, antonia olivares, 
acompañada por el alcalde galduriense, josé luis Hidalgo, ha presentado 
este evento, organizado por la asociación cultural andaraje, cuyo miem-
bro, josé nieto, también ha participado en este acto. 

4.5.  FestIval de MúsIca antIgua de úBeda y Baeza

el Festival de música antigua de úbeda y Baeza nació en 1997 con la 
idea de impulsar la candidatura de ambas ciudades como patrimonio de 
la Humanidad por la unesco120. 

entre los grupos y solistas que han participado en las diversas edi-
ciones del Festival podemos citar a música antigua de chamberí, nassim 
al-andalus, capilla real de madrid, la Folía, cinco siglos, capella de 
ministrer, la danserye, solistas de la catedral de st. paul, the Hilliard 
ensemble, «concerto Brandemburg», orquesta Barroca de sevilla, ricar-
do Gallén, marta almajano, «la Grande chapelle» (albert recasens), en-
semble XXi (jordi savall)… 

en la actualidad, el Festival está organizado por la consejería de 
cultura de la junta de andalucía, la diputación provincial de jaén, los 
ayuntamientos de úbeda y Baeza y las universidades internacional de 
andalucía y de jaén. a la iniciativa original de las administraciones orga-
nizadoras se ha unido también la colaboración de instituciones como el 
ministerio de cultura (inaem) y el obispado de jaén, propiciando que el 
Festival de música antigua de úbeda y Baeza se convierta, como expresa 
javier marín, en un punto de encuentro y se erija en un atrio excepcional 
donde se desarrollan manifestaciones culturales, contribuyendo al flore-
cimiento de una nueva edad de oro en estas dos ciudades. el Festival se 
ha consolidado como evento de referencia cultural dentro de andalucía 
y como uno de los festivales especializados de mayor proyección de todo 
el continente. así lo acredita la concesión del premio a la mejor institu-
ción cultural de andalucía (2005) y el ingreso del Festival desde mayo 
de 2007 dentro de la red europea de música antigua (rema) y desde 

120   en línea: <http://www.festivalubedaybaeza.org> [acceso 23-Xi-2012]. 
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noviembre de 2008 en la asociación española de Festival de música clá-
sica (Festclásica), en la que se reúnen los mejores festivales europeos de 
música antigua y españoles, respectivamente. la pertenencia del Festival 
de música antigua de úbeda y Baeza a estas redes supone un reconoci-
miento internacional de la calidad y originalidad de su programación121.

los auditorios elegidos para la celebración de los conciertos son dos 
claros exponentes del renacimiento español: el Hospital del santiago de 
úbeda y las ruinas de san Francisco de Baeza.

en cuanto a la programación se refiere y según expone su director ja-
vier marín lópez «El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza se carac-
teriza por integrar en su programación una serie de acontecimientos culturales, 
científicos y educativos que tienen en común la recuperación y transmisión del 
patrimonio musical español. Cada edición se dedica a un tema concreto que es 
explorado desde distintos ámbitos, desde el científico hasta el divulgativo. Con 
ello se crea un círculo virtuoso que comienza con la investigación de archivo y 
el estudio del repertorio en un curso de investigación, sigue con su recuperación 
sonora en los conciertos y finaliza con su difusión a través del disco y los con-
ciertos didácticos»122.

los conciertos están divididos en varios ciclos: un ciclo dedicado a la 
música antigua española con programas de estreno y obras inéditas; otro 
creado con motivo del 430 aniversario de la muerte de vandelvira, se ce-
lebra en los monumentos del genial arquitecto dentro de la provincia de 
jaén, lo que ha permitido extender la geografía del Festival a localidades 
como jaén, Huelma, la Guardia, cazorla y sabiote.

también hay ciclos para conciertos didácticos y otros dedicados a 
aspectos particulares (música para vihuela, órgano, paseos musicales de 
ministriles, etc.) diseñados, como expone su director para mostrar los 
aspectos más representativos del tema de la edición123.

la labor musicológica realizada a través  del centro de documenta-
ción musical de andalucía se continúa en el Festival de música antigua 
de úbeda y Baeza mediante la programación de las obras recuperadas en 
los conciertos y se perpetúa con la edición crítica de partituras, base de 
los conciertos, y la grabación de los mismos para la serie «documentos 
sonoros del patrimonio musical de andalucía». entre las grabaciones no 

121   en línea: <http://www.festivalubedaybaeza.org> [acceso 23-Xi-2012].
122   Ibídem.
123   Ibídem.
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faltan las que forman parte del patrimonio musical de jaén conservado en 
su catedral. las dos figuras más sobresalientes de nuestro pasado musical 
catedralicio, cuya música poco a poco se va recuperando en la programa-
ción de las distintas ediciones del Festival, son juan manuel de la puente 
y ramón Garay, ambos maestros de capilla del primer templo jiennense.

en el X Festival (2006), a cargo de Los Músicos del Buen Retiro, se 
interpretaron varias cantatas del mismo. en el 2011 se ha realizado una 
coproducción entre el festival de música antigua de úbeda y Baeza y el 
proyecto atalaya con la música policoral de juan manuel de la puente124. 
existen grabaciones de esta última en formato de video, a cargo de canal-
sur, y en el de audio, al de radio nacional de españa.

respecto a ramón Garay, si en el festival de música antigua de Baeza 
(2006), se estrenó la Sinfonía nº 6, por el «Concerto Brandemburg» de Ber-
lín, en el de 2008 se interpretó en versión de concierto el drama musical 
(Compendio sucinto de la Revolución Española); el estreno estuvo a cargo del 
grupo «La Grande Chapelle». por último, se interpretaron sus Sinfonías nº 
1, 2, 4 y 6 con la orquesta de córdoba, dirigida por j. l. temes125.

junto al festival están los cursos postgrado organizados por la uni-
versidad internacional de andalucía, sede «antonio machado» de Baeza, 
y el Festival de música antigua de úbeda y Baeza con el que se relacio-
nan; en ellos se pone de relieve el rigor científico propio de la interpreta-
ción del patrimonio y de la investigación musical con la participación de 
eminentes profesores especialistas. 

según javier marín, el Festival de música antigua de úbeda y Baeza 
se define como un nuevo concepto de manifestación artística y cultural, 
donde el patrimonio musical hispano, escuchado en un marco iniguala-
ble, tiene el lugar que necesita para investigarse y difundirse126.

4.6.  FestIval InternacIonal de MúsIca «cIudad de alcaudete»

en otro nivel podemos mencionar el i Festival internacional de mú-
sica «ciudad de alcaudete», «trama musical», en la que también cola-
bora diputación y que, con sus cinco años de andadura, desde 2008, 
ha gozado de una gran aceptación y, poco a poco, se ha ido ganando un 

124   XV Festival de Música Antigua Úbeda y Baeza. Tradición  y modernidad en la música antigua 
(2011), dirección javier marín lópez, jaén, Festival de música antigua de úbeda y Baeza, pp. 13-30.

125   Ibídem, pp. 67-76.
126   en línea: <http://www.festivalubedaybaeza.org> [acceso 23-Xi-2012].
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amplio reconocimiento dentro y fuera de la localidad llegando a públicos 
de niveles regionales, nacionales e incluso internacionales.

desde la concejalía de educación y cultura del ayuntamiento se tra-
baja con ilusión por consolidar este proyecto a través de conciertos en 
estilos diversos (flamenco, la música latinoamericana, el jazz o la música 
clásica), del acercamiento al aula mediante conciertos didácticos para for-
mar a futuros profesionales y de los cursos musicales de verano. luc Brass 
de viento, metal, percusión y piano, oliver lakota (trompeta), mauricio 
di Fulvio trio… intervinieron en el 2012127.

5.  concursos musicales

introducción

uno de los eventos que proliferaron en las últimas décadas del siglo 
XX fueron los concursos musicales, orientados generalmente hacia un 
instrumento en particular (piano, violín) con el fin de descubrir a jóvenes 
intérpretes a los que se les otorga un merecido premio. unos, sufraga-
dos por los ayuntamientos correspondientes, y otros con una importante 
colaboración de la diputación. entre ellos podemos citar el convocado 
por el patronato de cultura de torredelcampo, desde 1991, un modesto 
premio de música llamado «concurso provincial de músicos jóvenes», en 
el que los concursantes debían interpretar varias piezas clásicas de libre 
elección; o también, en otro nivel, el certamen de jóvenes violinistas de 
andújar creado en 1995 con carácter internacional, en cuya iii edición, la 
de 1997, el premio, de 200.000 pesetas, lo consiguió tatevik Khatchatu-
rian. pero, sin lugar a duda, el concurso de más solera y de más renombre 
es el premio jaén de piano.

5.1.  el preMIo Jaén de pIano

el concurso internacional de piano «premio jaén» existe, como tal, 
desde 1956, y con el nombre de «club «alpino», desde 1953, por lo que 
es el premio de piano más antiguo de españa. entre sus ganadores tene-
mos a rafael orozco, joaquín soriano, mario monreal, Boris Bloch, jean 
F. Heisser, javier perianes, Yutong sun...). si nació modestamente por 
la afición del jiennense pablo castillo, después el instituto de estudios 

127   en línea: <http://www.alcaudete.es> [acceso 7-i-2013];  http:pacomolina.blogpost.com.es> 
[acceso 7-i-2013]; y <http://www.festivalubedaybaeza.org> [acceso 7-i-2013].
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Giennenses sería la institución que asumiría la organización del premio; 
ahora es la diputación provincial la encargada de llevarlo a cabo contan-
do en las últimas ediciones con una prueba final con orquesta lo que le 
otorga un puesto privilegiado, una gran brillantez y crea al mismo tiempo 
una enorme expectación en el público. 

5.1.1. Introducción

pablo castillo, «el alma del premio jaén», como con razón se le ha 
llamado y reconocido en muchas ocasiones, nació en jaén, en cuyo ins-
tituto provincial estudió hasta el año 1926; posteriormente lo haría en la 
Facultad de ciencias de la universidad de Granada donde concluyó el 
año de 1930. Finalmente ingresó en la escuela de arquitectura de madrid 
y en 1955 sería nombrado consejero de número del instituto de estudios 
Giennenses. su apasionada vocación por la música, debida a su padre, 
quien le procuró, como hemos dicho, una buena formación musical de 
manos del organista de la catedral josé maría ruiz cruz, propició el que 
este gran aficionado al teclado creara un concurso de piano. 

5.1.2. La creación del Concurso

el concurso nació en la década de los cincuenta; en ella apareció el 
premio de piano, al mismo tiempo que lo hacían otras instituciones, como 
el conservatorio de música, el Grupo Filarmónico «andrés segovia», el 
orfeón «santo reino» o el mismo instituto de estudios Giennenses. 

en aquella época en que asistíamos a una recuperación de la zarzue-
la, como género musical, nacieron todas estas instituciones, pero hay un 
dato muy importante a tener en cuenta: no todas aparecieron con el bene-
plácito de los organismos asentados en el poder; en principio, una de las 
menos favorecidas en este sentido fue, sin lugar a duda, la del concurso 
de piano, en la que pocos creían aparte de su ideólogo pablo castillo. no 
sabemos cómo nació esta idea en la mente de su promotor y si tiene o no 
alguna relación con el concurso provincial de piano creado unos años 
antes por la sección Femenina en jaén y celebrado en mayo de 1945 en 
el teatro cervantes128.

128   diario Jaén: 11-v-1945, p. 2. vid. jiménez rodríGuez, i. (2011): «la sociedad  jien-
nense «Fomento musical» y su época. notas históricas», en Senda de los Huertos, nº 67-68, pp. 
171-182.
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el concurso de piano de jaén tiene unos orígenes en 1951, año en que 
se encuentra un borrador o proyecto de bases para un concurso, premio 
«diputación» 1951, organizado por el instituto de estudios Giennenses 
(organismo creado por la propia diputación), a propuesta del director de 
la sección iv, luis González lópez, como aparece en otro documento129.  
este concurso no tenía carácter nacional sino sólo provincial, para los pia-
nistas de jaén, provincia o residentes en ella; Gustav alink, no obstante, 
lo considera de ámbito regional130. en el documento del referido proyecto 
de bases del concurso premio diputación 1951 aparecen como obras 
obligadas: Estudio en La m, op. 25 de chopin, «campanella» de liszt y 
«cubana» de Falla. el premio estaba dotado con 4.000 pesetas.

en un informe sobre el concurso se dice que nació éste en 1953, 
teniendo sus raíces en el viejo y desaparecido «club alpino», sociedad 
deportivo-cultural creada en 1946. los dos primeros premios de 1953 y 
1954 fueron donados131 por pablo castillo García-negrete. 

las fechas anteriormente citadas de 1951, para un concurso que no 
nos constó fuera convocado132, y la de 1954, para otro que sí lo fue, no 
estuvieron lo suficientemente lejanas en el tiempo como para pensar que 
no hubo relación de causa a efecto entre ellas. sin embargo, no acabamos 
de entender, si es que ello ocurrió de esa manera, que una institución más 
poderosa y de mayor capacidad organizativa desde el punto de vista cul-
tural (así al menos se demostró después), como el instituto de estudios 
Giennenses, que gozaría de algún apoyo de la diputación provincial –al 
ser creado por ella–, como se desprende  del premio «diputación» men-
cionado, no pudiera organizarlo y sí otra institución más modesta, como 
la del «club alpino». 

las primeras noticias del premio en el seno del instituto de estudios 
Giennenses son las que aparecen en el acta de la comisión permanente 

129   archivo del instituto de estudios Giennenses (a. i. e. G.): acta-borrador de la sección 
iv del instituto, acuerdo de 9 de noviembre de 1951. muchos de los datos de este trabajo estaban 
ya publicados en otro «el instituto de estudios Giennenses y el concurso internacional de piano 
«premio jaén»», en Instituto de Estudios Giennenses. Un Centro Cultural, diputación provincial de jaén, 
2001 y en el libro El Concurso Internacional de Piano «Premio Jaén»: jaén, diputación provincial de 

jaén (2008).

carpeta 15/1. proyecto de bases del concurso premio diputación 1951. 
130   alinK, G. (1988): Piano Competitions, a comprehensive directory of national and inter-

national piano competitions, First edition, p. 190.
131   diario Jaén: 10-iv-1976, artículo titulado «un poco de historia: 1956-1976», firmado por 

vor.
132   en las actas de la comisión permanente del instituto de estudios Giennenses de dicho año 

no hemos encontrado ninguna noticia sobre ello.
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del 10 de marzo de 1956. en este caso a propuesta  del sr. cobo vera, y 
en nombre del consejero sr. castillo  García negrete, se solicitó el nom-
bramiento del jurado que había de calificar la actuación de los asistentes 
al concurso de piano, que estuvo formado por  josé antonio de Bonilla 
y mir, eduardo arroyo García triviño, antonio molina y asenjo, pablo 
castillo García-negrete, josé sapena matarredona y joaquín reyes cabre-
ra133; estos dos últimos eran, respectivamente, directores de los conser-
vatorios de música de jaén y de córdoba.

el primer «premio jaén» de piano que ostentó dicha denominación, 
organizado y realizado por el instituto de estudios Giennenses, sería el 
concedido con posterioridad, en 1956, a jacinto matute narro. si al prin-
cipio tuvo sólo carácter nacional, en el año 1959 adquirió la categoría 
internacional que actualmente posee. aunque las ediciones hoy día se 
cuentan a partir de la primera realizada por el instituto, la realidad es que 
éste es una continuación del otro. 

5.1.3. Colaboraciones, presupuestos y premios

el concurso internacional «premio jaén» de piano, ha tenido desde 
sus comienzos una historia incierta, llena de dificultades, dado que la 
institución organizadora perteneciente a la diputación provincial, el ins-
tituto de estudios Giennenses, no ha contado con la suficiente capacidad 
económica, lo que le ha obligado a ponerse en manos de otras institucio-
nes oficiales o privadas que sufragasen los, cada vez más, elevados costos 
del premio134. si el primero, que tuvo lugar en 1956, fue de 5.000 pesetas, 
en la edición de 1992 alcanzaría la cifra de 2.000.000 de pesetas. el con-
curso no podía detenerse, la competencia con otros, el desfase económico 
que entre ellos se producía, había que corregirlo, y su propia dinámica 
de continuo progreso y perfeccionamiento así  lo exigían. Gradualmente, 
pues, la cuantía inicial del premio y su presupuesto continuaron aumen-
tando con la importancia del mismo. 

este binomio de organización y subvención continuó cambiando de-
masiado a menudo y no siempre estuvo en perfecto maridaje. la falta 
de un compromiso claro por parte de los implicados propiciaba cierta 

133   a. i. e. G.: carpeta 33/3. libro de actas de la comisión permanente, acuerdo de 10 de 
marzo de 1956.

134   «informe a la comisaría General de la música» (1970). según este informe redactado por 
pablo castillo  el instituto aportaba una cantidad en metálico que en principio fue de 5.000 pesetas, 
más los gastos propios de secretaría (correspondencia, imprenta...). 
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improvisación, en algunos casos, y alguna falta de coordinación, en otros, 
que no favorecieron, precisamente,  la buena marcha del concurso y la 
imagen de seriedad del mismo, como así lo denunciaba la prensa del 
momento. 

inmediatamente que comenzó el concurso de piano surgieron las 
primeras colaboraciones. las mismas partieron de los Grupos Filarmóni-
cos «andrés segovia» de jaén y de linares, que ilusionados con la idea, 
lo hacían, como así constaba en las bases de la convocatoria del premio, 
organizándole un concierto al ganador de la última edición135. el de jaén 
no se quedó en ello sino que, en torno al premio, creó lo que se dio 
en denominar la semana musical del premio136; estas semanas musicales 
eran a juicio del crítico antonio Fernández cid, verdaderos minifestivales 
con conciertos de interés. también prestaron su colaboración desde el 
primer momento el ayuntamiento de jaén y el colegio de arquitectos de 
la misma.

en la década de los sesenta destacarían las colaboraciones del ayun-
tamiento de jaén, de la delegación provincial del ministerio de informa-
ción y turismo y del colegio de arquitectos, como se puede observar en 
las bases de años, 1967 y 1968, mientras que la contribución del Grupo 
Filarmónico «andrés segovia» de jaén continuaba. en 1970 destacaron 
las colaboraciones del ayuntamiento de jaén, la de la caja de ahorros de 
Granada  y la del colegio oficial de arquitectos.

en el presupuesto del referido año, dentro del capítulo de ingresos, 
aparecen como aportaciones del ayuntamiento 39.780 pesetas de los 
años 1969 (que no hubo premio) y 1970, 10.000 pesetas del colegio 
de arquitectos, 100.000 entregadas por el instituto y 3.500 de cuotas de 
inscripción, lo que suponía un total de 153.280 pesetas. en el capítulo de 
gastos aparecían 101.000 pesetas: 75.000 de premios (50.000 pesetas el 
primero), 15.000 de dietas del jurado, 6.000 pesetas de dietas y viajes del 
conservador del piano, 3.500 del banquete e invitación al jurado, 1.000 
de la carga y descarga del piano, y 500 de la propina al conserje por la 
portería137.

 

135   Ibídem. según el informe anterior el Grupo Filarmónico de linares no cumplió con lo 
pactado en las bases ninguno de los dos años.

136   para el conocimiento de la semana musical vid.: jiménez cavalé, p. (2010): «la se-
mana musical del premio jaén de piano», en Senda de los Huertos, Senda de los Huertos, nº 65-66, pp. 
109-115.

137   a. i. e. G.: carpeta17/2. presupuesto del premio jaén de 1970.
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en 1971 colaboraron el ayuntamiento de jaén, la caja de ahorros de 
Granada, la casa «Hazen», de madrid, el colegio de arquitectos y la dis-
tribuidora de pianos «Yamaha»; sin embargo, en los años siguientes, los 
años setenta, los colaboradores habituales serían: ministerio de asuntos 
exteriores, ministerio de información y turismo, comisaría General de 
la música, de la dirección General de Bellas artes, diputación provin-
cial de jaén, ayuntamiento de jaén, colegio oficial de arquitectos, caja 
de ahorros de Granada, pianos «Hazen», de madrid, Grupo Filarmóni-
co «andrés segovia« de jaén, como se pueden observar en las bases de 
los años 1972 o 1973, entre otros. pablo castillo, pediría aumento de 
la asignación económica, para el referido año de 1971, a la diputación 
provincial138.

en 1978 destacan los ministerios de asuntos exteriores, de cultura 
y de educación y ciencia; el de cultura a través de su dirección General 
de música y teatro, quien colaboró tanto con su apoyo cultural como 
económico. también estaban la diputación provincial, el ayuntamiento y 
el colegio de arquitectos. en otro orden las cajas de ahorros de Granada 
y de córdoba, pianos «Hazen», de madrid, pianos «Yamaha», de japón, 
real musical, de madrid, los conservatorios superiores de música de ma-
drid, córdoba, sevilla; el Grupo Filarmónico «andrés segovia» de jaén 
y seis sociedades Filarmónicas más de toda españa, cinco de juventudes 
musicales, la orquesta Filarmónica de sevilla, radio nacional de españa 
en madrid, cervezas «el alcázar», Gráficas nova, de jaén, y viajes sa-
cromonte, de jaén. en 1981 continuaron muchas de las ya mencionadas, 
excepto la del ministerio de educación y ciencia.

el concurso, pues, no estaba sólo. existían muchas personas y sobre 
todo muchas instituciones de toda la geografía española, como hemos 
podido observar, que creían en él y lo respaldaban de la manera que cada 
uno podía.    

en 1981 el primer premio ascendía a 300.000 pesetas, sufragadas por 
la dirección General de música y teatro del ministerio de cultura, sien-
do el total de premios de 575.000 pesetas. al año siguiente, en el que la 
diputación destacaría con su especial aportación (aparte de la del propio 
instituto), el presupuesto del premio ascendía en el capítulo de ingresos a 
2.126.272 pesetas (516.695 del saldo anterior, 100.000 del ministerio de 
asuntos exteriores, 300.000 de la dirección General de música y teatro, 
400.000 de la diputación, 150.000 ayuntamiento, 200.000 del institu-

138   a. i. e. G.: carpeta 17/3, escrito de 4-Xi-1971.
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to de estudios Giennenses, 200.000 de la caja de ahorros de córdoba, 
100.000 de la caja de ahorros de Granada, entre otras partidas139. las 
153.280 pesetas de ingresos en el  presupuesto del año 1970 quedaron 
ampliamente superadas. entre los gastos destacaban partidas como la  de  
524.000 pesetas, de dietas y viajes de los miembros del jurado, 209.000 
pesetas del hotel de los mismos, 575.000 pesetas de premios...

en el presupuesto de 1983, que era de 2.600.000 pesetas, llama la 
atención la cantidad correspondiente a los premios, de 1.425.000 pese-
tas, ascendiendo a 750.000 la cuantía del primero. sin embargo, el pre-
supuesto total no solamente no subió en la misma medida, sino que tuvo 
que disminuir en alguna de las partidas, lo que parece indicarnos que 
había algo prioritario, el premio, lo demás se podía suplir con una buena 
dosis de imaginación.

en este año de 1983, seria la diputación provincial de jaén, a través 
de su instituto de cultura, la que asumiría casi todos los gastos del pre-
mio, convirtiéndose en su principal patrocinadora; sólo la casa «Hazen» 
colaboraba en el premio «rosa sabater», mientras que la caja General de 
Granada lo hacía con el memorial «rosa sabater y javier alfonso» (este 
último a partir de 1987). en esta ocasión se duplicó la cuantía de los pre-
mios de años anteriores: el primer premio alcanzaba la cifra de 750.000, 
mientras que el total de los premios ascendía a 1.425.000 pesetas. la 
diputación provincial había apostado en esta ocasión fuertemente por el 
concurso. 

en 1987 la última colaboración de carácter más o menos privado, la 
de la casa «Hazen» de pianos, de madrid, desaparecía y pasaba a manos 
del ayuntamiento de la ciudad. en ese año había un total de dos  millones 
en premios y el presupuesto ascendía a 3.727.214 pesetas. llegaríamos 
en 1991 a un presupuesto de 6.185.000 pesetas con 3.050.000 pesetas 
en premios, que en 1992, se convertirían  en 3.900.000.

la falta de autonomía del instituto obligaba a estar en manos distin-
tas, como hemos mencionado,  la organización del premio y su subven-
ción o patrocinio, lo que acarreó algunos problemas de coordinación. a 
lo largo de los años son varias las voces que se han pronunciado por la 
creación de un ente independiente que evite tales problemas y procure 
la estabilidad del premio. en 1979 vicente oya en «Veintitrés años pia-
nisimos» hace historia del concurso y habla de su futuro; ve también la 

139   a. i. e. G.: carpeta 22/1, presupuesto del premio jaén de 1982.
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necesidad de un patronato que asegure la permanencia del concurso140. 
en ello insiste también, como ya lo había hecho en años anteriores141, el 
resto de la prensa jiennense142.

los últimos presupuestos mencionados se han quedado totalmente 
desfasados, si los comparamos con los de la edición 49 de 2007, año en 
el que el primer  premio estaba fijado en 25.000 euros. aquí no hablamos 
de pesetas, sino de euros; y la cantidad total asciende a 225.200 euros; o 
sea un presupuesto seis veces superior al de 1991.

5.1.4. Una aportación especial: El Grupo Filarmónico  

la historia del Grupo Filarmónico «andrés segovia» de jaén y la 
del concurso internacional de piano «premio jaén» han estado duran-
te muchos años inseparablemente unidas hasta el punto de que algunas 
personas, que desde hace muchos años colaboran con ambas, han creído 
que se trataba de una sola. institucionalmente nacieron al mismo tiem-
po, tuvieron los mismos dirigentes tras de ellas y siguieron una historia 
paralela.

las personas responsables de cada una de ellas, como es el caso de 
pablo castillo y pedro jiménez, al mismo tiempo que dirigentes del Gru-
po Filarmónico tenían la responsabilidad del premio, siendo secretarios 
de su jurado y consejeros delegados para la organización del premio. los 
socios ponían a disposición de los concursantes no sólo sus pianos, sino 
hasta sus propias casas para albergarlos; algo parecido a lo que hoy ocurre 
con la asociación de amigos del premio de piano Bujaraiza, que se ha en-
cargado de estas funciones, así como la de organizar los conciertos de los 
concursantes en diversos pueblos de la provincia y de otorgar el premio 
del público, como ya veremos.

el jurado de los primeros concursos tenía carácter local al estar for-
mado por personas de jaén exclusivamente nombrados por el instituto 
de estudios Giennenses; estuvo formado por los señores joaquín reyes 
cabrera, director del conservatorio de córdoba, pero nacido en jaén, an-
tonio molina asenjo, elena Guerrero de Guedeja, eduardo arroyo García 
triviño, josé antonio de Bonilla y mir, director del instituto de estudio 
Giennenses, pablo castillo García-negrete y josé sapena matarredona, 

140   diario Jaén: 10-iv-1979.
141   diario Jaén: 10-iv-1976.
142   diario Jaén: 13-iii-1979.
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director del conservatorio de jaén. de ellos al menos tres nombres, como 
son antonio molina, pablo castillo y josé sapena estaban ligados al Gru-
po, siendo el primero de ellos el presidente de la agrupación. a ellos se 
fue añadiendo el ganador de la edición anterior, que no sólo formaba par-
te del jurado, sino que, además, se le organizaba un concierto que servía 
de presentación del premio.

el Grupo Filarmónico «andrés segovia» de jaén creó lo que se dio en 
denominar la semana musical del premio; estas semanas musicales eran 
a juicio del crítico antonio Fernández cid, verdaderos minifestivales con 
conciertos de interés. ruiz tarazona, escribiría también, cómo en torno al 
prestigioso concurso internacional de piano se desplegaba un pequeño 
festival de música.

también desde la prensa local se ponderaba la semana musical. en 
el jaén de 5 de abril de 1972 se hace lo propio con la que se organiza en 
torno al premio y nos anima a trabajar en él: «Este año se ha celebrado una 
importante Semana Musical que poco tiene que envidiar a la de Cuenca. Sólo 
ha habido una diferencia: Que la de Cuenca ha tenido una más amplia difusión 
y una mayor acogida por parte de los conquenses. ¿Por qué no se hace igual en 
nuestro Jaén? ¿Es que se nos tienen que dar las cosas hechas? Trabajemos, desde 
ahora, por este certamen. Se ha hablado de la constitución de un Patronato 
del Concurso. Y eso sería lo mejor para asegurar su continuidad» (jiménez 
cavallé, 2008, p. 37).

en efecto, la semana musical del premio, como así se llamaba ofi-
cialmente, constituía un pequeño festival como reconocían los críticos 
anteriores. en 1973 la semana del premio contó con la intervención de 
la orquesta sinfónica de la juventud, de madrid; con el recital de piano a 
cargo de ewa osinska, y con un  concierto del Quinteto de viento de ra-
dio televisión. tanto la orquesta como el quinteto estuvieron organizados 
y subvencionados por el Grupo, así como la mayoría de los conciertos de 
las semanas musicales.

en 1975, por ejemplo, colabora el Grupo con el instituto de estudios 
jiennenses, el organizador del premio, en la semana musical del premio 
jaén y se organizan las siguientes actividades, todas ellas subvencionadas 
por la referida agrupación: concierto en la catedral, a cargo de la agrupa-
ción polifónica de madrid, con un programa de polifonía del siglo de oro; 
una conferencia, por parte  del crítico musical antonio Fernández-cid de 
temes, sobre «isaac albéniz y enrique Granados en el arranque interna-
cional del pianismo español»; y otra serie de conciertos:  uno a cargo del 
pianista jean Francois Heisser, otro recital al de joaquín soriano, y otro 
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al del Quinteto de viento checo de praga... estas semanas musicales se 
celebraron hasta 1983, mientras que la colaboración del Grupo con el 
premio terminó en el año 1991. este apoyo incondicional de una institu-
ción hermana del concurso sería premiado por la diputación provincial 
de jaén, hace unos pocos años, en un emotivo acto dedicado a condecorar 
a los colaboradores del premio: personas e instituciones.

5.1.5.  Reglamento 

el jurado del concurso de acuerdo con su reglamento, existente des-
de su primera convocatoria, era nombrado por el instituto de estudios 
Giennenses. estaría constituido por un presidente y un número indeter-
minado de vocales, entre los que habría un consejero del instituto de 
estudios Giennenses que actuaría como coordinador y secretario. este 
último representaría plenamente al instituto y sería su portavoz en el seno 
del jurado. todo esto junto a las funciones del presidente y demás miem-
bros del jurado se contemplaban en el apartado primero del reglamento.

la primera persona que ocupó este cargo de consejero delegado del 
premio fue pablo castillo García-negrete, que lo hizo hasta 1981; con 
posterioridad lo desempeñó miguel ángel Berges roldán, desde esta fe-
cha hasta la de 1985, en que lo hizo pedro jiménez cavallé. en los últi-
mos años esta figura desapareció al crearse un consejo asesor.

el reglamento del premio abordaba el tema siempre espinoso de 
los premios en el apartado segundo; determinaba en qué circunstancias 
debían otorgarse y en qué otras  podían declararse desiertos. así decía 
que ninguno de ellos podría ser compartido, ni declararse desierto si el 
número de concursantes presentados a la primera prueba fuese igual o 
superior a diez. así en el apartado 2.2 se decía «Ningún Premio podrá de-
clararse desierto si el número de Concursantes que hayan realizado la Primera 
Eliminatoria fuese igual o superior a Diez» (jiménez cavallé, 2008, p. 
41). esta norma se amplió y matizó en 1961 de la siguiente manera: «Si el 
número de concursantes es de 5 o inferior a este número, y si en este caso el Ju-
rado estima que la calidad de los mismos no es lo suficientemente elevada para 
otorgar los premios, puede declararlos desiertos; si el número de concursantes 
es superior a cinco e inferior a diez, podrá, si así lo estima oportuno el Jurado, 
conceder el segundo premio y no el Primero; pero si los concursantes son diez o 
más, no podrá declararse desierto ninguno de los premios» (jiménez cava-
llé, 2008, p. 41).

esta norma figuró durante las primeras ediciones, en 1961 y algunos 
años de los siguientes, en las bases, por lo que estaba al alcance de cual-
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quier concursante que podría, por tanto,  exigir al jurado su cumplimien-
to. sin embargo, a partir de 1967 no se expresa nada al respecto, sólo se 
hace sobre la posibilidad de compartir un premio, a la que era contraria 
la organización, dando soluciones para evitar que tal hecho ocurriese o se 
repitiese. así en las bases de 1967 se dice que «Si a juicio del Jurado, dos o 
más concursantes finalistas hubieran obtenido la misma calificación, podrá dis-
poner una nueva actuación que desempate viniendo obligados estos concursan-
tes a la interpretación de las obras, por ellos elegidas, pertenecientes al grupo 
que designe el Jurado» (jiménez cavallé, 2008, p. 42).

el fallo del jurado se contempla en el apartado tercero. en él apa-
recen normas elementales sobre la forma de calificar, de 0 a 10, que no 
siempre se han empleado, y otras sobre las circunstancias en que se corre-
girán automáticamente las puntuaciones emitidas por el jurado, o sobre 
la posible revisión mediante una segunda votación. la calificación de los 
concursantes y la nota final aparecían, respectivamente, en los apartados 
cuatro y cinco.

en el cuatro se decía que «La Beca de Música en Compostela, tendrá 
una votación  de carácter exclusivo e independiente, si bien la puntuación del 
Grupo C, entrará en el cómputo general de todos los Concursantes» (jiménez 
cavallé, 2008, p. 42). 

5.1.6.  Jurado

el jurado tenía en los primeros años una estructura local, si bien con 
miembros cada vez más profesionales; al alcanzar la categoría internacio-
nal en 1959 su composición hubo de transformarse gradualmente con la 
llegada primero de un presidente de la categoría del concertista y catedrá-
tico del conservatorio de madrid, javier alfonso. 

si al principio los miembros del jurado foráneos estaban en minoría 
respecto a los españoles, poco a poco la situación se iba equilibrando, 
siendo frecuente el que la proporción entre ambos sectores estuviera al 
cincuenta por ciento, y excepcionalmente, el que hubiera hasta más per-
sonalidades extranjeras que autóctonas, como  ocurrió en 1981.

a partir de aquí fueron desfilando pianistas de otros  países, como 
marcelle Heuclin, leslie Wright, josef Hirt, tibor Hazay,  ludwig Hoff-
mann, valentina Kamenikova, jean paul sevilla, nicole Henriot, salomón 
mikowsky, Hans Graf, ronald Farrenc-príce, a ellos se sumarían otros 
nombres como paul Badura skoda, paula Baytelmann, rosalyn tureck, 
john Bell Young, ralf nattkemper, alfred mouledous, abbey simon… 
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entre los españoles nos visitaron rosa sabater, manuel carra y joa-
quín soriano, ramón coll, josep colom, mario monreal, Guillermo Gon-
zález, rafael Quero, joaquín reyes, perfecto García chornet, enrique pé-
rez de Guzmán, esteban sánchez, ricardo requejo, ana Guijarro... los  
primeros premios de cada edición aparecían formando parte del jurado 
en la edición siguiente hasta el año 1992, en que las circunstancias acon-
sejaron no continuarlo.

a la muerte, de javier alfonso, le seguirían como presidentes leslie 
Wright, Guillermo González (durante muchos años), enrique pérez de 
Guzmán, Begoña uriarte y ana Guijarro. 

5.1.7.  La categoría  internacional

el premio se convocó con categoría internacional para los pianistas 
de los diversos países en 1959, sin embargo, de hecho no lo fue hasta 
el año de 1965, en que llegaron y se presentaron los primeros pianistas 
extranjeros. con posterioridad a los pianistas españoles, que, por razones 
lógicas, serían mayoría, seguirían una pléyade de concursantes de diver-
sos países europeos principalmente. los japoneses y algunos coreanos, 
que irían en aumento, llegarían en pequeñas oleadas en los años ochenta, 
siendo el final de la década de los noventa y el principio del siglo XXi el 
momento de los pianistas rusos, lituanos, y otras repúblicas socialistas; 
ahora parece llegar el turno a los procedentes de china, mientras que 
disminuyen de otros países.

la categoría internacional planteaba algunos problemas. la compo-
sición del jurado era uno de los factores que había que tener en cuenta si 
queríamos contar con la confianza de los concursantes extranjeros. en los 
años de 1964 y 1965 se notan ciertos esfuerzos por conseguir un jurado 
más profesional que dio algún resultado. pero sería en 1966 cuando ma-
ría canals, aplaudió y alabó precisamente la competencia del nuevo jura-
do que se formó en dicho año y que estuvo presidido por el concertista 
y catedrático del conservatorio de madrid, javier alfonso143. a partir de 
1971 el jurado se internacionalizó totalmente con la presencia de miem-
bros de otros países. 

el carácter internacional planteaba buscar un programa adecuado 
para el concurso que diera una visión más integral del repertorio pia-
nístico y que estuviera bien estructurado. así fue  el que implantó javier 

143   a. i. e. G.: carpeta 16/4, carta de maría canals a pablo castillo (1966).
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alfonso en 1967, dividido en cinco grupos de obras, siendo celebrado 
por la propia maría canals. las bases bilingües (1967) facilitaban la di-
vulgación del premio; el instrumento fue otra preocupación más, pues 
se necesitaba un piano digno de un premio internacional: primero sería 
un piano Yamaha G-i; en 1970 Félix Hazen cedió gratuitamente un ins-
trumento de gran calidad, que, después, se intentaría superar144. al año 
siguiente la comisaría de la música donaría un piano Yamaha gran cola y 
actualmente el piano es el gran cola steinway del conservatorio profesio-
nal de música, dotado, junto a otros, por la diputación.

la cuantía de los premios comenzó a actualizarse a partir de 1967: 
1º 50.000, 2º 10.000, 3º 5.000, gracias a las colaboraciones del ayunta-
miento de jaén, la delegación provincial del ministerio de información y 
turismo y el colegio oficial de arquitectos.

en cuanto a la difusión sabemos que en 1967 se amplía el número 
de instituciones donde llegan nuestras bases con las escuelas de música 
de Francia, academias de música de inglaterra, escuelas superiores de 
alemania, viena, marruecos, egipto, italia, Bélgica, estados unidos... el 
crítico internacional de música, paul iber, de las cadenas de publicaciones 
y televisión en canadá, estados unidos y Francia pidió, en 1971, infor-
mación del premio al mismo tiempo que solicitó se le proporcionasen 
credenciales, invitación y asistencias para poder cubrir este acontecimien-
to145.

en la solicitud de pablo castillo pidiendo aumento de la asignación 
económica a la diputación provincial, habló de las buenas repercusiones 
que había tenido el certamen «en la prensa de Méjico, Argentina y Francia... 
así la satisfacción experimentada en visitas efectuadas el pasado año en algunos 
Conservatorios de Austria y Alemania donde nuestro Premio ya era conocido 
y en varias casas figuraba anunciado en los tablones de avisos» (jiménez 
cavallé, 2008, p. 49).

en 1987 se anunciaba en la revista ritmo, extendiéndose en años 
sucesivos a scherzo, melómano, Goldberg, cd compact y audio clásica. 
en alguna ocasión hemos contado con la presencia de corresponsales de 
la prensa, a veces de las mencionadas revistas, que han presenciado, al 

144   a. i. e. G.: carpeta 17/2, escrito del consejero pablo castillo (1970). en él se alaba la mag-
nífica calidad del piano cedido gratuitamente para celebrar el concurso por Félix Hazen y se habla de 
iniciar unas gestiones para la adquisición de un instrumento de gran calidad «tomando como base de 
intercambio el actual piano que posee el instituto».

145   a. i. e. G.: carpeta 17/3, escrito de 24-i-1971.
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menos, la prueba final. también nos acompañan la radio y la televisión 
contactando con él a través de la red, ya que posee su página propia. por 
otra parte, la pertenencia de nuestro premio a la Fundación alink-arge-
rich y a la Fundación Fmcim, a partir del año 2004, ha servido para su 
difusión.

5.1.8. Valoración y reconocimiento del Premio 

el crítico musical, andrés ruiz tarazona, declaraba en 1979 al perió-
dico jaén, que «El Premio Jaén es ahora mismo el más prestigiado en España 
y el de más alta calidad» (jiménez cavallé, 2008, p. 51)146, señalando 
al mismo tiempo como defectos: el poco despliegue informativo y la au-
sencia de la televisión. en 1982 javier alfonso declaraba que «El nivel del 
certamen es de los primeros de España y de Europa» (jiménez cavallé, 
2008, p. 51). la prensa también se hacía eco de la importancia del premio 
destacando en 1983 la «Gran participación y alta calidad», como  carac-
terísticas de la edición, según señala antonio Garrido147.

otro crítico musical, antonio Fernández cid, proclamaba en 1975 
que el premio jaén se había convertido en «uno de los concursos internacio-
nales más importantes de cuantos se celebran en España» (jiménez cava-
llé, 2008, p. 52). en el diario jaén, de 1977, Walid akl, pianista libanés, 
contestaba lo siguiente, al preguntarle sobre lo que significaba para él to-
car en jaén: «Conozco a la gente de Jaén que va a los conciertos y los considero 
un gran público, y esto hace que la actuación de cualquier pianista sea impor-
tante. Además significa una gran distinción interpretar en Jaén, a consecuencia 
del importante concurso que se celebra aquí» (jiménez cavallé, 2008, 
pp. 52-53). en él, decía más adelante, «han participado grandes pianistas 
de todo el mundo. Uno de los triunfadores, Pierre Reach, que obtuvo el segundo 
premio, es un buen amigo mío» (jiménez cavallé, 2008, p. 53). 

el presidente de la diputación, Felipe lópez García, en abril de 2008, 
sin preveer todavía la profunda crisis que se nos venía encima, afirmaba al 
referirse al premio de piano que «Los mejores empeños son  los iniciados con 
pasión, tienen la garantía de que el tiempo, a pesar de las circunstancias, poco 
podrá hacer por frenar su marcha» (lópez García, 2008, p. 4). 

en este apartado no queremos dejar de mencionar algunos de los 
galardones recibidos en reconocimiento por la organización del premio 

146   diario Jaén: 8-iv-1979.
147   diario Ideal: 10-X-1983.
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durante tantos años, como son la medalla de Honor de la real academia 
de Bellas artes de Granada en 2001 o el premio «manuel de Falla» otor-
gado por la junta de andalucía en 2006.

5.1.9.  Ediciones del concurso

1. la primera época del premio, la de las ediciones previas, depen-
día del «club alpino», sociedad deportivo-cultural que sólo le daba el 
nombre al concurso, premio «club alpino»; estuvo compuesta de dos 
ediciones: la de 1953 y la de 1954.

2. la segunda época, a partir del año 1956, con el nombre de «pre-
mio jaén», corresponde a la organizada por el instituto de estudios Gien-
nenses y está formada de 34 ediciones. podemos distinguir: a. las de 
ámbito nacional: de 1956-1958, y B. las de categoría internacional. esta 
última tiene cuatro períodos: 1º. 1959-1965 2º. 1966-1981, 3º 1982-
1987 y 4º 1988-1992 de transición. 

a partir del segundo de los períodos, desde 1966, javier alfonso, pia-
nista de reconocido prestigio, presidiría el jurado del concurso y sentaría 
las bases con un programa dividido en cinco grupos para las pruebas del 
concurso, que con ligeros retoques han llegado hasta nosotros, lo que fue 
motivo de alabanza. en 1971 el programa se divide en seis grupos: el pri-
mero a, correspondiente para la primera prueba, formado por un prelu-
dio y Fuga del Clave bien temperado de Bach, 2 estudios, uno de chopin y 
otro de liszt y el primer tiempo de sonata de la segunda prueba. en ésta, 
una obra del Grupo B (sonatas de Haydn, mozart, Beethoven o schubert) 
y otra del Grupo c (música francesa de Fauré, debussy o ravel). en la 
tercera una obra del Grupo d (música romántica de Brahms, chopin, 
schumann, liszt o Franck), otra del Grupo e (música española de albé-
niz, Granados o Falla) y otra del Grupo F (música del s. XX de prokofieff, 
Bartok, strawinsky o Hindemit). en el 3º. período 1982-1987 destaca-
mos, como ya ocurrió en la edición anterior, la ausencia de pablo castillo 
y la incorporación en su lugar de miguel ángel Berges y, posteriormente, 
a partir de 1985, en el mismo puesto de consejero delegado del premio, 
de pedro jiménez. en esta época la revista musical «ritmo» anunciaba 
el premio jaén del que hacía una breve reseña. Y en el 4º. período 1988-
1992, de transición, se suceden dos presidencias de leslie Wrigt y una de 
Guillermo González. la labor de este último se vería reflejada en la etapa 
postrera del premio y sus ideas se llevarían a cabo con la nueva institución 
organizadora y patrocinadora: la diputación provincial de jaén.
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3. tercera época: diputación provincial de jaén (20 ediciones) 

el concurso estuvo organizado a partir de la edición de 1993 por la 
diputación provincial de jaén, a través del área de cultura. esta circuns-
tancia daba al concurso más estabilidad y más coordinación, al mismo 
tiempo que gozaba de una infraestructura más amplia y de una dotación 
económica superior. el jurado de estos últimos años ha estado presidido 
por Guillermo González, en la mayoría de ellas y, posteriormente, tras su 
dimisión, por enrique pérez de Guzmán,  Begoña uriarte y ana guijarro.

esta etapa dividida en dos períodos (1º. período 1993-1997, prueba 
final sin orquesta; y 2º. período 1998-2012, prueba final con orquesta) 
contó con varias novedades destacables: una, el encargo de una obra de 
música actual que dio lugar a un nuevo premio, el de la música contem-
poránea, otorgado por el centro de difusión de la música contemporá-
nea, perteneciente al primer período, a partir de 1993; y otra la prueba 
Final con orquesta presente desde el año 1998. no cabe duda que de 
estas nuevas aportaciones, cuya propuesta y gestión se deben al incansa-
ble Guillermo González, con la colaboración y apoyo del área de cultura 
de diputación, la que más brillo da al concurso es la prueba final con 
orquesta presente desde el año 1998. el premio «rosa sabater» al mejor 
intérprete de la música española, seguía patrocinado por el ayuntamiento 
de jaén. 

las obras de música contemporánea han creado un patrimonio musi-
cal de indudable valor y reconocimiento para jaén y su premio; los gran-
des nombres de la vanguardia española y algunos de los más jóvenes 
han estado presentes en las últimas celebraciones: manuel castillo, Xavier 
montsalvatge, luis de pablo, antón García abril, josé luis turina, zulema 
de la cruz… o los más jóvenes, como eneko vadillo o daniel mateos.

de las quince ediciones con prueba final con orquesta, tres han teni-
do lugar en el teatro darymelia y siete en el aula magna de la universidad 
de jaén; las últimas ediciones se han desarrollado en el teatro infanta leo-
nor. las orquestas que han colaborado con el concurso han sido, casi de 
forma exclusiva, las de andalucía: orquesta ciudad de málaga, orquesta 
sinfónica de sevilla, orquesta de córdoba, orquesta ciudad de Granada; 
de forma excepcional lo ha realizado también la orquesta escuela de la 
orquesta sinfónica de madrid. 

asimismo se otorgó el premio «trofeo del público», que no consta en 
bases y consistió en una escultura de bronce alusiva a un piano, otorgada 
por los espectadores que asisten a la prueba Final del concurso. en los 
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últimos años la organización con la diputación al frente ha realizado un 
intento más para insertar el premio en la sociedad jiennense creando el 
maratón de piano donde todos los jóvenes pianistas de jaén y la provincia 
pueden intervenir.
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