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I
"En el año del Señor mil trescientos sesenta e seis"

Ya las ciudades medievales han alcanzado su madurez constructiva y social.
Nacen gremios, cofradías, asociaciones y corporaciones.

Un martes, tres de noviembre del año mil trescientos sesenta y seis, en la
catedral de Palencia, posiblemente en la cripta de San Antolín una asamblea
reducida pero notable se dispone a fundar otra institución.

Aunque se trata de mozos se impone la solemnidad y el rigor jurídico que
envuelve todos aquellos actos.

Preside el "honrado padre y señor don Gutierre Gómez, obispo de Palencia
y Notario mayor de Andaluzia" . Le acompañan canónigos y racioneros y
especialmente el honrado varón "e sabio" don Pedro de Prestines, chantre.

El notario público de la ciudad de Palencia y otros testigos "llamados e
rogados especialmente para esto " .

Se hace constar incluso en la escritura que el chantre es "tenientelogar" del
Deán, yuyo cargo está vacante. Todos los testigos reconocen haber sido
avisados la noche anterior por el portero de la catedral y el mismo día convoca-
dos, como es el uso en ciertos acontecimientos, a campana tañida.

Cuando el notario rubricó con su "signo en testimonio de verdat" aquella
escritura y la convirtió en público instrumento habían nacido jurídicamente los
Niños de Coro de la catedral de Palencia y probablemente como una de las
agrupaciones corales de las que se tiene documentalmente noticias más anti-
guas .

". . . porque los oficios divinales cumplidamente se fugan"

Todas las instituciones justifican sus fines para autojustificarse a sí misma.
Esta de los mozos de coro los subliman y con razón, pues los suyos son lo'.
"oficios divinales", que deben hacerse, por tanto, muy cumplidamente.

Se responsabiliza a los prelados (los "perlados" aún con Santa Teresa) del
asunto y se debate con los canónigos mediante "muchos e diligentes tratados".

Históricamente este párrafo del documento no tiene desperdicio . Se cons-
tata, primero, una inquietud por la mejora y dignidad del culto, que honra a
obispo y cabildo .
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Hasta aquel momento el cuadro litúrgico y cultural posee algunas sombras.
Como el documento expone, referido a la catedral, hasta aquel momento se ve
por experiencia "el grand desfallecimiento e mengua en la nostra esglesia" . Más
concretamente, no hay mozos "para servir de cirios e versetes e para incensar
e para leer en las esglesias catedrales ; nin claustrero para que los enseñase e los
regiese" .

En esta declaración está la base de la decisión de fundar los mozos de coro
"porque el oficio divinal se acresciente en nuestro tiempo e non mengue " .

Muchas cosas originan aquella mengua.
La catedral nueva está en obras a costa de las piedras arrancadas a la

catedral románica. La cripta de San Antolín se mantiene como actualmente.
Sirve como recinto noble para asambleas incluso civiles . Hace treinta y cinco

años que se alzan las paredes de la cabecera o ábside de la nueva catedral en el
más puro y austero gótico castellano . Las primeras ojivas levantan sus arcos
apuntados hacia el cielo sostenidas por fuertes y a la vez gráciles arbotantes.

La iglesia atravesaba una crisis.
El papado había abandonado Roma por Avinón. Se entreveía el Cisma . . . Las

conciencias personales se sienten agobiadas por la idea de la muerte próxima
tras el paso de hambres y pestes . Tal decadencia y crsis no favorece precisa-
mente el esplendor.

En este marco la fundación de los mozos de coro posee la fuerza de un
símbolo .del resurgimiento de Palencia y de su iglesia.

Se reclaman servidores del culto que sepan leer, capaces de recitar versícu-
los, de entablar un diálogo litúrgico, de animar el templo, de honrarle y magnifi-
carle más que las bellas pero frías piedras.

"Establecemos esto que sigue, e lo primero. . . "

Podría parecer una ironía que la primera decisión sobre una institución al
servicio de la Iglesia que registra el documento fundacional sea de tipo
económico.

"E lo primero que todas las posesiones así casas como tierras e vinnas como
otros cualesquiera bienes que fueron mandados e dexados por los finados . . . ."

Tal posición de principios no conlleva nada de paradógico o irónico ; antes
bien, es la base realista y seria para que las decisiones no se conviertan en letra
mojada, sino para que perduren en el tiempo.

El mismo tiempo ha dado la razón a estas determinaciones al permitir la
supervivencia de la institución a lo largo de casi seiscientos años . Posiblemente,
cuando se acusa a las instituciones religiosa y eclesiástica de fundarse sobre
bases económicas se las quiere hacer un agravio y sin embargo, se las otorga un
mérito y alabanza.

Se preferiría que se desarrollaran en una atmósfera de angelismo o de
ideologismo. Es como firmar su acta de defunción .
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Cuando lees documentos del siglo pasado y observas que nuestra institución
se mantiene sobre las mismas coordenadas jurídicas y económicas entiendes, a
la vez, el conservadurismo y la pervivencia de lo eclesiástico como un monu-
mento de la sabiduría y del realismo de los hombres que se dedican a los oficios
"divinales" .

Está claro, pues, que se deben pagar los servicios de los mozos de coro para
que con el motivo del pago se les obligue más fijamente al culto.

Los dineros deben salir de tres clases de bienes:
1.- De todas las posesiones, tierras e viñas mandadas y dejadas a clérigos y

mozos de coro.
2.- De las posesiones mandadas y dejadas sólo a los mozos de coro.
3.- De la prebenda llamada "de pauperes " .

Las rentas que produzcan son las que sirven para el pago.
A continuación se procede a mencionar las cantidades de los pagos minucio-

samente según las obligaciones.
Así, en el caso de que un clérigo y mozo de coro asistiese a todas las horas

litúrgicas desde maitines a completas con la misa incluída podía ganar 20
dineros a la semana.

Estos dineros eran aquellas monedas castellanas de 0,90 gr . equivalentes a
un maravedí de cobre, casi las de menos valor entre todas las monedas; pero
para aquellos tiempos de pobreza a un niño quizá ocioso no le vendrían mal.

Esos dineros pagaban los servicios de turiferario, de portador de los cirios o
ciriales y de lector-cantor.

El total ascendía a algo más de cien dineros o mds. al mes, de media.
Un aspecto ejemplar de los pagos es el del principio que los rige : a igual

trabajo igual dinero, pues aunque la edad de clérigos y mozos de coro era la
misma la categoría del clérigo era superior a la del mozo de coro porque como
mínimo el clérigo había recibido órdenes menores.

A lo largo del documento y en torno a los mozos de coro se va perfilando un
organigrama de cargos que aún hoy día permanece con iguales o equivalentes
nombres.

A continuación de las líneas donde se establecen los pagos antedichos se
ordena y establece que haya un claustrero que "enseñe a los mozos y que sepa
bien el canto " . A continuación se determina que un clérigo de entre los del coro
registre nombres y pagos.

Según esto el organigrama coral medieval se dispone así:

Cabildo

	

Secretario de pagos

Chantre

	

Clérigos

Sochantre

	

Mozos de coro

Claustrero
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Se observa la diferente responsabilidad e importancia de los cargos. Al
chantre el documento le llama "hombre sabio " . Se supone que la mayoría de
eclesiásticos sabe leer y poseían algunos estudios ; pero la palabra "sabio" , aquí,
conlleva el sentido del que sabe más de lo que conoce la mayoría y se refiere a
una sabiduría musical amplia y práctica.

El chantre, por tanto, es el director, por decirlo así, de lo musical.
El sochantre, como el término indica estaba por debajo, como lugarteniente

en el coro.
El " claustrero" debe saber bien el canto para enseñarlo, Más que cantor

debe ser maestro de canto.
En la evolución posterior asciende de categoría y será el maestro de coro,

luego maestro de capilla.
Al claustrero se le pagan doscientos maravedís en dos plazos : cien por

Navidad y los otros cien por San Juan.
Bajo la supervisión y organización general del chantre se constituye aquel

grupo con una disciplina y rigor de normas que garantizan su funcionamiento
sin dejar nada a la improvisación.

"Que los mozos de coro sean tenidos de venir". ..

1 . Nombres

Cuando en aquella época se llamaban mozos a los que por su edad eran
niños se hace en la primera y principal acepción de tal palabra . Mozo era la

persona al servicio de . ..
Mozo aquí, no significa joven, ni siquiera adolescente . Como indica la prepo-

sición de después de mozo se relaciona esta palabra con la pertenencia a un
oficio o ministerio . Este es el único nombre en el documento fundacional.

No se trata de jóvenes que a la hora de cantar tienen ya la voz cambiada y
hecha, de timbre grave como el resto del cabildo, y por tanto no aportaban
ninguna novedad tímbrica . Además hacen de monaguillos incensando y lle-
vando los ciriales.

Si pues se les hace venir a cantar es por su aportación de voces blancas que
rinden su mejor servicio de los siete u ocho años hasta los once o los doce.

De ahí que, como hoy, en documentos posteriores al siglo XVII se refieran a
ellos llamándoles niños de coro.

A veces se les llama infantes como se hace aún hoy día en Aragón . El nombre
de niños de coro es relativamente moderno y seguramente traduce al de Pueri
Cantores de los documentos oficiales eclesiásticos . Luego, a cada niño los
documentos antiguos les llaman o por su nombre o por el de su pueblo de
origen o incluso por sus apodos .
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Naturalmente cuando en el documento fundacional se les llama y escribe
mozos de coro lo hace no con la grafía de la z sino con la de la antigua cedilla
castellana o c que hace más suave la pronunciación de la palabra.

En cuanto a la palabra coro a veces se escribe como choro con la grafía de
origen latino.

Todo ello le da al nombre un tono que primero le hace extraño y luego un
tanto exótico, aunque muy castellano.

De todos los nombres utilizados el de niños de coro es mucho más preciso
para su función que el simple nombre de infantes, escolans, seises, etc.

2. Procedencia

Naturalmente la mayoría de los niños son de la ciudad o de los pueblos de
Palencia, especialmente del norte . Quizá en ello tenga que ver la abadía de
Lebanza.

Un dato curioso que reflejan los documentos es la predilección por niños
procedentes del norte de España, principalmente del País Vasco y Navarra.

Se les iba a buscar allá . Además de la creencia de que había buenas voces en
el norte, ello puede estar relacionado con el trasiego de organeros vascos hacia
Palencia y su catedral como sucede con los Echevarría y Aguirre en los siglos
XVII y XVIII.

La admisión de los mozos vista su idoneidad la hacía el chantre como una de
sus funciones.

Aquí, el estatuto fundacional insinúa una mayor antigüedad de la institución
de los niños de coro cuando añade : "según se fizo fasta aquí".

Veremos que no es el único indicio de esa mayor solera que posiblemente fue
interrumpida por culpa de la peste.

El chantre les ponía bajo el cuidado inmediato del claustrero para que les
enseñase canto "y todas las cosas que se acostumbran a decir en oras e
procesiones" .

Aunque al chantre le pertenecía hacer los pagos a partir de las rentas
obtenidas y vestir y alimentar a los mozos, el cuidado concreto recaería sobre
el claustrero.

3. Vestido y alimentación

Parece evidente que a partir de las rentas procedentes de posesiones de
tierras, viñas, mandados o donaciones y de otras prebendas podían satisfa-
cerse las necesidades de vestido y alimentación de los mozos de coro.

También el chantre era el encargado de recaudar esas rentas y convertirlas
en objetos tan ordinarios y necesarios como "jubones, calzas y zapatos " , que
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por su confección más cara seguramente eran más aprovechados por las
clases pobres, como se observa en cuadros de la época.

En un mandamiento de 1430 reaparece la orden depagar 50 mrs, para
zapatos de los mozos de coro . Constantemente aparecen órdenes pago y de
control de las rentas en favor delos mozos, que sería prolijo enumerar.

De vez en cuando aparecen llamadas de atención como si se hubiesen
producido desviaciones o negligencias en los pagos.

Hacia finales del siglo XV aparece una modalidad de atención a los mozos de
coro a cargo de los maestros canteros que cobran 6 .000 mrs . anuales pero
deben mantener un mozo de coro cada uno y además vestirle . Otro docu-
mento del siglo XVIII aporta una novedad cuando señala que si quieren pueden
vivir con el maestro de coro, con lo que se podría hablar ya, en cierta manera,
de escolanía.

La forma de vestir de los pasados años cuarenta a sesenta era así : Sotana
roja con esclavina del mismo color y banda blanca a azul . En las solemnidades
la esclavina iba ribeteada de piel blanca . Actualmente, un elegante conjunto
uniforma a niños y niñas.

Un pago proporcionalmente equivalente al de los antiguos mozos de coro
era el de los niños de las décadas antes mencionadas.

4. Obligaciones

Estaban minuciosamente reglamentadas con premios y penas pecuniarias
de forma que nada quedase a la improvisación, al capricho o a la pereza . Los
premios, que el documento llama eufemísticamente "distribuciones" son los
pagos en maravedís . A ellos se añade otro pago especial obtenido por la
participación coral en la misa llamada de aniversario, semanal, que debía ser
cantada por prestes, clérigos y mozos de coro y, por su importancia, parece
como si el documento la otorgue el reconocimiento de un acto de culto especial
y de una ceremonia religiosa-musical de prestigio y solemnidad para la catedral.

Otra celebración en la que se insiste mucho es la de las procesiones genera-
les frecuentes a las que se exige un decoro y solemnidad dignos de loa.

Es ahí donde se mencionan los Cuarenta Capellanes también llamados del
número 40, que debían vestir dalmática y llevar cetro como también los mozos
de coro.

Cualquier falta o ausencia suponía la privación de las distribuciones moneta-
rias correspondientes, que se repartían entre los que sí participaban y el
sochantre . En el caso de las procesiones se pagaba un coronado de vellón a
cada participante.

Los niños de coro de los años 40 y a 60 además, en las solemnidades llevaban
a besar por el cabildo los portapaces de plata ; envueltos con un lienzo blanco
sobre la sobrepelliz . Esta tradición era también mucho más antigua .
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La Semana Santa se rodeaba de una solemnidad especial en lo litúrgico y
musical.

Mención aparte merece la obligación de celebrar la original, antigua y
solemne elección del "obispillo" de la que hablaremos en un próximo apartado.

6. Honores

Para aquellos tiempos medievales era un gran honor moverse en la órbita
eclesiástica, aunque sólo fuera como niño de coro.

Hoy día debe considerarse como otro honor igualmente alto . No era segu-
ramente lo más importante los cien mrs . o más que ganaban mensualmente,
sino aquella honra de saber leer, cantar y servir al culto.

Más adelante cuando la capilla musical de la catedral de Palencia era el
epicentro de casi todos los grandes maestros de capilla y organistas de España,
hasta bien entrado el siglo XVIII, pertenecer a aquel círculo debía enorgullecer
a aquellos niños venidos de Dios sabe dónde.

Los textos hablan, además, de otras posibilidades que se les abrían delante y
que eran mucho más apetecibles.

Aunque cuando cambiaban de voz se podía prescindir de ellos, lo que
simultáneamente inducen los documentos es la posibilidad de seguir la carrera
eclesiástica, hasta el final, y llegar a sacerdotes . La capilla musical se convertía
así en un semillero de clérigos . De entre éstos algunos llegan a maestros
cantores o mestros de coro e incluso se les otorga una capellanía para que sigan
cantando. Esta tradición la recoge la capilla musical de los años cuarenta,
cincuenta y sesenta constituyendo una escuela gratuita de enseñanza primaria
que se llama "Escuela preparatoria para el Seminario" . A esos honores se
añaden las nada despreciables para un niño que comienza a abrirse al mundo
como ser protagonista en ceremonias religiosas y civiles, ser invitado a cantar
en bodas, festividades de toda la provincia, actos académicos e culturales, etc.

Naturalmente, ahora como entonces, y los documentos de archivo lo
demuestran, la preocupación principal de los responsables de los niños era la
formación integral de los mismos.

7. Vida musical

En una ocasión anterior, como vimos, y cuando se menciona la tradición del
obispillo, leemos una frase con tonos de tradición y de autoreconocimiento que
indica que la vida musical de la catedral de Palencia es muy anterior al siglo XIV.

Las frases son : "fazer todas las otras cosas que se acostumbraron fazer fasta
aqui en esta nuestra eglesia" , cuando se refiere al obispillo ; y cuando se refiere a
la recepción de los niños de coro afirma : "como se fizo fasta aquí".
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Como demuestra el archivo de la cateral que dispone de 125 libros, 83
legajos, más 71 cantorales y otros libros de canto en pergamino, resulta toda
una serie que, aunque muy valiosa desde el siglo XVI, no significa que no posea
documentos musicales desde mucho antes ; pues se remontan al siglo XIII.

Si como parece, la tradición de la fiesta del obispillo se remonta al 1220 y esta
tradición pertenece en casi toda Europa a grupos o capillas musicales de niños
de monasterios y catedrales podemos aventurar que nuestros mozos de coro
se remontan a principios del siglo XIII y la vida musical de la catedral, también.

Sobre la actividad musical de los mozos de coro y su entorno podemos
estudiar varios aspectos.

En primer lugar y refiriéndonos a los niños de coro se advierte una evolución
que va desde unas actividades musicales sencillas hasta una complejidad
mayor cada vez.

El texto fundacional habla de mozos capaces de leer, recitar versetos y
cantar . Al claustrero se le exigen conocimientos de canto y aptitudes didácticas
para enseñarlo.

Más adelante se ve a los niños agrupados en escolanía ; por tanto su aprendi-
zaje musical, sin ser exclusivo, ha de ser más intenso . Textos musicales y
administrativos indican una creciente complejidad de la capilla musical
catedralicia.

A los mozos de coro se les escoge y busca lejos, como hemos visto . La voz
blanca de tiple se hace imprescindible con la polifonía de siglos posteriores.

Existen documentos que hablan de niños "caponi " o "castrati " que incluso
pueden llegar a sacerdotes, para que canten en esa voz de tiple . No es extraño,
por tanto, que se necesiten mozos de coro para ocupar las voces altas de las
polifonías de los siglos XVI a hoy.

El claustrero pasa a maestro de canto, luego a maestro de capilla, hoy se le
llama Prefecto de Música y sus estudios musicales son de rango superior,
adquiridos, generalmente, en Roma.

De todas formas, la preparación de los niños de coro se basa, principal-
mente, oído musical aparte, primero en unas bases de solfeo, es decir, conoci-
mientos de la notación y medida musical y, luego, en una coleción e imposta-
ción de la voz hasta el dominio total de sus registros y posibilidades.

Si a los maestros cantores que cuidan cada uno un niño de coro se les exige
en 1493 saber cantar canto de órgano y contrapunto y, naturalmente, canto
llano, a los mozos de coro se les debía exigir algo parecido pues era la voz que,
generalmente, establecía la melodía en las obras polifónicas.

Tampoco puede entenderse un florecimiento organístico y simultáneamente
de organeros, tan abrumador en toda Palencia y especialmente en su catedral
sin una creación musical polifónica con base en las voces blancas de los niños
de coro .



ESTATUTO FUNDACIONAL (1366) DE LOS NIÑOS DE CORO DE LA CATEDRAL DE PALENCIA 215

II

" La fiesta del obispillo "

El estatuto fundacional menciona como una obligación muy especial lo que
llama fiesta del "obispillo" .

La ausencia o falta a ella la penaliza con la máxima resta de 15 días sin
retribuciones.

Dada la originalidad del tema, la antigüedad dela fiesta, que se remonta en
Palencia al año 1220 y que implica la existencia, por lo menos desde entonces,
de los mozos de coro ; y, sobre todo, considerando que es una tradición
perdida, merece que se vuelva a celebrar, como se hace ahora con las tradicio-
nes olvidadas en todas partes del país . Por todo ello nos extenderemos más
sobre el tema.

Esta fiesta tiene un origen medieval que se remonta en monasterios y
catedrales de Europa al siglo X.

Su intención festiva original era de inspiración carnavalesca, ahora llamada
de inversión frente a las fiestas de diversión en las que diverges hacia otros
asuntos o te diviertes ; otras fiestas te hacen ser otro . Son las de carnaval.

Según algunos esta fiesta del obispillo era un invento de los cabildos catedra-
licios para, aprovechando la festividad de los Santos Inocentes, nombrar un
fingido obispo infantil (otro obispo) que, aprovechando la inmunidad que le
prestaba la tradición recordaba a su auténtico superior todas las actuaciones
del año de manera festiva y algo burlesca.

La fiesta, muy popular durante toda la Edad Media ha desaparecido proba-
blemente de toda España excepto en el monasterio de Montserrat, en Cata-
luña, donde volvió a celebrarse después de la guerra de la Independencia.

En Palencia es una tradición que el espíritu cívico nos debe obligar a reintau-
rarla corrigiendo los defectos que la hicieron desaparecer, haciéndola a la vez
festiva y respetuosa, dirigida sobre todo a los niños, aprovechando que se
celebra el día de los Inocentes y son vacaciones navideñas.

El estatuto fundacional de los mozos de coro distingue en la fiesta los
siguientes momentos:

a) Designación del obispillo.
El 6 de diciembre, fiesta de San Nicolás . La designación de este día parece

que tiene que ver con la atribución a San Nicolás de un milagro a favor de unos
niños asesinados . Era un poco aquello de : ha muerto el Rey, ¡Viva el Rey!

Se elegía de entre los niños de coro uno que era designado como obispillo, se
le sentaba en la silla episcopal del coro y todos los canónigos le saludaban y
prestaban reverencia . En Palencia la fiesta duró hasta el siglo XVII y voces muy
autorizadas lamentaron su desaparición .
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b) "Ejercicio del cargo"
El mandato del obispillo (por descontado que no llegaba a obispo) iba desde

la víspera de los Inocentes en que presidía la procesión, hasta la tarde del día de
la fiesta de santo Tomás en que revestido de pontifical con mitra y báculo
recorría las calles de Palencia . Debemos suponer que para la chiquillería
menuda sería motivo de admiración, para la mediana y los jóvenes una especie
de carnaval y para algunos un motivo de cierta broma.

La fiesta puede derivar hacia ciertas exageraciones . Todas las fiestas evolu-
cionan en contenidos . Así, por ejemplo, en Montsarrat en doscientos años de la
celebración del " bisbetó " u obispillo se ha pasado desde el episodio del alguacil
que presenta unos ladrones al perdón del obispillo al del "secretario" que leía
un escrito satírico, a la visita matinal a la celda de los monjes para que éstos les
obsequiaran con caramelos . Lo cierto es que la fiesta en Palencia era una
obligación de clérigos y niños de coro cuya ausencia se castigaba con la
máxima pena pecuniaria . "Otrosi ordenamos e establecemos que todos los
clérigos o mocos de coro que sean tenudos de venir a la elección o procesión
del obispillo o a la misa o a las vísperas el día de los Inocentes o a la procesión de
Sto. Tomás o acompañarle a la yda o a al venida a su casa su cuanto durare su
obispado e fazer todas las otras cosas que se acostumbraren fasta aqui fazer en
esta nuestra eglesia e en esta fiesta del obispillo ; e el que no viniere non siendo
legítimamente embargado que pierda las distribuciones e aniversarios por
quinze días siguientes " .

Desde luego que si Jorge de Burgos, el fanático bibliotecario benedictino de
la novela de Umberto Eco "El nombre de la rosa " tuviera alguna influencia no
dejaría celebrar tal fiesta.

Afortunadamente puede más el renovado espíritu ciudadano y su amor a las
raíces de los pueblos y ciudades .

III

Conclusión

Este trabajo que comenzó con el estímulo de un amigo y con la ayuda de
otros más fue impulsado, en definitiva, por el amor a Palencia, a su catedral, a
los niños de coro de los que formamos parte ; en suma, a las raíces de la ciudad.

Pretendemos, justamente, trasvasar esos mismos sentimientos de admira-
ción y reconocimiento a la antigüedad de una institución secular como las de
los niños de coro.

Al mismo tiempo rendimos un homenaje al prestigio y valía de la vida musical
de la catedral de Palencia .



ESTATUTO FUNDACIONAL (1366) DE LOS NIÑOS DE CORO DE LA CATEDRAL DE PALENCIA 217

Cualquier lector, y los palentinos por simpatía la entenderán mejor, se dará
cuenta de cuánta riqueza y gloria cultural se halla escondida en los documentos
como los frutos en la semilla. Muchos, quizás ajenos a lo nuestro, quizá
superiores ahora en bienestar económico digan con arrogancia o envidia:
"Agua pasada " . A los pueblos, sin embargo, les hacen grandes cosas pequeñas
como éstas porque demuestran una vitalidad cultural y una conexión con las
corrientes artísticas, civilizadoras y populares de la mejor Europa . Personal-
mente creemos que nuestro espíritu cívico debe intentar rescatar todas estas
raíces de todas las formas posibles.
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Detalle del órgano de la Catedral de Palencia .
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Vista aérea del claustro de la Catedral de Palencia.

Piano para los ensayos de los Niños de Coro .
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Casa del Cabildo y Archivo Diocesano
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Altar de plata de la Catedral de Palencia.
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Cabecera de la nave central de la Catedral de Palencia .




