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LA QUINCENA MUSICAL

IONTINÚA laficnción de
la CRESTOIVIATÍA AL

USO para calmar
I rores magnerianos y

anti-wagnerianos.
Acosones y topetazos:
»La crítica Wagneriana

presenta ilogismos, no silo

gismos y definiciones, dig
nos del gran Trismegista.
llay plétora de linfatismo:
la Música se le resistió

Wagner y Wagner la ase

sinó. Sus óperas producen
el efedo de una lectura he
cha sin respirar,sin puntos,
ni comas. Melopea conti
nua melodía infinita, y
modulaciones que van don
de les da la gana.»

BERTRAND, (Nationali
nzusicales).

Caballos clesgrasiaos de

pare y mare.

((Esto (el Tristcbz) no es

Música: esto no es nths

que ruído y gritos. Nada
nths absurdo... Para com

poner esta ópera, Wagner,
sin duda, puso en el fondo
de un saco todas las notas
de la Música y fué sathn
dolas al azar. La emoción
dramkica. de la obra da
dolores de cabeza, el inte
rés es tal que hace desear
que el especthculo se acabe
io nths pronto posible. Es
toy nths que persuadido de

que Wagner es un charla
thn de fos rrths desver;on



zados. I léteme convertido para siempre a la

Música italiana.»

LEÓN DUMONT. (Notas de un viaje
Alemania publicctdas por A.

Büchner, de laFacztllad de Caen).

Algo despuntao del izquierclo:
((Se lo oí decir á un jovenzuelo que pretende

componer Música del porvenir:—«Se lo jtiro a
»usted: Si se me hubiese presentado la tan de

»cantada inspiración de la Casta Diva, ó la

»habría desechado ó la habría dejado descono
»,:ida armonizandola é instrumentandola á la

»moderna, de tal manera, que nadie pudiese
»echarme en cara la composición de una me

oloclía.»

FLORIMO (Wagner ed i wagneristi.)
Metiénclose en el terreno del toro:

«Francia, que tiene la misión de popularizar
hombres y cosas, no está dispuesta a ver claro
en esta cuestión, mientras no haya una revancha
de Sedan, y mucho menos después que el
maestro tomó su revancha personal con el ins
trumento del Arte, de la indiferencia con que
París acogió sus primeras obras musicales
Con otro nombre el wagnerismo cuenta ya
muchos afios de "vida, sin formar catecismo, ó
sistema riguroso, y•no puede negarse que es un

progreso en la Música Wagner es enemigo
del caracter democratico del divirm Arte, y
quiere Música que no se la pueda robar cl vulgo,
ni se la silben por las calles, ni le den popula
ridad áfuerzct de calumnias, según la feliz ex

presión de Gounod...Lo mejor es enemigo de lo
bueno, y porla exageración se dafian las mejores
causas En todo hay contradicciones y ex

travagancias, y los grandes hombres se dis

tinguen por sus méritos como por sus de
fectos.» •

N. DÍAZ BENJUMEA, (Wagner y
wagnefismo )

Descompz;esto de cabeza: poca voluntacl y me

nos codicia:

«Las representaciones del Tannhausernos
han reportadg la ventaja de enriquecer la len.gua
francesa con el verbo tannhauser. Este verbo se

conjuga como entretener, divertir; bien que su

significación no sea completamente idéntica.
Sobre todo, donde es mas seductor el uso de
este pintoresco verbo, es en el imperfecto de

"subjuntivo. Así se dira desde hoy:—(Por qué
no asistió V. al concierto que dí la otra noche?
—Francamente, hombre, porque temí que no

nos tannhattsaría V. bastante.»

Jztícios periodísticos parisienses
del ano 1861.

Bronca y pitos:
«Parece que M. Berlioz simpatiza con la

Música de Wagner: hasta ahora M. Berlioz era

para nosotros todo el mundo: desde ayer ya no

es mas que un cualquiera.»
Idenz.

Largando la montera:

«Su mas grande orgullo consistió en llamarse
la esposa del gran maestro a quien verieraba
como á un Dios: «El Dios esta ocupado»—solia
decir á los visitantes cuando el maestro no se
hallaba presente— ((el Dios esta ocupado créando
»nuevos portentos que el mundo admirara mas
»tarde.»

FLORIMO (l0C. cit.)
Una colada 'en suelto:

«Mi.padre y yo atravesabamos el Pasaje de
la Opera, lleno de gente, la noche de la repre
sentación dcl Tannhauser, durante un entreaCto:
acercósenos un sefior bastante pequerio, flaco,
de mejillas algo arrugadas, nariz aguileria, gran
frente y ojos muy vivos.

Después de saludar á mi padre se puso
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hablar de la representación á la cual asistía, con

tan odiosa violencia y tan feroz alegría, al ver
que era mal acojida que, impulsada por invo
luntario sentimiento, saliendo de repente de mi
mutismo y de la reserva que mi edad me im

ponía, le dije con increíble impertinencia:
—iDiríase, sefíor mío, se adivina enseguida,
que se trata de una obra maestra y que hablais
de un colega vuestro!—Pero nifia, dijo mi

padre, hacíendo corrio que me rei-3ía, qué es lo

que te ocurre ahora?
Cuando mi interlocutor se alejó, le pregunté
mi padre:--quién es ese •caballero?—Héctor

Berlioz.
• JUDITH GAUTIER.. (R. Wagner

y su obra poética.).
Colànclose en libertad.

«1-le de hacer notar la debilidad del punto de

partida de Wagner, tal como lo establece en su

obra Opera y Dranza. «El error de la ópera,
»como género artístico, consiste en que un

»medio (la Música) se emplea como fin, y el
»fin (el Drama) como medio.» •Una ópera en

que la Música sea constarite y verdadera.mente

empleada como simple medio de llegar a la ex

presión dramatica, es un contrasentido. Cuanto
mas de cerca contemplamos esa unión morga
natica contraída entre la .belleza musical pura,
y un tema clefinido y cleterminado, mas ilusorio
nos parece que sea indisoluble Son sensi
bles las teorías que quieren imponer a la Música

leyes de desarrollo y construcción propias del

lenguaje: tarea que quisieron acometer, aunqüe
sólo en parte, Roussean y Rameau,,en el pasado
siglo, y que los discípulos de Wagner quieren
proseguir hoy. Estas teorías, persiguiendo el
fanatismo de la Música hablada son destructoras
de la verdadera vida de nuestro Arte, que es

la belleza de forma, bastandose a sí propia.»
HANSLICK (De la Bellezct

de la

A punta de capole:
('Los mismos que han pretendido derribar el

tronco del arbol para hacer lefia de él, no han
descuidado saborear su riquísimo fruto, guar
dandose mariosamente sus pepitas para luego
sembrarlas en la huerta propia y hacer pasar el
plantelpor espon-taneo, como si fuera de ortigas
Y después de mucho gritar imuera!, cuando
luego se muera de verdad (esto se escribia
en 1877), entonces no dejara el mundo de

arrojarle un iviva1 A buen hora para él
Mas iqué le vas á hacer' iSic voluereJatal»

• DOCTOR LETAMENDI.

Una buenísinta estocada c't volapié:
«Lleno de admiración me hablaba de

diciéndome: ((Creen que soy el ogro de la mú.
sica italiana y me presentan como. la antítesis
de Bellini. Nó, nó y mil veces nó. Bellini •es una
de rnis predilecciones musicales: toda su música
es corazón, ligada estrecha é íntimamente a la
palabra. La música que yo detesto es aquella
música vaga, sin idea, que se mofa lo mis.mo
del libreto que de la situación.» Palabras que
quisiera yo meditasen todos los jóvenes compo
sitores italianos, y que encuentran una confir
mación tan levantada como digna en •el pro
grama publicado por Wagner en una función
beneficio suyo en el teatro de Riga:
«NoRmA».—Le soussigné croit ne POUVOZ.7

mieztx prouver son estime POUr le public de cette
cité qu'en. choisissant cet opéra. LA NORMA,
parmi toutes les créations de Bellini,- est celle qzte,
à la plus ctbondante veine meloclique, zínit, avec

laplus profonde réalité, la passion intime. Tozts
les adversaires de la musiqzte italienne rendront

justice à cette grande partition, disant qzt'elle parle
au ccettr, que c'est une ceuvre de génie. C'est
pourqztoi j'invite le public à accoztrir nombrettx.
—RICHARD WAGNER.» •

'FLORIMO UOC.

Intento de descabello:

«Acrivo: — instrumentación siempre esme

rada, alguna vez bellos ,efectos de orquesta.
PASIVO: negación de la melodía, abolición del
ritmo; revuelta constante contra las leyes de la
armonía: ausencia de encanto, desaparición ó,
por lo menos, sujeción de la voz humana, que
gerá siempre el primero y el mas •bello de los
instrumentos, á despecho de los esfuerzos de los
modernos y de las teorías anatómicas de los
profesores de canto de nuestros días.»

HENRY COHEN.

Tres enteros cztarteando.
((En la Música de Wagner hay una voz que

habla por todo aquello que hasta ahora no ha
querido hablar en la Natural.eza: y esto es lo que
ha ensanchado el campo musical Wagner
tiene en cuenta cada grado del sentimiento con

la mayor firmeza y con la mayor seguridad
posible En Wagner nada hay supérfluo,
todo es necesario: •su Música, con una resolu
ción admirable, que casi calificaría de des
piadada, se somete al Drama, y sigue su

marcha.»
NIETZSCHE, (R. Wagner à

Bayreuth.)
En corto y parczndo los piés:

El excltisivismo en el arte no es mi ideal.
Considerada la Música llamada rossiniana,
semejanza de la Lírica en Poesía, juzgo que
debe acojerse buenamente, como se acoje la
Lírica. Cambiados los tiempos cambia la vida,
la Lírica ya no priva, es cierto; pero por esto
le darernos el despido? Fuera esto cometer una

apostasía. En los tíempos modernos el Drama
musical ha venido ocupar el puesto del Me
lodrama, nada hay que objetar á esto, pero la
afirmación de aquél, no supóne la negación de
éste. El mismo Wagner ha dicho que aquella
noble y venerada matrona, que es el Arte de
los -sonidos, • gozaría de la alegría mas pura si
se celebrasen las bodas del genio aleman con la
Música italiana.»

ENRICO CARDONA. (Estudio sobre Wagner
y su ópera Lohengrin.)

(Queda suspenclida la fzuzcióiz hasta nzteva

orden.)
Por copia conforme:

F. P.

PRIMEROS PREMIOS DE PIANO
DE LA ESCUEI.A NACIONAL DE MUSICA Y DECLAMACIÓN,

• CLASE DEL PROFESOR

D. MANUEL MENDIZBAL ( r).

Dolores Badiola.

Hija de padres vascongados, vió laprimera luz en
Castro Urdiales (Santander), el i o de febrero del afio
1,872. Nifia todavía, mostró sus aficiones con tal
fuerza que sus padres creyeron un deber ineludible
dedicarla desde el primer momento á la Musica. Ya
en Madrid, se matriculó e el Conservatorio en oc
tubre del afio i 879 cursando los tres afios de solfeo
obteniendo en los dos primeros la nota de sobresa.
liente y en el último el primer premio. Alternó el
último afio de solfeo con el primero de piano, obte
niendo la calificación de sobresaliente, cuya nota sos
tuvo en los cursos sucesivos. El 28 de junio de 1886
obtuvo el segundo premio, única calificación que se
concede á los que asisten á este curso preparatorio,
digamos así, del de último afío. El 23 de junio del
presente mereció el primero con grandes aplausos de
la concurrencia que asistió al acto. En la citada fecha

(1) Por causas agenas a nuestra volunt.ad han dejado de incluirse
en los distintos grupos de sefioritas alumnas yalumnos premiados, los
retratos de algunos que debían figurar en determinado grupo de los
que iremos publicando oportuna yperiódicamente: para remediar este
inconveniente publicaremos en grupo especial los retratos de los alum
nos premiados que se hallen en este caso, después quelos tengamos
reunidos todos.
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y en los concursos de oposición á premio alcanzó el
primero por unanimidad, después de haber obtenido
la nota de sobresaliente en los examenes veriíicados
el 6 de junio. Enviamos nuestra mas cordial felicita
ción á la novel y ya muy conocida artista, así como
sus dignos profesores, Sr. Pinilla (solfeo) y seriores

Mendizabal y Paula de Lorenzo Perlado (piano).
Waximina Moradillo.

Nació el ario,1869 en Burgos, estudiando los pri
meros rudimentos de la Músiça con el profesor de la
misma ciudad, D. Tomás Pascual. Ingresó en la Es
cuela Nacional y, aprobados dos curos de solfeo, se

matriculó el ario de 1881 en tercero de solfeo y pri
mero de piano. Obtuyo en solfeo primer premio por
unanimidad y nota de sobresaliente en piano, nota

que sostuvo durante los restantes óños, hasta el sép
timo y último de su carrera. En el concurso corres
pondiente al quinto ario, obtuvo el segundo premio
por unanimidad y, últimamente, también por unani
midad, el primer premio en el concurso del presente
ario. Cursó solfeo con D. Juan Gi!, piano con la se

riorita Perlado y, últimamente, con el Sr. Mendiza
bal. Llevaba d. mernoria esta seriorita todo" el rpet
torio en muy crecido número de piezas, hecho que
sorprendió y llamó la atención de los s.:.rior,:s profe
sores. Posee facultades pianísticas muy dignas de elo
gio y que han de llamar justamente la atención del

público.

Gloria Keller y Fajarnés.

Nació en el Escorial, provincia de Madrid, el 14
de diciembre de i 87 2 ; ingresó a los 7 arios en el
conservatorio de Madrid, en la clase de solfeo
del Sr. Gainza; en el tercer ario la presentó á con

curso de solfeo el Sr. Hernández, obteniendo el
primer premio por unanimidad. Principió el estu
dio de piano bajo la dirección de la distinguida
sefiorita Perlado. Tocó en los ejercicios público's
del Conservatorio en el cuarto ario, la Fantasía
2.111P1-07,1tit de Chopín y el Vals d.1 mismo. En
quinto ario de piano pasó á la clase superior del se
rior Mendizabal obteniendo en los concursos de
quinto ario segundo premio. En 19 de diciembre
de 1887 tocó en los ejercicios del Conservatorio el
estudio segundo de Chopín y una Polonesa del
mismo autor. En 22 de junio de 1888 concurrió
premio en séptimo ario, adjudicandole el primer pre
mio por unanimidad. En el ario 1874 ingresó en la
clase de declamación de la eminerite Teodora Lama
drid, presentandos.; concurso en 1876 obteniendo
el segundo premio; en el ario siguiente alcanzó el
primer premió de declamación.
Estudia, ahora, quinto ario de arpa; ha tenido el

honor de ser invitada diferentes veces a tocar de
lante de la familia Real. Ha tornado parte en muchos
beneficios y últimamente la diputación provincial de
Madrid la pensionó por dos arios por sps brillantes y
precoces dotes artísticas. Renombrados autores dra
maticos le han dedicado obras y monólogos, tales
como los Sres. Pleguezuelo, Balmaseda, Ortega,
Morejón y otros.

Inés Salvador y Alartínez.,

Nació el ario 1869 en la ciudad de Valencia, cur
sando sus primeros estudios con D. Ventura Pla en

la de Tarragona. Ingresó en la Escuela Nacional de
Música, con conocimiento de dos arios de solfeo y
piano. Matriculada en clicha escuela el ario 1884 en

tercer ario de ambas asignaturas, obtuvo el primer
premio en la de solfeo en la clase del reputado maes

tr_o D. José Pinilla, y la nota de sobresaliente en la
de piano; cuya carrera terminó en el presente ario
con los premios de accesit, segundo y primero, en la
clase de D. Manuel Mendizabal. En este intermeclio
cursó dos arios el canto, obteniendo en el primero la
nota de sobresaliente. y en el sgundo el premio de
accesit por unanimidad en la clase de D. Mariano
Martín. Pdsee notable voz de mezzo-sopr,ano de ex

celente calidad, volumeny extensión, eon clara inte
ligencia y aptitud para cultivar el Arte. Fué discí
pula particular de canto del distinguido artista,
compositor y cantante, D. Justo Blasco:

María de Prados López.
Nació en Madrid el 24 de enero de i 8.7 i y em

pezó el solfeo á los diez arios. La malograda profe
sora doria Soledad Arroniz, unida á la familia de la
seriorita de Prados por estrechos vínculos de amistad
se encargó de dirigir sus primeros pasos en el arte
musical, tarea que emprendió con el mismo interés

que si se tratase de una hija. No tardó én ver recom

pensados sus desvelos, pues á los tres atios su dis
cípula predilecta ingresaba en el Conservatorio de
Música ganando á la vez que los tres arios de solfeo,
Jos dos primeros d. piano. Contihuó el tercero y
cuarto con el profesor Sr. Montalbán, el cual siguió
dandola clase particular los tres arios siguientes, que
cursó oficialmente bajo la dirección del Sr. Mendi
zabal. En los ejercicios de piano que verificó el 23
de marzo del corriente ario, vió premiada su

con calurosos y sinceros aplausos. Ha sido agra
ciada todos los arios de estudio con la nota de sobre
saliente, obteniendo en el sexto de piano el segundo
premio, y el primero en el séptimo y último ario de
su brillante carrera.

Vicenta Gonzales é Iribas.

Nació en Madrid el dia 28 de febrero de 1870.
Desde muy niria mostró gran afición á la Música y
.esta circunstancia decklió á su familia a matricularla
en 188o en la Escuela Nacional, ingresando en la
clase de solfeo regida por el profesor Sr. Gil. Obtuvo
en todos los. anos de su aprendizaje musical la nota

de sobresaliente. En el ario 1882 pasó f la clase de
piano de la distinguida seriorita Cebrián, y mas
tarde, después de examenes brillantísimos, ó la que
dirige el reputado profesor D. Manuel Mendizabal,
bajo cuya dirección ha terminado sa carrera con la
nota de sobresaliente y premio.

Son muy notables las condiciones artísticas que
posee la seriorita Gonzales, las cuales le auguran un

porvenir halagüerio. Es hermana del conocido perio
dista madrilerio Sr. Gonzales Iribas, director de una

- importante ag,:ncia corresponsal.
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LA INSTALACIÓN DE LA CASA EDITORIAL DE 1111'SICA
A. ROMERO A. DE MADRID.

-)lc, 0 LO CADA en el monumental Palacio de Cien
jj cias, bien entendida, artística, sobria en de

talles de ornato, es la citada instalación una

-„ de las que con mas justicia Ilaman laatención
y atrae las miradas del público inteligente. Esto en

cuanto á la partè estética, que por lo que toca á la
esencia, es decir, a la importancia artística editorial
que tal instala,ión acusa, no hay duda que representa
•un poderoso esfuerzo en favor del Arte y de lo ar

tistas esparioles, digno no sólo de Ilamar la atención
de los visitantes, sinó la de los que se interesan por
el progreso nacional.

En un lindo catalogo que el custodio de la insta
lación reparte amablemente a los visitantes, aparecen
las obras musicales prcsentadas por la casa,, A. Ro
mero (1), todas ellas de propiedad exclusiva de la
casa y. fuera de urias cuantas, muy pocas, contiehe
2,85 3 registros en los que estan comprendidas sobre
4.000 obras, pues en algunas secciones hay varias
obras en un solo registro. Todas 'estas obras figuran
en la instalación encuadernadas lujosamente en 143
volúmenes que contienen cada uno de ellos las corn

posiciones, convenientemente r,.:gistradas, compren
didas en el citado catalogo.

Sorprendería tan porLntoso • número de obras
no saberse, como todo el mundo sabe, que la casa edi
torial fué fundada el ario 1854 por el Excmo. Sr. don
Antonio Romero y Andia, modelo de actividad, inte
ligencia excepcional. que tantas cosas realizó que
nadie pudo soflar. Establecida en aquella época en

la antigua calle d. BoLros, después Felipe III, en
reducido y sencillo local, hubo de trasladarse a

poco en 1858, a la calle del Arenal, y luego, en se

tiembre de 1862, a la de Preciados, donde en el es
pacio de veintiun arios dió á luz la mayor parte de
las obras de su riquísimo fondo. En el atio de I 883,
siendo ya estrechos los límites de su local, adquirió
los famosos antiguos Salones de Capellanes, tras

(n) En dicho catalogo, que contiene sobre cuatro mil obras, sólo
figura una parte del fondo de propiedad exclusiva de la casa.
El catalogo general con todas las de propiedad y ademds las de

dorninio público, pero de edición propia, se compone de seisÉartes y
se halla clasificado en la siguiente forma: x.a parte, Obras a'e estu
dio.-2.a, Obras para Éiano.-3.8, Obras Éara canto.--4.a, Obras
religiosas.--5.a, Obras para diversos instrumentos.-6.a, Obras
para banda militar.

formólos con mano pródiga en elegantísimo recinto,
dedicado a los puros cultos del Arte: llamó á la Pin
tura y á las Artes decorativas, apareciezon como por
encanto alegorías, bien entendidos tapices con asun
tos de óperas y zarzuelas, medallones, bustos, un
conjunto de gracia y atractivo completado por un
escenario convertido en concha sonora, exornada
graciosamente, y lo que fué desapacible y feo salón
de Capellane; se convirtió en una de las primeras
Salas de Concierto, presentando todo el ccnjunto del
Establecimiento (el propiamente Ilamado Salón-Ro
mero, otro de descanso, un tocador de seribras, el
salón de artistas, el salón para la familia Real, la
guardarropía, el depósito de laminas ó planchas
grabadas, las dos grandes galerías de depósito de
obras, otra galeria con entrada del público para la
venta de Música, la gran sala para buffet y otras

habitaçion:s), un local de primer orden, el mas im
portante que de su clase existe en España y uno de
los rnas grandiosos de Europa.
El 'número de obras editadas por el fundador y

propietario del Salón-Romero se acrecentó con la ad
quisición de las publicadas por las casas de Conde,
la antigua de Carrafa, ,Gabalda, Martín Salazar,
Vilkgas, Vidal, Menegón, Pintado y Gueri de Ali
cante, las que vinieron a ser, por compra, de la pro
piedad de la de Romero, cuyo fondo total asciende
nueve mil doscientas obras.

Es nntable la colección de Métodos para todos los
ramos cl. enserianza musical y tan completa que,
seguramente, ninguna otra casa de Europa puede
presentar tal número de tratados de su exclusiva
propiedad, y proclucto todo de su-nacionalidad. Ha
de tenerse en cuenta que toda esta importantísima
sec:ión esta escrita por autores esparioles, lo cual re
vela que han beneficiado d la par los compositores
que los produjeron y el público estudioso áciuien se
le -ofrecieron obras en su idioma que no existían.
Estas obras, ademas, fueron encargadas expresa
n-iente por la casa de Romero d las personas mas ap
tas y autorizadas para ello, y por lo tanto vinieron
enriquecer el Arte nacional por iniciativa especial

de la casa.

Diganaoslo de una vez y en elogio de los editores.
Es ya casi proverbial, que los que producen traten
los editores de tiranos que chupan la sangre de sus

víctimas, y también que algunos de los que mas en
carecidamente suplican que se les publique una obra
pregon.:.n después que con ella se enriqueció el edi
tor, aunque la obra se haya eternizado en los estantes
sin dar salida a un solo ejemplar. Estas son especiotas
que propalan autores poco afortunados, que no pue
den afectar a la clase entera de editores y que no ex

cluye que los haya, como los hay, con sentimientos
patrióticos y elevados en bien d .1Arte. El mecanismo
interior de una casa tan importante como la de Ro
mero, las nzenzorias- de la casa, si así podemos de
cirlo, la historia editorial de tal ó cual publicación,
podría hablar elocuentemente de la injusticia con que
en determinados casos han sido tratados los editores.
Podríamos citar, solamente recorriendo el catalogo de
la casa Romero, muchas obras que s. publicaron con

la plena convicción de que nunca producirían bene
ficios, y con la seguridad de emplear un capital,
veces crecido, sólo por dar un poco de calor y movi
miento al ar,te patrio y porque quedase una prueba
viviente de lo que los compositores esparioles pueden
hacer en obras que no se venden. Esta es la
verdad. Natural es que el editor que pone en juego
su capital, su actividad y sus conocimientos, expo
nimdo todos estos elementos á los embates y riesgos
del comercio, procur,.: sacar la utilidad que legíti
mamente pertenece a tales medios de acción. Dentro
de su indiscutibL derecho de explotación cabe hacerla
egoistamentesin atender mas que al provecho propio,
pero cabe taMbién hacerla teniendo en cuenta el en
grandecimiento del Arte y de los artistas esparioles;
y esta diferencia es la que hay que. observar en la
vida editorial de la casa Romero. Qué existía, en
efecto, en el importante ramo editorial, antes de su

fundación, en España? éQué existe en este punto y
hora? é_Qué ha hecho la casa Romero en beneficio del
engrandecimiento del arte musical patrio? «?tié han
hecho las dernas casas editoriales de la nación? Com
parese y contéstese resuelta y francamente á estas

preguntas, y de la contestación se deducira lo que el
Arte musical espariol debe á la casa Romero.
Formara siempre todo -ese orden de méritos al

canzados por la casa editorial aludida, uno de sus

mejores timbres de gloria, dignos del agradecimiento
del profesorado espariol en particular y del público
en general. Así lo han reconocido propios y extrarios,
pues desde el momento en que la casa ha concurrido
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a la mayor parte de las Exposiciones celebradas, ha
visto galardonados sus esfuerzos obteniendo las si.*
guientes recompensas:

1867 Medalla de plata en la Universal de París.
r 868 » de oro en la regional de Zaragoza.
1873 ». de oro en la de Salamanca.

1873 » de plata en la regional de Madrid.

873 » de bronce en la Universal de Viena.

1876 bronce en la Universal de Filadelfia.
1878 » de plata en la Universal de París.

El gran desarrollo á. que aetualmente ha Ilegado
•la casa por la multiplicidad de sus negocios,• ha
hecho necesaria la división en trcs Secciones, que se

hallan regentadas por los tres asociados a lapropie
taria seriora viuda de Romero. La primera sección

(ediciones, instrumentos y salón de conciertos),
cargo del maestro compositor D. Antonio López Al
magro.—La. segunda (venta de música), fi cargo de
D. Federico Conde y Arnal, y La lercera (conta
bilidad), á cargo de D. José María García Ducazcal.

X.

IMPOSIBLE.

Al lado d1 magnate humilde siervo,
tras negra noche refulgente sol,
junto al pecado la virtud heróica,

en tu camino. yo.

El siervo fué quizas magnate altivo,
del sol la noche al cabo ha de triunfar,
el pecado en virtud trocarse puede,

yo ser tuyo... ljamas!
Arv Taralis SALVANY.

RIAN-CRISOSTOKO-WOMNG-AlfillECI-MOZART.

SCS ASCENDIENTES, SU NACIMIENTO Y SU INFANCIA I).

L célebre é inmortal maestro descendía de
una familia de artesanos, establecida desde
antigua fecha en la ciudad de Hamburgo,
habiendo ejercido de padres á hijos la profe

sión de encuadernadores. Juan Jorge Mozart casó en

708 con Ana María Pertlin, de cuya unión nacieron
cinco hijos; tres varones y dos hembras. Juan, Jorge
Leopoldo, el mayor de ellos fué el padre del músico
mas ilustre de los tiempos modernos. Mucho se ta

lumnió á Leopoldo Mozart, suponiendo que explotó
sin consideración el genio precoz de us hijos, lo que
no es verdad. •

Leopoldo Mozart, que fué maestro de capilla, a

pcsar de sus costumbres sencillas y de su• vida me

todizada fué casi siempre pobre ó necesitado. El pro
ducto de sus lecciones y sus honorarios de maestro

de capilla le crearon una posición tan modesta que
mas de 'una vez hubo de reunir a sus amigos y con

traer deudas de las cuales apenas podía soportar el
peso. Desconfiando sempre del porvenir veíase pre •

cisado á calcular sus vencimientos y cumplir con sus

empedos. Esta parsimonia, mas que un 'mérito fué
en él mas bien una necesidad que virtud. Pero
Leopold ) Mozart fué digno del mayor elogio por el
verdadero amor que •tuvo à sus hijos; sobre todo
Wolfgang, • a quien consagró la mayor parte de su

vida.
.A medida que iban manifestandose las facultades

extraordinarias de este nido, el padre supo desarro
llarlas y dirigirlas con un arte consumado. Excelente
miísico, compositor de talento y dotado de una.ins
trucción general, poco común en un artista, había en

Leopoldo Mozart los elementos necesarios para em

prender tal educación. Su excelente, método de violín,
que en su tiempo gozó de fama europea, revela un

cumplido maestro.

Los caracteres notables de Leopoldo Mozart fueron
su escrupulosa hombría de bien, el cumplimiento de
los deberes de su profesión y su fe profunda y sin
cera. Nacido en la religión católica, la practicaba
puntualmente y con fervor; pero su buen sentido le
apartaba de la superstición, y aunque venerase la
iglesia no desconocía las faltas de sus ministros. Su

(s) Pocos días antes• de morir tuvo el Sr. Fargas la bondad de re•
mitirnos este articulo, el último que, sin duda, escribió, rogóndonos su
inserción. Jamós hubiéramospodido pensar que al insertarlo, como lo
hacemos hoy, acnmpariado de su retrato, tuviésemos que hacerlo en
conmemoración de su muerte dedicando este postrer recuerdo al
amigo y al critico.

afición al sarcasmo era, por otra parte, su pecado
venial. Era muy mordaz y muchas .veces se llevaba
bocado. A pesar de este defecto, como Leopoldo Mo
zart tenía buen corazón, había en su alma un tesoro

de afectos que se reflejaban á todos los que le ro
deaban, y su abnegación á su esposa era tan deci
dida corno su ternura para sus hijos.

Leopoldo Mozart era joven aun cuando dejó su
ciudad natal, de la cual partió con intención de ir
estudiar jurisprudencia en-Salzburgo, y entró en casa
del princiPe obispo de esta ciudad, en calidad de mú
sico de su capilla. En 2 I de noviembre de I 747 casó
con AnaMaría Pertlin, hija del ecónomo de un hos
picio. Este matrimonio fué muy feliz, pues que la
ternura recíproca de ambos esposos era verdadera
mente patriarcal. Leopoldo era hombre que tenía
mucho apego a la familia. Sus gustos sencillos y su

naturaleza afectuosa circunscribían su horizonte
los límites de su hogar, donde vivía tranquilo y sa

tisfecho, rodeado de pocos arnigos. Desde que poseyó
la mujer de su elección pensó en sus nuevos deberes,
con la conciencia que le guiaba en todo.
Día por día, nueve meses después de la bendición

nupcial Leopoldo Mozart presentó- al bautismo
primogénito, que fué un varón. Algunos meses

después murió el nitio y otros dos que nacieron des
pués fallecieron también prematuramente. Nació el
cuarto hijo en 29 de agosto de r751. Fué éste una

niña que se llamó Mariana, la que no tardó en ser

un prodigio, y su talento precoz tuvo una influencia
marcada en el desarrollo intelectual de su hermano
Wolfgang. Pero antes que éste nacieron otros dos .
nifios que tuvieron también el fin lamentable de los
•tres primeros.

Dijérase.que la naturaLza, para formar una inte
ligencia tan rara y maravillosa, tuvo necesidad de
reproducirse •muchas veces y de romper despechada
sus abortados modelos.

Por fin el 27 de enero de 1756, a. las ocho de la•
noche vino al mundo el séptimo y último hijo de Leo
poldo Mozart. Este fué Juan-Crisóstomo Wolfgang
Amadeo, cuyo nacimiento por poco costó la muerte a
su madre.
Lo que se cuenta de su infaneia raya en prodigio

y pa,rece increíble. Desde la edad de tres afios el• nido
Wolfgang se encarajnaba en el piano, no para per
cutir las teclas á pufios cerrados, como los nifios de
su edad, que gustan mas del ruído que de la mú
sica, sinó para buscar en aquéllas, durante un par
de horas, la arrnoniosa consonancia de las terceras.

Alos cuatro ados su_padre empezó á ensefiarle cortas

piezas que el nido aprendía ,muy facilmente. Un ado
deépués la mariposa salió de su crisalida, desper
tandose su imaginación,• y el diminuto músico em

pezó á componer minuctos que él dictaba y su padre
escribía. Eran pequerias coMposiciones de una ar

monía natural y muy sencilla, pero correcta; de
una cuadratura melódica irreprochable y de una ele
gancia mozartiana. A pesar de parecer•fabuloso,
muchos y respetables testigo3 lo corroboran; y por
otra parte existen estas composiciones originales.
Así que la música se fué apoderando de la joven

alma de Wolfgang, ya nada rrias encontró lugar en

ella, y niaun los juegos de sus caníaradas tenían inte
rés para él si su arte favorito no se mezclaba en ellos.
Si, por ejemplo. trasladaba sus juguetes de uno a
otro aposento, lo hacía siempre tarareando una mar

cha, batiendo el tambor ó hin.thando sus carrillos
para imitar el sonido de la corneta.
Sin embargo tenía aversión a este instrumento y

hasta la edad de diez ados no pudo vencer la repug
nancia que le causaba el oírlo, pues bastaba ver una
corneta para huír de ella, porque le hacía el efecto
de un trabuco apuntando á su pecho. Su padre, que
confiaba corregir facilmente este terror infantil, quiso
probarlo un día, pero à la primera explosión de sus

notas estridentes, 'el nido, palido, se postraba en

tierra, y poco faltó para que no le dieran convul-.
siones.

Cuando el nifio Mozart no tenía mas que cuatro

ados, su padre le encontró un día con la pluma en la
mano, y preguntandole qué estaba haciendo:—Es
cribo un concierto para clave, contestó.
—A ver:
—Todavía no esta concluído.
—Bonito sera él; déjame verlo, te digo.
Leopoldo Mozart tomó el papel y lo ensedó a un

amigo suyo que se hallaba en si.J casa. Los penta
gramas estaban llenos de notas que formaban un

monstruoso pastel, debido á la mano Inexperta del •
nifio, que sumergía la pluma en el tintero hasta las
barbas. Leopoldo y Su amigo se echaron á reír; pero
luego aquél se puso serio, animóse su rostro y sus

ojos vertieron lagrimas. Al través del ernbadurna
miento hecho por su •hijo, descubrió la huella lumi
nosa de un genio naciente.
—iVecl, dijo ásu amigo, con cuanta claridad esta

concebido todo esto y con qué seguridad conducido!
—Es lastima, adadió sonriendo y dirigiéndose a su

hijo, que sea inejecutable!
—Pero, replicó Wolfgang, algo picado, 1.10 es un

concierto?... y un concierto se ha de cstudiar hasta
que se sepa tocar.

Otro día el amigo de su padre encontró al nido
Mozart que se ejercitaba en un pequefio violín que le
habían regalado.
—Buenos dias, Sr. Schachtner, que así se Ilamaba

aquél, dijo el Wolfgang, esta bueno vuestro violín
de azúcar?—le llamaba así por la dulzura de su

afiadió, que esta afinado un octavo de
tono mas bajo que el mío, si es que, habéis dejado
vuestro instrumento tal como estaba el otro día?
• Conociendo el padre la sorprendente memoria de
su hijo y su profundo sentimiento tonal, quiso hacer
la prueba. Envió á buscar el violín de su amigo y
se le encontró exactamente en el tóno que dijo aquél.
Otro día iba a tocarse un trío en casa de Mozart.

Wolfgang se puso detras de Schachtner, que había
de hacer• el segundo violín y que aquél quería tarn

bién tocar, sin embargo de no haber aprendido los
primeros elementos del instrumento. Previendo su

padre una cencerrada, no crerería que el capricho de
un nífio turbase el placer de hombres serios; pero
como la dura negativa hacía llorar al pobre nific) a
lagrima viva, acabó aquél por enternecerse.

—Siéntate alla, dijo al chicuelo, y rasca las cuer

das, sya que lo quieres, pero hazIo muy bajo para que
nadie te oiga.
Apenas hubo empezado el trío, cuando Schachtner,

estupefacto, se apercibió de que su Presencia no era

necesarla, porque Wolfgang desempefiaba perfecta
mente su papel. Sin decir palabra.•el buen hombre
dejó su instrumento y que el nido acabase de tocar la
pieza empezada.
Es facil comprender la admiración del corto nú

mero de personas que fueron testigos de esta sor

presa. También se çleja comprender la ternura• y
satisfacción del padre presenciando la revelación ful
minante del genio del hijo.
Como se felicitase á éste por su inesperada habi -

lidad, se mostró muy satisfecho y aseguró que tam

bién tocaría con la misma facilidad la parte del pri
mer violín. Hízose la prueba sobre la marcha, de la
que salió airoso 'Wolfgang; pues aun que tropezó
alguna vez con las dificuttades de la ejecución, se

salió siempre del paso con admirable ingenio. Así
demostró el nido fenomenal el hecho increíble, inau
dito de saber tocar el violín Sin haberlo aprendido.
.Tales son las únicas noticias auténticas y sabidas

de la infancia del gran músico; pero que bastan para
dar á conocer su organización incomparable.
Tan prematuros preludios no podían quedar esté

riles, y semejantes muestras de precocidad revelaban
un genio predestinado. Es cierto que el nido precoz
no eontiene siempre al hombre de genio; porque la
precocidad no es amenudo anuncio de una cultura
prematura y forzada, pues puede producir flores sin
dar frutos.

ANTONIO FARGAS Y SOLER.
(Barcelona 9 julio r881.)

NUESTROS GRABADOS.

RETRATO DE D. ANTONIO FARGAS Y SOLER.

(Véase la necrología publicada en •el número 13,
pagina 03.)
Primeros premios de la. ESCUELA NACIONAL DE MÚ

SICA Y DECLAMACIDN, clase de piano de D. Manuel
Mendizabal.

Sefioritas D.a Dolores Badiola, D.' Maximina Mo

radillo, D.' Gloria Keller y Fajarnés, D. Inés Sal
vador y Martínez, D.' María de Prados López
y D. Vicenta Gonzales é Iribas.

(Véanse en el iexto los apuntes biograficos corres

pondientes.)
Los úLirmos TOQUES, copia del cuàdro de Mario

Michel.

Basta ver el grabado' c-uyo título encabeza estas

líneas para comprender que la joven que representa
se halla en su elemento al terminar la policromía de
la sagrada imagen que tiene delante. Subida en lo

•
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alto del taburete, exatnina con aire satisfeçho el
efecto del color. El• sencillo desorden de su taller y
la no menos sencilla elegancia de su traje, dan á co

nocer á la artista de corazón que sabe revelar en sus

obras la belleza. A simple vista se penetrara el ob
servador de la idea del autor del cuadro, que tan
bien ha sabido hacer resaltar la tranquila y severa

majestuosidad de la Virgen, con el aire encantador
y movimiento resuelto de la joven artista, figura
principal del lienzo.

NUESTRA MÚSICA.

Acomparian a este número dos çomposiciones: la
primera, para gu'tarra, que ha sido escrita expresa
mente para LA Ir.usTaircióN, por el distinguido com

positor guitarrista, paisano nuestro, establecido desde
muchos aríos ha en París, D. Jaime Bosch: y la se

gunda, trascrita para piano, que forma parte ce la
aplaudida zarzuela La mar vella, compuesta por el
maestro Cuspinera.

BIBLIOGRAFÍA.

Curso de 1887 d 1888. Discurso leido por don
cAntonio Cano y Curriela, profesor de Música del
Colegio Nacional de sordo-niucios y de ciegos, en el
acto solemne de la distribución de prenzios celebrado
el 2jf junio 1888. Sentimos no haber recibido á tiem
po y no poder extractar largamente los mas interesan
tes parrafos d este discurso,que vérsa sobre la ense
rianza: que se otorga á estos seres desgraciados, y las
modificac:ones que propone su distinguido autor, el
celebrado guitarrista Sr. Cano, uno de los profeso
res mas antiguos y considerados del Colegio. Trata
gr'andes rasgos, el autordel discurso, de la influencia
de la Música en la sociedad y la utilidad cL: su ense
rianza en los ciegos: combate victoriosamente la idea
errónea sostenida suponiendo que la música les ex

ponia d pelif,Yros morales, y que en último caso no
les servia mds que para mendigaçy propon'e, atina
damente, que se funden soci,..-dades de socorros mú
tuos y asociaciones benéficas para protejerlos cu.,ndo
salen de lo colegios, proporcionandoles, ademas, el
ejercicio de una profesión con la cUal adquirirían re
cursos de subsisteacia por medio dél trabajo.
Historiando brevemente seriala à la atención cele

bridades tales como los Isern, .padre é hijo, Echeva
rría, Terraza, (notabilidades en la bandurria), Picco,
Ramonet, Braille, Abreu y otros, de estos dos últi
mos, el primero, ciego de nacimiento como todos los
demas, autor del sistema musical de su nombre
aplicado á los ciegos, y"el segundo importador y mo
dificador del sistema de Braille en España, que es el
que rige en el Colegio de la corte. Menciona el sis
tema ideado por D. Pedro Llorens, adoptado en Barce
lona, y reclama, justamente, contra la falta de unidad
en los sistcrrias adoptados que impicL que pueclan
estudiarse las muchas obras que salen de los centros
destinados á esta be'néfica ensetianza, produciéndose
aSí. un cambio importante de obras que ahora resul
tan inútiles porque no se obvia este inconVeniente.

Antes de finalizar el discurso escribe el Sr. Cano
algunas palabras en pro del instrumento que posee,
la guitarra, y cuya clase tiene a su cargo en el refe
rido Colegio, mencionando á los tratadistas de este
instrumento Fuenllana, Pisador, Milan, Mudarra,
ValçIerrabano y Narvaez, entre los antiguos, y entre
los modernos a Sors, Aguado y otros: no debiendo
nosotros olvidar al autor del discurso, autor, asi
mismo, de-obras muy elogiadas é importantes pu
blicadas para este-instrumento:

1,142 es el número de alumnos que han sido edu
cados en el Colegio desde su fundación hasta el día
30 de abril del afro corriente, y 1,193 el de matri
culados en la clase de Métodos y Procedimientos,
desde su fundación basta el curso de i 887-88.

Anuario- y Estatutos de la Sociedad Artístico
Musical de Socorros Mútuos.—cAfío vigésimo oc

tavo.-2887-88.—La Memoria de este ario ha sido
redactada y leída por el distinguido maestro don
Mariano Vázquez, secretario general, cuyo cargo
desemperió por espacio de ocho arios D. Ildefonso Ji
meno de Lerma y le obligó a dejar el cuidado de su
salud. Se renovó este ario la quinta parte de los in
dividuos de la Junta Directiva, según previene la
base i r de los Estatutos, siendo reelegidos los serio

res García Ducazcal y Llanos y elegidos los seriores
Arín, Manso de Zúriiga, Hernández (D. Pablo) y
Cantó, para cubrir las vacantes ocasionadas por la
salida en sorteo de los Sres. Chapí y Pérez (D. Ma
nuel) y dimisión de• los Si-es. Urrutia y Reventós.
C,erró la sesión el"serior presidente D. Rafael Her

nando, el gran impulsador de la Sociedad, fallecido
recientemente y cuya sensible muerte conmemoraran
tristemente todos los asociados, demostrando con

breves y expresivas frases el estado floreciente de la
Sociedad, las excelencias de su fin benéfico y los
grandes progresos que pueden realizarse en ella
aunando los esfuerzos de todos los asociados en pro
de la misma.
La cuenta general del fondo social del 28° cli10

arroja las :iguientes cantidades: total de ingresos,
6,442`18 pesetas: total de gastos, 5,7o555: exis
tencia para el 29.° ario social, '736`63. El capital
social es de 2o5,1 cr 5 pesetas nominales del 4 por
oo: la renta del capita4,, cargo, r 2,794`17: total

data, 7,80 o `5o : sobrante. 4,993 `67, cuyo sobrante
de 4,993`67 pesetas, acumulado a la renta del ca
pital de 8,205 pesetas que -queda constitztido, szt

man la cantidad de 13,198`67 pesetas, aplicable
para SOCOrl'OS del 29.° ano social.

Ave Maria, d solo para contralto, y Salutacion
angélica á Solo y coro, se titulan dos composiciones
del Sr. D. J. M. Ballve, editadas por el Sr. Guar
dia, escritas con galanura y maestría, que se reco

miendan, ademas, por el acierto y buen desemperio
en la forma y el purismo armónico que avalora el
género elegido y aunque moderno, de caracter acm
tuadamente religioso, como convenía á la buma in
terpretación de dichas cornposiciones.

Nuestro estimado colega de México (Alvarado, Ve
racruz), L'/Pdíjono, ha inaugurado lapublicación de
una notable serie de artículos, Lci Música en México,
firmados por el distinguido críticoGustavo E. Campa,
autor del interesante escrito Otelloy Verdique dimos
a conocer en uno de los números de LA ILUSTRACIÓN.
Muchas de las s.everas y justas críticas que aparecen
en los citados artículos nos tocan de cerca á nosotros

y sera bueno que los lectores tengan á la vista las
que vamos á permitirnos extractar.

°En México, dice el Sr. Campa, la enserianza

particular permanece estacionada en manos de per
sonas ineptas en su mayoría, que comunican lo que
aprendieron treinta ó cuarenta arios •atr.as sin cui
darse de los progresos necesariamente realizados en

ese espacio de tiempo, personas que obedecen á una

rutina, que carecen de una instrucción, ya no pro
funda, pero ni siquiera sumaria, de esas materias
que favorecen el desarrollo intelectua1, comunican •

nuevos principios y obligan á rechazar ó vigorizar
los adquiridos; personas que desechan todo •estudio
por creerse poseedores de los conocimientos suficien
tes para ejercer el profesorado, que desconocen -el
movimiento y evolución del arte musical en Europa,
ya por su serialado desinterés por todo lo que atarie

aquél, ó ya por ignorancia de las lenguas extran

jeras, personas, en suma, que constituyen la rémora
del progreso y son los Nierdaderos conservadores de
un Ilamado arte digno de agonizar en sus bienecho
ras manos.»

Exime de sus censuras el Sr. Campa á buen nú
mero de individuos que forma nucleo progresista y
estudioso en México y pasa a examinar la influencia
que allí (como aquí) se ha hecho sentir de implacable
manera. Esta escuela, única y tradicional, ha sido la

italiana; llegaron a nosotros las melodías de esta es

cuela, dice, °cautivando de tal manera al público,
ejerciendo sobre él tan hOndo influjo, arrebataridole
tal grado, que á una voz se aclarnó su supremacia

declarandose unanimemente que esa escuela non plus
ultra sería el modelo, el ideal, la suprema aspiración
de los compositores habidos y por haber. 1Fatal con
signa'que pesa aún sobre nosotros, cuyas consecuen

cias lamentamos, aun los que anhelamos progresos y
eclecticismo en nuestro arte!... La influencia de la
escuela italiana, perjudicial, ante todo, por ser

única, no podia producir en el gusto público mas que
las consecuencias que palpamos actualmente, la falta
de cultivo y de todo adelantamiento. De cincuenta
arios aca la música ha sufrido una trasformación mas

que notable, asombrosa; han surgido nuevoscompo
sitores, nuevas doctrinas y principios verdadera
mente filosóficos, han cambiado totalmente la faz de
la composición lírico-dramatica; el arte instrumental
se ha perfeccionado merced á los esfuerzos de incon

mensurables genios, la didactica se ha enriquecido
con obras á cual mas útiles y provechosas, la litera
tura, la estética musical, nos brindan su precioso
contingente, todo progresa, en fin, todo en el arte se

perfecciona y avanza, en tanto que noso,r os cerra
mos ojos y oídos, y continuamos prestando fe .á la
fatal consigna, subyugados aún por las dulces, de
masiado dulces, melodias que fueron la •delicia de
nuestros antepasados...» «Si del teatro pasarros al
ternplo, encontramos? 1Horror! Ahí no es sola
mente la música italiana la que domina sinó también
el género zarzuelesco, bufo, cómico, bailable, y
nacional! (1) No es necesario que nuestros maestros
de capilla acudan á Bach, fhendel, Mozart y Cheru
bini, ó á Gounod y Saint Sacns;-no es necesario se

guramente; se bastan por sí solos...»
0I,as severas producciones de esos maestros, esas

-soberbias creaciones, fruto de elevada• ingpiración é
impt egnadas de unción y misticismo, modelos únicos
en su género, cuando se ejecutan entre nosotros? (2)
Cuando siquiera son mencionadas por los organiza
dores de nuestras ceremonias religioso-musicales?
1Para quél se diran éstos seguramente. "Para qué,
si nuestro ideal. esta traspasado 4n las misas de
Rossi, Bordese (3), Müller, Valle, y las que han bro
tado de nuestra fecunda pluma?...»
01\lo son éstas perfectas, inimitables, netamente

italianas, en suma?... Y en apariencia les asiste jus
ticia. En efec:o, .para qtré distraer sus atenciones
con el estudio de obras que ni se conocen, ni se esti
man, ni se comprenden, poseyendo un vasto acopio
de-las únicas que son admiradas y estan al alcance
de todas las inteligençias?...»
«En nuestros ternplos todo lo referente al arte mu

sical es improvisado (4): desde las lucubraciones del
organista que entregado á su inspiración deja correr

sus dedos bajo la influencia de las cavatinas del
Barbero, Semiramis ó Nabucodonosor (5) hasta las
misas degran solemnidad ejecutadas por dos violi
nes, contrabajo, ocho pistones, tinNbales, bornbo, pla
tillos, tambores. triangulo, chinesco, tam-tam, cua
tro arlistas de canto y pianot!! Todo, todo es

improvisado: los solos de flauta, clarinete, violín y
Dios nos loperdone—de trombón, como las fermatas

- teatrales de los cantores y los arpegios a Piacere del
pianista compositor! esto puédeSe Ilamar arte y
música religiosa é inspiració&... •1 lY sin embargo,
hay quienes afirman que progresamos11...»

Basta lo dicho para muestra. En número próximo
presentaremos otras tan edificantes como las que se
han leído.
—En el citado periódico,ElPoliforto, ha terminado

su autor, el distinguido maestro D. Felipe Ramírez
Tello, la primera parte de la Rapsodia didactica,
Proenzio al estudio de la estética de la Música, ex
puesta con suma claridad y que valdría la pena de
publicarse aparte, en libro, con seguridad de que su
difusión haría un buen servicio ú todos, a los profe
sores•y á los discípulos.

VARIA

Correspondencias.—Teatros y Conciertos.—Noticias, Necro

logia, etc. etc.

EXTRANJERO.
Nuestro ilustrado colega americano, El Pol4fono,

comunica bajo reserva, á sus suscritores, que esta
•trabajando con emperio por colocar su semanario mas
al centro de los intereses musicales en México, cam
biandole forma y poniéndole , como aditamento,
pliego musical.
Lo celebramos de todas veras.

—Leemos en el mismo periódico:
aLa composición que resultó premiada en el cer

tamen musical que se verificó en México el 16 del
actual (tnes de julio), fué una Fuga Coral con acom

pariamiento de orquesta, obra de nuestro simpatico
dmigo y compariero de redacción, Gustavo E. Campa.
Tenemos noticia de que esa obra, que habla muy alto
en pro del distinguidò maestro mexicano, fué dedi

(r) )Habrase visto coincidencia como esta!
El Sr. Campa es un brujo: ha adivinado lo que pasa por aquí.

IVa yal
(z) Aquí solemos destrozarlas de tarde en tarde... por el buen pa

recer.
(31 '1.arnbién tienen ustedes a Bordese, Sr. Campa? )0tra coinci.

•dencial •

'4) Como en los nuestros, sefior crítico.
(5) 'rambién nabucodonoseamospor aquí, y hasta trovatoreamos,

eso sin contar las tronadas que armamos con el órgano y las pasadaS
ornitológico-vocales de todo género que le hacemos producir, en las
euales oiría V. gorriones, ruisefiores, grajos y toda suerte de pajarcs.



I20

cada por éste .al eminente maestro Melecio Morales en

su último examen en el Conservatorio. De todos moc

dos, la pieza en cuestión serà exhibida en la próxima
Exposición parisiense, y auguramos à su ilustrado
autor un seguro triunfo. Felicitamos cordialmente al

inspirado compositor, y con él, al Jurado que adju
dicó un merecido y justificado premio al mérito.»
Unimos nuestra felicitación á la del ilustrado co

lega mexicano y damos nuestra mas cumplida enho
rabuena á nuestro afectuoso amigo, colaborador de
la ILUSTRACIÓN, el distinguido maestro D. Gustavo

E. Campa.
—En una carta que el propio periódico publica

con objeto de estimular á que concurra á París la

orquesta del Conservatorio de México, pues de esto

se trata con laudable y patriótico deseo, incurre su

ilustrado autor en un error que trataremos de disi

par. «Los mexicanos, dice el articulista, lograron
desligarse por completo de la rutina (de la escuela)
espariola, trocando las reglas de Eximeno por las

bases de la escuela italiana, generadora del gusto
universal y única posible y conveniente á la índole
mórbida del pueblo mexicano,» etc. Damos de barato

qtie en lafuente purIsima de dicha escuela italiana
no bebieron jamas Berlioz ni el reformista Wagner;
son hijos de otras tendencias. Colocar esas dos cita

das individualidades, para reforzar el argumento, en

favor de la escuela italiana, resulta contraprodu
cente. A buen seguro que el autor no habría calià

cado de rutinariala escuela espariola si, remontandose
algo mas arriba, lo cual, por lo visto, no pudo suce

der, hubiesen podido influír en México, nó las obras
de los maestros Corral y Delgado, que cita, sinó las

de los Guerrero, los Victoria, Silva, Escribano, Ro

bledo,' Torrentes, Perialosa, etc., que son los genui
nos representantes de dicha gloriosa escuela en la

época llamada con razón, en Esparia y fuera de Es

paria, siglo de oro de la música. Si los mexicanos no

conocieron otra clase de obras que la de los dos cita

dos maestros, si sólo aquéllos produjeron frutos, ra
zón tiene el articulista en calificar de fatal su influjo
en la educación de un pueblo tan apto para la Música
como el.de Mexico, porque, en realidad, no pudieron
influír en nada. Ademas que no pudo trocar la ju
ventud mexicana las reglas de Eximeno por las ba

ses de la escuela italiana por la sencilla razón de

que Eximeno fué el preconizador convencido de la

escuela italiana, á pesar de que, dada la época en que

se produjo esta circunstancia, no amengua esto su

fama, antes bien laencumbra, pues, Eximeno expuso

ymantuvo ideas que todavía hoy nos parecen revo

lucionarias si se considera que no sólo se adelantó

sus contemporàneos sinó al mismísimo Wagnez. en
la manera de concebir el drama musical y hasta la

Música pura ó sinfónica. Lea y estudie .el articulista
con detención las obras del célebre Exinkno y recti•

ficarà con gusto ese error de apreciación en que ha

incurrido al hablar de la escuela espariola.
—Los directores de baile se proponen agotar todos

los asuntos. Han hecho bailar áAlcibíades, á Aníbal,
Cleopatra, y ahora le toca el turno á Napoleón 1.

Acaba de representarse •en el Nuevo Politeama de
Milan un gran baile intitulado NaPoleón el Grande
en Moscou. Lo que es por esta vez el baile ha estado
de acuerdo con la historia, pues no fué flojo el paso

que bailó en Moscou l'enzpereur. -

—Un rico industrial de Leeds, Sansón Fox, grande
aficipnado á la Música, acaba de entregar á la Aca

demia Real de Música de Londres, que es el Conser
vatorio oficial de la capital; una suma de 3o,.000
libras esterlinas, la miseria de 750,000 francos,
para construír un nuevo edificio destinado á este

cstablecimiento. ¡Falta nos hacen por aquí Mecenas
tan campechanos y rumbosos como el •citado!

BARCELONA.

Hemos tenido el gusto de abrazar á nuestro dis

tinguido amigo D. Antonio Oliveres, primer tenor

de laCapilla Real de Madrid, quien pasarà entre nos

otros una temporada con objeto de visitar la Expo
sición y saludar ú los numerosos amigos que cuenta
en esta capital.
—Quedan inauguradas las ,veladas musicales del

Centro Industrial, establecido en la calle delCarmen,
en las que toma parte un sexteto distinguido, en el

que figuran los artistas seriores Tomás-Almar, Sal
ceras, Calvera, Bonal. Sadurní y Oliveras.
—Finido ya el plazo para la admisión de orfeones

y sociedades corales al concurso de octubre, han que
dado reducidas á tres las que optan al primer pre
mio, ó sea al que requiere la lectura de una compo
sición á primera vista; siendo en número de treinta
las demas, ó sea las inscritas para el segundo premio.
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Entre las primeras hay dos francesas y una deBilbao.
Las segundas pertenecen en su mayoría ú Cataltiria,
habiéndolas tarnbién de otras regiones de España y

extranjeras.
—Se han inscrito en el citado concurso ocho ban

das militares extranjeras. Cinco de ellas son france

sas, figurando entre las inscritas la del regimiento
57 de guarnición en Burdcos, y la del número ioo,
en Perpignan.
—Adelantan las gestiones para la organización de

Jos grandes- conciertos que deben darse en el salón
del palacio de Bellas Artes en la Exposición. Se ha

pensado inaugurarlos con la Galia ó Redención, de
Counod, pero nada hay decidido todavía definitiva
mente Lo que hay de ciérto es que han sido ajusta
dos dos distinguidos maestros organistas franceses, los
Seriores Gigout y Widor. Hemos visto el progra
ma del primer •conc'ierto que celebrarà M. Gigout
fines de setiembre, y podemos asegurar que es inte
•resantísimo y llamará la atención de inteligentes y
aficionados.
—Sabemos que nuestro amigo Manuel Giró trata

de dar un gran festival en uno de nuestros princi
pales teatros, cuyo programa es de lo mas origi
nal y trascendental para nuestuo arte , pues for
marà parte de él una sinfonía en cuatro partes, de
estilo mozarabe, cuyo género no ha sido nunca tra

tado por ningun otro compositor nacional ni ex

tranjero.
Prometemos á nuestros lectores ocuparnos exten

samente del referido festival cuyo programa es el

siguiente:
.° Sinfonía mozarabe á cuatro tiempos. 2.° Kirie

y Gloria de una misa. 3.° Minueto. 4.0 Cuarteto de
la ópera 11 renegatto, obertura de una ópera inédita,
coro religioso arabe de 11 renegatto y bailables de la
misma ópera y Lanzentación de Jeremias á gran or

questa, coros y órgano.
• —Leemos en el Diario de Barcelona:

«Quedan constituídos los Jurados para los concur
sos de bandas y de orfeones y sociedades corales. El

primero consta de los' seriores Barbieri, presidente, y
Obiols, Piqué, Campano, Goula y Peria y Gorii, vo
cales. El segundo està formado del mismo serior

Barbieri, presidente, y de los Sres. Pedrell, Frigola,
Candi, conde de Morphy y Martínez Imbert, vocales.
El serior Armet Ricart es secretario de ambos..

Las sociedades corales inscritas han debido remi
tir tres nombres para la elección de otros tantos vo

cales del Jurado, habiendo dado •esta elección el si

guiente resultado: D. Clemente Cuspinera ha obte
nido 12 VOtOS; D. Melchor Rodríguez de Alcántara,
8; D. Clàudio Martínez Imbert, 7; M.- Laurent de

Rilk, 7; M. Armand Saintis, D. José Ribera, 3;
D. Juan Gou1a,3; D. Felipe Pedrell, 3; don Can
diclo Candi, 3; D. Francisco de Pérez Cabrero, 2;
M. Camille Saint Sans, 2; D. José Marraco, 2; M.
Omer Giraud, 2; D. Alberto Gotó, 2; D.

•
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Bartoméus, ; D. Eduardo Bosch, ; D. Francisco

Sánchez, ; D. Buenaventura Frigola, ; D. Juan
Duran, ; D. José A. Nicolau, 1; D. Primitivo Par

das, t; M. Gustave Lefèbre, ; D. Cosme Ribera,
; D. Francisco Laporta, ; D. Modesto Subeyas,
; M: Joseph Baysiat, ; M. Auguste Vayet. r; M.

S. CoI1, i; M. Dumas, ; M. Petit-pire, ; M. H.
Abel Simón, : M. Ambroise Thomas, ; D. Dioni
sio Trullas, ; M. Alexandre Bergés, ; M. Jean
Budés, i, yM. Eurines, i.
Algunas sociedades, aunque pocas, no han heeho

uso del derecho de elección de los tres individuos

para el Jurado correspondiente.
En virtud de la elección referida, quedan elegidos

los seriores Cuspinera, Rodríguez Alcántara y Lau
rent de Rille.
El Jurado, en su primera sesión, acordó aplazar

el concurso que debía celebrarse el 2 de octubre hasta
el 3 i del mismo mes, y encomendó al serior Martí
nez Imbert la composición del coro á voces solas que
deberan cantar todas las sociedades concurrentes.»

—EI martes 2 8 del corriente •ha debido celebrar
la Asociación Musical de Barcelona su primera se

sión íntima musical. La sección coral continúa con

bastante actividad sus estudios-ensayos, para poder
dar algunas audiciones. También adelantan los tra

bajos preparatorios para la publicación del periód'ico
órgano de dicha Sociedad.
—Ampliando las noticias anteriores sobre los con

cursos que deben celebrarse en octubre próximo en

esta capital, hé aquí los nombres de las sociedades
corales inscritas: «Harmonie Lyonnaise», de Lyon;
«Sociedad coral», de Bilbao; «Cercle orphéonique
du Commerce», de Limogcs; «Unión philarmonique
Agenaise», de Agen; «Orfeón Gerundense», de Ge

rona; «La Esperanza», de San Andrés de Palomar;
«El Eco Corufiés», de la Coruria; «Ecole national
de musique», de Cette; «Barcino», de Barcelona;
«La Taponera», de Palafrugell; «La Fraternidad»,
de Martorell; "Terpsícore», de, San Baudilio de

Llobregat; <Orfeon Narbonnaise», de Narbonne;
»Alba», de Barcelona; «Mútuo apoyo», de San Fe
liu del Llobregat; «Centro federal», de Gerona; «La
Unión Figuerense», de Figueras; «La Alianza Gra

-ciense», de Gracia; «Centro abadallés», de Saba

dell; «Les Enfants de Muret», de Muret; «Orfeón»,
de Céret; "Orfeón», de Rivesaltes; «Los amigos del

Progreso», de Sans; «Unión philarmonique-Agenai
se, de Agen; «Sociedad coral Clavé», de Barcelona;
«Sociedad coral euterpense dels vidriers», de Barce

lona; «Les Enfants Villeneuvois», dè Villeneuve

sur-Lot; «La Constancia», de Gracia; «La Barreti

nense», de las Corts; «Ancora», de Tarragona; «So
ciété corale», de Avignon, «La Lyre de L'isle», de

Jourdain (Gers); »L'Ecole philarmonique1), de Tou

lousse, y «Asociación euterpense», de Barcelona.
—Nuestra compatriota la habil arpista Clotilde

Cerdà, conocida en el mundo musical, como no ig
noran nuestros lectores, con el nombre de Esmeralda
Cervantes, se encuentra actnalmente aposentada en

el Palacio del Duque reinante de Sajonia Coburgo
Gotha, por haber aceptado las brillantes proposicio
nes que la hizo después de haberla oído en los con

ciertos de Monte-Carlo. El serior Duque, que per
maneció el ario pasado una larga temporada en aquel
punto, en donde se hallaba Esmeralda Cervantes,
tuvo ocasión de conocer el talento y la habilidad de
esta joven artista, y procuró alcanzar de ella que se

estableciese en Alemania.

'NECROLOGÍA.
Falleció el día 2 5 del corriente el maestro com

positor D. Leandro Sunyer, ventajosamente conocido
entre los profesores del Arte,músico de esta capital.

Nació en Martorell el día 13 de marzo de 183,3.
Estudió con los maestros Barba y Ferrer y á los 19
afios obtuvo la plaza de maestro de capilla de Santa
Maria del Pino, que renunció al poco tiempo. Dedi

cóse ú la enserianza y á la producción musical. Datan

de esta época de su vida varias Misas, Motetes, Sal

mos y un Te-Dettliz.4 dos coros fugados. Quiso en

sayarse en el teatro; escribió una ópera con el título

de Don Alfonso de Castro, dedicada al príncipe de

Asturias, después Alfonso XII. Fué sometida á exa

men obteniendo favorable dictamen del Jurado.No
llegó á representarse. Escribió y fué aplaudido en

varias zarzuelas que se representaron en Barcelona y
en Madrid: cítanse entre éstas: Los tios de sus sobri
nos: Las mztjeres del siglo, en 2 actos (estrenada en

los Bufos madrilerios, 29 abril 1867) y la Politico
mania (Circo, xj de mayo de 867.)
Escribió gran número de coiriposiciones parapiano.

Era profesor honorario del Conservatorio de Ma

drid, y caballero de la orden de Carlos III.

MADRID Y PROVINCIAS.

—La Sociedad Filarrnónica de Malagaha celebrado

el día 19 de agosto su 243.° sesión ó doncierto ex

traordinario conmemorando el CDI aniversario de la

reconquista de dicha ciudad. El concierto, combing.do
por el director facultatiVo, el maestro Eduardo Ocón,
nuestro caririoso amigo, resultó una verdadera é in
teresante fiesta musical, tan interesante como todas

las que acostumbra dar la Sociedad Filarmónica.
—Dícennos de Mataró que la velada literario-mu

sical celebrada durante las últimas fiestas en• honor

al difunto maestroBlanch,maestro de capilla, hijo de

.àquella ciudad, fué un acto verdaderamente iziipor
tante. El Dr. Mas, discípulo del citado maestro, leyó
una sentida biografía de D. Manuel Blanch: leyeron,
ademas, en el curso de la velada el distinguido se

rior Thos un minucioso estudio crítico del Miserere

del mismo maestro compnsitor y un discurso sobre
la Música y la pintura el Sr. Puig. Alternaron con

los •trabajos literarios escogidas audiciones musica

les, que con deficadeza y gusto interpretaron los dis

tinguidos artistas maestros Sanehez, Gareía y otros

profesores. Entre las composiciones ejecutadas figu
raban tres del insigne maestro Blanch.

—E1 Sr. Noriega, empresario del teatro del Prín

cipe Alonso, ha tomado en arrendamiento para la

próxima temporada de invierno el teatro de la Zar

zuela, en el que actuarà una compariía compuesta de

artistas muy aplaudidos. —L. R.

Quedan reservados los derechos de .Profledaclartísticay literaria.

• BARCELONA:

Imprenta de Luís Tasso Serra, Arco del Teatro, at y 23.


