
Guía musical del Perú 
por CARLOS RAYGADA 

d.~~ii ,o,  'Soribio del - 1.iii i i ~ i ü  ya famosa "CAltTA SOBRE LA AlUSIGA: 
ICN LA QUE SE IIACE VER / el estado de sus conociriiientos en Liiiia. 
1' se critica el / Rasgo sobre los Yarnvíes impreso cil el .4ferrurio, 
iruiir. 104" ("Mercurio Peruano", riiini. 117, 11. 108, I'chilero 46, 1792), 
el autor, qiic firma con las i~iiciales T. J .  C. jj P., comieriza coli uiia 
rcfcrencia a "Los felices progresos de las Artes en los tiempos dc  lil 
(;recia", píksa luego a los ronhallos y después dc iiiciirsioriür por' los 
cainpos de las artes plásticas, entia de lleiio a tratar de las musicales. 
pasarido revista a los artistas que dan brillo a su tieinpo eri estas tic- 
laras, eritre los que cita. al '.ineuinparable Canipo, cpie supo decliicii* clc 
la Esculu Itari~ao'nica, de la Cama !lfúsica, las divisiones dcl tollo, y 
Iiacerlas sensibles á la vista por rriedio de las reglas de liz. Georiietría; 
dexeiido ti sus póstreros la serida rnas segura para la operacióii de 
los ruas excelentes cjrgarios: que supo transmitir las reglas del lenbpe- 
ischmetzto Znstrzlme?ztul cori mas certidunibre que las lian puesto Mr. 
Itaii~cau. y la Acadeniia Parisiense". Es casi seguro que el autor dc es- 
tc juicio se re ( * )  

[CASETE] ( * * )  -un aspecto distinto- litz. lijerezü clel Si1. -4ntorrio Ca- 
ííete lla llamado gericralinente la atención -la gracia del chiquillo iia 
eriarriorado ü todo el rnundo- Su padre ha justificado plei~arnentc~ 
la fama dc baylaríii de primer orden; -pero todo lo oscurece la seño- 
rita Cañete. ;Qub sGlo tan difícil el de quintas que ejecutó eli el P~L- 
tledu! 30 parece sino irna ninfa hija del aire, bajo cuya delicada 
planta la j7c1~ba rnás tierna a penas se doblaría; y huellas dificilinerile 
se descubriríaii estarilpadas en la blanda arena. "En los espectticiilos 
sigriierites pr*esentaroii "uno de los que más celebridad tienen 1:ri cl 

(*) Aquí se interruiiipen los datos de Toribio del Canipo. 
(**) Faltan las prinieras líneas referentes s la familia Cañete. 
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joco-pan-tomimico", "El enamorado fingido o el pintor burlado"; las 
boleras "del Chocolate"; el "Padedu de la fuente, pantomina de ca- 
rácter", etc. En su beneficio, don José puso "el gran baile, gaiitomi- 
mico, serio, de gran espectáculo: "La esposa rescatada o Los moros en 
la Vega", adornado de un gran padedu, un terceto, un quiiiteto, una 
batalla al compás de la música y una obertura bailable". En otras fun- 
ción se bailaron "las graciosas seguidillas Mollares Sevillanas" y "un 
asombroso quinteto serio de grupos, tomado del gran baile titulado 
"E1 nacimiento de la Rosa"; más adelante, Juana y Josb, bailaron "las 
boleras de la Caleta"; José, solo, un "baile inglés"; Juana y JosC, 
"Seguidillas manchegas, nuevas y del mejor gusto"; un "padedu se- 
rio adornado con vistosos grupos sacado del baile mitológico "Céfiro 
J- Flora"; un "gran quinteto tuilco" y, finalmente, en las funciones de 
febrero de 1834, ofrecidas en honor del general Orbegoso y en cele- 
bración de la jornada del 28 de enero, el "padedu" y el baile de "Senií- 
ramis". Otro periódico limeño, "El Meridiano", del i 3  de octubre del 
53, elogia con no menor eiltusiasrno a la familia Cañete y subraya el 
contraste entre las excelencias de su baile y las deficiencias de una 
compañia de comedia con la que actuaban. "Mas a1 presentarse la 
compañía de baile, todo se reanimó -dice-; las gracias parecían 
girar en torno a ella; y ningún espectador hubiera querido pestañear 
por no desperdiciar el más pequeño movimierito de esta compañía. 
El público limano ( s i c )  hace demostraciones evidentes del aprecio y 
favor con que distingue el mérito. La familia Cañete dará a1 teatro 
unas ventajas palpables; y al público, agradables y entretenidos espec- 
táculos jojalá pudiera decirse otro tanto de la compañía de verso!". 
La familia volvió a Lima en diciembre de 1837 y reapareció con gran 
éxito, que se prolongó hasta febrero del 38. Nueve años más tarde, 
o sea en 1848, volvierori nuevamente y don José abrió unas clases de 
baile en el Callao. (SRS). Sin duda, aquello de padedu era simplifi- 
cación del francés pas-de-deux, que seguramente se pronunciaría pa- 
dedzi, pese a la economía de acentos que se advierte en la transcrip- 
ción. Y en cuanto a las curiosas denominaciones de los demás bailes, 
nada extrañas eran por aquellos días. Véase, al respecto, el artículo 
BAILES DE M0o.4. 

SAPELLA, Conciertos - En 1874 existía en Lima uii popular y habi- 
lísimo heladero napolitano apellidado Capella, que hacía más atractivo 
su establecimiento, ubicado en el Portal de Escribanos, ofreciendo 
conciertos periódicos. 

He aquí el primer programa cae1 4 de octubrc: 

1 .-Cavatina nell'Opera "La Traviata" eseguita da1 Corpo di Mix- 
sica a solo di clarini pel Sig. Pizzini. 
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e.-Airia "Della í&roli;t l!&izia", iicll'Opeila "Juiie" cüiitata tial 
Sig. Giovaiini Gabellin i. 

3.-Rorllaliza "Ma se rni e f'ol8za perderti", nell'Operau "Cj l i  Ilalio 
¡ir hfascliera" cantata da1 Sig. E'. Reggiauii. 

i .-Valzer '.l'iribiiso", Coiyo di Musicw. 
,>.-Siiifonia (1ell'Opera "Jone", esseguita da1 Coiipo di Nusica. 
6.-Valzeia iiell'O~~eni .'iIiliohra" cantato dalla Sigra. Elvira fte- 

petto de 'i'rcsoliiii. 
7 .-Aria "Sciagurata! liai tu ci*ediito". 1icll'0yei-a " I Loiirhal*di", 

Sigrn. 3lariettn Pielro. 
S.-1)rietto .'K 1;) Patria e Hotiia", ~icll'Opera "lis \-estale", Sis. 

Rcggiaili e (3ubclliiii. 
9 .-Pollio "Atiiiili;~", Coiyo di J l u s i c~ .  (SKS) . 

;(21ié diilces debieiluii dc sal.tei. los lielados tlcl iliüestro Gayella 
C*UIL t n ~ l  lírico aconiyafiaiiiiento! Ko llenios vuelto a teriel* riolicia cle 
otro 1iel;iíl~:ro filül*riiónico. l'ero si recordamos, ya por personal ex- 
pcricllc:ia, i ~ l i  farvloso ~ 3 f 6  lilnefio, l l a ~ i i i ~ d ~  "lti r r~~) in i l~ l iba" ,  q~if: ha- 
I)ía irtstalaclo en la Prolorigación Nstc de La Colnierra, uil catalhi ~ c -  
tiido del 13rasil y a cluicii 11;~1n&I~amos "sohrevivieiitc (le Wagner". 
~)lies nos declaraba i i i i~y orgiilloso haber asistido a dieciséis i.eprcsPir- 
tílcioiics (le Tccnithn~lser. .  . y a cuatro o seis cle cada u11a de las tle- 
tliiis oi,ras, iricluyendo la í'etralogia coiilpleta. El nielGlr~a~lo de iiixes 
Li-o recuerdo amenizaba SU servicio de café a los noctáinbulos exclusi- 
v;liriei~tc con sti cxteiisa colección de discos waglieriaiios. Katriral- 
rrseiitc. 'Vtl 'rnpinam1)a" iio durb ~ l ~ u c l i o  tie~ripo. . . 

C;AI>ILLI V ~ ~ ; I I E I X A L  - , lpe~las llegadu a liitiia el 1t;xcillo. seiior do11 
Mai~ucl cle 0111s y Salita Pau, Marqués de Castell-Dos-Rius, XXII- Vi- 
ibiaey del I'eríi, el 25 de mayo de 1707, implantó e11 la Capilla de Pala- 
cio ~ 1 1 ,  orquestina cornpiiestn de iiueve instrunientistas, que iio sOlo 
ticttiG eii los servicios rbcligiosos sirlo también eii las i~eoepcioiies !>a- 
laciegas y e11 las veladas de la Acüdeiriia que posleriovmerite establecí6 
y dirigió (li propio Virrey en el misino Palacio. Don Pedro de Peraltii 
liüinucvo. cii su rriixiuciosa crbnica de la entrada del Virrey a Lirna y 
(le sii recibiriiierito en la Universidacl de San Marcos, corisigiia las 
líneas siguientes, que tie~ierl especial impoi*taiicia ya quc cl eniiiieiitc 
escritor y tratadista cultivaba también la iniísica: 

"Había erigido S. Exc. a expensas propias para el servicio de la Real Capilla de 
I'alacio una orquestina compuesta de nueve plazas de 105 mas singulares musicos, con 
cl insigne que les sirve de Maestro, y los más diestros instrumentistas que pnedari 
hallarse entre los que componen la familia de Arion: donde se admira executado en el 
Divino obsequio, con la mejor Musica Eclesiastica, quanto han producido de raro en 
Villancicos y Tonadillas los Durones y los Torrejones Españoles y en Motetes y Sonatas 
los Cracianes y los Corelis Italianos. Faltaba este segundo Cielo a1 de aquella Capilla, 
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y con la riqueza que tienen su culto, estaba muda sin fin la hartnonia, que necesitaba 
para sus oficios. Aqui es, donde, después que S. Exc. oye la primera Missa en su Ora- 
torio privado, como lo haze todos los dias del año, solemniza todas las Festividades, 
para que multiplicada la Prudencia por lo duplicado de la Devoción, le toque a cada 
providencia dos aciertos, y a cada despacho dos felicidades: y aqrri es donde al siguiente 
día de su entrada le celebraron los Capellanes Reales con solemne Missa oficiada por 
la referida Musica, la Accion de gracias por tan deseada y tan grande fortuna". (Pe- 
ralta: Lima Srivmpbante, 1708 - Transcripción de Romero Sotomayor) .- "Todos 
los lunes se juntaban por la noche en Palacio los mejores ingenios y se contraían a la 
poesía y otros ejercicios . . . Las academias tuvieron principio el 27 de setiembre de 
1709 y duraron hasta que el Virrey murió (22 de abril de 1710). Antes de empezar 
las tareas, y en los intervalos de ellas, los mejores músicos de la ciudad distraían y 
excitaban el ánimo de los concurrentes ofreciendo a sus oídos escogidas piezas, a tieni- 
po que se convidaba y servía a la reunión con los obsequios que Iiscían preparar el 
buen gusto y la urbanidad del Virrey. . . . N o  escapó la Academia de los tiros de la 
maledicencia. La censuraban con injusta severidad, diciendo que se hahia convertido 
el palacio en teatro. . ." (Manuel de Mendiburu: Diccior~ario Xistórico CiogrúJico del 
Prrir, t. VIII, pp. 234/35). 

V. el artículo TORREJ~N 
.a! 

CARPIO, Roberto - Coinpositor, n. eil Arequipa, fcbrcro 23, 1000, hijo 
de Faustino del Carpio y Cipriana Valdés. Su padre lo inició eii cl es- 
tudio del piano, que más tarde trabajó brevemente con Luis Duiicker 
y con Francisco Ibáñez. Pero el piano como simple vehículo de sus 
inquietudes musicales, que pronto dieron fruto en finas páginas para 
ese instrumento y para canto, únicas formas que hasta hoy iritegraii 
el repertorio de este nlúsico, sustentador de un estilo depurado y se- 
vero. Atento más a las esencias que a las superficies tipistas de la 
música indígena peruana, Carpio desarrolla su concepto músico den- 
tro de un escuetisnio por completo libre de esa retórica tan linbitual 
en los cultores de lo folklórico, que nada o muy poco interviene cii 
sus creaciones. Lirismo coritcnido el suyo, se mariificsta prcfcrenlc- 
mente en sus canciones, sobrias de forma, muy concretas en su fuii- 
ción expresiva y siempre de elegante línea. En sus piezas para piano 
se niarca también esa conducta que sacrifica invarialtlerricnte toda 
posibilidad de exteriorización virtuosista en beneficio cle lo esericial 
de su propósito comuiiicativo, mantenido con nobleza lirieal y basado 
en una estructuración harmónica que avanza sobre lo habitual g lo 
trillado para asumir, cori nzesura consciente, la representación ge- 
nuina de su época. Es una música perfectamente ubicada eii su tierii- 
po, pero libre del calificativo de "moderna", que suele usarse más 
con la intención de adoptar una actitud que para definir la verdad de 
una aptitud. Aptitud legítima en este caso, demostrada sobre todo por 
el hecho de tratarse de un compositor absolutaixiente aritodidacta. 
Dotado de un raro sentido autocrítico y de un equilibrio itutovalora- 
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CLlIA MUSICAL DEL PERU 5 

iivo rrins raro aún, Carpio es parco en su prodiicción, de la que es 
jiisto esperar nuevos frutos. A la vera de su acción creadora, tiene 
eii sil hahei. tina labor muy valiosa como difusor de la música latino- 
americana y especialniente de la peruana, a través de imnumerables 
audiciones piariísticas en la Radio Nacional, en la que también ha 
actuado como acompafiante de iilstrumentistas y cantaiites, así coi~io 
eiz conjuntos de cámara. Residente e11 Lima, desde 1935, ha desempeña- 
do la doccricia musical en los cursos de piano y Iiarmonia, en el 
Iilstituto LLBa~lil ' ,  17 es actualmente Secretario-Tesorero del Conserva- 
torio Nacional. E n  1945 ganó, con su Triptico para Piano, el Premio 
Nacional "Luis Duriclrer Lavalle". 

OBRAS PUBLICADAS 

1. "Las veladoras", de la Suite "Hospital", para piano, en la revista 
"La Sierra", Lima, 1928. 

2 .  Prelt~dio, de la rnisnia Suite,  en el Suplemento Musical del Bobetin 
Latinoar)~ericano de 112?isica, N9 3, Montevideo, 1937. 

3.  Suite para Piano, 1939, Editorial Cooperativa Interarnericana de 
Compositores, Montevideo, 1942. 

4 .  Preludio TI, de Cuatro Preludios, 1933; fragmento en el libro 
l ' ~ r ( í  C I (  Cifras 1944-1945, pág. 921, Lima, 1945. 

OBRAS INEDITAS 

Nocturno y Preludio, 1921. 
3 Estampas de Arequipa : "La procesión", "Quitasueños" y 
"Apuntes de jarana", 1927. 
"Hospital", 8 preludios, 1928. 
Triste ( t ran~c~ipcióri)  , 1928. 
Tript ico, 1932. 
"Payaso", 1933. 
4 Preludios, 1933. 
3 !Mi~iintilras, 1934. 
Prelzrdio, 1937. 
2 Peqweiios Pr~ lud ios ,  1938. 
Noctur?to, 1940. 
P(~storal,  1940. 

27. Aire de Vals  (página de cilbiirn), 1938. 
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18. '.Ya dormir". caricióri, versos (le Biario Clinbes, 1026. 
19. -i,a cristaliiia corriente". canción, versos dc Mariaiio A!íelgar, 1028. 
. "Lilba de sueños", cancicin, palabras dcl proj~io coinpoci tor. Ic):: l .  
1 Ccrnción, palabras de Ernesto More, 1938. 
2 .  í'nnrilín, ~)alal)rns tic (Íiiillcrrno Mcrcado. 1938. 

C~S'IAÑI<:»,~, ljeiijariiíit - Pialiista J- profesor, ri. en 1,iiiza el 31 de iiiarzo 
tic 4846, t en la misma ciudad, e1 26 de inarzo de 1913; Iiijo de doti 
,los6 Tloiningo Castiiñeda y Salcedo y de doña Rosa Rainonii C>ariaitlo 
(Ir. Castañecla. Ilosde rniiy iiiño nianifestó ilotorias disj)osicioiies mu- 
sicales, cine sus padres decidieron estimular, y despi14s cle ha l~cr  cuin- 
plido sir pri~riera cdricación en cl Seiriinario c3e Saiito 'I1oril)io y sin- 

pliarla con el ~)rofesor francés Kussart, que ediic6 a ~riuclios j Uvc~ilrs 
Jimeños, lo llevaron n I1:uropa. Llegada la familia n I'aris en 1)l~iio 
invicriio. cl padre, tinciario ya. Iiubo c l t b  cariit>iar de clima ~7 se estrt- 
I)lccici+on cti Niza, donde el niño eilipezcí a dcsarrollitr siis condiciolrcs 
~~iüriísticas con tino cfe los nfair#ados pi*ofcsores l'rolisch. El (lato, cltl 
ur.igen fanliliar, no precisa ciiRI tic los dos I'rolisch tiivo ii  sii cargo 
la iniciitcióii l éciiicil de Castañeda, PUPS el ~lotahle d osef ( 1794-1 804) 
y sil Iiijo Tlieodar (l843-i876) i~clual~an simult&nearnentc: eii la eii- 
señariza y ambos gozaban cle graii prestigio. De Iodos modos, coii ciitil- 
quiera de ellos cl niiio perirano lial~ía de tener uilit excelente inicia- 
ciOii. E.;ti~ se des;irrolIó e11 el senlido artístico poco tiempo clesy~ués, 
c~iieiiclo (!1 joven liuho de trasladiirse a (iiiiel~ra para irigresar a iIlr 

c~olegio de iristriiccióir sriperior, ocasión en que lc cupo la suerte tic 
lboliocer incideritalmerite a otro maestro famoso 1- de ilustre aiitece- 
driite: Chaibles Bovy Lisherg, itno de los cliscipiilos predilectos tlc 
(:iior)in. Gracias rr 61, Clistañcda txiitró te~iipraiiairierite cn í.1 mnndo 
iiiágiclo de los st.cib~~tos tbcnicos r interpretativos del i~orrxíntico polti- 
(.o, transmitidos por víít directa y genuina. Y aunque frtct~oil relativíi- 
rriente breves las lecciones de Lyshcrg (de quicii se sabe positivamei-i- 
ie que sólo admitía alumnos mrsy 11ien dotados), el pianista lini~elio 
logró iin provecho itrtístico cliie liahia de ser perdural~le en sil carrera. 
OI~ligaclo a volver a Xiza por razones cle salud, tixvo que reourrir a otro 
irlaestro para ciilrninar sri técnica y &te fiie 1111 BisseL de quien iio 
tciicmos niás noticias. Castañeda Iiabía de iecorrer itíi11 las principa- 
les ciiiditdes tic 13irroprt ])ersigi~ieiiclo iricesantcmerite sil j)cihfeccioiia- 
~iiiento mediaiite la aiirlic*ihii cri coiiciertos o cl trato clircclo (le los 
noiahles maestros de sus días. Se trasladó desl3iiCs i1 los I<staclos 1-ni- 
dos y volvió por fin a Linia, eli 1805, itño eii que elicontriindose aquí 
(ioltschalk, trahó ;tmistacl con el c~!leh~~e virtuoso nor*teainericano. 
Pcro t.1 amlhientc d~ l~irníi n o  cila P I I ~ ~ ~ C P S  11111y ~)i~ol)icio nl cles;+rrolln 
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de una personalidad musical, JT Castañeda, algo decepcionado de su 
tierra, resolvió conocer otros niundos y satisfacer otras demandas 
dc su inquietud intelectual. Visitó el Japón y la China, país este ÚIti- 
m0 cuyo idioma le interesó tanto que logró dominarlo al punto de 
poder escribir y editar una Grainática Chino-Castellana. De nuevo en 
Lima, si 1,ieii hubo dc comprobar que la enseñanza de la compleja 
lengila de Con-fu-Ts6 no podía constituir una actividad de mucho 
bxito, tuvo en cambio la grata sorpresa de verificar que durante los 
aííos de su arisencia por las regiones asiáticas, la vida musical liiiie- 
ña Iiabía evoli~cionado notal.,lemente. Así se lo demostró la sociedad 
de Lima al ser solicitado por numerosos alumnos de las principales 
familias cle la capital. Castañeda experimentaba un especial deleite 
en la educación niusical clc la juventud y llegó a constituirse en el 
primer profesor de Lima, al que acudieron, durante tina actividad de 
tiacinta años, los mejores talentos locales, que él perfeccionó con no 
superada eficacia. Tuvo entre siis alumnos a un músico que más tar- 
de habría de lograr sobresaliente posición en nuestro niundo artístico: 
José María Valle-Riesira. Ejecutante cuyo arte recuerdan con admi- 
ración ciiantos lo escucharon, don Benjamín Castañeda puede decir- 
se que no vivía sino para el piano. Pero un día hubo de cerrarlo para 
siempre, hondamente afectado por la prematura muerte de su hijo 
iiiayor, en cuya refinada inteligencia había cifrado sus más caras es- 
peranzas. Sólo sobrevivió it su primogénito tres afios, pues falleció 
a los sesentisiete, con gran pesar de la sociedad de Lima. Dotado para 
la composición, su natural modestia le hacia rechazar toda irisinua- 
ción en ese sentido: ''¡Hay tanto bueno en música!", era su severa y 
sincera excusa habitual. Sin embargo, accedió en una oportunidad, 
vencido por la insistencia de buenos amigos, y escribió una Galopa 
de Concierto, para piano y orquesta, que.. . no quiso tocar en público, 
lo que le disgustaba profundamente, limitándose a hacerlo sólo en la 
intimidad liogareña o para dilectos amigos. Escribió también un hre- 
\-e Tratado cle Hannonia, que no llegó a editar, justificándolo única- 
niente como obra para sus hijos. Muchas de sus alumnas brillaron 
como ejecutantes de conciertos y en las tradicionales "veladas" lime- 
fías, en cuyos programas empezaron a tener cabida, gracias a la culta 
irifluencia de este maestro, las sonatas de Haydn, Mozart, Beethoveii y 
otros autores clásicos tenidos por entonces como muy avanzados y 
difíciles de comprender. Al lado de los Rebagliati, de Francia, Pasta, 
Berriola, Cadenas, Ugarte, Valle-Riestra y otros maestros peruanos y 
extranjeros, Castañeda fue uno de los más valiosos contriliuyentes al 
clesarrollo dc la cultura musical de Lima. Era casado con una dis- 
tinguida pianista limeña, doña María Luisa Scotland de Castañeda, 
que fuera predilecta alumna suya, inuy lucida en conciertos y vela- 
das y fallecida en 1945. A su bondadosa colaboración debimos los in- 
tereqantes datos que hoy titilizamos aquí sobre la vida del recordado 
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niaestros. - Ultcriorcs datos, (lebisnos ;I la ~olecciUi1 de yayelctas hi- 
Xiliográficas de SRS, nos informan acerca de otras piiginas compi~estns 
1)or Castafieda, n. saber: 

. lla~~chn n'ul~cinl -orquesta-, cjeciitads bajo la direccirjrl del ;tii- 

tor t.11 la cei~etllotiia matrimonial del cwndc R~fac l  Cni?c.i.aro col1 la 
srrioritn. J i ibs  Laos, junio 5, 1871. 

"Ristori", polka -orquesta-, dedicada a la actriz Adelaida Ristori y ejecutada en 
el Teatro Principal el 19 de noviembre de 1874. "El Comercio" del día siguiente decía: 
"Debemos una felicitación al Sr. Castañeda por srr Polka Ristori. Ella es, indudable- 
tiiente, una producción digna de la gran actriz á quien esti  dedicada. Orijinalidad, 
elegancia y sencillez en el estilo son á nuestro juicio, lai cualidades que la distinguen. 
/ El público llamó 5 escena al autor, pero como este no se encontraba en el teatro, hiibo 
de contentarse con hacer repetir la Polka". 

"Las Regatas", galopa (ya citada). Edición fotográfica, que el público se disputó 
en breve tiempo, antes de que llegaran los ejemplares impresos en Europa, Setiembre 
12, 1874. 

Narc f~n  IFiitlebre, a la memoria del doctor don Francisco de Paula Conzález Vigil, 
escrita especialmente para la traslación de sus restos, pero que no llegó a ejecutarse por 
falta de tieinpo para los ensayos. 1875. 

"La Feria", polka, dedicada a los Señores de la Coniisión Organizadora de la frrn- 
cián a 1,eneficio de la iglesia de Cliorrillos y ejeciitacta por orquesta en esa ocasión. 
Enero 8, 1876. 

"Corina", vals, expresamente conipuesto y dedicado a su alunina Corina Garland 
y ejecutado, con otras obras, en cl concierto que con sus alumnas organizó y dirigió 
Castañeda el 23 de julio de 1878, en casa de don Ceraldo Carland. Tomaron parte 
las niñitas María Jesús Ballén, Ana Bergmann, Corina Carland, María Garland, Luisa 
Vargas y María y Teresa Santillana, acoinpañadas, en los níiineros a cuatro manos, 
por su profesor. Se elogió en In prensa esta audición como el primer concierto infantil 
efectitado en Liina. 

(:ISTII:LL~?;, Pascua1 - Jiinto a la Pilelü vieja de la Merced, casa (le 
la sefiorti Mucho-Trigo, vive D. Pascua1 Castellbn, fabricante clc to- 
dit clase de eiitorchados, briscados 3- ciibiertos, a donde a c i ~ d i r a ~ ~  tt 
comprarlos por niayor y itienorb. Este sujeto dice, que [fiic] el pri- 
Iilero, qiie tocó el Salterio eti esta ciudad. 
1)inrio de Lima de1 vierrier 1 dr octiihrc de 1790. (Primer riíiiriero). 

CRINOLINA MEL~I)ICA - "Invención," -Acaba de inventarse por uno dc 
los mlis ilfarnndos artistas parisienses, Lisia crinolina nielódica. Se iil- 
Irwduce eri ella el aire, con el auxilio de un ingeiiioso niecaiiismo, pii- 
ctitlnclo darle 1tt expansión que más se acomode con los caprichos clc 
la moda. Pero lo sublime del negocio rstli eii lo siguieritc: la lwlln 
riiiifa que iisare el aparato, no tendrk sino que locar un resorte. (qiic 
se niane,ja imperceptihleriientc por el bolsillo del tragc) y ti1 nionlento, 
(11 aire previnmeiite introducido en lit criiiolina poiie cn iriovirnieillo i i r t  

apitrato iiiusical, algo parecido en sus sonidos í i  una cajita (le rriúsica. 
Con este inedio, se piiecle rjeciitar un sinnúniei1o de piezas, desde los 
riiíis difícilci; trozoc; de 1n.s pa~~titiirac; clíisicns, Iinsta. In "hrr*ccuse" 
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ili&s 1rivi;tl. 11,l ill\-eulor iios l i ; ~  uulol.izaclo ii¿ti'l~ asegilraia k ~ i l l ~ ~ ~ t i ' í l ~  

Irctorbas, qiie merced & sil nuevo aparato, las orqiiestas, sei4ii erl atlc- 
Innte iiii pleoriasino en los salones cle lmile. puesto cluo cada s i l / i ( l r  
llerará sii crinolincr lnelódic~.  y tocará para sí n~altzes, pcilktis, ciia- 
tlihillas rtr.  04 libitu7it. Los piaiios tamlsibn se r n n  a l?onei* fuera clc 
1;g iitocla, porqiie para que servirhri, si cada sefioritn purde l l e ~ ~ a r  I~tijo 
sil cibiiiolitin "LOS 3fl;RM.lliLLOS l3OLICOS" "Ill caitto tIcl pastor" 
"El beso'" ''La plegaria tic' U ? ~ C C  ? ' i i ' gc~? ' ' .  ('.El Coinercio", Lima, mi4r- 
coles 19 de seiiein1,rc de 1866). No parece qur 01 ciirioso iiiveiito del 
-nfaiiiado'. artista pnrisieusc tiiviera lniicha. . . iii poca tlifiisióii en- 
Iri. riucslras ti:iirnas e lcg~ntes  J- filai*inóriicas (le Iiticc oclieilta aííos. 
iY pilede im:~ginrtrsc lo qiio sería urr baile social rii c j u ~  cada pareja 
se critrrgase :z la  darixu coi1 su pieza favorita! Por lo rislo. no sienrprc 
(31 ingenio dc los ii~rreii'lores corre parejo con el sei~tido prkctico. I>or 
lo riicnos, t i i i  aqii~1Ios días de "eibinolirins melóclicas". 

(:II .IS~YE, Jiian I'rai~cisco - Maestro dr  Cnpillíi (le la  Iglesia del Cnib- 
iiieli (le ,Irequipa. 11. cil 13s eiuclad, rnayo 24, 188.3. h .  de 3Sariaiio 
Clianovc IIcrrer;~ y de 1ios:i. Zegírrrn. Ha fiindaclo y ciirigitlo varias 
jiistitucioncs y rsciielns cle ~ilíisica. entre ellas It i  i$cadtbniia "\,iris 
1)irnclicr Lavalle". 8:s autor de iirimrrosas piezas cle carieter popular. 
chritvc las que sc destocnil varios yarnvíes, géiiero que ciiltira taiiil)ii'~\ 
con10 caiitor, uno de los 1ii;is ~ i ~ t i l b l e ~  de i2rrcluipa. 121 (lucto qlir iiite- 
gra con Benigno Ballón l+u9"n ~ s l &  jiistameiite corisidernclo c o i ~ o  iino 
(ir los nriis genuinos exponentes de una tradición pura y del iriás le- 
gítimo carúcter. ELjerce la ciiseñaiiza cle n~iisica y es nuior de 11r1 l~rew' 
texto, T C O P ~ C L  d~ la .l[(ísic(( (Tip. Qiiiroz, i2iqcq\iipa, 1938), para liso 
escolar. 

CR.~VEZ AGI'IL~~R, Mons. T->ablo - Cnnóriigo Peiiitericitwjo de la Basílica 
3íetropolitaiia de Liiiia y Camarero Secreto Superiiuincrnrio cle Sii 
Sa~~t ic tad;  eonlpositor, orgaiiista, director (le coros ;- maestro, ii. en 
I,inia, n ~ a r z o  3, 1808, 11. de Pablo Chiirez y dc María Gixzii-túii. Cuill- 
plida su  instruccicírs primaria, ingyrs<í a los cliiiiice íiííos al  Seiiiiiiario 
(le Seiito 'l'orihio, cii el cliltl c u ~ ~ s ó  la media y siguió los cstudios filosó- 
ficos jr riiiisicales, estos i~lt imos ])ajo 1:t Iial~il dirección del R.P. Jos6 
María Coll, con quien estudio piano y tjrgano e hizo rápidos progresos 
rn solfeo, harmonía y coinposicicín, pai.te~ltes eil dirersns coniposicio- 
iies profanas y religiosas, entre 6stns iinn Misa Solcnrne ü (los roces 
iguales, dedlcada a Sniita Rosa de Linia y estrenada en 1918. Al a50 
siguiente fric envinclo a Roma, (loirde ingreso al Colegio Pío Lntino 
LIlnericano. en el qrir c,jercicí cturalite cuatro afios, el cargo clc Pritner 
Orgariistn ("Organi inodillntor priiiius"), qiie tainbién hal)ía dcseiri- 
lieííado en el Seminario lixiieíío. Gradiiaclo Doctor de Teología en la 
Poiitificiri Pnirersid:id (frcporinriii. fric ordrrindo w c e r d o t ~  I)or (11 
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(:;ircletiül Uasilio Pompilij, Vicario de S. S. EII su primer oficio reli- 
gioso, efectiiaclo el 19 de abril de 1923, se ejecutó otra Misa Solenlrrc 
suya, a tres y cuatro voces, en la que participó el Coro de la Capilla 
Sixtina. Conil>ietb SL. ecliieación niusicnl en la Scuola Poirtificia di 
llusica Sacra. en la que cstutlió liarmoiiía, contrapuiito y fuga cori 
Don Licinio Refice, polifonía y canto gregoriairo con Anlonio Rella. 
jroliforiía y tlireccibil dr coros con Raffaele Casirniri, corilposicióri 
cori Aiigclo tic Santi, cirgano con Manari y Giuseppc Giannini. Recibió 
tainbiéir leccioiles y consejo clc Ilon Lorenzo Perosi. Finalizados sus 
esludios eli 12oinu J- después (le hai~er colaborado en diversas revistas 
(le iryúsica religiosa y piiblicado iiria colección cle irioietes, letalrías y 
otros obras. sc dirigi6 a los Eslados L'iridos, donde residió uii año. 
De vuelta en Liina, ü fines cle 1924, fue nombrado por el TJenerablc 
Cabildo hlaestro de Capilla de la Basílica Metropolita~ia, asiiiniendo 
In ttirección de todas las ceremonias cfecttiadas y deserirpeñando el 
cargo hasta 1938, para reasumir10 cuatro arios más tarde y desde en- 
torices hasta la fecha. En 1930 fue nonlbrado Director interino de la 
,\cademia Xacionctl de Música "Alcedo" y asuinió al mismo tiempo la 
c.;ilctliba d:: J1:irmoiría. Cn íiño después, al resignar el cargo, fue 
c~oiifirrnado cii la rcfrrida cál~dra,  que ha contirruado desempc- 
fiando. -1 partir cle 1945. su función pedagógica 118 sido incre- 
trrcntadü con los c~irsos de Música religiosa 3- Organo. Sil actividad 
como maeslro )- como compositor ha sido y continúa siendo una de 
las iiiás friictuosas del país. Y una de las iniis serias. Fiindaclor, en 
4927, de una Academia particular de Música Sagrada; Presidente de 
la Comisión de Miisica del Arzobispado descle 1936; Presidente de la 
Sociedad Kacional de Rrllas Artes en 1937 y 1938; organizador 57 di- 
rector clel Coro Polifónico qiie actiib en el Congreso Eucarístico Na- 
cioiial de 193.3 (360 voces) y del Coro I'enienirro (2,000 voces) que 
caiiló en In ct\reii~oiiia de claiisilra del mismo Corigreso; director, du- 
rante cloce afios conseciltivos, de la orquesta y coro de la Sociedad 
lliisical I-liiirlanitaria "Santa Cecilia" en sus fiestas aniiales; difusor, 
eu la Radio Nacional, dc composiciones clásicas y sagradas del reper- 
iorio (le órgano; direclor de irniiurnerables conciertos corales, coirfe- 
rciiciante y pedagogo, la labor de Mons. Chávez Aguilar goza de uná- 
nime alabanza. Su obra de compositor de música sagrada lo coloca 
cii primer plano cn el elenco del Perú, tanto por la nobleza cle su 
inspiracibn como por su domino técnico y la vastedad de su resper- 
torio, en (.l que sobresaleii sus Misas, especialmente las dos consagra- 
(las a Santa Rosa de Linia y la dedicada a la conmemoración del ceir- 
Lcnario de la batalla de Ayacucho, estrenada el 9 de diciembre de 
1924 en la Basílica Metropolitana de Lima, en presencia de las corpo- 
raciones oficiales y de las Enlbajadas extranjeras congregadas en la 
capital en la histórica fecha. Sus flimnos a Cristo Rey y a Santa Ro- 
sa dc L i m ~  sc han difiindido y popiilarixarlo en vnrios pníscs sudamc- 
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i.icaiios. 1C:nlrc la iiiiísica profaiia publicada soii ii~ixy conocidos sus 
,Seis pr~¡ztclios incícicos y sus Oclto cnriacio?zes sobre uiz tema iizcaico. 
JCn estas obras, las primeras de sil género conipuestas por Rloiis. Clili- 
\,cz Agrrilar, lti actitiid creaclorn estA restringida por la est~ictez (le la 
lemrílica peiitrífona, a la que por propia \roluiiiad se soiriete el autor 
desde cl morncrito eii que ciiuncia el carricter in.ccxico tle sus Preluciios 
o sixs T'nriacio~zrs, reiiuiiciaiido así a las expansioiles cle la ft~iitasíti. 
qiic aíitz e11 la3 Iái'iacioi~es no r a  ~ n á s  alla clel tipo rlecorativo de Irc- 
ii~olos, arpegios, triiios y demás figuras ornanieiitales, para revestir 
coi1 ellas los temas aborígeiies. Resulta así una 1-uxtaposicióii cle es- 
léticns disíiiiiles, que se avienen a Iortiori, sin lograr la fusiOrl iclcal 
que coiiiporta el mestizaje. Posteriorniente, Mons. Cliávcz iZgiiili+i- 
evoluciona su criterio g desarrolla su sentido 1,eruanistü con inás 
libertad e inspiración. Se aprecia ese avance en su Stritc 1)ertcceiza (iii6- 
rlitzt), que acusa ya un franco abandono u la fantasía y tina definidít 
liberación de la escla~itud tonal. Ya, clesde el monlerlto eii que los tí- 
Irilos c~mbiai i  de Preltidios iizcaicos a Siiite perutcna, se estahlcce lairi- 
bién uii cainhio de actitiid artística, tina cvoluci(5ri que la miísicit coiz- 
firma. Avanza. así 111 autor, cle r i i i  siiiiplisino pseudofoll;lorlístjco, o stla 
i.1 trato (le la temática allorigen ("niíxsica iiienica") adornada n 1;r 
ciiropea, liacia la creación libre. artística, que se inspira e11 los iiioti- 
vos niestizados y los desarrolla ad Irl)itun?. 1112 esta inaiiera, Mons. 
Cliiirez Aguilar se incorpora al grupo tle coinpositores que estári 
creaiiclo uiia iiiúsica anicricaiia en su x~erdadero seilticlo dnológico c 
liistórico. Siii embargo, por su orientación vocacional y la iinposicióii 
pi'opia cle sus sagradas vestidiiras, lo i~ iás  importaiite (fe la producb- 
ción de Moiis. í2húvez Agiiilar se ciieuentra eri sri oljrn religiosa, eir 
la que siiri misas, corales, inotetcs y clcmás forilias litiii-gicas coiistitii- 
ycn ~ r i x r l ~ a  de alla y fecunda iiispiracicíii. - En 1936, In llitnicipnli- 
rlnrl (le 1-imn le prbcmicí con lleclalla clc 01.o. 

4 . 12 Liluytie Lntrr.cla?z~, n 1. 2 e 3 voci paii con acoii~l)ag~iaiiieiito 
cl'organo od armonio, secoiido le r~uovissime ~iornic della Salita 
Sede, 01,. 50. PIfCMXXIII, Romae, i2piict 17ridericiiin Piistct, S. 
Sedis Apostolicae Typograhrim. 

2 .  XX'X' Tnntum Ergo, ad chorilm unius, cluaruiii rt trirriii ~ o c u m  
;\equnl, e l  inaec~iial., cluinqiie complecteiis series, orgaiio comi- 
tante, op. 60 n. 1, Series 1, T T I  Taiiturn F:i*go a d  cl~oriini iinjits 
vocis. Casa editrice 1'. Carrara, 13ergamo. 1925. 

3 .  Id.. Series 11, TiI Taiituni Ergo ad chor. 2 vociiin rieqii;~l. Icl. 
4. Id., Tcrza Serie - Seis a 2 ~.oci  iniste. Id. 
5. Ocho Variaciones s011r~ tcjna inrnico, pnra piano. 'T. Sclieiicli, 

Lima. 1%. 
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31. 

.Ilissa it1 honorenz Sanctae Rosae Li??zc~nac, üd duüs voces iníie- 
cjuales, op. 63. Preiniata Stamperia Illusicale "Rornü", Ronla, 1927. 
Sois Preludios Incaicos (Six Inca Preliicles), para piario. Crirls 
Il'ischer*, Ine., Kew York, MCMSXVII. 
Pn?ule Lingua, coral a 3 voces inixtas. Carrara, Bergamo, 1927. 
Himno cc C:risto Rey, ü una voz y órgano. Santiago, Chile, 1927. 
Cctncioizcs escolares perztauas, letra del Ijr. Artiiro Mol~toga, seric 
1. T. Scheiiclt, Lima, 1928. 
Ili inno drl Seminario de Santo  i'oribio, a iinn voz y piano. T. 
Scheiicih, Liina, 1928. 
Iliinno a la A. S .  J. T .  Sclieuch (siri pie de iinpta.), Lima, 1928. 
"Tengo dentro d ~ l  alma", lied, canto y piano. T. Scheinch. Lima, 
1928, 2da. ed., Lun~eii, Liina, 1945. 
Himno de Ea Esc~te la  Nacional de Enfermeras dol Ilospitctl Ar- 
zobispo Loayza. T .  Scheuch, Liina, 1928. 
»?te nzotetti E~rcnr i~~ t i c i ,  para voz media y círgano. Carrara, Rer- 
gamo, 1920. 
Dzce Inili E~rcaristici, para voz inedia y órgano. Carrara, Bergamo, 
1029. 
C'ancio?¿ts escolares pcrztanns, scr4e 11. 1'. Scherich, Lima, 1929. 
Ltl., serie 111, id., 1930. 
Icl., scirie IV, id., 1930. 
í;Ior.in i n  Rxcelsis Deo!, villaricico pastoral, coro a 2 voces iguü- 
lps, con acornpañt~miento de piano, op. 45. G. Brandes, Liina, 1930. 
I$ntrata alla antica, para órgano, Carrara, Berganio, 1931. 
C a ~ ~ c i o n r s  escolares peruanas, serie \T. 1'. Scheuch, Lima, 1933. 
Id., seric VI, id., 1934. 
IZim~zo de los Ccinillitas. "La Crónica", Liina, 1933. 
Himilo Oficial clcl I Congreso Pucaristico Nacional del Perlí, í t  

uria ~ ~ o z  y órgano. T. Scheuch, Lima, 1933. 
I l imno a Sar~ ta  Rosa, de Lima.  1'. Scheuch, Lima, 1935. 
Ili inno cc J c s ~ í s  Sacrnnzentado. T .  Scheilcli, Limü, 1935. 
Colección de coros polifónicos para P E  Z Congreso Bucarislico 
-Vacional (de varios autores). T. Sclieucth, Linia, 1935. 
Folleto de Cánticos del Congreso ((le varios aixtorcs). T .  Schriich, 
Lima, 1935. 
Hinzno de los Cruzados Pucaristicos. Lumeii, Liina, 1937. 
I l i m ~ z o  del Congreso Eucaristico de Sicvani ,  a una voz y órgano. 
Cuzco, 1938. 
Hinz~zo de la .luttlv?tud, a tres T~OCCS 17 piano. "AmPrica Ilustraclan, 
Lima, 1940. 
Hinlno cc las Américas, a clos voces y orqiiesla, con la colabora- 
ción de Vicente Stea. T. Sclieuch, Linia, 1940. 
II imno para la Corot?ación de la Suntisiina Virgen de los Dolo- 
Yrs. Impre~ita "Sal1 Antonio", Cainrnarca, 4941. 
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5 .  Ziit~htio rle 1~ Olii,zpiada .lfilitu~*. S. Sclieuch. I,inia, 4'342. 
36. ,S'nludo a la Escuela. Maldonado, Liina, 1943. 
7 .  Plimizo cc la Madre. Maldonado. Lirna, 1944. 
38. llinziho de la bui>cn¿ud Feme?zi~ba (le la Accióth Católicrt P C ~ U U I ~ L C ,  

a dos voces iguales y piaiio. T. Sclieuch, Liina, 1946. 
9 .  Plegaria de Jor~tada Sacerdotal, a dos voces y drgano. T. Scheucli. 

Lima, 1943. 

OBRAS INEDITAS 

Atlisch Soleliutc u1 C:eiztenurio de lu Ua¿allu de Ayacucho, U 4 voces iiiix- 
tas y orquesta (cantada por priinera vez el 9 de dicieml~~c de 1924. 
cir ln Basílica Metropolitalla de Liina). 

I'csperale c.oin?ilcturn, conipuesto de cinco salmos, uii lriiriilo y urra 
cantata, n 4 voccs iguales y Orgarro. 

11 ntologíu religiosa, con 50 cánticos religiosos origiiiales. 
Seis Acemurias, en castellano, a 2 voces iguales y drgano. 
De.rtcra Dorrhini, ofertorio a 6 voces iilixtas, a cappella. 
C T I ~ J :  l+'ldclis, coral a 3 ~ ~ o c e s  iiiixtas. 
Diez ilpotefes religiosos, a 1, 2, 3, y 4 voces. 
"La regina i~z berlina", opereta bufa en 3 actos. 
"L'Ocu", opereta eii 1 acto (lexto italiano). 
"La beffana", diverlimerito niusicalc. 
Seis corales, n 4 voces mixtas, sobre inelodías del follilore peruai~o. 
Suite ljcrua?lcc: Preludio, Capricho, Nostalgia, Ritmo, para piano. 
1)os rornuttzas sin palabras, para piano. 
Fantasía melódica, para piaiio. 
t->Ecigaria de los niiíos a Xuria, para voz inedia y órgaiio. 
Introito, gran coral a 4 voces iguales (palabras de Amado Nervo). 
"Di?ite tú ,  conzpafierito.. .", coro a 4 voces iguales, solas (palabras clc 

JosE Mai-ia Pein&ii) . 
i'c Dcum, a 4 voces ~nixtas, u cappellcc. 
Orenzus piso Polztifice, a 3 voces n~ixtas y urquesta (a  S. S. l->ío N I ) .  
Ot.e~itus pro Anlistite, ü 3 voces inixtas y orquesta ( a  S. E. Mons. 1%- 

dro Pascua1 Farfáii, Arzobispo de Lima). 
-4 ce María, para soprano, violíil obligado y piano. 
Totcc Ptclcizra,, coral a 4 voces iguales. 
Pudre Nuestro y A5e il.laríu, a 2 voces iguales y cirgaiio. 
I2 Canzoricine alla Verginc, a 1 voz media (texto italiano). 
Toccatu, para órgano. 
Hiritrzo del Colegio ~t'acioiiul de JZtljeses "Rosu c l ~  Sarita Llíarich". 
Nirrtno a Ea iZciaciórb Peruana. 
Ifirnno clel Colegio de Santa Rosu de Cltosicu. 
111i7?2no a JesfÁs Sacra?.ncrztndo, a 1 voz y órgano. 
Him?zo a Santu Ccctalinn de Alejccndria, a 1 voz J. Urgaiio. 
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l i i ~ i ~ ~ i o  U S ' L ~ ) L ¿ L ~  Iiletlu, a 1 voz y cirgüliu. 
H i n ~ ~ z o  del Colegio Nacioital de *Ilu.jeres "l,ii)l,c". 

Ilinrno f iuca~~ist ico,  a iiiia ~ o z  y órgano (riiclotlía esclnilii. eii l i i  jw~ltti- 
foilía incaictt). 

fli7t~no (le1 Colegio de lu I,¿»~ucn/a~¿n. 
l i in tno  al Papa, para voz iiieclia y pialro. 
Colccció,z de 12 PIi~r¿?zos ~'eligiosos, a una y tios vuccs iguales y Ui*gaiio. 

I l c s c ~ i ~ : ~  Vofi G o c ; ~ ,  Juai1 Federico Ciuillor~llo - L'iSofesor cic cie1ici;i.i. 
iclionias y mlisica, 11.  eii i\lenlaiiia. Vino al Perú a r~~ecliados del siglo 
SJX, contvalaclo por una familia areqrripefia para eiicoiiienclarle la 
cducacicín de sus hijos. AIIaestro inuy bien preparatlo cii sus especia- 
lidadcs g dotaclo cle a~iiplia cillturt~, era, adenlás, I-~ueri piar-iista. X pu- 
co de instalarse en Arecpipa gaiió el aprecio tic la. mejor sociedad. 
(:así~do con cloña Zeliriira de 1,avalle y Llrauzo, dnixia empareritadu. cotr 
ilustres faiiiilias de Ilirna g Buenos Aires. tuvieroii iiueye Iiijos: 1x0- 
I~c.i*to, Arturo, Luis, Sofía, Carmen, Carlos, Laura, Alicia y Adolfo. 
que heredaroii, eii difelbentes grados, las coiidicioilcts miisicales pater- 
rias. El pllofesor llunclier se consagró e11 sus ullirnos arios a la cilsc- 
fianza del piano g tuvo una decisiva influencia en la oricritación riiilsi- 
cal de la sociedad aiequipeña, que laireiitó su desaparición ocurrida. 
en i\Lr.eqiiipa el 11 clc eiiero [le 191)l. (Seci.01. de J.M. Polar, enero 13). 

I )r ; sc~ i~n  LIV.~LLI., Adolfo - Hijo del aiiterior, ii. eil ~lrf~c[uil~a, outu- 
11rc 19, 1890, i- en la rriisrna ciudad, abril 28, 1921. Fue iiotable pia- 
rristti y violinista, muy celebrado en numerosos conciertos y velada5 
sociales de su cii~dad natal, en la que se le tenía eii grande estima, lo 
inisino que el1 cl Cuzco, donde fuc objeto cle especiales Iioliienajes du- 
raiite una temporada de coiiciertos qiie ofreció err la capital iniperial en 
1910. E I ~  esta oportixriidad actuaron col1 Duiiclier los iiotables músicos 
eilzclueños José Castro j7 Leaiidro ~l lviña,  famosos por sus in~estiga- 
ciones ibeveladoras de la pentafonia incaica. Castro escribi6 afectuosus 
artículos en los que analizaba coii vivo elogio las interpretaciones clc 
Dunclier. 11:sito similar había obtenido en sus presentaciones cfeclua- 
das e11 Liina y en el Callao eii 1907, oeasicin en qiie el iiotable pianista 
J- maestro limeño Benjaiiiín Castañeda afirmaba, eii un ~trtículo pii- 
1)licado en "La Prensa", que "Adolfo Duncker I.avalle, herrnano nlenor 
clc Luis y Roberto, que tanto Iia llanlado la atcnción en la alta sociedad 
clc la ctipital, es uri verdadero artista; su preciosa cjecucitjii es adiiii- 
raljle y su sentimiento raya en lo sublinic". Durante a1gUii tienipo. 
Lidolfo Uuncker residió en Chile, al lado de su Iie~*i~iano Roberto, don- 
tlc actuij conlo profesor de violíi~. También había visitado Lít I la l3~11~~ 
y Jaiiiaicü. Eit 1912, el Venerable Cabildo Eclesicistico le noiribr0 b1ars- 
Lro (lo Cnpilla (le la Catedral de Areyuipa, ocasitjr~ en que compiiso 
Iir ~iiúsicil para la IZeseGn y otras paginas reljgiosas 1ioy j?erditlns. Fue 
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autor, taml~ién, de los valses '.En secreto.' y ..l'laquel", una JIazurlia 
y u11 híiiluh, obras paila orquesta qixe 41 i~iisiilo dirigih en difereiites 
concicrtos. 

Iluscnsa LAVALLE:, Luis - Hci*li~ail~ del anter*ioib, cuiirpobitor, piailista. 
violinista y maestro, nacido en Arequipa el 15 de julio de 1874, i en 
la misnla ciudad el 29 de octubre de 1922. Educado cii iriiisica y cil 
ciencias por su padre, coinpletó su educacióii cn rl colegio del peda- 
gogo alemán Christian Michaelsen. Mezcla extraña de liombrc de es- 
tudio y de boheirzio, Luis Duilcker alcanzó uii grado de criltura poco 
frecuente en su riledio. Estudió frailcés, inglés, aleinán, italiano. latiii 
y griego, y cuentan sus conteinporáneos que dominaba varios de estos 
idiomas. Tenia, además de su heredada jncliiiaciórr a la iiríisica, -tina 
especial predilecciGn por 1:~s niateináticas. il. tal punto llegh cn wta 
rama del saber que a los quince años frie iioniitrado asisteiitc del Obser- 
vat,orio astroilómico que la Universidad dc IIai*vard lialsia instalado 
en Arequipa. lIizo allí especiales estudios relativos ü Oinega, a1 Ceir- 
tauro y a las estrellas variables, c incluso se afiiina que llegb a dcs- 
cubrir un cometa. Publicó varios eiisayos sobre astroiioiiiía 3- dejG 
numerosos mapas celestes. Siete años peiasistió en esta actividad. Viajó 
después a Chile, al lado de sir liernlano Roberto, 37 a su Yegreso sc 
entregó por coinpleto a la n~ciísica. Ya desde lü muerte tlc su patlre sc 
había dedicado a ensefiar el piano y tuvo iiiuchos discip-tilos. 'J'oclab;~ 
este instrumento, a decir de cuantos le oyeron, con u11 eiicanlo iil- 
comparablc. Y lo propio se afirma de sus cualidades coino violinista. 
Compositor e in~provisado~ piariístico, fiie tainbií.,i~ constanteiiiciite ct*- 
lebrado. Eil 1901 había ganado u11 Priiner l'reinio en un concurso lo- 
cal. En 1903 risitó Lima y fue cordialmente recibido eil los círculos 
artísticos c intelectuales, que inuclio lo alabaroii a raíz de i i r l  recital 
que ofreció en el Teatro Principal el 7 de enero. ti11 la crónica puliili- 
cada al día siguiente en "El Comercio", afirinaba Lliarluci (Marcial 
IIelguero y Paz-Soldán, crítico del decano de la prensa limeña) cluc 
"Duncker Lavalle interpretó, con magistral precisibri y clásico gusto, 
la Balada y el Nocturno de Chopin; pero en donde, sin duda a16 Ounil, 
llegó ti dominar el entusiasnio artístico de la. conciirilenciü, Sué en l n  
ejecución de los números que bajo su nombre se registraban en cl 
"carbnet" del anuncio". En 1911 obtuvo el Segundo Preinio en el cer- 
tamen continental para el Himno de los Estudiantes, en rl clrie sali6 
victorioso el compositor chileno Enriqiie Soro, cuyo nori~brc se unió 
desde entonces al del autor del famoso poema, el poeta peruano José 
Gálvez. Eii 1916. el Colnité de Fiestas Patrias en la hluiiicipalidacl 
de Arequipa se dirigió a Duiiclier paila pedirle c~iic dedicarit. diciici. lnii- 
sica a los estudiantes nacionales. Al efecto, el poeta n~istialio Il'raiicis- 
co Mostajo había ~ccri to  un poema, publicado en los diarios al3eqiiipc>- 
fios con la ilidjcación expresa (le qric la mi~sica era dc 1,riis Biincliei. 
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Lavalle. Sin cinbargo, el riiisnio Cerliü fue utilizado por el artista en su 
.Uutzchcc ~hupcial  para orquesta. 1311 1917, el C;obieibno de 1)ardo lo enviti 
pensionado a los Estados Cnidos, donde a1 poco t iemj~o pasU por 1:t 
desgracia de r~ertlei~ a su esposa, la tlaiizu arequipefia dofia María '1'0- 
rcsa Llosa y Bustairiarite de Uuiiclíer. De regreso en 1921, su salud 
se hallaba seriamente afectada, como sri espíritu. La viclt~ bolieniia 
lo dehilitó al punto de ilo poder resistir una iieurnoiiíü que lo llevó ;L 

la tiiriiba antes de llegar al  iiiedio siglo. Con su  ri~uerte se ~erdic i  ~ i i l  

Iionilirc (le uiia personalidad sirigulaib y a u n  artista de iiiag~iíficc~s 
condiciones iiaturaies -legítimo orgiillo de su piieblo-. iiial desarro- 
lladas por1 el ahsurdo sistema de vida que llevó, ~ í c t i r n a  de una  1)sico- 
1)atía que tai~ihiéri había afectado a algunos de sus hevrnaiios. Inte- 
ligencia sutil y bien cultivada, espiritualidad muy fina. un raro sen- 
tido dthl humor, con irrefrenable inclinacihn a la ironía y a la iiror- 
tlacidad, y un  caracler rebelde, he allí algunos aspectos de per- 
sonalidad excepcioiial. Fue el autor de "Queiias", su iiitis celebrada J- 

difundida coinposición, en la que logró por primera vez la. ariialgani;~ 
ciiriosa dcl seritimierito indígena con la elegancia del clásico r i t ~ n o  
vjent5s. Pese ¿L la  modestia de sus alcarices formales -un vals ape- 
rias-, esa pagina reveló u n  campo de posibilidades que luego habría 
de sel. transitado por inniensa cantidad de imitadores, ninguno coi1 
la11 singular acierto. Verdadero ejemplo del mestizaje hoy tan trillaclo, 
esa página fue ~ i r i  campanazo en sus días, casi iiledio siglo atrás. 
J-arias otras logró f i jar  eir iiledio del torrente de su inspiración de ini- 
provisador expansivo y conceptuoso. La Leggendu nppassionata, uil 
celebi.ado Jlinuetlo con que ganó uli premio, "El I'icaflor", fantasía 
yiaiiística, y decenas de piezas "de salón", hicieron las clelicias de sus 
coetáneos y le dieron ian reiiornbre nacional..  . que él desdeñaba coii 
alguna picante frase contra el profesionalisrno musical. Mantuvo así 
su incleperideircia de todo fornialisiiio, su cultivo íiitiriio y su bohemia. 
que iiicitaba, como sus facultades de repentista, con los deleites esti- 
rriulantes del alcohol. Sci niuerte fixe llorada por los linejores poetas del 
Misti. Y su nombre quedó grabado coii fuertes relieves eri el recuerdo 
de uria sociedad que lo admiraba, lo quería y lo ter~iia por su cáustico 
criticismo epigrniiiiitico. 

OBRAS PUBLICADAS 

1. '.Quelias", vals curucteristico irzdigeitu. (Sil realidad, vals sobrc 
leriias característicos indígenas). (;. Brai1dt.s 8r Cía., Lima, 19 
(irabacirjri orquest;~l "Victoib". 

2 .  '.I,uz y Sonibra", vals. 
3 .  '-Llanto y Risn", id. 
4. ..Cliolita", id. 
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'.hiargari tris", id. 
"iMariposas", icl. 
"Caricias", id. 
"Marina", id. 
"La gran Coqueta", pollia. 
"El Picaflor", fantasía. lio~iieyer 6r Co., Lfostori, 10. 
Vals ar~istocraliqzle, id. 
;Iilinzletto en 71~i-rnet2oi~. 
,?Iaazi?'lca patética. 
Leggendc~ c~pyasiorzutu. 

OBRAS INEDITAS 

15. l l l inulfo ctz Uc-h. 18. .lfor~cfin f?íilebr.c. 
1 "Filigranas". 18. "Nostalgia". 
19. "Guitarras periiaaas". 20. Improm,ptzl 
2.1 . Barcarola. 22 , Jluzzcrlee. 

23. "lAgrimas", licd, pulabras de Alberto Ballói~ Landa. 
24. "La Muerta", icl.. id., de Shelley. 
23. Chanso?l triste. 
26. Hitnno de los Estudiante* Peruanos, palabras de l~raricisco Mostajo. 

Partituras del %lititle-lio ett mí-inei iov y de otras co~iiposiciones de la precedcnte lista, 
ejecutadas en conciertos de Arequipa; material de paradcro desconocido, entre el 
qire se supone la existencia de otras páginas pianísticas y vocales. Algunas de las 
publicadas en Lima y Santiago de Chile aparecieron bajo el pseudónimo anagra- 
mitico de Aelen de Sdí. 

Tlie Wiiiiin~iiig Bird alid tlie luvelorii M ~ i c l .  
Caprice f or piano. 

'.Y ella apasionada, coiifin 
sus penas n un picaflor". 

'i'o Mrs. José Pardo (Perou). 
Cliarles W. IIoineyer &r CQ, Boston, Nass. U.S.A. 
(4. P. Lüvericli, autor (le la letra. 
Copyibight 1946. - 0 pp. 

I j r - s c i i ~ n  LAVALLE, RoberLo - Heiliiiaiio del ariterior, piaiiista y rriaes- 
tro, ri. en Areqiiipa, i8i2, % en Santiago de Chile, agosto 5, 194.6. 
Edueaclo por sii padre, alcan26 un alto grado de conocimiesltos 
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musicales y pedagógicos. A los once años asombró a la sociedad are- 
quipeña ejecutando trozos virtuosistas de Thalberg y otros autores 
por el estilo. Inmediatamente fue llevado a Valparaíso, donde causó 
admiración por su dominio del teclado y la musicalidad que demostró al  
participar en un quinteto con varios maestros del arco. De regreso 
eri Arequipa, continuó los estudios de sn predilección: Bach, Haydn, 
Mozart y Beethoven. A los diecisiete años regresó a Valparaíso. Y te- 
nía veinte cuando don Alberto Orrego Carvallo organizó una estudian- 
tina para concurrir a la Exposición Internacional de Cliicago, en 
1893. Duncker tomó un puesto en dicho conjunto, como ejecutante 
de guitarra, instrumento que también dominaba con maestría. Eii la 
ciudad norteamericana trabó amistad con el famoso pianista Xaver 
Scharwenka, que quiso llevarlo Europa, pero él volvió a Chile, país 
en el que había de desenvolver su actividad profesional con el mayor 
provecho y hasta sus últimos días. Nombrado profesor de piano en el 
Conservatorio de Santiago, desempeñó la cátedra desde 1900 hasta 
1911, año en que se retiró por desacuerdos con la Direccióri de en- 
tonces. Su capacidad de enseñante correspondió a lo que ya era una 
tradición de familia. y entre los numerosos alumnos que educó en este 
lapso se contaron Rosita Renard y Juan Reyes, dos artistas que ha- 
brían de llegar a gran altura entre los nias célebres pianistas de La- 
tinoamérica. Anécdota muy honrosa para el prestigio de don Roberto 
Duncker fue la que circuló a través de la prensa de Chile y el Perú 
a raiz de la llegada de Rosita Renard a Berlín, pensionada por el 
Gobierno de su país después de haber terminado sus estudios con el 
profesor peruano en 1910. En su examen de ingreso al Conservatorio 
"Stern" de la capital gerniana, el famoso pedagogo Martín Krause 
manifestó su sorpresa ante la perfecta técnica pianística demostrada 
por la joven alumna de Duncker. Escribió entonces el célebre maestro 
alemán (que había sido discípulo de Liszt) una bella carta congra- 
tulatoria al maestro peruano de Santiago, expresándole su admiración 
por lo que había logrado con la talentosa discípula. Se,& propia de- 
claración, Krause sólo habría necesitado conducir la cultura iriter- 
pretativa y quiztí -suponemos- revisar uno que otro matiz niecáni- 
co en su nueva alumna sudamericana, llamada, como su condiscípulo 
y compatriota Claudio Arrau, igualmente alumno de Krause, a dar 
legítima gloria a su país. Lo cierto es que Rosita Renard obtuvo su 
diplonia en el Conservatorio "Stern" con sólo tres años de estudios 
superiores, culminados a fines de 1913. El otro discípulo de Duncker, 
Juan Reyes, constituyó también enorme satisfacción para su maes- 
tro peruano, pues de sus manos salió para ir  a ganar en Viena el 
Premio "Liszt" e hizo una carrera brillantísima, lamentablemente trun- 
cada en forma trágica después de uria vida de bohemia y clesequili- 
brio. En la reorganización efectuada en el Conservatorio de Santiago 
en 1928, Duncker fue nuevamente llamado para prestar sus servicios 
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y desde e~itoriccs corrtiiró ixiinterruiiipidamc~Ile liasta el arlo clc su 
fallccimieilto. De iiiño estuvo en Linia y tocó con gran éxito en o1 
Pi*ilicipal, segUn recuerda Moiicloa (Dic. cit.). VisitG por Iireve tiempo 
-4leinania g casó en Cliile coi1 la seíiorita Alicia Riggs. IAa reciente 
iisi~crtc del piofesor Durrclier fue iri~xy lan~e~itada eri los círculos rwru- 
sicales de Santiago, ciudad en la que educó EL dos geirei*aciones de pia- 
iristas durante casi riiedio siglo. En 1910 se le sncncioiró como presixri- 
to Director de un Consers7atorio qrie 110 llegó a establecerse. Lima rio 
tbstalm, eritoriccs preparacla paiSa tales lujos dispendiosos.. . 

I ' ."~LI~KxB~~:c~, Juan I3ilriclue - Fabricairtc, inil)oiatadoi~, rel)riibadoib j 
"tt?niplador" de piaiios. Se ariuncia en los diarios -entre ellos "El Te- 
16g~afo de Liiiia3'- de 183.5 a 1839. Fue el primero que construyG el1 
cslu ciudad uri piano "de nueva iirverición, de siete octavas, de madera 
rlegra". Los que había hasta entonces apenas tenían seis octavas. Vendía 
y cambiaba pianos "colr facilidades", como eri iiuestros dias. Se do- 
riiicilió srlcesivamente en las calles de Plateros, Santo Doiriingo y Ltis 
llantas (SKS) . 

@"ILSTOS, hla1111elt~ - Selloriti~ de la sociedad de Liiliü que, aecedie~ido a 
los reqilerimic~itos de muchas personas, de dedicG a la eiiseñanza dc 
1h.iso rii 1832, y el 26 de setiembre de ese aíio presentó, eir una casa 
particular, a una nifiila alunina suya que causó sensacióii, tanto poi. 
su cort;~ edad coino por la manera conlo se expedía. Los air~igos de la 
profesora publicarori el heclio eri "El Couiercio" del .5 cde oetisbrc, pa- 
ra que llegara a conocilnicnto de los padres de familiíi. . . (SRS). 
Tjeile, pues ya cerca de un siglo esa prhcticu. . . 

1~.1~.i  SIXGI, Enrique - Goinl~ositor, directolb de orqucsia, f'lautisttt 2- 
~lraestro italiano, ir. eii Spezia. Liguria, octubre 4, 1883; t en Lisria, rl 
3 cle diciembre de 1949. Inició sus estudios niusicales en su ciudacl 
1i;ital y los conipletó eii el Liceo Musicale "Rossini" de Pésaro, donde 
J'uei~oir sus maestros : Carlo Fenucci (violín), Filiberto Peri (flauta), 
hlessandro Ferrari (piano), Pietro Mascagni y Anrilcare Zanella (coin- 
posicibn) y Luigi Alberto Villariis (Historia y Estktica de la Miisica). 
El resultado de tales estudios estti certificado e11 los siguientes títulos: 

1896 - Primer Preinio de Violín. 
1W0 - Diplonia de Solfeo, Harmonía y Contrapiinto. 
1904 - Diploma de Instrumentación y Dirección de Banda. 
1306 - Diploma Superior de Flauta, Historia y Estética de la Música. 
1906 - Diploiila de Composición. 
lCN7 - Diplorna de Dirección de Orquesta y Canto Coral. 

C:ori tal prepaiació~r acad6iilica, Fava Xinci se laiizó a lii vidti prof'c- 
sional a los veirrtieuatro años de edad, iniciündose como clirectoi. 
;~cciderrtnl de cjpera en Pésaro, el ~iiismo año de su cgreso del Coil- 
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servatorio. Fue despues Primer Flauta del Teatro "hdriario" de Ro- 
ma. Y en 1908 viajó a América, contratado coino Primer Flauta del 
Teatro "Colón" de Biienos Aires, en sil temporada inaugural. Actuó 
allí bajo la di~lección de Luigi Mancinelli (que le otorgara iiioriroso 
certificado), Arturo Vigna y Héctor I-'anizza. A fines de 1909 vino al 
Perú y desde entonces se radicó en Lima. Tluraiite los treinta y nueve 
años de su permanencia entre nosotros, el maestro Fava desarrolló unii 
infatigable actividad profesional. Recién llegado, iiigres0 a la extirr- 
guida Academia Nacional de Miisica, eli la que desempeño alternati- 
vamente las cátedras de Teoría y Solfeo y de Ilarrnoriía, la primera 
de las cuales mantiivo en el Conservatorio. Su función docente pri- 
vada la certificaro~i sus propios aliiznnos, algilnos de los cuales Iian 
actuado c o ~ i  brillo eil audiciones públicas y ~ i ias  tarde también eli la 
enseñanza. Entre ellos se distingue la pianista y profesora María Ureta 
del Solar. Como director de orquesta, lpava fue aplaudido en varios 
conciertos sinfónicos y en las presentaciones anuales de los conjun- 
tos de alumnos de la Academia Nacional, de la que fue Director en 
1931. Como director de ópera, fue también afirmado su prestigio con 
el aplauso público en elogiadas presentaciones de Rigolctto, Traviata, 
Don Pasquale, Lucía, Barbero, Tosca, Bohe~ne ,  Maclarne Butterfly etc. En 
conciertos de cámara actuó indistintamente como pianista o los atri- 
les de violín, viola o flauta. En este instrumento se lilció, con notable 
éxito. tanto en audiciones de la Filarinónica como en conciertos de la Or- 
questa Sinfónica Nacional, en la que desde su fundación fue el Primer 
Flauta Solista. Absorbido por la actividad docente y por las exigencias 
profesionales, la prodiicción que dejó es más bien breve, pero alguiias 
de sus obras fueron ejecutadas bajo su propia dirección, con elogio y 
aplauso. Artista cultivado, que en su etapa académica mereció honro- 
sas distinciones por sus estudios de paleografía musical y especial- 
mente por su monografía Il liuto e le intavolature del l iuto; hiieii co- 
nocedor y gustador refinado del español, francés, inglés y alemán, 
conocedor también de varios dialectos italianos, se le debe~i varios 
trahajos musicográficos y nuinerosos artículos de crítica musical 
publicados en diarios y revistas de Lima, así como ha sido él mismo 
autor de los poemas tile varias de sus propias composiciones vocales 
y escénicas, entre ellas la Gpera Nuncia, no representada. Por su larga 
y valiosa labor profesional, tanto como por sus méritos de hombre culto 
y artista generoso, el maestro Fava gozó hasta sus Últimos días de 
merecido aprecio. 

REPERTORIO 

I . Poloizesa heroica. 
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,F. O SctZ?ntar~is liloslicl-. 6 .  A cc María. 
7 .    NO?^ t ~ l i  g~tnrdare" (premniada por el Stabilimento Musicale 

llorna no). 
8. Melodía s o b ~ e  un terna de Bach. 

CUARTETO D E  CUERDA 

10. Min?~etto. 11. Gavotta. 

12. "T'isiories", ,Suite : 
a )  "Sanagra moderna". 
1 )  i L E n s ~ e ñ ~ " .  
e \  "Siesta en Estambul". 

13. LLi \yac~~ho" ,  IIinuzo. 14. .Varchu de los Embajadores. 
15. "Alfonso Ugarte", Obertccru. 16. Serenata española. 
17. "La cadena de Eluáscar", Callet sobre  not ti vos incaicos. 
18. "Gente de feria", Suite. 

19. "?'re lettere nzusicali a m'AmourJ',  texto del propio compositor. 
. "Notte di Maggio". 21. "Nuite blanche". 

2 "Nell'o?nbra", escena dramktica, texto de L. A. Villanis. 
23.  "Navidad", escena lírica en 4 fragmentos, para solos, coro y or- 

questa, texto de . . . 
24. "Lucía de Settefonti", crónica medieval boloñesa, en varios cua- 

dros, texto de G. Zangarini. 
25. "Nuncia", ópera en 3 actos, texto del propio compositor, sobre 

un tenia de G. C. Abba. 

FELICES, María Jesiis - v. SBSGUIKRTTI,  M.  J .  F. de 
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I ~ ~ ~ t s ~ í n - n ~ z ,  I'edro - ,\laesliao director y concertactor, conipositor (le 1)ic'- 
zas de modri. y j~iaiiista miiy solicilado en las fiestas sociales; lo ci- 
Ian Moiicloa, Portal y SRS. '-El Comercio" del 21 de jiilio de 1879 tlicc. 
a piwpósito de la pi~hlicacióii de La Gztardin t 7 ~ O n ? ~ a ,  "(ira11 Yalzcr 1x1- 

oi~questa": "P;s ~iria liermosa composici6n1 rii la que ~ i o  escasecui 
bellos pasajes". Lo liahía dedicado al Alcalde de Lima, Jeí'c Supcrioib 
(le la Guardia, I;rbann, y en honor cle los i~itegrantt~s cle diclia organi- 
zilción pairiótica, y se ejecutó en iin concierlo organizado por rl íloii- 
cejo ;\lisnicipal con fincs henbficos, í.1 19 tlr jiilio clc ese año. 

F ~ n r í i i ~ ~ i c z ,  Petroiiila - "Dama de caiito", que t u ~ o  a su cai>go ixna do 
las partes priiicipales en "la acreditada toiladilla gener>al Las Pallade- 
io«s", presentada en uiia fiinción qine a beneficio í3e la conipañía qii(: 
iictuuba cii el I)rincirtal, se ofectuó e1 inartes 11 (le octiibre de 1836, er) 
I-ionor del Presideiite Sniita Criiz. Ln noticia aparcce cn "El Tcl6grafo 
(le Liina" (SRS). 

F I ~ I ~ X ~ D E Z ,  Rafael - rl'i.a~~scriptor de ~ilelodías ])ara, guitarra. En 1894 
puhlicó iiiia de Tosti. "tal coino la r,jrciifa17n c1 r l n i ~ l r n t ~  gilitnR"st;l 
Maiijóri" (SRS). 

~~ 'ERIIEI~ T SORIA, lta~nóii - Pianista y compositor, 11. en Liriia el 14 clo 
marzo de 1892, t cJn París e1 4 de marzo de 1919. Era hijo del caba- 
llero español don Raiilóii Fcrrei~, natural de Barcelona, y de la darr~ít 
linicfia dofia Ilratriz Soria y tic Irivarreri de lgerrer, nieta de don Pedro 
Aiitoiiio de Irivarren, inarqués de Bravo y del Rivcro. A los cinco años. 
RainOri F ~ r r e r  3- Soria demostraba ytt sorprendente facilidad para 111'- 
Y R ~  a1 piario sus propios pensainieiitos milsicales. Siis primeras lec- 
ciones las recibió de uiia profesora local cuyo noinbre ha sido olvi- 
dado. Pronto resultd insuficieiite aquella aiióniina maestra, pues los 
~reloccs progresos del niño reclanla1,an superiores m4todos. Pasó en- 
ionces a estudiar con iin profesor italiano apelliclado iYorelli (dato 
familiar inseguro). Al niisiiio tiempo, cumplía srx iiistriiccióri eri el 
Colegio rle los Jesuitas, terminada la cual viajó a Europa en comprc- 
fiía de sil señora madre, en 1009, g luego de Iialier recorrido vario5 
países, se radicó eii Florencia, tlonde prosiguió sus estudios inilsica- 
les. No hemos podido olAener datos acerca (le sus profesores, cuyos 
itoiiibres ha olvidado In anciana sefiora, que volvió a Lima con el jo- 
~ c i l  músico despiiés de haber visitado liiglaterra, Francia, Uí.,lgicrt, 
Suiza, Italia. Un segiinclo viaje a Europa efectuó ITerrer en 1914, 1,axn- 
hién esi compañía de su madre. Y pocos meses antes, el diario limeiio 
' . ~ . 3  C,rónica". en pdicicíri del 30 de nhril. piihlicó iina intort3i?í :i 
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través de la cual ya revelaba el artista excepcionales rasgos de per- 
sonalidad intelectual. -"No soy un pianista, sino un músico1'- fue 
su primera respuesta. Liiego, el reporter comenta con admirativas fra- 
ses la inacturcz mental y la cultura liternria y filosófica de Ferrer, a 
qitieiz le son familiares Aristóteles, Platón, Goethe, Nietzsche. Y dice 
que su sida artística comenzó a los dieciocho años, con uiz concierto 
en la Sala de "La Grande Harmonie" de Bruselas y un programa de 
ohras propias. Otras audiciones ofreció en la Sala del diario "Le 
Figaro" de París, en Giiiebra, en Florencia, etc. Expresa el artista 
sii terror a la prostitución del sentiiniento por la acrobacia pianística 
y declara su amor por Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, a quieiil?s 
llama "Prosélitos de la, verdad absoluta qiie es la música". Más ade- 
lanle, dice: "Mi anhelo es que todos los que sientan el fuego divino 
de la n~íisica ejerciten sil paciencia en el grado más intenso de teiia- 
cidacl 5 7  que justifiquen su talento con la seguridad de un resultado 
que, por mediocre que sea, tendrá la seriedad del apostolado. En Lima, 
clonde comeiizamos aún y doiicle sólo recibimos sensaciones musicales 
del otro mar, debemos someternos a la dirección del hombre erudito 
y de talento que dirige nuestra única institución musical". Se refería 
a Federico Gerdes, ante quien había demostrado ya sus condiciones 
(le pianista y músico. El inaestro decano, a quien recurrimos, treinti- 
trGs años mas tarde, coino a unos de los pocos testigos que quedan de 
la realiclad directamente palpada del malogrado artista, nos dice: 
"---Cuando le oí distaba aún de ser un pianista completo, pero acusa- 
11a evidente personalidad y temperamento de músico y, sobre t o d ~ ,  
tenía un gran respeto poil 10 que hay de grande en el arte. Era un 
escolAstico de fino espíritu. Su ejecución era muy ciiidada, emotiva 
y respetuosa". De nuevo en  Europa, Ferrer continúa sus estudios pía- 
iiísticos g persigue con af&n, ávido de buenos modelos, a los gran- 
cles virtuosos de la época: Sauer, Rosenthal, Paderewski, Pugno, Bauer, 
'l'cresa Carrefio, Saint-Saens, Plnnt6, Busoni.. . Y logra un 6xito tras- 
cendenle en su recien comenzada carrera: presentarse en la Societé 
Acndernique d'Histoire Iiiternationale, en un concierto que conmo- 
vió profundamente a, los venerlables miembros de la Acade~nia. Sti 
órgano, la Revista Internacional de Ciencias Políticas y Sociales, Ar- 
tes y Bellas Letras, editada en París, lo comeritó con vivo entusiasnio, 
cuyos ecos llegaron a Lima através de la revista "Variedades". Como 
certificación de tal éxito, la Academia le otorgó, el 18 de abril de 1916 
y en sesión especial, Diploma de Mienibro de Honor, con la firina de 
su Presidente Honorario Vitalicio, el famoso poeta de Provenza Fede- 
rico Mistral, quien hizo entrega al joven músico peruano de una Me- 
dalla de Oro. Nos refiere la señora de Ferrer que la ceremonia, a la 
que fue invitada, tuvo para ella caracteres emotivos inolvidables. Al 
agradecer su hijo la distinción de que era objeto, declaró, eiz breve y 
coilmovido discurso, que encontraba desproporcionado, por su ju- 
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~ e n t u d ,  el prernio que le otorgaban tan veiiera1,les snaestros. A lo qiic 
el Presidcritr, le coritestó: -'-Sciíor Frrrer : ;viiestro talcnto tiene ni65 
caiitis que nuestras bar1bits!'' . . . Fue este el in8s alto triunfo de la 
carrera de Rarnóri Fcrrer. Y el último. La muerte lo Ilasncí diez tlíns 
ciiites de cun~pl i r  los veintiséis años, ya separado de la coiilpafiín rriü- 

terna. Con su vida se perdieron sus nianuscritos, las constancias dc 
sus estudios, los nombres de sus maestros, sus cartas.. . 1- sólo qiie- 
daron, coino recuerdo de tan breve y proinisora d a ,  el L)iploina y 
la Medalltt de la institucióii francesa, que la madre conserva. con le- 
gítirno orgullo, y una preciosa colecciOn de retratos, desde la infan- 
cia liasta sus iiltimos aííos. tesoros que guarda religiosanleiltt~ In se- 
tiora dc Ferrer. para cuya respetable ancianidad quedo coriio u11 culto 
coniiio~edor el recuerdo del artista. Meses despues (le sis s~i~ierte,  cl dock- 
lor Edilberto C. Boza public0 un  sentido artículo en el pririicr i i i i l t i c b -  

ro de la Ziecistn de Bellas Artes, aparecido en setieslibre de 1919. l i ~ o c ü  
el más tarde ~westigioso jiii+isconsulto, la personalidad roniAntica t ira 

Ruinóri Ferrrr y refiere que "En su l)il~lioteca de viajero figilrcll)ati 
cii Iiigar preferente los clásicos de la literatura y de la filosofin.. . ' 
"Sii rspiritu expansivo y generoso propició su viiiculaci6ri con riucs- 
Era i;iiiversidad, a la que quiso ofrecer la riqueza de s u  exqiiisilo 
temperiiiiierito rnusical, educado bajo la irifluencia dc los grandw 
inacstros europeos. Con tal propósito se dirigió a1 I'rofesor tlc IIisto- 
i*ia del Arte, Dr. D. Alejandro Dbustua, iiiaestro erudito y coinpi*eiisi~o. 
qiie acogió con entusiasmo la iniciativa de Ferrer. Los aliiimrios dc 
tfistoria del Arte desfilaron eritonces por la casa del aiblista; que les 
l~iiridaha bellas y sugestivas lecciones sobre la téci~ica iiliisical. Y r l i i  

las inolvidables reuniones semanales, en la. casa de la calle de Junii 
l'tiblo, a las que asistía uii núcleo íntinio de caniaradas de Ranióit, 
sienipre sostiivo con singular fervor las teorías dc aquel genial aistor 
de El M ~ L ~ L ~ o  corno Voluntad,  cuando se trataba de 1ü aiitonoiiiiit (le1 
ikrtc rnusical. . ." La iillima carta que llegó a Linin de Ramóii Ferrsrr, 
Irnía, segúri el niisrno escritor, el recorte de iin artículo siiyo publicu- 
tlo eli uii diario de París, eil que hacía justiciera y fervorosa drferisu 
de riuestros derechos en el problema de Tacria y Arica. Prueba de uir 
patriotisnio que la distancia no había amengiiaclo. I<iitre sus desnpa- 
raecidas oljras figiirabari, segiiri recuerdo de la inadre del artista, una 
.JIisa de Iiequieirb y otras composicioiies r.rligiosas, así conlo varia? 
j~;igirias vocales y piaiiísticas. 

l i ' s r i i i ~ ~ ~ ,  Paolo - Notal)le lia*jo cIe Opera italiano. JTirio a Eiriia con la 
Compañia Pantanelli, en 1840, viajando con la niisma a Chile en 1842. 
'ruvo en Santiago el inissno alabado éxito que eri TJiina, según sabemos 
por E'ereira Salas, que reproduce algiliias cronicas de la época en su 
ya citado libro Los Origenes dpl A y t e  Musical e n  Chile. "El señor Fe- 
rreti era rir i  bajo r lc  positivos m6rjtos v ílc in iponc t~ t~  figirra" -t l icr 
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13ei.oira. "Su caracterizacióii de Marino 1;aliero fue iin acierto rara Tez 
igiialado". W seg(in una de sus traiiscripciones (ésta tomada de "El 
Mercurio" de \-alparaíso). ITerreLi tenía una "voz llena, fácil, eri6r;;i- 
ea y varonil". Este artista volvió poco después a Lima. Moiicloa i.2- 

fiere que .'estrenó el Salóin liírico Dramático" eii setiernl~re de 1830. 
\ k j ó  después a Europa y volvió a Lima eii 1873, dedicándose desdc 
entonces a la enseiíariza de canto y de piano. Eii 1874 era profesor de 
inúsicn en el Liceo de Liiiia. I3n 1886 figura entre los inúsicos que 
paiticiparoii eil las solemlies vísperas del 3er. centenario de Sania 
ltosr~ de Lima, ocasión paya la cual conlpuso (o itrregló) uri Salmo, 
LazuJa e pueri, cuyos versos fueron caritados por los sefiores Levano, 
More11 y Alvarez dcl Villar (SRS). Ferreti fallecib en Lima el 2 de 
selieinbre de 1889. A su sepelio invitaba la Sociedad Musical Huniani- 
tnria, de la que llabia sido uno de los fundadores. Según la ilota pri -  
Micada por "El Coniercio", era parieritc de S. S. Pío IX, es-Carderial 
Mastai Ferreti; y agrega que en su época contábase que Verdi hn1)í:i 
rscrito su ópella. Z dzie Fosccari para que Ferreti la estrenara. 

F~:l:niz~r, María Espafiiz cle - Soprlano ligero limeña, esposa dcl anterior. 
Se presentG por primera vez, eri el 'l1eatro de Lirna, el 28 de junio dc 
1840, aineiiizarido cori inúnieros de caiito los interniedios de una com- 
pi~fiía de drania y comedia, la Fedriani. Su debut fue coii la cavatiiiio 
tlr la ópera El fzlrco en Italia de Itossirii, que caiitb eii castellailo, I IO  

obstante la sigiiiente ir-iriiii~acjOri ~,iihlicnda eri "El Con~crcio" dos días  
nrites : 

"Advertirnos a los sefiores Directores de Teatro que estamos muy contentos con la 
adquisición de la cantatriz Da. María España, cuya buena voz hemos oído, y de la 
que esperamos mucho. Sólo sentimos que se le haya pemiitido, según se nos Iia dicho, 
cantar el aria que se prepara para el domingo en idioma castellrino. No queremos que 
ernpieze su carrera artística esta iiiemosa, voz, ofendiendo a la triusa del canto, con des- 
preciar el idiorna en que conlpusieron los Mercadante, los Rossini y los Bellini. - 
Ojalá que se levante este permiso por los encargados de la escena!" 

María España iiigresb luego ii la Coinpaííía lírica Pantaiielli, es- 
trcnitndose eri el papel de Lisa cle La Soi2amb1tla. Act>uó, años después, 
(.o11 su esposo. e11 la temporada de Santiago, y iiueva~neiite la tenemos 
en Lima en 1849, cantando eri Marino Faliwo con Ferreti. Alejada va- 
i>ios años, viirlve en 1861 y "El Comercio" la recibe con estas palal~ras: 

"Al fin vanios a descansar de las representaciones dramáticas, que nos Iian fas- 
tidiado bastante, para deleitarnos oyendo las melodías de Bellini, Donizetti y otros 
interpretadas esta vez por nuestra hábil compatriota la Sra. España de Ferreti, cuyo 
nombre se repite con afectuoso entusiasmo en toda la América del Sur. - La melodiosa 
peregrina ha vuelto a ver el sol de la patria al cabo de algunos afios; pero no ha per- 
dido el tiempo, porque los laureles que ha conquistado con su genio y su trabajo lloy 
viene a depositarlos en el regazo de la ninfa que seiltada a las orillas del Rímac le 
dice ufana: Esta artista es mi hija!" 
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Stucho curiló la Espaííü en Liiiia, taiito en Opera con10 eil veladas, 
1- conciertos. Así venios que participó en una filnción para la Sociedad 
cIe Rencficeiicia Italiana, eii jiinio 4 de 1865; en las solernnes exequias 
del Gran 3fariscal Castilla, 23 cle julio cle 1865, en que caritó 1111 tikoxo 
(le Rossi~ii lLCon singular acierto y voz clulce, nada gastada" ("El Co- 
inercia"), cte. Ln aylüutlida y loacia cantatriz falleció cii Lima el 10 
cie oct i~l~re clc 1877. Siis iiiiierales se efectuaron en la parroquia dc 
San Sebnstiiin, ~1 12. Y cl diario decano la dcspedí;i con cstns palalwas: 

"E1 fallecitniento de esta niatrona Iia dejado honda impresión en el alma de sus 
parientes y aniigos muy nuinerosos. La Sra. de Ferreti, Iiábil profesora de niúsica, que 
.;tipo cultivar con tanto proveclio, deja discíprrlas que la lloran". 

F~r. . irr~~óxrc.~ DEL O n n ~ x ,  Sociedad - Yo sólo Liiiia g el Callao orgd- 
~lizaron sus Sociedades l~ilnrrnónicas, piies venzos, en "l3l Comercio" 
tlcl 8 tie jiilio tlc 1887. quc 

"En el pueblo de Santo Domingo de Chinclia Alta, Distrito de la Provincia de la 
Independencia, i los ocEio días del nim de Novienibre de 1867, reunidos los principa- 
les ciitdadanos en el local de costumbre y apoyados en el artículo 27 de la Constitu- 
ción, acordaron celebrar la presente acta por la crlal fonnan una sociedad Mútuo- 
Filarmíinica sobre los trabajos y adelantamientos de la niúsica; la sociedad tiene por 
objeto forniar un cuerpo sólido de sus socios para los trabajos musicales como llevamos 
dicho, y marchar unidos, observando sienipre en todas sus partes las obligaciones que 
pos imponeinos sin retroceso; ésta se coinpcndrd de rrn Presidente," etc. 

Sigue cl Heglaiiieilto, iiiinuciosainente concebido g algunos cle cuyos 
iii.tí~ii10s niQs pi~itorescos roproduciinos corno cui*iosidacl: 

"Art. 2" Ln Sociedad se divide en dos fracciones, una de coro y la otra de calle, 
13 orquesta de coro la mandará el I'resiclente de la Sociedad la de viento de la calle 
la mandari el niaestro niayor, pero todos estaran sugetos al priinero. 

"Art. 3" Todo socio queda facultado para tratar y contratar sea fuera 6 dentro de 
In población las tocatas y funciones que sean solicitadas por los particulares, poniendo 
inniediatamente e11 conociiriiento del Presidente lo ocurrido para su determinación. 

"Art. 4" La Sociedad se coinproinete tomar los medios iiias eficaces para desarraigar 
los vicios que otras bandas han introducido por medio de la discordia y desrrnión, pro- 
curando siempre la iniposibilidad de la marcha é ilustración de la niúsica. 

"Art. 5 O  Que habiéndose invitado á los demás niúsicos de esta población para 
foi-tnar un cuerpo de profesores para los trabajos y contratos se flan negado á nuestra 
asociación legal, y siendo la negativa injusta se les i~iipone que por ningún pretesto 
serán admitidos en esta Sociedad, mientras no mejoren de ~ r t  rebeldía y se sometan 
i todo lo pactado en esta Sociedad. 

"Art. tio El socio que se comprometa á tocar en las otras bandas rebeldes, será 
penado con la multa de 20 soles de plata, cuya suma será distribuida en toda la So- 
ciedad segun la graduacion de cada socio. 

"At-t. 12') La Sociedad profesa a la religión Católica, Apostólica, Romana; é 
invoca y aciaiiia como Patrona á Nuestra Madre y Señora de Guadalupe; y todos los 
años de su dia se le celebrará por toda la Sociedad. 

"Art. 13" Esta Sociedad se compone de Indios puros y netos y no se admitirá 
otra casta, porque solo nos proponemos la edrrcación de nuestros indios". 

Fénix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú. N.13,  1963



Sc c.ligieroii los i ~ l i e l i i l ~ ~ o s  dc la Uirectiv;~ : I)i~esjdeiilo, L)oii Alüiiucl J c- 
siis Carvajal; 29 TTice-Presjclentc. Doii Agi~qtín Sotrlo: 1cr. Sccreta~'io, 
tlon 1\1nniicl Sotelo. ctc. 

I;í<;~i:o, listiidin~iliiia, It'spaííola - lilcgó a Lima el 23 tic agosto de 1881 
1- se estren6 cl día siguieritc,, en el Pnlncio de la ICx~~osiciGn. "iCI Co- 
riiercio" clel 25 afirmaba: "Cuí~tlto se lla diclio rir alabanzn. de la 13s- 
lricliaiitii~a; cuaiito se lec cii el roliiliiirioso albunl de ell:-i. r s  ~)t"lido 
y cteficieiiic coinparado coi1 la realidad dc los Iiechos". Los autores qur 
I'igurabair en  siis lwogramas ei'nn Floiom., ,Irditi, Rossiiii, T'rrtli, 

\lTnliltcufcl. í:hal,í. ctc. I,n "Fígaro" volvió c ~ i  1886 (SlXS) . 

J~~r,h~:;\róxic.z "CILLAO", Sociedad - Se fuiid(í a fines de 18'74, y el :2 
dt. cnero rlcl afio s ig t~ ie i~ t t  qiicdó clepida ln sipiliciitc l)iibccti~n: 

Preside~tte: J.  Eniilio García 
7 4 ~  e-Pre~ideiitc : Uoini~igo Cistañcda 

7'ocaler pr opielni loc .  1-ederico Cireri~ioni, J. M .  Feliú 
Vocnles srr\)leritrc : E. Rodríguez, Roberto M .  Mnriínez 
Secr elario : J .  Rosendo O t o y n  

ITecor er o :  Jiiari Demáir~ricz. 

liii esa iiiisma feclia fueron coiiiisioilados los scilores Castañeda, Mar- 
iíncz J- (3ueriiioni para forinular el proyecto dc Reglüirienio (SRS). Yo 
llcmos ~ i i e l t o  n tener noticia de esta li'ilnrinónica portcfin. 

f * ' i ~ u : ~ r ó n . r c ~  m: S \STA CECII~IA, Sociedad - Se estableció cii eilcro da 
1856 y fue elegido Dii~ector el n~aestro Aiitoiiio Nei~il~aiic. Solicitado 
el Teatro "Vni-iedades" lmra sus ensayos, el nrreiiciatario exigía cieii 
]'esos nirnsrtales adelantados. El 28 de ese mismo iiies, el Secretario. 
clan Rafael Noi-ales, Iiace uiia exposicitin cbn "131 Coinercio" y, en ris- 
tn. de la imposibilidad eii qixe se halla la iilslitiiciítn para culjrir la11 
csorhitunte gasto, ncirdo a la í~guda del Prcsiderlte Castilla, "en consi- 
deración al  atraso e11 que está la Núsica y las sentiijas que proporcio- 
na como Rryna de las Rcllas Artes". Xo es necesario sal)ci* quí: efecto 
ha heclio la insinuaci6n a l  Gran Mariscal, pues eii la  siguiente edi- 
ción clel ~ i i i smo cliario, el socio don Migilel Pasapera comunica que a 
las 11 de la mafiana se le h a  preseiiiado espo1it;ineaineiite cl notable 
tictor español Mateo O'LogI~lin, ari-rndatario del 'J1eatro Principal, pn- 
rn ofrecPiaselo desinteresadaiiienle a la Filarmiíiiicti. Comienzan cii- 
toilccs los eiisayos, pero a los pocos días, don Jos6 Alatías Iloi~ca, Suh- 
Director (le la  Socieclacl y eilcargado de la Direccióii por ausencia clc 
Xeiimane, hace piíhlica declaracióii de la insuficiencia técilica de lii 
mayovía tic 10s socios y siipicrr la convciiiciicia (le cst¿rlrlcccr iiiin Ara- 
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ticiiiict bujo la dcpeiidriicia (le la Sociedad. cii la yire '.se eiisefiarú i ~ l  
solfeo en el iliayor orcie~i, y al  riiisn~o tienipo las partes de Corbos, du 
las arias y Cavatirias, que se haii de e,jecutar en los grandes concicr- 
tos; se eritieiicie que tainbiéii este estudio se liará, por solfeo, hasta que 
(crigan lugar los ensayos geiieralrs, en los cut~les sc caiilaráil los co- 
lbos coi1 su correspondiente letra italiaria". Agrega que "el aprr11idiz:ijc 
eii sociedad proporcioiia adelailtos taii rcipidos. que jailids se obtie- 
iicii estiidiaiido cada escolar separadamente". Y terinina prometie~ido 
u los aficionados "que sthgúi~ el progreso que hagan cil los estiidios, 
seri~ii elevados al rango a que sean acreedores, para el dcsernpeño de 
las piezas de fondo". Posteriormente, se anuncia que ha  sido iioinbra- 
d o  Director dc~ I3studius y Coros dc la hcadeniiu el "viejo profesor U. 
glaiiuel lkiñóri, ate~idierido a la gra~ide actividad que desplegó cii l u i  
pequefias Sociedades Filarmónicas que fueron estal~lecidas poia diclio 
sefior cii1 esta capital, eii tli\rcrsas épocas, y se exiiilguieron por falta 
tie protección". E1 6 de fel~rero se publica la carta rii que BaÍíóii, con 
Pcchn 49, acepta el cargo, no obstante hallarse su nombre, dice, "S(.- 
piiltado rii cl olvitlo Itor tll trascurso de u11 niiriiei*~ corisiderable de 
arios". Sigucii las publicuciones, algunas muy extensas, ontre ellas 
iiiia th i l  que Uorca agradece el lalioso apoyo de O'Loghliil, qriieii iio 
coritento cori Iiaber cedido el Teatro gratis, proporciona incluso a los 
artistas (le la uoinpañía lírica y a su ciierpo coral para que colabor~en 
cil la eilseñaiiza de IÍL Academia. Por su noble actitud, O'Loghlin fue 
elegido Presidente de las Juiitas Directiva y Eeonóinica de la Socic- 
tlacl, cargos que el generoso actor aceptó eii ciirta tlel 11 de marzo. 
1C1i la iiochs dcl 2 tlc abril se efectuó cl solemiie juramento del 1i:sta- 
luto Reglamentario. 1.a Secretaría se instaló en la calle de San Agus- 
líil, 117, y la Coritadiiria, eii La Riva, 219. Pasal~aii de seiscientos los 
riiierii1)ros (le la Sociedatl, de los cuales trei~itiseis eraii cantantes. IA 
orqiiesta contaba coi1 tnas de sesenta. insti*iir~ieiitistas, Pero. . . 110 du~lcí 
miicho la Filnrincínica, pese a la ad \~oca~ iO~ i  de Sttnta Cecilia. 

Fr~an&~Oxrca "LIM.~", Sociedad -- La orgaiiizó el niaestro italiano Hurii- 
I~erto Casoratti, y el prirrier ensayo (le la orquesta que la integraba, 
compuesta por miembros de la banda de la 13omha "Roma" y otilos 
instriimeritistas locales, se efectuó el 8 de julio de 1892. Segiin tina 
~tilb1icaciói-i nyareciclt~ en "El Comercio" (le1 9, estaba aún "sin con- 
trata". lo que demiiestr*a que se trataba de una orpariizacióii de tipo 
profesioiir~l. El 17 (le agosto se eligió la Directiva, cii sesión efectuada 
cn la. propia rrsidericia (le Casoratti, quien fiie nominado Presiderite !. 
Director cle I n  Orqucstn. 

FILAHMÓNIC~I "La LIR.~", Sociedad - En 4884 existía esta Sociedad, de 
cuya organizaciitn 1x0 110s llegan noticias muy definidas. Sólo salle- 
inos qiic sil prrsonal artístico participcí cn iin concierto ofr~cido a bc- 
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~ieficio de la Sociedt~cl Españolti de Beiieficeiicia, en cl ' I ' t~ t ro  Puli- 
teania, el 16 de setienihi*e, con la coopcracicín de la Estudiaritina 13s- 
pañola "Figar*~''. (SEIS). Dirigic~ el conjiinto do11 Luis A. 34asferrcr, 
abogado que, según refiere 3foncloa cn su Diccio~zario, al~aiidonti 
la carrera de las leyes para dedicarse a la de las tablas, en las qi lo 
ohtuvo muchos aplaiisos por sil bella x-oz de brtisitono '7 tambiPn ~)oi '  
su capacidad como director de orquesta y coros. 

Fr~.in~rósrc.i, Sociedad - La primera tie su i~orilbre (le que sc tieiic 
noticia. Y la yrinlera tainbi41i que cuenta coi1 el apoyo oficial. En  el 
NQ 45 de la "Gaceta clel Gobierno", aparece el decreto del 2 de dicieirr- 
I~ r e  de 182.7, por el que se concede "un salón en la capilla de la Intlili- 
sicióil para la Sociedad f"ilarmó?~ica, en la qiic se cultivará !a iliúsica, 
el dibiijo y In piiitura". Esta dohle t~sigl~acióil de funcioiles musicales 
y plásticas bajo la denomiiiación de I"ilar.mónicu, parece hnl~er ohe- 
decido a1 criterio griego segiiii cl cual sc ciiteridiü por ~lfúsiccc, todo 
aquello que presidían las Alusas. Pero debe suponerse que las Musas 
no fueron inuy pi-opicias a esta organizacióil, a juzgar por su oscura 
existencia, clut' apena4 sirve para ser meiicionada, dos años despii6s 
y cii la precaria condicibil cle projrecto, coiiio se verá luego. 

- La segurida Filariiiónica se iiiició en 2827 y bajo muy bueiios *iiic- 
picios, según sabemos por el "Mercurio Peiuario" del 20 (le se- 
tieriibre. La primera iioticia aparece en la niisnia piihlicacihi~, el '? de 
agosto. Y se refiere al iriterito ariterior*. dicieildo: 

". . . El Gobierno en tiempo de1 señor La hlar (lioy ntrestro Presidente) espidio 
un decreto, y aun concedio a los subscriptores para el establecimiento, un lugar decente 
para su formación. Hasta ahora todo habia quedado en proyecto. Mas algunos estran- 
jeros, trnidos a los profesores del país, ansiosos de adelantar en las bellas artes, se han 
propuesto trabajar en su arreglo, y iionibrar tina junta de profesores de los de niis 
crédito para forniar las bases y reglas <le su reuniGn . . ." 

Y agrega que "A inas de conciertos vocales e ii~struii~eiltales es re- 
gular disponga11 los subscriptores siga un hayle para mayor varie- 
dad de placeres". La Juilta protectora estaba "conlpuesta de los ciii- 
cladanos y caballeioc cstranjeros que siguc1ii: El grait niariscal 1111- 
dr6s Süiltn Cruz, f~rancisco Quiros, Isidro Aramburii, Jose Riglos, 
Fabitín Gómez, Maxii~io Samudio, Jos6 Mnría Pando, Poiiciano *Ipai.- 
sa, Fernaiido Máxirrio LGpez Aldaira, Manuel Antonio Coln~eriares. 
%fr. Juaii Prevost, >Ir. Eugenio Rosel )- el señor Carlos 1-Jesterberg". 
,llgurios tic estos caballeros te~iinrl ~liisibli especial: co~iseguir loca!. 
14edactar el reglanieiito etc. El :%rticulista Iiítce. seguidainentc, Inii5- titi- 
llatlns O ] ) S C ~ ' \ ' ~ I C ' ~ O J ~ P $  : 

". . . Nosotros observarnos, priniero que si la suscripci6n pasa de seis pesos, o 
si hay avances que pasen de una onza, no hay sociedad; segundo, que si se trata 
de principiar gastando iiiucho, no Iiay sociedad; tercero, que si la sociedad no pro- 
porciona personas que canten bien, y no aprendices, no hay sociedad; crrarto, 
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clric si se l~rohibe que cant,: tina persona, porqrre no es noble, o no tierie (ir1 coii~etcici 
vasto, no hay sociedadi porqirc los nobles y 10s ricos son por lo muy poco 
cantores. No  querenios perriiitir la introducción de toda persona; pero sí tratamos dc 
abandonar a1 desprecio la quijotetia; y principalincntc cuando los succriptorcs dan \ i r  

dinero para divertirse, y no para que se aprenda con bolsillo ajeno. Hcrrios presentado 
estas obsci-vaciones para qrre se eviten los inconvenientesi porqrrc la forinación de 
la sociedad es interesantísima, y propia dc una nación culta. - A. E. D." 

])ese a tanto j~repa~ativo, esta I~ilariiióiiica 110 eohú rliuy liosid¿~s- 
i~aíces. Pero alguiios dt? los caballeros que prestaroii su noinbve para la 
oi~ga~iizücióri en 1827, htthísn cle volver a figui-ay eii la sigiiicilte: 

- 14 de iiiayo de 1829, llcgú de Cliile el iiiaestro Viceiite l'ito Massoiii, 
iiota1)lc violinista y clirector cle orquesta, cjric traía Bueri prestigio, gana- 
do en Buenos tlires y en Santiago. "Mercurio Peruano" del 19 dc ese 
iiles, se refiere con eritrisinsnlo a la actividad desarrollada poiB cstc inncL;- 
11.0 ex1 las ciuclades ineiicionaclas y confía eil que el público de 1,iritíi. 

sabrá aprovechar su valiosa experiencia. Incluso espera "que cl asen- 
tistit clel tetttro se al~resurürá a conlrataiilo parn diiaecloi* de orcjiiest:i; 
pites tal vez es el único ~ncdio que les queda de levantar el teatro cle 
[a liorrorosa decadeiicia en que se halla". Massoiii sc presentó en 1)ií- 
I,lico el 2 de jiilio y clirigió con gran éxito un coiiciepto vocal y orcjiles- 
1a1, eii el que 91 misino ejecutó algunas o b ~ ~ a s  propias, tales coiiio iiil 

Coizcierto para violín y urias Variaciones, "introdiiciendo la clel Luu,lu 
c'arlacio". La soprano limeÍía Rosa Merino cailtb uii ilt'in del niismu 
autor. Parece que iaii lucido debut tuvo los efectos aiihelados por cl 
i ~ e d ~ c l o i ~  de1 ~~Aiercurio", pues en el número del 19 da la noticia tlc qiic 
cl Golsici*rio Iia coiiceclido periniso al maestro Ilassoni para eslalslecei~ 
tina Sociedad Filarii~óiiica, a cuyo efecto cedía la espaciosa sala de sir 
~~csideiicia el seÍior Rosell, "en la esquina del ancla, conocida por la clc 
11%. Josefa del Pueiite". 1411 misino periódico ~sul~licó el 22 u i ~ a  circula7 
do pitopaganda. Y el 23 apareció la invitación de Massoni para cl 
estreno, efectuado con luciclísimo éxito el 23. Asistieron in&s de tres- 
ciesltas personas. El concierto comeiizó a las 7 y 30 de la noclie y coii- 
cluyó a Ius 10 y 30. Luego "se bailaron valzcs y contradanzas hasta 
las doce y iuiedia de la noclie". E1 prograina "colistaba cle piezas mit- 
sicales del iricjor gusto; y las sefioi3itas que tubieroii la bondad de ofre- 
eert-ros ocasión cle clisfibutnr de sus extraordinai.ios ialeiitos, las desem- 
~jeÍiaron, ya con la voz, ya con el piano, coii uiia rnaestría que rnila vci, 
se ciicuelitra eiiire aficionados, y que no es mas facil adrilirar que cln- 
giar debidaiiierite. . . . Sería iriiitil detei~e~iios en elogiaia la jilirrritablc 
tlestreza con cpre el sefior Alassoni toccí s ~ i  ilistruii~erito favoi'ilo g el 
clelicodo gusto cori que oantb vai~ias piezas este profesor, J- cl sefior. 
I-tosell, que nos clio larill)iéil rnueslra de sus conocimientos rnúsicos. . ." 
En crinnto c? I;r. ]>arte clanzailte, sugiere el rednclor de "Mercurio" que 
'.¡lo scilía frrctla tlc r)-,ropUsito el quc se repartiese11 en adelaiilc boletos 
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eiitre los hombres, coi1 el fin de c~uc se alternen en el bayle. para e\ i- 
tar el que queden muclios sin bailar, por ser su número incoiliparahle- 
iiieiite mayor que el de las señoritas". E1 l o  de agosto, Massoni publi- 
có un comunicado en el que, entre otras coilsideraciones, acoilsejaba n 
las clamas absteilerse de coricurrir deinasiado elegantes, p u ~ s  "un lujo 
excesivo sería el inedio inas eficaz de day en tierra con la Sociedad; 
iiadie ignora lo pernicioso que sería este abuso, que pi-ivaiido a i inn 
buena parte de las señoritas de un entreteilimierito tan costoso, insti- 
garía a otras a hacer esfueizos superiores a sus facultades.. ." Se re- 
fiere luego al esinero que debe tenerse e11 "evitar la conciirrcncia dc  
ciertas personas cfuc por el escaildaloso género de vida a que se Irati 
eritregado, se l~allan desgraciada, pero justan~ei~tc, segregadas del Ira- 
to de una reunid11 que se apoya principalmeilte en la delicadeza 1- ( ~ 1  
decora. . ." Por íiltimo, declara incon~patihle con su posicicín "el accc- 
der a que se admitan tupadns en la Sociedacl; uiia condescciicleiaci,~ 
de esta clase ine acarrearía el resentimiento de una porcióil de scño- 
ras que, creyéndose coi1 obción al mismo privilegio, se dariair pcii. 
desairadas si no lo consiguiesen". En la tercera función, efectuada el 
23 de agosto, se instituy6 el sistema de l~oletos para el baile, con la ad- 
vertencia de que "Cada coiltradanza constará cle 22 parejas, que sol) 
las que pueden baylar con desahogo en la sala. Si se notase en algund 
iilayor número de parejas, los Directores advertirán el exceso n la pcr- 
sona que lo cause. Se espera cle la huena cducacirín de los sefiorcs 
subscriptores" etc. Se efectuaron tres ciclos de cuatro funciones, to- 
das con magnífico resultado, pese a las riianiobras yuc operal~n. e11 
contra de Massoni y de sus conciertos cl profesor esl?nfiol Julián Co- 
rabayllo, hombre al parecer de carácter difícil, a juzgar por las inii- 
chas veces que su nombre aparece en polémicas e incidentes de aqut7- 
110s días. Según una publicación hecha en "hllercurio Peruano"po:. 
Los enemigos de intrigas, Carabayllo estaba herido por iio Iiabersc 
considerado necesarios sus servicios en estos coilciertos. Y trataba de 
desprcstigiarlos, sin lograrlo, como luego habría de comprobarse. IIap 
una ilota muy pintoresca entre las muchas y extensas iilforinacioncs 
del "Mercurio", que merece recojerse como un matiz de amhieritc: 

"La agitación del baile -dice el redactor-, el grado de calor cn que se pone 
el salón con un concurso tan numeroso, y la distancia a que queda tarde de la noche 
la última comida, ponen a la máquina en tal disposición cjue es preciso mezclar con la 
sangre algún liquido estraño y llenar algunas cavidades del estótnago. El buen Coppob 
tiene preparados a este fin buenos Iielados, buenos licores y varias de las más útiles y 
agradables invenciones de la gastronomía, de manera que el que tenga plata y ganas 
de gastarla puede acogerse con franqueza a su benéfica proteccidii. Algunos juzgan 
que es indecoroso que se aproveche de este solaz el bello seao; pero nosotro,, vdga lo 
que quiera nuestro dictatnexi, somos de muy distinra opinión, y creerrios clrre en nada 
se opone al bien parecer de una señorita, el egercer unas funciones que injuita y cruel- 
mente quieren concederse únicaniente a los Iiombres. Por fortuna Iian desaparecido J J  

los antiguos usos góticos que encadenaban en la sociedad a cada persona con factidiu 
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sas eticluetas; ya no se tiene en el niundo por groseria el coiiicr ni el helxr citando hay 
gana; quedan muy atras los tiempos en que por no parecer toscas comían las gentes 
en los convites como cariarios despu4s de haberlo hecho en sus casas a las mil mara- 
~ i l l a s ;  el sano juicio ha corregido las costumbres, y ha Iiecho la sociedad mi s  franca, sin 
que parezca por esto menos fina aun a las personas m6s delicadas". 

3Cl 5 cie novieinbrc, el '.Mercuibio" insiiiua qup "los auiaiites rlc los 
1)cllas artes y el actual gobierno, tan propenso n fonieiitar todo lo qrrc 
pueda mejorar las 1)ueiias costiimbrcs, liartiii sin duda lotlo esf'iic?rzo 
para que el señor Massoiii no se aleje cle iiosotros lasi cle pronto". 
llace luego uii deteiiido elogio de la teiiiporada de eosicicrtos-bailc 
y comenta las esageracioiies de ciertas personas nrorca de las iitili- 
darles obteriidns por* ;\ilnssoili, piics éstas, segU~i la planilla de iiigre- 
sos y gastos qiic inscrtíi. arroja uii saltlo (le S/. 1097.- a. farolL 
tlcl niacstro italiaiio, "gaiiancia líquida por cinco nieses de trabajo". 
hlassorii contiiiuó. si11 ciirbargo. hasta enero de 1830. Y su ejemplo 
fue seguiclo sin riiayor dilación, como se verti en la qiir siguc. 

- "Los seííores Plaiiel, 1)adrc e Iiijo, lieneri el hoiior de avisai- í~ 13s 
sefiovc.s siibsccilores cjuc la Socicdad Fjlai.rnónica seguirá eii 1n mis- 
ma cas:i y sohi*i? el misiiio pie rjrie la ariterioi.". Así coxiienzal~a el 
aiiuricio piiblicado cri cl "X1:evcirrio7' del 17 de iiiarzo de 1830. 131 
lilaestro Teófilo Plaiiel, qiie había colaborado coi1 bfassorii, iba, pues, 
a seguir sus pasos y anunciaba todas las precaucioiies para el riie- 
jor éxito de la nueva etapa, que parece super6 a la del macstro ita- 
liano, pues, por lo pronto, hfr. Planel (que era francbs) eligiO ixiitx 

Directira de primorísinio orden social (siguierido eii esto tambiéii a 
Massorti), e11 la que figiiraban persolialiclacles como doii Josb tlr 
ltiplos. el geiicral Aparicio. el general Mosquera, el coronel E:gúscjui- 
za y los sefiores Felipe Pardo, Mariano Castilln, Yraiicisco Bergmanil, 
Eugeiiio Rossel. J. Prevost y J i l a~ i  Mur. El 7 de mayo se pirblicaron 
las reglas í~ CIZIC iba n sujetarse la temporada. La lista de la pri1ncr.x 
s\iscrjpciói~ estal)a ericabezada poi- el Presidetite díl la República. gc- 
i~critl Ganiar*iba. a quicri seguían 1111 total dt? sesentisietc socios, ciitrc 
clllos los 3linistros dc Estnclo doii Jost: 'tlaríci de Parido y do11 ,íos; 
1,ürrea j- TAoi*cdo: los Jlinistros de los Estados Unidos y cle Colorribin ; 
ul l$ricargaclo tle Kegocios del Brasil y el Cónsul de la Repiiblica Ar- 
gcrltinn (el ya citado don Josi! de Riglos) ; los generales Aparicio, Be- 
ilavides y Tristári; los coroiielos Soj-cr, 'Sur 5- Vargas; el Prefccto do 
1,iiiia '-, es1 Tia, uii núcleo sclectísirrio, eii que rio f a l t a l ~  uilo solo tlrl 

los rtoiiibres de iii&s loiio eii la sociedad de entonces. ?;o Fue nienos 
cbscopid:i 1 : ~  scgnnda. Ijstu. Y, según lo que afirrria el "Mercurio", 1tt, 
firncicíir tlcl 10 de julio fue la niás I~rillaiite de todas las hasta ernto~t- 
ces ofrecidns. .Isistieron sesenticuiltro señor'itils que, coi1 escasas es- 
c:rpciolirbs, "pi'ol'iriero~l tsn sus trajes 1 ~ l  sencillez que resalttiba do1)lc- 
i~lenle ~ 1 1 5  I)cllezas, tlisting~ii~ndosc ~ i l u y  partieiilannento en osto Sir 
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j<xr:clciicia ]a ])resitlerila, 1;i Sra. Neraiiiaiitl 1- así. jeiieralliiciiic, la:, 
cleniás". K1 autor de la rcscñii. mai~ifjesia su asoiubro ante el iiiTro Ftl- 
ticrico I>lancl, (le siete años, hijo del Ilirector, por su destreza a. cx- 
presiOn ~ r i  cl violíii, así como ante las señoritas Rossell gr Fresco y 
los señores Joaniiy y Rossell, qiie caritaron un  Cuarteto de Rossini 
..cori ilni;, inaestría poc-o coniíilr crilre aficioriados". Elogia, asirriisnio. 
: i  los señoraes LZyarza. IFl)i. lSsterberg, Zegers. Ol-)oiisier y Cagigao, qiic 
pai*liciparoli ctt la orqixtsta, hüjo la tlireccióri do Planel, el joveii. 
"'í'erniiriczdo cl concierto se I~üilaron coritradanzas, valses y cuadrillas, 
Irasta lc~ iinrr J- nreclia. dr la rroclir". .Estos coricirrtos danztxi~tes coil- 
tiiiitaroii hasla rbl mes dc agosto. propósito de ellos, l;n I'ihjero ha- 
I ) í i ~  publicado cii el tantas veces citado "Mercurio J'cruano", uri cu- 
iiit~nlario sobre lo espuc~stas que estabnri las clamas n bailar eli las rtir- 
~iioiics dc la l~il;irnií,nicn coi1 iiidiridiios descoriocidos, y sugería d ~ i  
i*eiirccIios par8 el ~1lü1 : lQ, qiie hailíiscri iinicainciite con fioin1,rcs dls- 
litrgitido.;, "los ciire sí .o11 extriiiijeros I ) I ~ P ~ C ' I ~  s(~1e1; j)1~ese1i1ados", y ,  
29, que sólo sc ciistyii,uj-üir holctos a. los suscritoves 1- cluc císlos los en- 
lregueii iriiic:iiiicritc a c~uiencs crea11 rljgiios cle 1)ailai. con su<; iiiiijci~cs 
(l Iiijtis. .4l tlíu siguiente, r-r~cr bcr!jlil¡'i¡?C& coritcstal)a : 

''U tiene iiiucliís~!ria razón: ¿qué liarenlos nosotras las ii~iigercs? 1.0s hoiiibres nos 
han puesto en este estado. 1.0s peruanos no asisten a 10s hayle5 y si van es a lr~cir 
la persona o a jugar en otra sala wbisi, pero no a bailar. Antes tcníamos inuchísitnos 
amigos que nos atendían y haylaban con nosotras, pero unos se han inglesado y otros 
afrancesado". 

- 1Jir 1836, el pl.of'esor. doii ,Jriuii 13. T e i ~ a  -1li1o tlc los parfieipalit~~$ 
eri rl concurso convocado por Sain Martín para la Jiarciza A'acionoi, 
cri el que salií, victorioso Josi. lueri~ardo Alcedo- al~riti  i t i i t i  iitac\ci 
Soeieciacl I~ilarmóiiica, basada eii las fructuosas experiencias arrtesio- 
i3es. Al efecto publicó, cri "El Tel6grafo de Lima" del 9 de julio, i i r ~  

prospecto. eii el que señalaba las ventajas, eil sir coiicepto Inuy ilir- 

yortaiiies, cle la iiistitución que proyectaba. En  este seiititlo, el iiiikes- 
tro Scnii i*csultaba iiri psicólogo niiiclio inás pciietrarite yuc sus ])re- 
drcesores Massorri y l'liiitel, pues iio stjlo in t~i i taba  que sir Socieciatl 
Filarniónica sirviese para "Estreclinr los ~ í n c u l o s  sociales por i~iet'lio 
(le urr trato frecuerile". sirlo.. . "provocar eiilaces domésticos, taii iic- 
cesarios coriio difíciles de conciliarse, ü causa del aislarnieiito en quc 
se ericueiilran colocadas las fainiliüs.. ." En suina, tina ageiicia rna- 
trirnoiiial, coi] iilúsica y baile. T la iniisica, por añadidura, pues 1 ~ e -  
s o  de IictLter indicado "los fines reconieridables tic la. Sociedad", añci- 
día: "Si rt estos se agrega la necesidad imperiosa que hay de sostener 
1íi afición a la iiiiísica. . ." lPor vía de ensayo, anunciaba. dos f i~ i i -  
ciones. cuya sucripcióii fijaba en una onza de oro. No heinos llega- 
do a saher. cuiintos matrinionios proclujo esta Filarniónica tan filair- 
Ircípicn. Piicdc imaginarse que seriaii rnuchos, porque . . . se cerró 
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pronto, es decir, se acabó la clientela de niñas casaderas. Entonces, 
el maestro Tena se dedicó exclusivamente a la música, a juzgar por 
los anuncios que en el mes de noviembre de ese mismo año publi- 
caba en los diarios, ofreciéndose como profesor de canto, piano y 
guitarra. 

- No ha sido la actual Filarmónica la única institución de su 
género que hemos tenido en Lima, pues ya eii 1825 existía la primera 
de que tiene se noticia. En el N9 45 de la "Gaceta del Gobierno", apa- 
rece uri Decreto del 2 de diciembre de ese año, por el que se concede 
"un salón en la capilla de la Inquisicióii para la Sociedad li'ilarmór~iccr, 
en la que se cultivará la música, el dibujo y la pintura". 

- En 1840, el violinista y maestro Manuel Rodríguez inauguró una 
Academia Filarynónica Nacional, el 18 de noviembre, instalacla en la 
calle de Montes (hoy . . . . . . . . . .), de la que se trasladó a la de 1a 
Puerta Falsa del Teatro en enero de 1861, segun sabemos por "El Gu- 
mercio", en cuyo número del 25 de mayo de ese año puede verse el 
programa de un concierto de esta Academia. 

- En 1842, los artistas de la Compañía Lírica Pantanelli organizaron 
una Sociedad Filarmónica de muy breve duración, pues apenas al- 
canzó a ofrecer tres conciertos, entre los meses de mayo y junio, en el 
salón del Museo Latino, situado en la calle de la Cascarilla (casa del 
doctor Cordero). To~naron parte Rafael Pantanelli y su señora, doña 
Clorinda Corradi de Pantanelli, el maestro Zapucci, el bajo Marti, 
Dominiconi, Corradi, Salgado, Pozzoli y Gras. Se cobraha dos pesos 
por entrada (Moiicloa). Según la noticia publicada por "El Comer- 
cio" del 19 de mayo, asistieron al concierto inicial, efectuado en la no- 
che del 18, ciento setenticinco personas; "las señoras se presentaron 
vestidas con sencillez lo que es un buen presajio para su duración: 
el salón . . . estaba regularmente iluminado, empezó á las ocho y 
terminó a las once menos cuarto . . ." La Pantanelli cantó "la roman- 
za de Tebaldo é Isolina". 

- En 1860, el 22 de junio, don Ildefonso Carrillo y don Pedro Baja 
fundaron otra Sociedad Filarmónica, con fines no sólo de enseñanza 
musical sino también de protección mutua y para propiciar la unión 
entre artistas peruanos y extranjeros y otros nobles fines. La presi- 
día don Patricio Remartínez (SRS). 

- En 1862, los maestros Ignacio Bravo, Francisco Grillo y José San- 
tos Ramírez fundaron otra Sociedad Filarmónica. "El Comercio" del 
14 de octubre informa sobre su inauguración. Esta Filaririónica fue 
re-organizada por el coronel y maestro de música don Mariano no- 
lognesi (véase), en 1866. Claudio Rebagliati (véase) le dio gran im- 
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pulsu con sus i'an~osos conciertos g más tarde llegó U ser- elegido 1%- 
sidentc. 

- 1l;n 18(i;S, el maestro (jcsar Lietti í'rriida olia eiitidad del ~nisiiiu 
nombre, con la participación clc profcsores e instrumentistas locales, 
qi ie se reunieron por priiilera vez en el Convento de San Francisco. 
En 1111 artículo aparecido en "El Comercio" del 11 de febrero, se afir- 
ina que "T,os beneficios que esta sociedad está llamada á producir son 
ii-icalculablca. Sus objetos principales son: el mutuo socorro, la pro- 
pagación del estudio de la música, el estímulo de los socios a1 trabajo 
y la creación de fondos. que más tarde sirvan para la subsistei~cia dc 
los que se intialsilitan en el trabajo". Agrega clric "Todos los artistas, 
sin escepcióii cle clase ni  condición, se han afiliado á esta sociedad, 
porque han coriocido las ventajas que ella pitede ofrecci3". Por esos 
días se pilblic&an avisos citando a reunión para discutir el Regla- 
mento. Al aÍio siguiente, 1864, la Sociedad citaba a sus miembros 
(noviembi*e 4.6) a una reunión e11 el General de San Agustín. Avisos 
posterior-es indicaban ir11 local propio. e11 la calle del Milagro. 

- Eii 1866 teiieiilos otra Filariiióliica, reorganización de la anterior y 
presidida por el coronel Mariano Bologiiesi. El 19 de iiovjeiilbre se 
publicó el Reglamento, quc había sido proinulgado el 14 de octub1.c 
(Edilardo Villaverde, iriipresor). Son 30 páginas, miiluciosaniente ise- 
dact,adas. Y se Iiace constar que se trata de la Sociedad Filarmónice 
establecida el 15 cle enero de 1863, o sea precisamente la de Lietti, que 
~~rohableinei1te se disolvió por desavenencias entre sus socios, a juzgar 
por el tenor del artículo 128 del nuevo Reglamento, qixc declarct: 

"La Sociedad, congratulada de sil reorganización, olvida conipletaniente cualesquie- 
ra ofensas que le Iiayan sido irrogadas por errores de concepto de parte de los riiierii- 
!>ros que se hayan separado de ella; y los admite nuevamente en sir seno sin prevención 
alguna, y con todas las consideraciones 5 que sean acreedores". 

151 11 cle diciembre (1866), "El Coiiiercio" daba la noticia de su es- 
tablecimiento. Y su primer concierto sc celebró en la nochc del vier- 
tics 14, en los salones del Jardín de la Aupora, "cuyas calles estaban 
ilunziriadas con numerosos faroles ohinescos". La orquesta contaba 
cuarenta músicos, dirigidos por "el hábil y conocido joven Claiidio 
Rebagliati" y entre los que se contaban los "acreditados iirtistas 
Francia, Neumane, Alcedo, Lambert, Rebagliati (Reynaldo) , La Rosa 
(Timoteo). Rojas, Eguiluz, Lagomarcino, Burgos, Molina, Torres J- 

Laguna". La informacióil publicada al día siguiente, da cuenta de In 
8isistencia de diplomáticos y otras personalidades. "Los artistas se ocu- 
paron liasta las nueve de la noche, hora en que comenzó el concierto, 
(le hacer algunos estudios, hasta que abrieron la función con la ober- 
t1ri.a (le Frá L)iávolo á toda orquesta". Se tocci, además, una reducci61t 

Fénix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú. N.13,  1963



del Stabat Mater de Rossini, un Dúo para flauta y piano de Lucía, la 
MeditaciOn de Fausto en violísi, piano y liarsnóniu~n, y, firialsnente, 
una Obertura de Claudio Rebagliati. "En uno de los intermedios 1ü 
concurrencia fue obsequiada con un esquisito fresco. Tonella y Ricca, 
empresarios del Jardín, ofrecían á sus visitantes cenas y licores seni-  
dos con esnierado aseo y galantería. En los entreactos se respiraba del 
enlbalsamado ambiente de las mil flores que perfumaban el local". 
(Nada dice la información de lo que se respiraba durante los actos.. . ) 
E1 segundo concierto se efectuó el 19 de enero de 1867, en e1 misn-io 
local. Entre otras dbras, se ejecutó una Cuadrilla coinpuesta por Bo- 
lognesi y "dedicada á su tierna hija Ana. Esta niña y el señorh Bolog- 
nesi tocaban el piano, los hermanos Rebagliati el violín, la flauta 
Burgos, el violonchelo Torres y La Rosa pistcín. Todos admiraro~i en 
esta pieza la precoz habilidad de Anita Bolognesi.. ." El tercer con- 
cierto fue el 18 de febrero y se inició con la Obertura de Don Juan  de 
Mozart. Y el último se efectuó e1 20 de marzo. Un mes mds tarde, apn- 
recen avisos en que se convoca a los socios para dar lectura a un 
nuevo Reglamento. Parece que se produce una ruptura entre el coro- 
nel Bolognesi y deinas miembros de la Directiva, pues el 3 de niayo 
se puhlica otro aviso en que se hace un Ilarnasniento para "resolver 
definitiz~amente sobre el nuevo Reglamento". Este aviso esta suscrito 
por don Rafael Morales como Secretario, en siistitució~i del señor T. 
Ch. de la Rosa, que lo Iiabía sido durante 13 presidencia de Bolognesi, 
quien, a su vez, es sustiluido por el señor C. D. Rergmann. Finalmeii- 
te, el 5 de mavo, una nueva Directiva sanciona y promulga la "CONS- 
TITUCION / DE LA SOCIEDAD FILARMONICA / DE L1MA" (Eduar- 
do Villaverde, impresor - SRS). Se retira entonces Bolognesi a sus ac- 
tividades particulares. Y la nueva organización entra en vigor bajo la 
presidencia de Bergmann y con la participación decisiva de Claudio 
Rebagliati, que precisamente por esos días había creado una verdadera 
sensación con su ciclo de festivales, iniciados el 10 de enero con un 
éxito extraordinario. Logró reunir ciento cincuenta profesores de or- 
questa, a los que hubo de agregar, para el segundo festival, efectuado 
el 23 de febrero, Y50 profesores más", para la ejecución de la "Grali 
Batalla de Solferino". E1 comentario periodístico decía: "El Festival 
concluyó con la fantasía conipuesta por el director Rebagliati y en la 
cual el numero de músicos aumentó a doscientos, que ocuparon el 
escenario, los bastidores, algunas claraboyas y la cazuela". Se iriicia 
entonces una nueva etapa musical en Lima, bajo la organización y di- 
rección de Rebagliati. Sus conciertos de la Filarmónica no son única- 
mente denlostraciones cuantitativas como la de aquella "Batalla de 
Solferino". Tenemos a la vista los programas originales de una serie 
de audiciones que, iniciadas el 11 de abril de 1867, como hemos dicho, 
se prolongan hasta diciembre de 1869. Y se ejecutan obras de superior 
calidad, tales como el Cuarteto del Emperador de Haydn, el Concierto 
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ciz. la-menor de fiummel, eii que actúa de solista Benjaniín Castañeda, 
la Sonata a Kreutw~r de Beethoven, interpretada por el propio Re- 
bagliati, que tannbiérl dirige la Obertura "La Araucana" y la IIapsodia 
"Cli 28 de jiilio". Son frecuentes eri esos programas los nombres 
de autores como Mozart, Mendelssohn, Herold, Mercadante, Kalkbren- 
nrr, Weber, Rossini, Yert-Pi, Aiiber, Bellini, Bonizetti, Boildieu, Beetho- 
ven, Scliubert, Tlialberg, Meyerbeer. 

Las audiciones de la Filarmónica, iiiiciadas, como se ha dicho, 
el 11 de ahril de 2867, avanzan hasta el 29 de diciembre de 1869. 
Pero aún ha de realizarse otro acto de importancia, el esteno de una 
Misa de Rossini, cantada en el salón de la Sociedad el 1Q de febrero 
del 70. IA prensa elogia con vivo entusiasmo la interpretación de esta 
obra, que Rel~agliati dirige con maestría. El éxito artísiico tenía que 
rcflejarsc en todo género de manifestaciones aclrnirativas hacia el jo- 
ven director y, desde luego, hacia el autor de la illisa, que niotiv6 un 
Iionienaje sui-gkneris: el "Biscuit a la Rossini". Decía "El Comercio": 
"El infatigable Capella, que asistió á la ejecución de la Misa de Rossini, 
no ha podido inerios que reciirrii* á su cicncia para crear un nuevo 
I~iscuit, que haga recordar constanteniente al insigne maestro. Anun- 
ciarnos, pues, a1 público, la existencia de biscuit & la Rossini". Esta- 
nios seguros que al insigne gourmnnde de I'ésaro le habría Iialagado 
sobreriianerla este homenaje limeño. En marzo del mismo año 1870, 
la Directil-a de la Filarmónica elevó un memorial al Gobierno, solici- 
tando la concesibn de un local para establecer un conservatorio de 
Música por cuenta de la Sociedad. Pero la idea no tuvo eco. Y la Fi- 
larintj~lica se extinguió. 

- En 4873, el pianista chileno Federico Guzmán trató de reorganizar 
1ü anterior Sociedad Filarmónica e inició sus actividades coi1 un con- 
cierto efectiiado el 6 de julio, en el Palacio de la Exposición, al que 
asistieron 2800 personas. La orquesta estaba coii~puesta por niás de 
ciricuoiita ~trofesores, bajo la dirección de Reylialdo Itebagliati. Pero 
iio prosperG la reorganización. Y con esta Filarmónica se dio término 
ü la ya larga scrie de centros musicales de esa denominación, de la 
que no parece que vuelva a hablarse hasta ya entrado el nuevo siglo, 
en que va a nacer la más importante y perdurable de todas. 

- En 1892 se fundó otra Sociedad Filnrrnónica, con una orquesta de 
treinticirico músicos, casi todos miembros de la Bomba "Roma"; ac- 
tuaba ya en julio de ese año, dirigida por el maestro italiano I-Iumber- 
to Casoratti ("El Comercio", julio 4 y 9 y agosto 3, 1892). 

-. El 15 de agosto de 1907 se fundó la actual Sociedad Filarmónica, 
décima quinta de si1 nombre (sin incluir, desde luego, las del Callao 
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y Chincha). Fue la consccueilcia del cntusiasia~o {le tiir griiljo tl(' 
di1etta)~ti cle nuestros principales circulos de sociedad, iiitelectuales. 
profesionales g coinerciantes, que solían reunirse quincenaliriente eir 
la residencia cle lino de ellos, el caljallero alemán don Carlos Einfcldt, 
para ejecutar música de cámara, primero, y avnilzar miis I:irtlc n los 
cor~juntos orquestales. Se repetía así la actividad artística qrle afios 
antes hiciera notable a la Orquesta Ciraiida, integrada tainhiPii por cít- 
1)rilleros aficionados y algunos profesionales, dirigidos pov el maestro 
italiano Hiimberto Casoratti. Muchos de estos fervorosos c~ t i l i~~ l i l do i '~?  
(le Iri vida rnusical limeña actuaban en el nuevo grupo y srr ciitusins- 
nio no tardó cii con~unicarse a uii número de acleptos qric pronto .;c 
hacía superior n las posibilidades hospitalarias de la residencia del 
señor Einfeldt, que los propios concurrentes y todo Lima 1larnal)aii 
iróiiicanieiite el "Manicomio Musical de la Quinta lleeren". Se resolviti 
entonces instituir un centro consagrado especialmente al fomento c l ~  1;i 
I~iiena rnrisica. Reunidos en el Club Nacional algunos de aqiiellos (lis- 
linguidos nielómanos: los señores Manuel Alvarez Caldercín, Antero 
12spillaga, Enrique Carreda y Osuia, Felipe llarreda y Osrria, Ilnriqiic 
1)omiiigo 13ar+reda y Laos, Adolfo Baasch, Rómulo Rotto Lercari: Al- 
berto I'alcóii, Alfredo I?lrury, Luis González del Riego, Iqrancisco Grn- 
íia, Jorge Lahrousse, Pedro López Aliaga, Enrique Swayne, lIeian;iii 
Velar.de y el propio señor Einfeldt, se llevó a cabo la fundación de In 
Sociedad, propuesta en férvido discurso por el pintor Enrique lloxniii- 
;yo Barreda y con la cooperación del señor Gonzúlez del Riego, airtoi. 
de la iniciativa y princjpal animador del grupo. Establecida la clntidad. 
su primer colicierto se rfectuó el 26 de octubre de 1907, ril el Palacio 
de la Exposición g bajo la batuta del n~aestro austriaco clon Jos6 Iiiittpil, 
que tainhién hí~bía participado en las veladas de la Quinta Itecrcii. 
El programa se abrió con la Obertura cle Don Juan de Mozart. que 1-;L 
varias de las anteriores Filarniriiiicas hnhíair ejecutaclo en sus con- 
ciertos, incluso la de Guzmán. Siguieron la 17Z S in fo?~ ia  dc Ilíiycln y rI 
Concierto e n  sol-menor de Mendelssohn, que tirvo por solista n. la seño- 
ra Luisa de Einfeldt. El éxito fue sensacional. 1- no podía ser (lc otro 
nrodo. Se iniciaba una nueva etapa lnusical en Lima i- rlla se fundaba 
cbn principios selectivos específicamente de concierto. Sin desconocer. 
(11 tantas veces loado inkrito de Kebagliati, hay que dejar cstahlccido 
la supt?racibii artística de Iít nueva era musical que se inició cori 
Iiuapil J- que luego i1)n n ser encoineiidatIa n Feclcrico Gcrctcs. li:l ~ i c j o  
maestro genovés había superado n sus ailtecesores Massoni, 1)laiicil y 
otros y clesplazó la práctica social de 13ailes y otros usos lícitos e11 los 
viejos tienipos, pero clehia ser fiel i i  las exigencias de los suyos, yiicl 
consideraban las t,ranscripciones y arreglos de ópera como el desidc- 
rbátiim de la inusica. Y así, E1 Profela, Guilleino l'ell, Lllcia tlc 1;aint~r- 
n ? o o ~ ,  LiICfi Hija del ll 'egirni~nfo, Líc !ll.ittta de  Portiri, Strncl~lln, lirr~rsto, 
A rlt>lin, Normn, T,indn r?c fhn?no~cvi.r. 1;o.s Ilrírti~rs, 4 roldo, Ln C ~ n r ,  
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rentoh,  Traviatu, iltoisés, U12 Ballo in Mnschera, Robin des Bois, Se- 
~niranzis, María Padilla, Roberto el Diablo, E1 Califa de Gagdad, Beatriz 
de Terzda, Los Lombardos, Maria de Rudenz, La Sonúrnbula, El ~ a r b e -  
ro cle S~v i l la ,  Roberto Devereux, Oracios y Curacios, Marino I;"alliero, 
Nabuco, Hcrnani, Belisario, Zampa, Sirnón Bocanegra, Fra Diúvolo, 
Plorina, Macbeth, Marco Spada, El Jztramento, La Danza Gla?ica, EL 
Caballo de Brorzce, Luisa Miller, Rigolctto, El Cervecero de Prestort, 
La Italiana e n  Algieri, Lucrezia l>'orgia, El Dominó Ncgro y demás ópe- 
ras el1 boga, constituyeron el deleite fundamental de nuestros filar- 
mónico~ del siglo XIX. Pero al inismo tiempo, buen músico como era, 
ltebagliati instituyó por muy tácticas dosis progresivas, la genuina 
música dc concicrto. Y Lima le debió el conocimiento de Cuartetos 
de cuerda, de Concierto para piano y orquesta, de Sonatas y otras obras 
de alto nivel. Los norizhres, entonces extraños y a veces difíciles de 
pronunciar g recordar, de Mozart, I-Iaydn, Beetlio\~en, Weber, Hummel, 
Mendelssohn y otros autores de la verdadera música de concierto, son 
introducidos en Lima por Claudio Rebagliati, aunque tímidamente aíin. 
Corresponde a la Filarinónica de 1907 la institución, como principio 
cullural, dc los programas a base de esa música, sin que ello entrariara 
necesariamente la supresión absoluta de arias u otras formas propias 
de la inúsica cscénica, cuyo cultivo dentro del concierto es justifica- 
ble dentro de ciertas normas dependientes del criterio g del gusto ar- 
tístico de sus adeptos. Después del impresionante concierto dirigido 
por Icuapil, el Gobierno, cediendo a iniciativa de la Filarmónica, ex- 
pidió una Resolución Suprema, fecha 9 de mayo de 1908, por la que 
se creaba la Academia Nacional de Música, encomendando su tutelaje 
artístico g administrativo a la Sociedad. El mismo año contrató los 
servicios del maestro Federico Gerdes, para dirigir el nuevo plantel. 
Gerdes asumió simultáneamente las direcciones de la Filarmónica y 
de la Academia e inició sus funciones con un concierto sinfónico, 
efectuado también en el Palacio de la Exposición, el 30 de enero de 
1909, acto artístico que señaló en forma inequívoca la fecunda tra- 
yectoria que había de seguir la Filarmónica, que durante cuarenta 
nfios y no sin las vicisitudes propias de un medio incipiente, ha con- 
tribuido g7 continúa contribuyendo al desarrollo de la vida musical 
capitalina. Dos innovaciones fundamentales debe Linia a Gerdes: la 
ejecución de sinfonías de los grandes autores clásicos en forma sis- 
temtítica -ya qiie hasta su llegada sólo se conocían fragiilentaria- 
mente y aun así en rarísimas ocasiones- y la institución de un  gé- 
nero por completo ignorado: el Lied. Asimismo, autores que enton- 
ces sólo eran del conociniiento de unos cuantos espíritus cultivados 
-Bach, IIandel, Schumann, Chopin, Liszt y otros que nunca figu- 
raron en los programas de Rebagliati-, empiezan a hacerse familia- 
res en Lima. Grandes conjuntos corales organiza también Gerdes, y 
si ello no r s  una novedad, puesto que ya se habían escuchado muchas 
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.ilisn d e  Rcquier>i (le Saint-Saeiis, cantada ltor doscienlns voccs clr l a i  
lionnis f'iincbr~es del aviador peruaiio Jorge Cliávez (oct. 23, 11$40), 1 : ~  
c,jeciicití~i tic iiiiportatitcs episotlios clcl oratorio El Illcsícxs do klaii(lc1. 
1,ct Tclrrpcstad de Haydn y l)as;ijes corales de siiriia i~cs~~orlsal~iliclnd(~ 
c~xtraidos dc la  .Uis«, tic f l cqu ion  de Valle-I%iestrvl y (ir las típeras Ltr 
iicinn S ( I ~ C I ,  El I-"I'íi?cip(> Igor,  .líe/i.sfó[cles, etc., para  rtwfirliiar cl 
irr6rito (le iiriii I í ~ t ~ o r  csforzacict y qric stilo poclíti c1uin])1irse ~iie(liíiliic> 
iin colioci~iiierito (ir1 oficio j 7  iina experiericia qiit1 yít sc: hnhíttn ct~iati- 
I'icndo eri los corriit~nzos tic la carrcrii dtil Knpcllrr¿risf(>r, (juc' \ c'riírr ric.1 
'I'ckat~*o n~agr ie~iar lo  dc 13aj-reirljll !- clcl Coverit (iurdcti tic 1,orttli.c~. Ii:srl 
tiiitccedeiitc curolneo debía i,oflrjrtrsc tili?il)iéri cri la iiistili~ci01-i sisíil- 
iliátita de los conciertos t-ic ctilnarii, que se iniciarori cl 14 ílc i io~iei i i -  
t,re c t t  1907 y qiic hoy 11~gaii u I n  honros~i  cifra (le 383 isclirrnliro 9. 
1947). sus  progranlas, (le iiiio varicdati ini'i~iilít. cli-ictlan gr t i1)a t~o~ 
los rion11)rrs tlc I í t  totalidad de curitarries. 1)ianistn:; y ot1.o~ iiistruiiic~ri- 
tistas p(lriiiinos cle aiiil)os sexos y dc rriuclios iiotí~blcs íirlislrts t.\- 
tlaaiijcros qitc nos visitaroll. Siii ~ ~ e r j i ~ i c j o  de iiicvitn11les coiicesioitcí; 1- 
niriclins .i-cccs de tlehilitlades dc oi.tleli ufcetivo propias tlti iiii;i  errtidiitl 
ale ti110 ~niilienteriieiile socitil, esos pibogrnilias registraii uri niiiitiro 
cmoilsidcrnhlc de oljras iiiacstras tiel g41it~ro tic <Lámiiríj. tlesdc los wihr 
tiritigilos rriúsicos Iiíistn los aiitorrs coriteniporáneos. 1- r s  r ~ r í s i l n o  (11 
c:jeiiiplnr cii cl qixc iio figurc el rioiii1)re de Federico (ierdes, ülp,iirií~s 

wces  ckoixio solista. rio pocas coriio copartícipe (Ir tríos. c~uartetos j- 
oiros coiijiititos y riir~chísirrias e11 sil loa(líi f~incitíli de acoilij)añnl~tf> 
i)iniiístico. i,n I~ilarmOr-tica ha participado cri tliversos actos religío- 
sos. oficiales y socialcs y l t ; ~  orpanizíido y ofrecido espectáciilos co- 
reogrúficos. Eiinierosas conferericiiis so1)i.t: tópicos artísticos filcroit 
ofrecidas rii siis st~loiies, eilcomeiidadas a los irilis rcl):.cseiiiutivos i i i -  

Iclectiitilcs 1)eriiaiios. Aluniiios del nlaestro (;clt.tles a- d~ otros 1)ioí'cso- 
ihrs qiitl tit\.ieron su  ceiitro (It actividad eii la  f~ilüibiiiór~ica. esc+iicliarori 
(*o11 f'rcc7ueiicin cl uplaiiso (le los fieles c o r i c u r ~ e i ~ t ~ s  n r:jtoc (.oncicrlos. 
La. I~ilariiicínica fue  así cl centro coiisagrador dc los iiiRs varios 1iit:- 

ritos iridividiiales y iiiantieiie Iiasta lioy día esa niisitiil errlazaclora dc 
tiPt>í1los enti.(. r l  público de Liiiia y iiritt rxtclrisa >- variada ganiti tic 
creadores y reproductores clcl arte iiiusici~l. li:n taii dilataclti y ~ n l i o s ü  
rn(.tivictüd, tiivo sus irioiiientos de culrriiiiación. I t~gí t in~ai l i~ t i te  loada. 
y lai~ibiéii sus  explica1)les descensos. l,a crítica local jainüs le ckscatiiiicí 
S I L  t11opio fbstiriiirlari te, pero tninpoco tic5 0 dc sefialar siis clcf)ilicl;icács !- 
clri.ores. El ziiitor (le 1:i ~ ) r r s e ~ i t e  (:zlia .'l;lr:siCcrl del I 'or~í I i i ~  sicfo, dtirarr- 
tcl el iíliiirio ciiarto de siglo, urio de los ~m&s coiislaiitchs co~iicntatloi.i*s 
(le las actividades de la  Filüriní,iiica, i~ ~ I * R T . ~ S  de rlivcrsas coliarniii~? 
periodísticas, p se coir~l)lact~ rn tlecliirar que no  sc arrlel)ieiitc rii sc 1.1%- 

IiSa(:t;r dc' los elogios n i  de las ccnsu1.as (lile apnrecieron bajo 311 fi~~iniii. 
i+;rr tre ncjir6llos. iiicibeccii isriltli.arse los qiirA corr ~iiiniiirt~itlíitl sc ~irotlign - 
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ilotz n la. 1~'ilni3iiirinica por los rxlraordiliarios esfuerzos qiic signil'icbi') 
la orgariizaci<jri de rlumerosos corrciertos siiifbriicos eii épocas cil qncl 
se c~stal)a aúil lejos de coritar coi1 la inaprccial~lc apoiiacicíii giil~c?- 
i i i ~ t i ~ i ~  qlie aííos nihs tarde pcriiiitiríaii el estahleciniirrito dr. la Orrlues- 
tn Siilfói~ica Síacioiial. C:úpoles tal mérito, siempre recoliocido, al 13i- 
r r d o r  íirtisiico, IFederico (ierdes, y al  Sccrctario-Tcsorciao s u  pri11- 
tbipal Irrritlador, dori I,iiis Gonzhlez (le1 Riego, que deseiiipeÍí6 el cargo 
irziiitcrrriri~pidameiitc liastíi eiiero de i947. 1311 1912; por Lcp SV172.5, 
ii1)rol)ada por Corigrcso clc 23 (le ~ i o ~ i e n l b r r  3- pi.oriiulgacla 
por cl I"esidciitc Billirigliurst (sielido Ministro c?(l Justicia e Iiistruca- 
cicín el doctor Francisco Moregra j- Riglos), qiicdó cst;~blecida la hca-  
(leniia conio ciriidad indrpeiidic~\tc. Pero la Filnrriiónica coiitiniiU a sii 
lttílo 11ast;i que c i l  1028 el Clo1)ierno dc Leguía clecictb ln .;eltarti!~iiiii 
ir1)soluii~. 1)estle clitoncxes, eadü iiistitucióii aiericlib a 511s propias Piiii- 
c~iones, clicliícticas unas, artística la otra, auiiqiie a in l~as ,  cil deteririina- 
(las circuiistuncias, pnrticiprtro~i de uiin y otra actividad. El priirici~ 
1)i.eridciitc (le Iit Sociedad Pilarri~ónica fuc: el tloctor tloli hfaiiirel -11- 
vnwz Caldercili, ibeeltlgiclo en . . . . . . . . . . . Eii etapas posteriores Irian 
ojcrc:ido ia  1)rcsitlrntc. 10s '?P~~oI 'cs:  1Cnriqrie Pfirea I'alacio, ,Tos$ cirl 
la lliva ,Igiieio y 0sixa 5- Augusto Wiese. 13f'ectriada en fel-trero tlr 
1917 riiin reforrria de los Estittutos y el coiisiguielitc caiiil~io csiiatic>- 
I i i s ~ i 1  rlcl (:oiiiitP I)irctctivo. +lc ha cliredado como sigiir: 

l)resicler~te .Xo~li~:írr.ii) : Sr. CILI~LIS~O Wiese 
Presidenle Actil?o : Sr.  C!emente de Altliaiis 
Director ,?r.tít?ico: I.'rof. Federico C;erdes 
Secrefnria de C~t:cicl-los v 

C:onjerericinc;: Sra. Mercedes Gallaglier de Par¡<.; 
Secretnt.in de -4dniitii5trnciciti: Srta. María Dibos Daniniert 
Tecorcro : Sr .  Jainie Bayly C;al!ngl-ier 

Sr .  Adriin Aiiderson 
Sr. Carlos Iiaygada 

i+'n lc,r EI, 1, T,orenzo (Ego  Poli t~io)  - Escritor y 130~fii í'est ivo, autor Irti- 
trnl, periodista. crítico J- violiiiisla limeño ( i t b 1  siglo STS, iiiuerto c!i 
IJima el 17 dc oiicro (ir 190.5. Es preciso i.eciirrir i i  .\-aria5 f'uelitcs -[u- 
tlns iticoiri]~letas-- j)urrr trazar 111121 I ircvr I~iogra f ía suya. \7ciitiira 
ífsrcía Caldcr<íit, en el t. 9 de la Ilibliotccn tie C.il1tur.n I>clr?i~x~rrc - ('os- 
tzlnzbisistcis ?/ Snlíriros, 1rac 1;i s ig l l j~ntr  i i i f ~ r p r e t a c i ó ~ ~  d t ~  ~ i i  j)et-so~)ii- 
1irl:rtl dc 1)orlil: 

Una nota peciiliar de huniorismo trae Ego Polihio, que si~ele ~rianejar el soneto col1 
la soltura de Salavcrry y podría escribirlos, quizds tan seiitimentales coriio nuestro gran 
roniantico. Bruscalilente los concluye con un terceto o un verso final que es una mueca, 
iina chuscada, una violenta salida de tono. Parece, en suma, coirio Don Ricardo y coiiio 
Juan de Arona, trn lírico maduro que se lis cortado la coleta por no estar de acuerdo 
con el diluvio de 16griirias de los escritores al rtso "Ambo~, Acisclo, delirnr solenios" 
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Ic esLtii>c n \u amigo \lillar5n, pero, como io almrita si1 l->rologuisia "El Chico Tercn- 
cio", tiene cl huen sentido de no titular sus libros: Ayei de2 corazótt o stlspiros de l lf7 

iíiiqel. Se llaman Talos y reoe5es o Zanaborins y Remolachas (aludiendo quizis irónica- 
iiiente a los Alborer y Destellos, Diamantes y Perla5 de nuestro niejor poeta lírico). 
Reacción del rcalisriio peruano que no quiere seguir a los románticos en sir tumultrrosa 
exhibición de penas y desastres íntimos. Algunos aspectos de la literatura finisecular 
de América (F'ostzrras dificllcr, del colombiano Lóprz, por ejemplo) estaban ya en nrres- 
tro Eco Polii>io. 

¿Quién era este Iiumorista cuyo secreto vital parece bien guardado? Pretenden 
algunos que fué Aureliano Villardn; pero srrs deudos lo niegan. Otros dicen que fue 
el mismo Acisclo Villardn. Humorada de poeta romántico qrre al quitarle el coturno a 
13 111US5 no  quiso nunca co~~fesa r  la travesura. La alusión de Ego Polibio a su amigo 
Acisclo Villaran pudo ser para despistar mejor al público. 

En fin, Manuel Moncloa escribe en sus "Bohemios de 1886": "Lorenzo Fragrrcla, el 
poeta de las Zanabotiai y Reinolacbas, un bohemio de musa regocijada y a las veces 
f~loióiica, espontinca, plet6rico de rimas y rnodesto como el verdadero talento". 

El sielii1~i.e liien inforniado Ventura, coino se sabe coinpuso y edi- 
(6 sirs trece volúmenes de la Biblioteca de Cultzaa Peruana en París; 
rio poclía, por tanto, tener a la, mano todos los recursos requeridos eii 
i r i i  i~iornento dado para completar una ficha o matizar una informa- 
cihn hiogi3&ficti. lle haber trabajado en Lima, no le habría sido difícil 
Iiallar, eir Iít Bihlioleca Nacional, los elementos necesarios para elimi- 
liar esa duda acerca de la identificación de Bgo Polivio, pues revisando 
l a  colccciOn del senianurio "Integridad", hubiera encontrado, en el 
So 809, año XlV, del 21 de enero de 1003, la sentida nota iiecrológica 
cscritü por 131 Tzlnunte, ])ajo el riiliro de "Rasgos de Pluma", cinco 
días clespiiBs dc la muerte de Fraguela, cuyo pseudónimo, por otra 
parte, Gamarra escribía con v y no b como lo hace Ventura. La misma 
ortogrdfía (le Ganiarra est j  confirniada por SRS, eii una breve nota de 

fj~hrl*o. ICsa necrología ahunda en loas de itn sabor muy sincero: 

". . . scrbín francCs como un gabaclio . . . entendía de contabilidad como un tenedor 
d* libros . . . exribía verso y prosa con gusto, sus poesiac tenían el sabor de las de 
Manuel del Palacio . . . su prosa era juguetona y punzante; sabía iiirísica y la sabía 
I)ien, pcieq tocaba el violín como un artista. . ." 

3lcniidcaii exprrsiones como "muy trabajador, iiicansable, cum- 
plido y cabc?lleroso". Periodista inuy activo, había sido Jefe de Cró- 
nica tic "El Nacional" y, por otra fuentc, liemos sabido que fue crítico 
Icniii;~l y ( i i i  iriilsica dc "l!X", ailncjue iio 110s ha sido posible idcntifi- 
var alguna crOriica suya en las paginas del decano. Seglxri SRS, había 
\ido discípulo prcclilccto de Itegrialdo Re1)agliati (liermario del restau- 
rndor del IJimilo). Su mayor prestigio, sin embargo, reposaba en sus cua- 
lidades dc poeta, como se comprueba por la abundante selección de sone- 
tos suyos que incoimpora a sus páginas García Calderón en el citado tomo 
(lo su Biblioleca, extraidos de la serie que bajo e1 titulo de Zanahorias 
y I I~n?olnr lrn~ hnhín puhlicndo Fragiicla. fitonclon, en sil T)icciotzctrio, 
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rcgistva dos piezns tc;~li*nles de iii-ieslro poelíi : "i'oclo por ltc l'ctlriu !- 
. l  ii?orcs cle 1t?2 Principr. 1.8 primera, que es ~ t i ~  apropósito clranidtico, 
se estrenó cn julio de 1879, en  el Principal, con 1111x9 Imen hito".  J' 
ni'irina que lpraguela fue "también inteligente crítico niilrical". En el 
Siiplen~riito n sri mismo Dircio??lxrio, agrega : 

. . .Los últimos años de srr vida fueron de luclia: vencido .;aportó reginado Iai pe- 
nuria.; de la suerte adverw, que qe cehn en los caídos, Iiasta doh!ar la calxzñ pen~adora 
en un lectio cle hoipital . . . 

Slrxrió tIt> iicuinonít~, s e ~ i í i ~  C;aruiari'ü. Y a. falta dr algitiia ~rtejor 
~~rf 'e~ei ic ia  a sus dotes de crítico niusical (por lo nienos niieillras lo- 
gremos identificar sus crónicas del género), he aquí u110 de sus celti- 
Iri*ados soiictos de Zui?rthorins :/ 17en?olccchcts, '.La %aniaciire~t". clcdi- 
ca;trio a "(los an~igo.;" : 

Miguel Antonio, Jeremías, cuando 
baila Cristina una cliilena noble, 
liace que en cuerpo y alnin yo iiie dohlc 
\u dote coreográfica adruírando. 

Con su pollera al Iiornbre va enredando, 
volviendo masa al corazón de roble; 
Iiace con 12s palitas un redoble 
y el s ~ ~ e l o  que la a::rranta vn fiorenlldo. 

Frunce los labioi y In ceja arrugn 
su elegante y geritil cintura quiebr'i, 
c6ustica al 1 crho reqriemar conjuga. 

Al fin no se contiene, y se celebra 
ella misma, inccndidndosc en la fuga, 
haciendo contorsiones de c~ilebra. 

F I : .~~uEL.~ ,  JosC - Herinuno del anterior. Compuso ttiia intzzurka, .*(>lo- 
rinda", dedicada a doíía Cloriirda Slatto cle Suriier y estrellada tlii la 
SXVI velada litertiriit, de doíía Jiiaiia Manuelu Gorriti, efectuada ( * i r  

Iioiior cle la  Sefiora Turiicr el 2:: dc fel~rero de 1877. 1,a ltieza frie cjc- 
ciltada eii esa fiesta por e1 celebrado pianistn cliileno I~edcrico Gi~z- 
i~ ián .  Por lo visto, la  música, aiinqiic sólo fiirse cn 3/4. crn don clc 
los 1~rnpitcl:i. 1.8 notn cs clr SRS. 

I;~cisc~s, Francisco de Paula - Pianista y niaesiro italiano, 11. en Ká- 
poles, enero 8, 1834, t en Lima, dicieinbre 22, 1004. Estudi6 cn el 
(:onser~atot*io de s1-i ciudad natal los cursos de solfeo, hnrmoilí;~, conl- 
posicidti y piano, coi1 los rnaestros Lanza, I->istilli, Savigiia y Billeni:~. 
Su l~riiilera coniposicióii -iinica de que tenemos iioticia concreta- 
frie r-iila Alisa a trcc, voces y orquesta, que se ejecutG en la Chiesa dtzi 
ICioycntiiii dr  la inisn7n cindad. Ciinndo se cliqponía n ir-iiciai. $11 nclivi- 
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tiati ~~rofesiorial, los trastoriios políticos que sobrcvinieroii eii Italiii 
lo ol~ligai*ori a dejar la  patria y se trasladó a 13c~rís, donde residió algíiri 
tieikipo JT recil)iG enseñanzas dcl afanindo Ravi~in. De allí vino a -4rnb- 
rica 1. stl i.adich en lyashingtoii, donde durante varios años se tledi- 
r0 a 1 ~ i  eiiseñanza de carito g piano; más, uii iiuevo motivo ljélico, la 
;r.lierliba separatista de los Estados Iíi~idos, lo hizo cambiar de terreno y 
se vino al I1crií íi triediactos clc 2863, pocos ineses despiiés cle la llegadti 
clc Cleutlio Ref~agliati. de quien se hizo inuy aiiiigo. llesde entonces 
cinpazó a conipartir coii el cboinpatriota l i ~  mejor clientela de aluinnos 
limerlos. ilrribos iiiaestros organizaroli aquí masas corales, estiidianti- 
lias y coiijiiiitos orquestales y juntos gozaroil del aprecio de la socie- 
tlad de Liniti y sus rriejores aplausos y loas. A esa labor rneritísiiiir~ se 
~ii i ir ían i ~ i á s  Inrclr Salvador ljerriola, Carlos Enrique Pasta, Napoleóri 
11afezzoli y otros itiiliriiios quc con1ril)uyeroii u la forinacióii tiel nin- 
i)ierite iiiusical capitalirlo, cti noble y fructrrosa concurrericia con sus 
coiiteri~poráneos 1)erirarios Jos4 Bernardo Alcedo, Josí. J .  Cadenas, M ü -  
ibiaiio Uologiicsi, Josb I3eriigno Lgarte, Reiijaiiiín Castaííeda, José Ma- 
ría Vtille-Ricstika y oti-os. t'iia aiiécdotü cle la ;poca revela el aprecio 
de que aquí gozaba11 los iiiaestros Filii.ricia y Rebagliati: encoiitrárido- 
sc en Linin el fainoso Gottschnlli, cuyo 4xito fue seiisacional, cl píil~li- 
(.o liiiicíío solicit6, por* iiiedio de la prciiisa, qiie niiibos pianistas ac- 
ii:nran (>ji i ~ i i  coricicrto del c*i:I~lire virtuoso nortearnericaiio. Así lo hi- 
t + i r r o ~ ~ ,  y aqixclla iioclic la sociedad liilieñn ovacionaba ürdorosariierite 
ti SUS iria~stros predilectos rn cornpafíía del afarriado (fottschalli. El 
4 í o r  Fraiicia casó coii dofin Itosa 1,ópez Aldana, tianin pertcnecieiite 
í i  1)riilcipales círculos de esta capital, y su hogar había de coiivertirse 
eii un c.entro artístico activísirrio, cii el que la esposa j- luego las hijas, 
srfioritas Larira, Cleineritiiia y Rosina Francia, dahan brillo corno can- 
iíiiites ck iiistiailr-iieittistas que participaroir en iiuirierosas veladas de 
(wridad :- celebrados coiiciertos que ai'ii Iiog evocan con ~iostálgico 
íicXerrto las 1,oeas liiiieííns sol~revivientes de í~quclla (.pocít iiripondera- 
¡)le dr Itis tlstudiantiiias. Así el noinbrc de l~runcisco I~riincia quedtj 
inscrito coi1 iiicl~lnbles carncleres en la historia musical tle Lirna, tan- 
to por sus iubritos di) iii*tistn cbolxlo por sus (~inlicfades dc cal)allerosi- 
t l i t t l  1- 1)onliomín. 

C;an.a~~o, lJlinio - "i2plaiidido tenor ;trgeritino cjiic dio un concierto el 
18 (le jiilio de 19C1i, cii el Olirnpo, con la coopcracióii de los dilettunti 
S C ~ O ~ F ~ S  l l ig~s  y M e y ~ r  y d~ los mii~stros Krrapil j7 l'ilrrot" (Monclon). 

Gl~rii~r, iitlalgisa - Soprano ílrnriiiiticn ita1l:inn; virio a Lima para lia- 
ccr lii temporada de 2886, eii el Politeama. con la Comguñia dc s t i  
iioriibre. Era mujer hermosa y de voz extensa y de tiiribre inuy agra- 
tlable, scgúii Moncloa. T701viG para la temj)orrtd;i tic 1808, con uria 
c.oinp;tñía dc I H Á S  .iroliinieti, eri la qric f'igiiil:rlian sii hcrntann I.conilda 
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Gabl)i I>iaiii, la iiotablc sopihaiio Cesira l i a ~ a s i o  Praiidi (que se había 
c.streiiado eii 1897). t.1 tenor Orazio delle Fornnci, el 1)nrítoiio Xc'liile 
More, el ljajo Aiiclrés Perellón de Segurola y otros c'niitiintcs. coi1 la 
priwza hullerinn Elena Caprara. Era director el iiiaesto Arturo Pado- 
vani. E1 debut fue roii r l i d ~ ,  el 16 de junio, eii el Principal. La repre- 
seiltacióii coiitó coi1 oclio ~iirlos cn In escala, cieii cuiiiparsas, etc. \-. 
lu. rcseiíü crítica clc Silifóiiicus eil "JCC" del 17 (Xoiicloa - SRS). 

GSDILXIK, . . . - Tenor de lu Coiiiparlía de Opeila Có111i~r7 (le l'r2111 

i\ll~aiza, 4877, y de la de Castelmary, 1887 (Moncloit). 

G~o~rai-co, Coi~iingio - "Copólogo" i l a l i a ~ ~ o  que Ilepó 8 Liiitn rl 2;' 
de julio dc 1867. 

"Uno de los rnas notable5 espectaculos con que se ha celebrado el aniversario na- 
cional, lis sido la exhibición del copólogo Sr. Gagliano. Magnífica ha sido la acogida 
que este artista especiaIísiiiio 11a recibido del ~~úblico,  y a fe que es bien merecida. 1-a 
sorprendetitc habilidad, los dedos mágicos que con tanto acierto se mueven al rededor 
de las no menos niigicas copas, los argentinos sonidos que flotan en el aire, suaves, 
indefinidos, a manera de cadencias caprichosas de liarpas eólicas, todo esto entusiaimó 

al auditorio y obligó al Sr. Cagliano a repetir sus melodías" (EC", ago. lo). 

Este fanioso "copólogo" ejecutaba eil su "caja ariiióiiica" faiitasías y 
trozos de ópera. Eu su despedida toc6 el Iiiiriiio Nacioiial y el Gari- 
1)aldiiio (SRS - Molicloa - "KC'. [Y.  tnilibién ago. 51 ) .  

Cf.\~rsuo, El negro - Poeta y niúsico arnbulaiite liniefio, especie de tro- 
.irador, repeiitista irigeiiioso. que vivi6 a fines del siglo X'I'IIJ. 

"A fines del siglo pasado se Iiailaba en 1-inia un nioreno llamado Galindo, que sin 
saber leer ni escribir, recorría la ciudad, con una bandurria ntrry bien tocada, echando 
versos según quería el que le daba una moneda. Uti jueves se presentó en el cemente- 
rio de la Iglesia de San Lázaro, en ocasión que el Cura, que lo era entonces el Dr. 
Rodríguez, estaba celebrando con el Santísimo descubierto, y la bulla de la gente que 
rodeaba al tal moreno perturbaba las ceremonias del sacrificio. Concluida la misa, salití 
de la Iglesia el Cura, incomodado y con ánimo de reprender al autor del desorden y a la 
gente que con él se hallaba; y al acercarse oye que eran alabanzas al Santísitno las 
que decía Galindo. El Cura era poeta conocido, y el moreno luego que lo vio se qued8 
callado. 

-¿Por qué no sigues, hombre? -le preguntb el Cura. 
-Soy muy ignorante, ¿cómo voy a hablar delante de su nierced? -contestó el 

riioreno. 
El cura repite sus instancias, y entonces dice Galindo: 
-Derne su merced pie. 
Meditó un rato el Cura, y luego I t  dio eite pie fo~zado: El Sncronia~lo rio es nuiIt~. 
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I'rel~am C;aiiilclo su bandi~rría y contesta a punto y sin titubear: 

- Si no e5 Iiostia consagrada 
La que c s d  cn el relicario, 
Sin duda, señor Vicario, 
L l  Sncra~rrei~to tto es ~zadn. 

'I'iiii pagado qucdG cl (:uva cle la proiititud, c~iic sacú su ieloj y se lo 
regalú a1 poeta. "(Ariécclotit aiiónima, aparecida eri el "Correo LJeruíi- 
no" de l,iina, noviembre 6, 1845, pdg. 3 - SKS)". 

i\l ii-risliio bardo callejero se refiere T. J. C; .  y 1'. cii la i'ainosa 
"Carta sobre la Milsica", cuando clice, eii la interesaiite poléinica so- 
ltrc los yai;~víe.j : "F'regurito: ; yua fundaiiirnilo hay para tcrier este 
c u ~ i o  por iriiiiiital>le? Delnc saberse pues, que los soiietes de la esquiiiü, 
esos del liegro Galiiido, toclos son de la misma clase. . ." (v. "Jlercurio 
l-'eruaiio", t. IV, riúiii. 117, f. 108, febrero 16, 1792, o su reyroclucciúii 
coixienlada por cl autor de esta GGIA el1 BLXM, IJ. pdgs. 181-187). 

C;.~~~acar~;ri us ~JAI:I~s, Mercedes - Esci-itom 3; crítica de ailtc, 11. c ~ i  Lii~la 
el 26 de niarzo de 1883, t en la iriisma capital el 21 de eiiero cle 1020. 
Ilijü cle don I'edro D. Gallaglici., acaudalado hoinljve de negocios, de 
origen irlaiicl&s, y de doña Mercedes Ortiz de Villate, de jlixstr*r: faiiii- 
lia liinefia, casG en priirieras nupcias con el señor Jaines Bayly, (11: 
cjuieii enviudo en 19.. .. y en segurictas nupcias con el sefior 14ear.y 
Jariies Parlis. 1l;ducada eri Inglaterra desde iriuy uifia, ibecori*ió riiUs 
tarde Europa, con largas y reiteradas peiairianericias en Italia, Francia 3- 
011-0s paises del viejo Munclo, así como Norte Ariikrica. Dotada de fino 
cs1níritu c iiiyuictud iriteleclual, aciiniultj ulia amplia cinllura liiiiriii- 
ilíslica, con preferente iiiclinacióii, a1 culto de la filosofía y las artes. 
ramas clel saber en que 110 conoció rival de su sexo en SU país y (jue 
1 ; ~  situaron digriainente entre los más destacados iiitclectuales ]Jeinuü- 
rios, pepiiliti6ridolc a la vez iiianteiier estrecha i*elüciúii y fructuoso 
intercaruibio con personalidades europeas y americanas. Su aiiior a1 
arte la llcró a visitar los rriuseos de Europa y América y puede decirse 
que rro hubo uilo de importancia que ilo hubiese recorrido con amo- 
roso detenimiento de gustadova y estudiosa, llegando iiicluso a espc- 
uicklizürse en deteririinadas escuelas liistóricas y en notables ai.tisf,as 
de su  predilección, entre los que dedicó particular interés a l  espíritu y 
obra de Fra Angelito, Jan  Vermeel* de Delft, Rembraiidt y otros s0J~r.e 
los cuales lia clcjado pttgiiias reveladoras de su profunda y siiicevü 
adriiirüciUn. ~2siiiiisin0, se entregó a l  coiiocimiento J- coiisiguiente de- 
Icik cit: los grandes rnúsicos, con notoria preferencia a la obra dc 
Beethoveii, que lanibién le dio amplio tema para sus esludios. Dra- 
rriatirrgos conio Slialíespeare, literatos como Walpole, poetas coiiio 
Sliellcy --para sólo citar unos cuantos-, ha  sido tambi6li motivos fe -  
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cundos para la yluiiict versátil de la seíioila Parks, que, por oti3a parte, 
nllantuvo su sincera fe religiosa, estiinulada con el trato amorosameri- 
te cultivado de las cumbres de la mística. Este afán de conocimieiito J. 
este amor por las figuras culniinantes del sal-ier universal, no inll~i- 
dieron que la señora Pavlís coiisagrara su atericióii a las nrbtes J- a las 
letras de su propia patria, que conocía con pleiiitud 1- Ivató coir plcnc- 
tración y leal afecto. Solicitada por explicables requeriiriieiitos del me- 
dio, Mercedes Gallagher dedicó alguna parte de su actividad intelcc- 
tual a la critica periodística. Varias temporadas de conciertos y es- 
posiciones locales fueron objeto de su culto juicio, siernpre elevado, 
imparcial y definido. Dio así, durante algunos años, excitante beligc- 
rancia al pseudóniino de Balta,zar Grcccidn, con que rubricaba sus cr t -  
nicas de arte eii "El Comercio", "La Prensa" y otros diarios locnlcs. 
Buena conocedora de las lenguas europeas básicas, coniereiiciaiite cic 
gran amplitud temática, organizadora, aiiiinadora y sostenedora clc 
conciertos y exposicioiies, Mercedes Gallagher cuinplió su n~isióii eii 
la vida con largueza y honrosa justificación. He aquí la relación de 
cargos que desempeñó durante los últimos 23 allos de su existciiciti : 

Miembro del Comité Organizador del Consejo Nacional de Mujeres, Lima. 
Presidente del Consejo Nacional de Mujeres, Lima. 
Miembro del Comité de Censura Cinematográfica, Lima. 
Vice-Presidenta del mismo Comité. 
Fundadora y Presidenta de la Sociedad para la Protección dc Menores, Ziiiia. 
Vice-Presidenta y luego Presidenta del Comité de Señoras dc la Sociedad 
Filarmónica, Lima. 
A4ietnbro del Sub-comité de Educacion Infantil, División de Cooperacirjn 
Intelectual de la Liga de Naciones, como representante del Conscjo Nacional 
de Mujeres cn las Asambleas del Consejo Internacional - Viena, 1930; Es- 
tocolmo, 1933; Dubrovnik (Yugoeslavia) -Presidenta Honoraria-, 1936. 
Consejera Femenina de Irr Delegación Peruana a la VI11 Conferencia Pa- 
namericana, Lima. 
Miembro del Consejo Directivo de la Cultura iWusical, Lima. 
Secretaria de Conciertos de la Sociedad Filarmónica, Liina. 

Además, fue miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía; tie la 
Biblioteca "Entre Nous"; Comité Internacional de Mujeres Universi- 
tarias, Britisli. Institute of Philosopliy; Gesellschaft für Freie Philo- 
sophie (Darmstadt) ; miembro de numerosos Jurados de Artes eiitre 
ellos el del Concurso Nacional para el Fomento de la Cultura (I>reiriio 
"Ignacio Merino"), etc. Fue honrada con la Cruz "Pro Ecclesia el 
Pontifice" y con la Orden "El Sol del PerU". 

Su múltiple actividad 110 impidió quc diera foilni.~ a sus espeilicir- 
cias e ideales en los cuatro libros que -aparte irifinidad de ensayos, 
artículos y crónicas- logró publicar: Introduction 20 Keyserling, Loii- 
dres, 1934; Shndows  o12 thc Roncl, Londres, 1935; La I\'enl.idad y c?  11 r l ~ ,  
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Lima. 1937 : Jlcrtiir3/r. . l ;uL, I,iiiia, 3 948. Cieiierosit prolectortt tle la  iníi- 

sica, la Sociedad Filariilcíiiic:~ de Liiila le deilió apoyo i~obilísimo, dt:i 
que disfriita~~oti tarnbi(5ir niuchos n~úsicos  locales. 'l- ilo Iiiifto yiritoi' 
l)ciluano, niaestro o priilcipiante, importante o de itriediario mérito. 1)ot' 
01 que cllu iio de~nosfrase efectivo iiiterés; 110~- patente eri la colecciríri 
clc pintura iliicional 111ic integ~.u la \-niiosa galerítx de s i l  rcsidericia (le 
Orra ii t i r t ,  

C;.&LI,I(,EIEI:.L J i i i i t ~  - JUVCII ~ ' ~ ~ i ~ t i ~ t ~ i x  ~iorleai~iei~icalia. 11. cir Cosiaocator\, 
Oliio, junio 12: 192.7; \-irlo n 1,iiiin en 1'350. con si1 csposo, el piaiiista 
peruatio Roberto 13yzaguirre. 1- clebicló conlo solista clc la OS>, cl 15 dt. 
setieiiibrc: tani1hic:ri ofrecicí recitale.; de arias y Liedcrh eii rl l'eatro 
Jíiiiiicipixl y e11 1í1 Sociedad Filari~iUllicíi (v. "1':í:"). 

GAitrAr.isr, Ucilito - I>i~irrner Leiior (le 121 (:oi~ipnliía de 0pclr .u clrl l i ~  Bis- 
c;lcxxiiiriti. que 1lrhlrt6 eir I.iilia con Lu Solt&ir?bz6En, 1853 (Jloi-iclon\. 

(;.LLVAS Y (:cEI,I,AI:, iliiít hiargaritii - ' .Xü~i6  ert 1,iiiii~ erl 9 tle julio (111 

$709; frie Iriijti del ayudante rnaj.olv 1). Juaii Jos6 ('ialvcín p de U n .  
Silvestra Ciléllar y Orellana rinturales de rsta. ciudacl. Tla. .%iia, religio- 
sa del rnioilasterio de ;\Ir~rce(larías, f i iv  de extrctordiliarin. cri]?ciciclatl :,. 
~iiriy dedicada a las Ictras; notable por sus conocimientos J- tliscrcxci(~il 

el estilo ipistoliii*; diestra 5- celel~ruda por sus conociiriientos dc 
~ i i i~s ica .  1- inalrejo de difereiites instriimentos". (Mendil>uru: Dic., t. T-.. 
1 ) .  322) .  Segg'iiii Llaiio %tipata, eir siis .Ilencoricns (:\p61idice, p. (503). 
Ana Margarita, c i q ~ o  nombre de religiosa fue el (le Sor Mariaria i l t:  

Jcsiis, probh iiiéritos coino "inug diestra en la música, diestrisima ins- 
truinentariit y muy discrctn cii las conversaciones :- estilo epistolaib. 
1Ia1i arlmirailo al  púl~lico sus sabias coriiposicioiies que, eii los actos 
tii;is solenines dc los ten~plos dr niieslra hiriérica. fuc~roii t ~ i  otro tieln- 
110 e1 tleseiiipelío de los coros" íSRS). 

C3~~1at:us, ~Jbelarclo Al., E1 i'ut~uritc. - b;sci1itor costuliibrista, autorB tea- 
tral, poeta, político y periodista, 11. eii Huarnacliuco. La Lil)ertad, en 
1837, J- + cii I,iiiia, el 9 de julio de 4924. Iljjo de don Manuel (luillernlo 
(;amarlra y de doíia Jacoha Riorido de Garnarra, E1 Tunullte fue u n  tipo 
sui  gbrieris, legitirrio producto criollo, sentimental y valiente, eaballe- 
roso y resuelto, capaz dc eiripibcrider una carnpaña tremenda sin otra 
i.aqóri que uii ideal patriótico o poktico. E». otras palabras. uii caba- 
llciao de cal)& j7 espada, llero clue actuí) en uila époctt en quc las C I N l ) i l S  

liabfari desaparecido y cuando las espadas I-iahían pasado a ser exclusi- 
vtirrienlr arrl~ils tie inilitares. El autor tic la GL'IA conoci<í ptlrsorial- 
iiielitc a tlori i!l)elnrdo y guarda (le su peculiar person:illdatl 1111 I Y ~ -  
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c.iicrclo lloiiu ilc siril1)ittia. Coiioció, asiniisnrio, a don Carlos, el digno 
Iieredr~r*~ dr El Tu~znitte, que fue también insigne letrillero, escritor de 
garra poprilaia, criollo picante, político y periodista. S610 se diferciició 
d c  sii piidre en que el viejo Grtrriarra nunca qiiiso aceptar iiii puesto 
1"il)ljco; rloil Carlos. en cambio, los aceptci, pero hay que iiacer coris- 
lar í11te los cleseiiipeñí) con digriidad, inteligrncia y carácter. siis cixa- 
liclades P~~iidaineritales, aderiiás de iiiia sinipatia arrol1;tdora. El Tu-  
rtc~rtle t'iic 1111:~ especie de Ricardo Palrna cori rnenos experiencia de lji- 
I~ l io tec~  1)cro no riieiios cliispa de ingenio y. sol~re todo. cori una. de- 
cisicii~ actuaiile y com1)nlieiite de priilierísinio orden. Sus cuiiipuiías 
j)c~riodísiic¿~s cii '.I-iI Sacional" y en su seinaiiario "Iiitegilidad", deja- 
rori i i ~ i  t:jeiliplo lionrosísiino para su ineriioria 5- pnrci el periodisii~o 
iiiiicrica~io. Algunos tlc sus artículos sirvie~ori dc modelo 1,ar.n decrc- 
tos siipi-enios que ofici;zlizai*oi~ sus eiiseííaiizas, entre clllos el iiltituliido 
'.Los Cliolitos", que generó la prohibición del ir&fico de que eran vic- 
Lirrias los niños iiidígeiias. Realizó cainpañas políticas tan atrevidas 
que le valieron persecucidii y tlestiei~o. 1-Iahia peleado entre los valieii- 
tes que defeildiero~i a la patria en La Greña y otras cainpañas de la 
(iuerra del Pacífico. Fiie legislador de reconocida g sienipre fundittla 
iniciativa. creador y nlaiiteiledor irifatigal-tle de iiistiti~ciories I)e~i@fi- 
cas y sociales. Ki i  suiiia, tiir hombre cabal, iitil, entrro. Pero, acleiiiiis 
tle sus virtudes cívictts y iiiorales, fue un liombre de irigeiiio 1- bucii 
tiunior, que en sus coinedias, sairietes y zarzuelas 1~rovoc9 la 1-isii y 
depar0 deleite. El Carnaval en Lima, 3 a  Codeo, jIín ~ i e n e l ?  los chilenos!, 
151 Yaraci, Bscelzus dc la CampiAu, 11. por lana y salis trasquilado, 
La Cnr~iza, La lilti~nu. escuclu, Cita corrida cle gala, El Iiir)~~zo Kacioltc/l 
( * )  y algiiiia otra. foriiiaii iiii repeistorio largantente aplaudido en los es- 
vcnarios Iimeños. Fervorboso cultor de las costumbres Ir~adicionales, lil 
Trclla~tte se jriteresó constantemente por la niúsica popular pet1uana y se 
tiice que compuso algunas páginas de sabor criollo, hoy aiíil circrilan- 

(*) La zarzuela El 3-lit:trio Na~íorral, estrenada por la Coilipafiía peruana de zarzuelas 
y revistas que Iiizo la teiiiporada de 1924 en el Teatro Colón dc Liriia [[este dato 
hay que verificarlo y en todo caso coriipletarlo con la fecha precisa del estreno]], 
es la iiiisrna que aparece con el título de Alcedo en el catálogo de las obras coiii- 
pletas de Daniel Aloniía Robles organizado por Rodolfo Holzrnann y publicado en 
el N" - 2 del Boletín Bil>liogradico de la Biblioteca Central de la Universidad de 
San klarcos, julio de 1943. La circunstancia de que sólo figuren en el dicho catálogo 
una Xarclin trittnfal y una Serenata, puede explicarse si se recuerda que Alomía 
Robles jariiis llegó a estructurar sus pocas obras escénicas en partituras cabales: 
dadaban en fragmentos vocales o pianisticos, con iina que otra instruinentación "a la 
particella", que luego, a la Iiora de la representación, se resolvía criollamente en el 
foso orquestal. Este procedimiento empirico, muy peculiar al género de la zarzuela, 
vuelve a ser ilirstrado por el misnio Alomía Robles cuando estrena El Córzdor pasa . . ., 
que aunque janiis se escrihih coiiio Dios manda, pasó del centenario de representa- 
ciones con éxito brillantísiiiio, que el autor de la CUIA presenció, tanto en el estreno 
absoluto como en varias representaciones posteriores. 
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tes entre los cultivadores del gknero, sin que ellos sepan quién fue el 
autor. Se le atribuye, en cambio, el triste "Aiigel liermoso", com- 
puesto por su hija Zoyla Gainarra, coino se cornprueba eri el Albunz 
AMúsica Popular Peruana, impreso por la Tip. Esposito, Chia~ari ,  Ita- 
lia, sin fecha (prohablemente a fines del siglo), y que integi1ari sietc 
piezas de diferentes autores, todas con letra tie C'famarrri, excepto cl 
huayno, a saber: 

"Angel hermoso" (Cancioncilla) Zoyla Camarra 
"La concha de perla" (Marinera) Rosita A. 
"La siempre viva" (Yaraví) Calixto Pacheco 
"La costa abajo" (Tondero) Maglorio Collantes Día-: 
"1.a flor del cariiio" (Yaraví) Justo Arredondo 
"Tunantiri" (Huaino) M .  Ruilova 
"La luz de tus ojos" (Serenata) Ventura Morales 

En cuanto a la llamada rrcarineru (eri realidad un tondero), qiie figu- 
ra con la indicación de "(La Decana), bautizada por el puel~lo coi1 el 
nombre de LA CONCJlh  DE PERLA", el propio Garriarra nos cuenta 
la tantas voces falseada historia del cambio de noinbre de la "chilena": 

"El baile popular de nuestro tiempo se conocía con diferentes nombres: se le llama 
tondero, moza niala, resbalosa, baile de tierra, zajrrriaria y hasta el año 79 era más 
generalizado llamarlo chilena: fuimos nosotros los que una vez declarada la guerra entre 
el Perú y Chile creimos impropio mantener en boca del pueblo y en sus momentos do 
expansición semejante titulo; y sin acuerdo de ningún concejo de Ministros, y después 
de meditar en el presente título, resolvimos sustituir el nombre de chilena por el de 
tnurineru, tanto por que en aquel entonces la marina peruana Ilaniaba la atención del 
mundo entero, y el pueblo se hallaba vivamente preocupado por las heroicidades del 
"Hudscar", cuanto por que el balance, el moviniiento de popa, etc., etc., de  una nave 
gallarda, dice mucho con el contoneo y lisura de quien sabe bailar como se debe, el 
baile nacional. 

"Marinera le pusimos, y marinera se quedó; por supuesto que por entonces, y 
para que la sen~illa fructificara, lanzainos no pocas letras picarescas á las que ponían 
música esos niaestros incógnitos que no se sabe donde viven, pero que nos sorprenden 
con sus músicas deliciosas. 

"Ven, china, ven, 
Ven y verás 
Y verás á los chilenos 
Que nos quieren gobernar. 

"Si te dan, si te dan, si te dan 
Si te dan el alto quien vive, 
T u  dirás, tu dirás, tu dirás 
[Viva el Perú! ¡Muera Chile! 

"Al son de este carito srrcunibió la chilena y se levantó gallarda la marinera, para 
llegar á ser arriada probablemente con mucha dificultad. 

"El músico popular, el escritor criollo, el limeño más limeño de  Lima que hemos 
conocido, ha sido José Alvarado, á quien dedicamos estudio por separado en el tras- 
curso de la presente publicación. El compuso una linda canción callejera [,] y sobre ese 
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tenia, tina de las iila\ preciosas liiiieilas, la setiorita R. '4. [liosita r-iyat.za - L .  IvlOliA- 
I.ES, Rosa Mercedc; i\yarza de], nos ha qr~erido regalar con la elegante i~iarincra que 
ofrecei~ios rri esta coIeccií>n, como tina de Iac rilejores de s u  clase. 

"Cintela U. y hailela, por ñliora, que ya irdn saliendo los tonderos y driiias 
iL,balosas dc la failiilia 111~1:ical del Pení". (Rnigor ric T'lurriu / de / EI Il'tltiatztc / 
Iluctiada con litografías y fotograbados / L~iria / Vícioi. '1. Torrcs - Lditor j Itiipserita 
y I~il~rerra,  &!le Jesús Nazareno N" 1 0  / t8<)0). 

I.',ie ~01110 C;üjllarlbü Ilizo iecol)l>ar los 1~gít i i i lO~ t l ~ 3 1 ' ~ ( . ~ l ~ ~  i l t '  

propiedad aistística iiacioiial del viejo baile, q i ~ r  por 1ial)cr sido in- 
c~rpoi .~ido nl ilepcrtorio de ni-itistror; vecinoi tlcl Sur J- ;~dqiiirido 1111 

c.icrto c&ni.;i(x[er. 1)1*opio clcl lnedio (le sil adaplacicíii acl:il)cí sitvido 113- 
i~iado "züinticueca c l l i l ~ ~ ~ ; ~ " ,  jiar;L distiiig~~ii'la de 1 í ~  ~)er~i i~l i í i .  q i i ~  ~011- 
scisval)a. su tradicional y clegantc siiiriosidad. mieiitras c[ilc cii Chile. poiS 
(jbyias u;~zoltvs tic idiosis~crasi;~ y cliriia, tom6 caractei.isticbus violciktns 
!- cfc iiiia osl)aiisi<íii eiif~íric;i que nuiica tuyo i i i  tirnc o1 periili~io 1,íiile 
~ W U ; L U O ,  iiiuelto iritis se~iisual J-, csi ( 3 1  fondo, inc1;~iiccílico. Xaturíil- 
ilieritc, col1 el tieiripo, aquello cie "zainacueca chilena" resultti clt~riin- 
iiado largo, y i~ticiitias los chilenos aca1)arori llainrinílolii siiiiplcmcir- 
10 L L ~ ~ ~ c c a " ,  los per~ií i~ios adrnitieroii el calificativo dc "chilerin", qiie si 
1)irii servía p i r a  difcrriicias~la en cuüiito a1 caráctrl* iiiiportndo, c~cnl)ti. 
por coniotlidtid, sir\-irsiclo ptLrn 10s dos tipos. La cleiioiiiii-iacitiri i i t i -  

puesta por ( 'Iüiu~rra ti11 o alca~lctis riiiiclio iii;i~-ores (pie los propueslos 
1,oiB cl patriota Tu)¿a)zto, piles coi1 el corrc3i* de los aííos ~ ' I I C ~ C ) I I  i ~ c e ~ i -  
tiicitidosc los caracteres locxalistas tlc cada riiodalidrrd, de niocio ([tic, 
($11 uli irioirirnto tlado. c t ~ r ~ a  y i>tcx?.ine~n aca1)aron por deiiornirtnr scli- 
(los i~ailes dt~sceiiclientes directos j- legi t i~~ios  (Ií\ 1íi liniefiísirnn z(w~~1c.1rr- 
~ Y L .  -1lgriiios cliile~ios, niás 110s l)ati~iotisiiio q11e por coiivicción irivch- 
tigatoria, lii~ii ~)reteiiditlo discutir el origen liriirño de la c?reca, pero 
í~i~toriclacles iiiusicales e históricas, tanto de Chile como dc la LZ~*gerl- 
liiia iZapiola, de u n  lado; Maiiixt~l Vega, cle otro) hari pro1)rido 1ai.g;i- 
iiieiite cl origen peruailísinio de Xa clásica zamncueccc. fftiy clue coiii- 
~)t'erider, por lo demás. que a la hura caridentc de una 1,ucriü jainiia, 
;iquello tle " iBái l~tc  lisia chilena!" o ";Haileinos uria zaruraciicca!", 
no podía ser ohjelo clc discriininaciories de tipo etriográf'ico, histór.ico 
o erudito. S o  es esa la hora de la pedantei*ía de los iniisicblogos . . .l%- 
i o  rio pe~isaba lo i~iisriio Gairiarra cuando estabamos de pleito col) los 
Ilerniatios vecinos. Y fue entonces cuando lanzó su famoso decreto, 
sin ser riii musicblogo y sisi siquiera saber distinguir, en aclliellos 
(lías, las hoy acentuadas diferencias clasificatorias -y desde luego 
rítinicas- entre rriarinera, ~-,~~opianierite dicha. resbalosa y toridei~o. 
13c:ro accrt0, con adniirablo intuición y con gracia, ademds, al elcgil. 
esa deiionlinación iiisftirada en la liistoria y que iba a hacer historiri. 
Mucho niás liay que hahlar sobre la ?na~,i?zc.rcc g sus derivndos, a+í 
coino de los aiitores peruanos que tiLataroli el piaecio;so tertia. Quetlc 
ello para los artículos coiarespondientes a José C;&lvez, I!'eriiaiido Ro- 
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mero, Pepe Diez Canseco y otros. Pero rindamos aquí Iionienaje enio- 
cionado al viejo Tunante, al sabroso criollo, al costumbrista picante, 
al insigne patriota inventor de la Marineru. 

GAZZOLO, Luis - Director de orquesta y con~positor de gtiiiero teatral, 
n. a bordo del vapor "Pizarra", en las costas de Centro An~érica. el 
20 de enero de 1887, y bautizado en el Callao; hijo de don Luis Gazzolo. 
marino mercante italiano, y de doña Elvira Básquez de Gazzolo. Desde 
muy joven manifestó su inclinación a la música, ya ocupaba un 
atril, como clarinete, en la orquesta de la Socieclad 2i'ilarmóiiica que 
dirigía don Julio Kaupil. Ello le permitiG actuar en los iiltiinos con- 
ciertos de Rebagliati y en el que hizo su debut limeño Federico Gerdrs. 
en 1909. Más tarde, Gazzolo recibió lecciones de Mi[nf~zzoli, qilien le 
adiestró y diplomó como director de orquesta. 1)esde entonces arrniicí~ 
una carrera que durante cuarenta afios le ha significado el halago del 
aplauso y la loa de la crítica. El repertorio de la opereta, la zarzuela y 
la revista no tuvo secretos para él, que pronto se convirbtió en un ele- 
mento valiosísimo de su género, en el que profesionales y dilettanti 
tuvieron siemprc a un animador de renovada eficacia. Corno acoinpa- 
ñante, ya al piano, ya al frente de conjuntos orquestales, contribuyó 
al éxito de una extensa gama de instruineritistas y artistas de vurieté, 
entre otros Pastora Imperio, Rosita Moreno e Imperio Argentina (en 
los juveniles días en que era llamada "la Petite Imperio"). Y cuando 
la radiotelefonía empezó a crear en nuestro medio u11 nuevo tipo de 
profesional músico, Gazzolo entró de lleno a conquistar ese campo. 
Actuó, solo o en conjuntos diversos, en varias de las estaciones lo- 
cales, pero fue en 1933 cuando inició una larga y fructífera campa- 
ña radiofónica, al asumir y niantcner durante varios aííos la direc- 
ción musical y el comando de orquestas y coros en la extinguida Radio 
Grellaud, que más tarde se llamó Radio Lima. En 1941 fuc inericioria- 
do como director de "El mejor Sexteto de Radio" del afio. Sin e~xlbar- 
go, más importante y significativa lia sido su campaña teatral, en los 
tiempos heroicos del apogeo de la zarzuela y la revista nacionales, 
entre el segundo j7 el tercero decenios del siglo. Su vena ligera 1 7  feculida 
y la elección de libretos de autores que como él estaban animados por 
el deseo de vitalizar la escena limeña en su más afortunada etapa de 
producción, proporcionaron a Gazzolo muy aplaudidos y renovados 
éxitos. Además de sus propias obras, hizo triunfar muchas de otros au- 
tores, locales y extranjeros, así como a él se debieron innumerables es- 
pectáculos teatrales de los más variados géneros. Entre éstos frie niriy 
celebrado el que inició la actividad teatral de la Asociacibn de 'Ir- 
tistas Aficionados, con la zarzuela "La Verbena de la Paloma", ei 20 
de junio de 1938. Gazzolo ha dirigido casi la totalidad de las compa- 
ñías de opereta, zarzuela y revista que se han organizado en Lima y 
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muchas de las que vinieron de fuera. Entre ellas anotamos las siguien- 
tes : 

Comp. de Operetas y Zarzuelas de Pept Bódalo y Eugenia Zuffoli. 
Comp. de Opereta Giroriella-Puig. 
Comp. de Zarzuelas de Paquita Rodoreda y Concliita Bosch. 
Comp. de Operetas y Zarzuelas de Pepe Saúllo. 
Comp. Española de Manuel Alcón. 
Coiilp. de Concliita Rusón y Aurora Cortadellas. 
Comp. Infantil "Arco-Iris". 
Comp. Infantil del Trío Esnieralda. 
Temporadas de las Compañías Nacionales de Luis Roniero y María Catalá; de Artirro 

Castillo y Alfredo Heriiández, etc. 

~ldemils, en 1921, asumió, por repentino fallecimiento del maestro 
titular, la dirección de la Compañía Lírica de Adelina Agostinelli, que 
se encontraha de totirtzée en Bolivia. Dirigió entonces, aunque no era 
gknero de su experiencia, las óperas Tosca, Cavalleria Rusticana, La 
Bohe?ne, IZ Segreto d i  Susana,  La Traziata y Rigoletto, que le signifi- 
caron éxitos rnuy alabados. 

De su extenso repertorio, ya (le obras originales o de arreglos y 
adaptaciones, ofrecenios la siguiei~te lista: 

"Por favor, San Antonio" (o "Las Grisetas Limeñas"). Opereta 
en 3 actos, libreto de Ricardo Chirre Danós - T. Colón. 
"El I'alonlilla". Zarzuela en 1 acto, libreto de Ricardo Cliirre 
llanós - T. Colón. 
'.Ida Canción del Ensueíío". Opereta en 3 actos, lil~reto de Ricardo 
Chirre Danós - T. Colón. 
"Lima en  Kodali", N? 1. Revista, 1 a. y 8 c., libreto de Ricardo 
Chirre Danós - T. Colón. 
"Lima en Kodalí", N? 2. Revista, 1 a. y 6 c., libreto de Ricardo 
Cliirre Danós - T. Colón. 
"Luces Limeñas". Revista, .1 a. y &c., libreto de Pedro U<eta - 
T. Süii Martin. 
"Quien anda tarde en la ~ioche". Revista, 1 a. y 3 c., libreto de 
Pedro Ureta - T. San Nartín. 
"Indios, Baturros y Apaches". Revista, 2 a. y 5 c., libreto de 
Pedro Craela - T. San Maratin. 
"Mercaderías de Lujo". Revista, 2 a. ;y 4 c., libreto de Carlos 
Fernilndez Prada - T. Colón. 
"Santa Rosa de Lima". Zarzuela, 1 a. y 3 c., lil~reto de Carlos 
Feriiández Prada - T. Colón. 
"El Cuento de la Abuelita". Revista, 1 a. g 6 c., libreto de Carlos 
Fernández Prada - T. Colón. 
"No quiero ser autor". Sainete-revista, 1 a. y 3 c., libreto de 
Ricitrdo Marpo - T. Segura. 
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1:I. .'Arco Iris". Hevista e11 2 actos. lihretos cte 1;crtinrido 'rianvi.si - 
'1'. Mctropolita~i. 

l .  "l:n ~ i i i j i .  ;al Ib i s  de las Ilosas". 13evistn. 2 ; t .  y 11 c... 1il)rclo tltl 
iqcniíriido Trnvesi - 7'. Sf(?trol)olitari. 

1.5. "hIuiitlia1, Revista Iliistradíi". Itevistit. 1 a .  y 9 c.. lil)i.eto (Ic 
C. It'. l'rncla y Alberto Secada - T. Muzzi. 

l(i. ..l,iiria de niis airiores". Revista, 1 a. y 4. c., lil)rPtos (Ir Jiiaii 
Colicli y 1,eonidas Rivera - 7'. Segur;¡. 

17. "El I'ríiicipe dc C'roles". Revistn. 2 a. y C, c., lil,i3eto clc lAt~oiiitlas 
Rivttra - '1'. Segiirír. 

lins o l~ras  itiiiii. 4, 5. 13 y 14,  ~jusai 'o~i de 1;rs *50 reyt~esciitacio~ic~. 
La. i iún~ .  l i ,  ~ s t i j  1)as;ula ri! iiila 1 1 i g  las ~ ' / ' « ( J ~ c ¡ o ) ) P s  T'(>r~/~~nu.q (10 XEi- 
cardo IJaln1;l. 

í;i.:i:~.issosr, (:;~rlos - Profesor cfr: piano, ".poseedor de u11 iir6toclo su- 
i~ri~ruclrit~ FGcail". of 'r~ce siis scrvicaios en iin aviso d~ "F:C;". apo. 18. 18Aí. 

(;I.:ssI, (;it~s(lpr)~ - Autor iIc la  operelr~ "11 I'eibistillo". dc la que pi11)licO 
l i ~ i i i  pollía, declicada '.A11 Egrrgio Signorc (>iovairiii C. Martinat", 
arlciriiís dc alguir;is melodías y piezas de ht~ilc npnrecid;is t ' r i  el Llll~iirii 
k 1 ~ 1 ~ i c ~ ~ l  r l ~  'bl<l ld~icero". 100.5 (S13S) . 

'.(;iocosu.i" - AsociaciOn de Enceííaiiza Musical, fundada en ilovl~rc. clrl 
1901 por1 los seriores P. Rivas Guzmán, .Adolfo Perret J- 11:duardo Dn- 
t~ílrr>-, y clcclicada especialirieiite ü fiincioiiai. eii la noche, para fncili- 
lar lu  cisislericiu (te cstuclia~rtes y personas ocupnclas diirante In  11o1~rs 
dillrn:rs. "F;I3Sv, riovl~re. 4 iS138). 

( ;~t:~:niw:i;, Fcdcrico - l)ireclor, pianista, coiripositor y riiücslro, ii. en Sacira, 
triuyo 19, 1873, hijo cit. do11 Federico Gerdes, coirierciaritc alc~nUii, '. 
tlc dofia Clara TTirginia Af11ñoz Cn13re1-a de Gerdes, (1a11ii2 I;tcncíía. 
'I'criíti diez afios ciiando siis padres r*esolvieron tr*asladarsc ;i ~llciiiir- 
11iu. tloiidt: cl niño debía coiiipletni su ediicaci611. 7'erininada ésta e11 
1890, inició sus cstirdios (le piano en Wic~sl>aden, con I-Teinrich Spair- 
genberg, discípulo de Aiitbil Rubistei~l y de LescEietizliy. Prepurrlclo 
~ ) o n q u e l  ~iotaljle inaestro. Gerdes pudo ingresar, eri 1893, al  Real 
(:onser.ií~torio (le Leipzig eii rl  que siguió estudios de piano con 
\I'eiderihí~clri y Reirieclie: clc liarmonín, contraj~utlto y fuga con Ja-  
tlasaolrri, y de paibtiLiira y clil.ecci6n con liar1 I'nnzrier. todos ellos maes- 
tros de priiiiei*ísimo ordcn J- de fama eiiropea. Egrcsado del Consrr- 
valorio, actii<í corrio pianista en diversas ciudades de i\leillai~in y 
Ililsia y f'uc después, durante clos aíios, Director de orquesta y coros 
r n  el teatibo de Düsseltlorf y i r i i  año en el de Stcttin, radicbndosc. pos- 
tprioi~rnentc~ tln Ilt~ilín. íionclr sc drdicó n inarstro (Ic rrri~rtor*io dt. 
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ópera y lied. Eii esa actividad se hizo apreciar al punto de recibir in- 
cluso aluninos que desde París le enviaba el fa~noso cantante polaco 
Jan Mieczislaw de Reszké, quien, retirado del teatro, inantenía uiia 
afamada escuela de canto eli la capital francesa. La probada eficien- 
cia de Gerdes le valió pronto que le designaran Director de la Schola 
Cantorun? adjunta a la Opera Imperial (Koeniglichechorschule) de 
Berlín, en 1906. En esta posición le cupo el honor de ser designado 
para preparar, en el preciso espacio de nueve semanas, los coros de 
las obras de Wagner que debía dirigir en el Covent Garden de Lon- 
dres el célebre Arthur Nikisch, durante la temporada de 1907. El éxito 
de Gerdes, reconocido en elogioso certificado de Niliisch, fue su rriejor 
recomendación para Siegfried Wagner, que le nombró para integrar 
el conjunto de Solorepetitoren und mmusif~alisclre ilssistenz del Festi- 
val Wagneriano de Bayreuth eil 1908, ya en la condicióii de Kapell- 
nzeister y al lado de Carl Auderieth, Alfred Elsmanri, Carl Fichtrier, 
Hiigo Kirchner, Carl Kittel, Ernst Knoch, Félix Landau y Raimund 
Schmidpeter, bajo la siipervisión del Director de Coros de Bayreuth, 
profesor EIugo Rüdel. Al término de este Festival y después de haber 
crctusdo conio acompañante en la Filarrnónica de Berlín, Gerdes fue 
llamado por el Gobierno del Perú para sumir la dirección de la Aca- 
derilia Nacional de Música (véase), que acababa de fundarse bajo 
la tutela de la Sociedad Filarmóriica (véase). Llegado a Lima a fines 
de 1908, Gerdes asumió simultáneamente la dirección de ambas enti- 
dades. Y su primer concierto sinfónico, efectuado el 30 de enero de 
i(N9, con una orquesta integrada por profesionales y dilettanti linie- 
ños y extranjeros residentes, constituyó un éxito que había de pro- 
yectar sus consecuencias durante un tercio de siglo en la vida musi- 
cal de Lima. Gerdes traía un impulso musical bien experimentado. 
Tenía entonces treinticinco años y llegaba a Lima ya en el ocaso de 
Claudio Rebagliati, que le había precedido casi en medio siglo. Tocóle, 
pues, la dirección de un ambiente que había sido eficazmente estimu- 
lado por el niaestro italiano, pero cuyo nivel se mantenía aún eii los 
placeres de una riiiisica de salón, amahle e intrascendente, a ],ase de 
estudiantinas y otros conjuntos apasionadamente adheridos al reper- 
torio de ópera y a las transcripciones y potpourries que constitiuían 
el deleite musical de nuestra sociedad, salvo excepcionales aspiraciones 
como aquellas de los arnateurs del celebrado "Manicomio musical" 
de la Quinta IIeeren (véase Sociedad Filarmónica) y, aííos antes, de 
la Orquestri. Granda (véase). Gerdes recibió la herencia sembrada por 
Rebagliati, y el valioso empuje, ya en decadencia, del viejo maestro 
genovés (que sólo habría de vivir un año más para presenciar la ine- 
vitable evolución), iba a ser capitalizado por el juvenil impulso de 
Gerdes, que empezó a imponer las normas de la cultura germana so- 
bre las limitaciones del melodismo generosamente cultivado por los 
maestros italianos y que los aficionados limeños consumían con infa- 
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tigable (leleite. li'ue 61 el introductor de las Siiifoiiias ~e( ' t l io~e1i 
de otros grandes maestros cltisicos y romUnticos, de los Porrrina Sil\- 
f6riicos. de los graiicles Corales. Su ejemplo piaiiístico lial~ia. ( J P  reflc- 
jarse tainbién en rluirierosas aluniiias, que a poco iiparecínii cii l i t i  

"soirkrs" de ln I'ilar~nOnica, cn las que el h'n~iell?~ieiste~* iinj)oilía su.; 
condiciones, ya alabadas en Berlin, de ininejornble acor~il)afiante dc 
l i r c i e~~ ,  génei'o que introdujo lairibi4ii eii riuestros progranias. lli~rari- 
tc  i ~ i i  ciri~rto tlc siglo, la o))lba artística de Gerdcs tuvo 11iia iiii-it.g:~l)lr 
irifl~ieiiciti. cn el despcratar riiilsical de la sociedntl lirnclirt, con I ~ L  cjiic 

se vincillb t~ foliclo y de la que recibió férvidos honicria,jes. AfcriLcido 
cboii loable siiiceridad a los rriodelos de su pi*edileccióii clásico-roniüii- 
ticti, cs iinlinirne el reconociiniento de lo que dentro de la1 1erideiici;t 
rindió (ierdes cii numerosos conciertos que sieinpre se secilcibdair, i t i -  

cluso colr el rilérito íie orgiinizar y discipliiiar c:uantiosos con,jiiritoi 
corales y ofrecer con ellos vt~rsiones jiisticicrainente nlnl,adas tlo i i t t -  

~~ortarites pasa*jes de El Mesias de Ifaendel, de obras coiiio La ' I ' o t c ) ) c . s -  
tad cle ITaydri y Iü Jíisc~ de Xéq~iie?n de Suint-Saeuns (ésta. con rriiís dc 
200 voces y iiriu iiiiincilosa orquesta, en las Iionras Fiinel~res de  Jorgc 
Cliiivez, oct. 23, 1910) y dive~~sos episodios de obras de Wapner y de l a i  
tiperas ~llc/'istófeles, BI Príncipe l g o ~ ,  Ln IZeina de Sobo, r l c .  TuiiiIjitJn 
se debió rt Gerdes cl coiiocimiciito de herinosas p&giiias de la .Ipiscr. ( l o  
Rriytrie~t¿ de Valle-Rieslra y de algiiiias escenas de Ollarilu antes tle sii 
se-estreno. I3n la Filnrriióiiicai ha cumplido ya criarcliitii años de i l i~i ' -  

;\preciados servicios coiiio Directoi* Artístico g lia participado eil lil 
orjii~iiiznción de más de tr-escientos cincueiita conciertos de cliriiarri, 
clii  la ~nayoría cle los cuttlt~s le cupo actuar lucidamerite, ya fuese conio 
solista, yn eii conjuiitos, ya Como a~ompaña~ite .  Su comando cl i l  la 
iicade~nia Kacional se dividió en dos etapas, de 1009 a 1929 y dc 1932 
i k  1943, año e11 que se le concedió la jubilación. ya eii uso del descanso 
(lile ella coiriporta. el iiiaestro Geiades reaparece con relativri pei+iotli- 
cidacl coiiio cilirt:ctor hutspecl de la Orquesta Sinfónica Nacioritil y cucltl 
teoricierto suyo le sigriifica el reverdecimiento de sus viejos laurelcs. 
Entre las muchas distiriciones de que ha sido objeto, cuenta con trcs 
Medallas de Oro, otorgadas por las Mixiiicipr~lidades de Lima y dcbl 
l'limac (1919 y 1928, respectivan~eiite) y por la Sociedad Filarmcínicn 
(I3oclas de Plata, 1933). Posee también 1)iplomn de I-lonor de1 Institirto 
í:ultiir~l dc Slrittpnrt, Alcriiniiia, 1933. 

1. Gavola, "EIomeiiaje a VTatteau", esti*enada por Aiiiia Pavlowa cri 
Lima, 1917 - ('r. Braiides & Cía., Lirna, 1917. 
Gnvota, publicada coi1 el títlilo "\Iratteaii" - "Merciirio I+riic?- 

iio", 11. 191ct. 
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.liettcnet, - ]<d. privada, siii pie tlc 1nq)r. 

.lfnrchn "El Rotario" - '1'. Scheuch, Linia, 10. .  . 
1);trizn del Siglo SVITT - "Revista cle Bellas ilrics". KQ l .  Lirnn. 
\clbrr. 1910. 
Ilcrceicse "llonicnaje a Becquer" - G .  13randes & Cía.. 1,iriia. 1919. 
linhnnern - (;. 13raiitlrs 8: Cía., I,inia, 1042. 

/ 'ztnlrn Liedr~~ ,  o]'. 4 - Cnrl Riihle, lieipzig, 19. . . 
Cztcttiso Lieder, op. 3 - Carl lctiililc, 1,eipziiig. 19. . . 
Sllol:e I,icd~?~, oy. 4 ( 2  n 4 y 1 ü =5, eil 2 cuaderlios) - C81'I 

l<iililt~, Leipzig, 19. . . (Puhl. siii rcvisiGrl tlcl i ~ ~ l o i j .  
I , i~tl  rle.9 Hnr.fenmaeclscllen - "Fninilia", SQ 5, Lima. 1920. 
1112 I'olhstorr - "Familia", S? 5. 1,iina. 1920. 
llucirc) &Yicc)stro - "Milundial", . . . 19. . . 

lqur l  (lile pasa", lmle2)ras tlti -lll)crto Urrtit - "lfcrcurio T'c- 
i,tiatlo, SO 12, 19. . . 
"LCL I+~~~ciulla bDundo~?atn" ((»w.s I -~ r lass t~~ze  .IInegdlei)t), püla- 
i)i3as de 13. 3loerikce, Lrad. ilnliailü clt: 13. Füi7a Siiici, iliistracióil 
it 1111 izrtíciilo de C;. Palirins Cossio - "Stylo", S Q  4. sethre. 1920. 
liitízcts OP l~ec~qzi~r ,  cliatro liccr'~~; op. 37: "Hoy la 'I'ierrtl y los 
Cielos iiit: soiiricii", "Lje lo ~ ) o c o  de vida qiitL i t i v  resta". "'1'ii ercs 
í>l lIilrücti~i", "So s6 lo que 11t. sofiado" - ( i .  Rraiiclrs br Cia.. 
lJirnn, 1914. 

"1iti~resioiics cle la 'rardc". n ICinjlio Ti~oiiiIit1i1 - (7 .  111.írlitlcs ¿i 

Cía.. Liriin. 102.7. 

PsqueUo Iiosquejo iilccrico, a 4 roces cc capellu, piib. cii cl 1:oE~- 
l i ? 2  Latit?onme~~ica~?o c/c .lf?ísircc, Suplenicnto SQ :l. Moiitc~irlco. 
193. . 

OBRAS INEDITAS 

"Des .llüderz. Abei~dlied", balada l,aiba l~ari tono 19. . . 
"Todos los Sniitos". lipcl, pnlnhras clr . . . . . . . . 19.. . 
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21. ..Olvidai.", l i d ,  palabras de Catalina Recavarren 19.. . 
2 .  ..Canto &nís-o": Hirniio Plebiscitario 192. .. 

Góxcona, Luis - l!!scritoi3, periodista, crítico y autor teatral, ii. en Lilncl. 
cl 26 de ahril de 1893, t en Bueiios Aires el 20 de diciernbrc de 1930. 
Se inició cii ( ~ 1  periodismo limeiío en 1913, coriio redactor del diario 
'.La. CrOriica" y la revista "Variedades", que l~rointo hicieroii iiluy 
a1)reciado de sus lectores el pseiidóninio Aloysius con (pie firmaba stis 
cvónicas y artículos. Al misrno tiempo seguía sus estudios en 111 Crii- 
vcrsitlad (le San Marcos. eii los cursos de letras y jurispruclertcia. lhi  

ires. I9l9 f u e  riombvuclo acijiiiito a la Legacicín del Perít e11 I3uenos 1' 
ciudad en la que se cntregó de lleno al periodismo y colaboró fi*ecuen- 
ternelite cii "La Xacióri", "La Preiisa", "Plus Vltra", "El Rilundo", 
",\tláritidn" y otras ~)ilblicaciones, Iiasta que fue llaniado n formar 
paibte del cuerpo de rctlactores de "Crítica", diario en el cliie tra1)ajó 
iniiiterrunipitlaii1e11te durante diez aiios, hasta su ftillecirriiento. l!!n 
19Z3 hizo una 1)reve visita a Lima y en 1928 viajó a Eui'opa acompu- 
fiando al tlirector de ese diario, don Natalio Botana. En esa oportuni- 
dad visitó Francia. Inglaterra, Alemania, Italia y 13spafia. Al afio si- 
puiente, cl misnno seíior Botana le llevcí a los Estados Unirlos eii com- 
pafiín de otros rerlactorrs clc "Crítica", y eu esa ociisicíli pasó nueva- 
iriente por Lirriu, eil SU Últiriia visita. Estos viajes, aprovechados con 
la iilagotalile nnibicióil culturSal clel jovcn escritor, habían cle enriyile- 
cer su riierite S- saturar sii espíritu robusteciendo su personalidad in- 
trlectiial, una cle las ~nUs vigorosas y fructíferas de su geiieración. Ya 
rii sus días rnozos de Lima, el h i t o  le lial->ía sonreido por donde lo 
buscara. Corno comeiitaclor cle la vida diaria, agilísimo reportero y 
riiiiy ilustrado y sagaz crítico literario, musical, teatrí~l y de artes plús- 
ticas, sits artículos y cróiiicas, intcrviews y anúlisis de la vicla artísti- 
ca lo sitiiaron eri prliii~era línea en el periodisrno limeiio. Su estrerio 
como autor teatral, con la comedia en dos actos Lafuente, diputado, 
fue una autoiriática consagración del público y la crítict~ mris tarde 
confirnlada con otra comedia, La rueda i?zvisible, en tres actos, qiir 
le significó un verdadero triunfo. Es entonces, ya ga~iado un presti- 
gio legítimo, cuando se marcha a Buenos Aires para instalarse defini- 
livnniciilr rii esa cítpital. Su lahor, cadit día mris afirmada en los 

Fénix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú. N.13,  1963



~richjo:~*s ('írclilos i~itelcctirnlcs, Ic ])isoporcion0 iiito sríliclii. posjci6i.i c i l  

(11 periodismo I)oniici3c~lsc, cii cl qire sc clistiilgirió por iiii dtsernl)eÍio 
1)rofesioiinl cluc sul)ei2al~n todo iiiolcle rutinnrio, digriificarido ~1 ofi- 
vio choii la ~tr.cseiicia coiistnlilc y cada \,ez inás elevada t ic  i l r t  serititlo 
iiitclclc~tunl (lepurado J- (Ic rica y hieri asiiililacla. crrlti~ra. ICii el  carii1)o 
clc la c*r*iticn 11-1irsica1. ,iloysi?rs llegó 1~ u11 11ive1 cic exceycicíii y sil 
I'iiartia f i i p  solicitatia por 121s 11iAs inlliortaritec publicaciones. entre cllux 
1 ; ~  R~c*isla ( 2 ~  A l f t í ~ i ~ ( ~  qiie rclitüba la   la si^ Ilicorcii dc Riienos Aires. 
Sris jiricios poiiderudos, su c f ~ c t i \  n [1~1l(~'lritci611 cri la. eseiiciü inisi:i¿i 
(Ir 1;ls ol)i.;ks gire J U Z ~ R I ) ~ ,  s11 estilo f'luyeiitc, sil aiiiplia visiOis urtísti- 
(>ti, era ti ciruliclades que ei: rara conjuiicióri dahai: uii iriconfuiidihlc 
Ioiio a ~11s' ~t ' íticas. Y inles mtritos, unidos a uria intaclial~le proljidad, 
iiicirroii tlc sir ol~ii i i í~n.  oral o impresa. i i i l í ~  de las ~ i i á s  respeti-lltles t l ih  

i ~ i . ;  (lías. Sir iiiirribte, :i los treiiitisiele i~íios. fue siilcertlrncnle la111~*1i- 
I i i~l ; l ,  latito eii sil citidad natal co~iio o i i  la cepitul (le1 Plata. Y cii ti1 

tlc "Clríticn". ICdrnuiido í:iiil)oiirg. t k r t  iiib sc~iiticlo 1ioirit1iinjc prísiiirrio. 
(Iecíi~ : 

"Dos arios Iiace I:oy q ~ i c  en in~ierte cruel y d~ilce a ia vez dezvaneci6se uno de los 
espíritus que por su au:oridad nioral e intelect~ial presidían esta casa, el de I..rris 
Góngora. . . . Por definición prrc:dc decirse que Luis Górigora era un espii-itualisía, iiii 

Icihniano de franco optiinisrno, cirya conciencia se rebelalxi contra la posible aridez de 
un iiiateriulisino a ~ i l t r~ i i za .  De iierviosidad Iiipersensible, todos los dolores de la 
Iiuriianidad encoritral>an eco generoso en sir corazón, pero 13 elevación de su alriia de 
artista le i:iiponía irn deher para 41 inás sagrado que todos los deinis: el de defender el 
patrinionio de la creación de belleza en libertad. . . . Ecléctico en materia de gustos, 
aficiones y preocupaciones, en "Crítica" hizo de toclo, desde el editorial ceñudo so- 
bre la actiralidad social y política, Iiasta el comentario bil>liogrifico, desde la apos- 
tilla a un partido de fooihnll, hasta la minuciosa crítica iiiusical. 1.3 página de  Teatros 
le tuvo a gran Iionra lmr director y atiiniador. En las priii~eras planas del diario él fue 
el que inició, y el clue ~nantrcvo en interés constante durante largos aiios, la sección 
Fioy, hecha de juicios ripidos y fragirientarios sol~re los acontecimientos de la ciudad, 
del país y del iiiundo. 

"Suele decirse, y a riienudo con razón, que el oficio de periodista consiste en 
ocuparse de todo sin tener nociones de nada. Otros ateníran esa paradoja diciendo 
q ~ r e  el periodista es algo así coiiio iin jtrcz intuitivo y precipitado de los sucecos. Por 
fortiin,~, liay honii~res que por bocación y consagracidn enaltecen el perioclismo vol- 
cando en él 10s dones de ir11 carácter íntegro de una iiiteiigencia clara y de una cul- 
tura seria. Góngora pertenecía a esa clase. 

"Tanta era sri laboriosidad dispersa, clue nos preguntábainos cuiíndo tenía tieinpo 
de renovar siis ftlentes de infoiniación filosófica, estética o literaria. En países como 
el nuestro, de indolencia corriente, de bltrff fácil, de relrriiil~rón y oropel, abrrridan las 
pretendidas erudiciones que no son más qrie el reflejo tiirrdab!~ de la íiltiina lectura 
de reseiias rcvisterilcs o de catjgolos. Góngora desdeiiaha ese f~iguz cri:erio de segunda 
o de tercera mano y no hablaba de irn artista, fuese literato, plástico o niúsico, sin 
haber!o penetrado profundamente. Y lo en g n d o  extreriio va!ioso de su escrúpulo en 
eie sentido consistía no solainente en la cordura y en la valrntía del criterio, sino sol>rc 
todo en que, por lo general, sc adelantaba a descubrir las relevantes perionalidades nue- 
vas. Y no obraba como crlob, en el carril dc trna boya naciente o 21 azar de tendencias 
riinhoniharitci 
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"I-labía salido de la priiilera juventud con la cornprensiírn exacta de la época transi- 
toris ciqe nos toca vivir en todos los aspectos de lo que Ilainamos nuestra civilización. 
Así oponía su optimismo fundamental a la filosofía apocalíptica; confiaba en que, 
lilxrados los liombres de los resabios de la esclavitud, la inteligencia ganaría en ex- 
p n i i ó n  de horizontes, y vibraba de entusiasnio ferviente ante todos los pasos eri fimie 
en Ir7 senda de inanumitir al arte de los cinones rígidos y arbitrarios. Coreaba a su mane- 
ra a Spengler. Sin tomar partido, concebía a Lenín frente a Henry Ford. Pero donde 
sc exaltaba y se delectaba era ante la levadura artística desconformista de un Picasso, 
de un Juyie, de un S:rawi~lsky. 

"Tal nirestro coiiipañero que  todos los días, a guisa de saludo, nos traía riri ha- 
llazgo, porque él antes qr!e lo? deinás había desflorado u11 libro de Jolin dos Passos, 
tina poesía dc Mayal.owsky, un dibujo de Jean Cocteau, una comedia de Piralidello, 
una crónica de Blas Cendrar~,  una adnionición de Julien Benda, un chiste de Ches- 
terton, un draina de Toller, im brulote de León Daudet, un capricho muqical de Ravel; 
porque él, antes que inuclios otro,, había descubierto a Bancroff en una película poli- 
cial, a Vlaininclc en reproclucciones de periódico<, a algún poeta nuevo local en un 
volumen abandonado por un camarada en una percha. . . . Todo lo sabía, pero no se 
jactaba de nada. Ni  srrficiencia, ni arrogancia, ni vanidad. . . . "Crítica" evoca su 
nocnhre con oi.gullo". 

Soble y cordial evocación de un compaííero, de la que coi1 pcrso- 
1kül cari6.o licmos reproducido los párrafos nliís significativos, esta 
crónica cle Guibourg da idea cxacta de la rniiltiple personalidad inte- 
ioetiial de Górigora, de la aguda serisihilidad, de la inquietud renaceri- 
lista cic ~ s t e  rnozo lleno de ideal y lleno de facultades. Dejí, Góilgora 
nuiiitLrosos trabajos iizéditos, entre ellos algunas obras teatrales que 
si1 severa íriitocrítica Ic indujo a maiitenei3 en reserva. 

(;ii.~l;u.~, illejandro - Se~ior  dc, ópera, ii. en el Callao, ilovieinbre 26, 
1808. Se ltresentó por primera vez en público el 9 de octubre de 1924, 
en el Teatro &'orero (Iioy A~funicipal) de Lima, cori éxito extraordiiia- 
rio, ncentuaclo por el hecho de tratarsc clti un irioclesto inaqixinista df* 
lino c l ~  los ltnrcos de la Compaííía Peruana cle Vapores. Este debut, 
para el clirc lia1)ía sido l~rcvemeiite preparado por la profesora Rosa 
Mercedes Ayürza cle Morales, creó en torno al joven canlante un ino- 
~ imiento  de siinpatía que llegó a las esferas oficiales. Y el Gobierno 
d r  Leguía lo envii, n Italia. Radicado en Milán, pudo desarrollar sus 
i'acultades vocales coi1 los profesores Alfrcdo Cecclii y Arnaldo de 
Marzi, qriieiirs lo pusieron eri concliciones de preseiltc~rse ante el pú- 
hlico italiano. Se estreil0 con la ópera lris cle Mascagni, eii el Teatro 
Sociale de Como, el 26 de febrero de 1927, bajo la dirección del inaes- 
tro Gisconio Arrnani. Siguió eritonces una larga fructuosa carrera, 
durante la cual cant6 con creciente éxito en los teatros Carlo Felice 
de Géiiova, San Carlo de Nápoles, La Fenice de TTenecia, Massimo de 
Palernio, Reggio de Parma, Comunale de Bologna y muchos otros de 
Italia. M;ís tarde cnn ta r í~  t ambik  en escenarios cle Madrid, Barcelo- 
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11ít, San Sebastián, Bilbao, Valencia, Lisboa, Opoito, l'arís, Vicliy, 
Montecarlo, Leipzig, IIaniburgo, Breineii, Miirichen. Bacieii-Baderl. 
J3reslau, ctc., y en ciudades de J,etoiiia, 13stoiiia, Finlaiidia, Rrirnat~ia, 
Ilungrín, Eaiplo, etc. Alcanzó sil culniiinacióii artística el1 el Teatro 
'TAL Scala de Miláii, al  ser elegido por Toscanirii para (11 estreno cii 
Italia del S(~l)no hlíizgnr'o cle Zoltan Kodaly, eii 1928. Coii el inisnio 
eiiliiieilte niaestro cantó Rigoleito, en coinpañía dc Toti clal Moilti y 
Carlo Galeffi. Granda volvió al  Perú en 1932, ya corisagratlo por lo, 
pdhlicos de Europa. Recibido en su tierra con fervorosas manifestncio- 
nes, que se sucedier1on eii niirnerosos conciertos y espectáculos líricos, 
viajó desputis a Chile, cii 1933, y a los Estados Uiiidos. en 1934. Pasó 
nircvt~rrientc a Italia, doride periiiaiieció en constante actividad Iiasti~ 
su seguiido regreso al  Perú, eii 1946. Aquí ro l~ . ió  a niercccr el halago 
de grandes conciirrei~cias y elogios, que ganó ta11i11ié1-1 en Sa~itingo rlr 
Chile en el mismo afio. A sus loadas coiidicioiles vocalcs, agrega Gra~i-  
da iina rica experiencia escénica, desarrollacla eii sii vasto i,epertoraio 
lírico. Teniperanieiito apasionado. su caráctcr se ajiista pcri'cctaiiirntt~ 
a l  tipo de ópera vericla, eii el que lia ganado i,us iiiejores aplatrscji. 
Ilurante veiiitc años de cariaera ha  sido Iioiirado cori inuclias i~iedallai 
j- condecoraciones, enire ellas la Orden "El Sol del Peri~". cluc le ofor- 
gó el Gobierno cii 1947. 

H~ns~í;l;»r.:z MEXESIB, José (2. - Alaestiao clc banda y coiiipositor. ii. cii 

Liiiia el 19 de marzo de 1883. Desde los quince años coniei~zó u aclluar 
conlo instruineritista, eri la  banda dc la Boniba Linia, clire dirigía ri 
doctor José Benigno Ggavte: pasó después a la de la Boiiiba (:osiiio- 
polita y luego a la del Centro Liborriio. De 1902 a 1908 actii8 cri iii 
I3scilela Militar de Chorrillos como Músico mayor, ])ajo ln dirt3c>citirl 
del inaestro Egisto Lucchesi, d c  qiiien recibió leccionr3s de hari~~oiriti  (> 

iiistriiriic1itaciói1. 1)iirantc varios t~fios actuó en el Departaineato dc 1 C ; I .  

que le clebió la organizacióri tlc diversas l~andas  provinciales. l i : ~  sirlo 
Director de las bandas de los llcgjrriieritos de Infantería KQ 2 y S U ,  t l t l i  

B.A.1'. "~2lmirantc Grau", del Colegio de los TIuérfaiios, de la iiic\ic',ii. 
de la l3scuela Correccional cle 1-a~ones  y de la Escuela Militar tfr Gho- 
rrillos ; Sub-Director de la clcl liegirriieiito "Crilardia 1"Lepuhlicaun" : 
preparador de las baridas de 8iieri.a dc las l~~scuelas Fiscales. elc.. 1 ) ~ -  
rante iiiás de treinta años. el ~iiaestro Heriiández Iia pürlicipado oii 

cuanta agrupacihn orquesta1 se organizara en Linia, ya conio cjcc.u- 
tante cle pistón, ya como timbalista o como batería, lo inisino en eoi-t- 
ciertos que cli funcioucs teati3;tles. .ll fuiidai~se la Orquesta Si~liciriic.;~ 
Sacional, fue llainado a ocupar el atril de Primer Batería, que coir- 
ti~iíia tlt~c;empeñarido. I h t r r  sils riunierosi-is prodrrcc2ioncs, tln sii i i r i t -  

yoría in4clilí~s. figtirlal) : 

Fénix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú. N.13,  1963



El Oillcle dc 7rrcditc liOl'tr, - zarzuela, libio tlc hlodeslo Soto. 
.Ilukidifil - rtlvistcl, dr C;iiblos firvolletlo. 
IAG f i~s tn  c/c líc Cruz - zarzuela. de Carlos 13evollt~do. 
jQtie v i e m  Firpo, t)rcr,?ruí!, cle Carlos Hevolledo. 
Iliintlo tc borylr Chtivea, Canció)t  cJc, lu ,/l riac2iút¿, ?'t4iste !/ i 'oudero.  
- !J~r . i ,&r?~~r ,  Rc.cFialo,vcr, T7nlscs y siliicl-ias J!~c?'ch{xs rrzililut8c,c. 

l'rofesor de Teoibía y SolPco eir el r.xtirigriido Goi~sci~\-;ttoi*io Sita,  
rriieiribro fuiidador de la Sociedad blilsical ZTiiniariitízrin "Síiiita (:t.- 
~ i l i a " ,  de la Sociedad (lrqiiestal "I,iixia", etc.. fiir r ) i * ~ ~ l l i i ~ d ~  e011 , \113- 

tlnlla clr IYlutn cii ullo tic los pri~iieros coiioiirsos tlr 1íi ld'ic~st:~ clc Siilr 

,Jltnir osgariizatlos por la Sliitiicipalidad ciriI Ririr~ic. 1511 ocnsióil clc 1 3  
visita cle lrz OSS a 17i1i¿i t l ~ l  'ir/E:~r. Cliile. cri l94(i, la Baiitla Orf'etín tjv 
chsa localidad incorl~oró a su repertorio algi~itas o1)ras (lo c~ir;ictcr 118- 

cioiiül cosilpiicrlns por cste llicritorio ri1:irstr.o. lirticño. 

I l o ~ . z ~ ~ . \ s s ,  Illoclolf'o - (:oilil)ositoi., iiislriiiireiitista, i i s i r  !- 
iuaestro, si.  en Kresltzu. .'ileriianin, el 27 cle noviembre de 19.10, y na- 
cioiializatlo prruano eir 1914. Estudicí violí~i desde los siete años, en la 
citrclacl tic sii nacirliieirto, coi1 Siegf'ricd Ilosentlial. Después de haber 
cursado tios años clí: Mcdioixia err la  1Jrii.c-crsidttd tle 13reslau. ingrrsti 
t l i i  1931 al  Coilrervatorio Iíliricl\vortli-Scl1ar.cvei1I~a cle Bei.lín, rlortdc cs- 
tiidió ~ i a i i o  col1 Winfried Wolf, corn~~osicióri col1 Yladinlir t'ogrl 1- 
tlii~cccióri tlc oi-tyiiesta cori Rohert Robitscliek. Director del Coriservt~to- 
rio. La nlayo~bía clc sus composiciones de esta 6poca (1931-1933) f'ttc- 
roii escritas cxpresamclile para estacioircs (le radio dc I3resla.u y Bcr- 
líii. En  1933. despu6s cle IiaBer 1)articipado cm la  priinera SesiCii clc 
I'stuclios Miicicíxles orpailizada l)or flermaiirr Scherolieri en lu ciiidttti 
(le Estrüsl~urgo -en la qrrc hizo su prirnexla presciitaci6ii piíl~licn co- 
1110 director de la Oi*clu~sta SjiifCnicn illiinicipal-, viajó a París, cloii- 
de recil~ití leccioties de piaiio dr  EiiiiIc 8 ; ~ u u i ~  y sigui6 ilii curso (li- 
peciül cic coniposición parla películas coi1 Kaitol IZa tlrt~us, coritinisari- 
(lo sirs eslrsdios cori 1-lndir-iiir T-ogel. Con ocasihit dc ce lebi~ars~ cii 
Floreiicia el l2? Festival de la Sociedacl 1ntcr1ilnciorial cle Miísica Coii- 
tcinporáiira. en ~ibr i l  de 1934, \-iaJ6 a Italia para asistir e l  estreiio de sil 
,Czcitr a tr.es Il't~ltr/s CII 11110 de los conciertos clc rliclio Scstival. Pasci a 
1:ruselas e11 1935 y allí ~)rtrticipó eii la  tcrct~ra Sesióil tle I1:sluciios Jlii- 
sicalc.; dc Sulierclieii, coi1 (pieir allondó su 1)riictica (le clirecciói~. I$ir 
l t ~  piaucl)ü piiblica cle los alriiiiiios de diclio i i i a ~ s t ~ o ,  IIolzinü~iil diri- 
gicí la  Orquesta l~ilarmóriica cle Ifruscli~s. Vic?jd despubs a Londres y al 
;~íío siguielite 1 olvió a Biluselüs, doilde sil Sey luor  gtiii6 el I'rix "JJeirr~y- 
le-Bocuf" y fue ejecutado eii el Palacio de Bellas ,Irtes, bajo la, Imlii- 
ta cle Sclierclien. El niisrno nÍío S(: dedicó al estudio dcl oboe cori 
Jlarcel Saillet, e11 %uiaich, J- ocupci rri 1937 i i i i i ~  ylazti t l e  ese iiistruriieti- 
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ClllA h1USICAL DEL PIlRU 62 

to en la Orquesta del Conservatorio, bajo la clirecciUii de Voll- ~iilal' 
iPndreae. 

Llegado ik liiliia a firles de 1938, contratado por el C;ol)iei.no coino 
Profesor de Oboe para la entonces Academia Kacional de Música "hl- 
cedo", hizo su dcbut conio solista de ese iristruiiieiito en la Socieclad 
Filarmóriica. Fuildada la Orquesta Siiifitiiicn Kacional el riiisiiio año. 
ocupó en ella uria plaza de violín hasta 1945, aíío el1 cluc: pasó a 1ti 
condición de I'rofesor Asistente. Desde 1945 deseiiipefia la cátedra. dc 
Composicióii en el Conservatorio Nacional de Música, en el que iilan- 
tierie también el cargo de Jefe de Biblioteca, Discoteca y Archivo, juri- 
to con el de Secretario de Redacción del B o l ~ l i n  cle este plaiitcl, iiis- 
trurne~ito cultural y documental de constructivos alcaiices. 

Desde sil llegada a Lirna, Ilolzinann deiiiostró uii sincero iiiterbs 
por la historia y el actual desenvolvimienlo de riuostrt~ vida, niusical. 
Ha estudiado ariipliamente la ~iiúsica peruaiin aborigeii J- su evolu- 
cióii hasta iiuestros días y h a  analizado la produccióli de los coiil- 
positores iiacioriales. que en varios casos clasifiei) en fori i~a ininucio- 
sa. de lo que son ejemplo los catálogos conipletos de Daniel Aloiilin 
Robles, Vicente Stea, Alfonso de Silva p Teodoro Valcárcel. pril~lica- 
dos eii el Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Central de la. I;rii~cs- 
sidad Nacional Mayor de San Marcos de Liii~a g en los números espc- 
cjales que la revista "Eco Musical" de Buenos Aires dedicó a hloitríei 
Robles y a Valcarcel (véaiise estos compositores j r  tariibién Stea J- Sil- 
va).  Tiene ya registrada, a través de infatigahlc y amorosa I,iisqiict?a, 
casi la totalidad de los titillos de la p~.oducción naciorial de los siglos 
XIX y XX, así como se empeña. coi1 la cola1)oración del niusicólogo >- 
crítico doctor C4sar Arróspide de la Flor, en desentrafiar de los eiri- 
polvados arcliivos de iluestros teiiiplos los iiianuscrilos de los iliaeL- 
tros de capilla y otros niiisicos. españoles, italianos y peruanos, desrlt: 
la Colonia hasta nuestros días. Igualmerile ha logrado colf:ccioi~íir 
ejemplares de la inúsica imprbesa producida en el Perú desde el siglo 
XIX, con vistas a iin archivo peruailo que h a  de ser inapreciable. 
h esta labor de penetración cii r.1 pasado, Holzriian~i atina la accitiir 
constructiva hacia el futuro. Así puede considerlarse el interés qiic liti 

puesto desde sus prinieros días de limeño (como lo hiciera tariibic~r 
en Europa) en la difusió1.i (le la rnúsica coriteiiipor&iiea, siti perdtli. 
de vista el criterio selectivo j- crítico, y el iioble empeño que aplica 
cii la cátedra de Composición del Conservatorio, que por priiiiera 1 . r ~  

adquiere una entidad acorde coi1 sus fines. Los pocos alumiios cori 
que ahora cueiila han einpezado ya a deiriostrai pública~iiente (audi- 
ciones del Conservatorio) lo que significa uri propósito l~ieii defini- 
do y orientado coii cspíritii reilovador, pero de sólida base l6c.ilic.i~. 
I'ales actividades soil, por su propia naturaleza, de u n  orden seirii1~i.i- 
vado, desde que se trata de elaboraciones de lento desarrollo y li 1;$i-- 

go plazo. Eri cambio, lci obra del compositor, desde el iiistaiite eii qutt 
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es exyilestci. ~)úblicaiiieiitc, puede clefiiiir sus alcariccs est&iicoa y I)i'o- 
vocar las reaceioiies consiguienles. 11sí Iia sricedido con las tlivcrsai 
composiciories de 1Iolzmaiin preseiitadas por Iri. Orqixesla Siirf6iiicii 
Sacional y eii recitales ~)ianisticos. Coiiipositor lenlilieiite adicto a 511 

Cpoc~, cri lo qire bsta tiene dc sustantivo y perclirrablc. su leiigria,j6' cbs 
coiiciso y vital. Pero estíi fuertemerite adherido, ilie~itablenieirlc co- 
nectado al idioaritl de todos los tiempos: la emocicíir Iiurnaria. Irino- 
ciOii graiide, fuerte y noblc, liinpia de toda ni&culii serrtimcntai. clr 
loda relóricn decorativa y de loda concesióii servil. La niíisica cscrita 
para la tragiconiedia Dz~lc i )~ea ,  (réasc) del celebre ?),etteur+-eri-scc))¿c 
t'rniici;s GastUn Baty, cccvita (TI 1042, cs quizk el ejemplo niUs d~fi l i i -  
clo de la naiiiraleza iriusical de ifolzinaiin. Six Ili?*ertirnr)~to co~¿co~tnrr -  
l c  ltarii, piaiio 5- clicz instriinic~itos de 1iii~dci.a. encierra otra fase clt: la 
c~sihtica de IIolzirianii, iiieiros huniaiiizada pero de ftic~i*te iiivcritiv;~ 
cii cuanto a1 color y al ritiiio. Su Sui te  (le Ctinti,qus de  lu Edad tlr Oro 
presenta otro iirigiilo: el de la 1raiisl)osiciOii iiisliurnerital cle los irio- 
tivos ailcaicos fiisl~arios a1 lenguaje de la orclucsta nioder1ira. Sir Stcitc 
sobre rr~olivor del follilor~e del Pelpú iios ofrece la cornpro1)acióii clc lo 
qile sigiiifica penetrar eir lo eseiiciai de la rítinica l~árbara  para coir- 
v~r l i r lü  c.ir civilizada c o ~ i  seiiiido arlístico depurado J- sirgestivo. Sos  
queda aiin otro ;~specto de 13 activiclacl milsical de TZolzrriaiiii: su 01'- 
c~uestación cit3 la iiiiisica pcJriiaira de otros aillorcs. Las estaii11)ac i i i -  

vaicas de l'eodoro Valckrcrl yudierori con~ertirse eii o l~ras  tlt.1 repcr- 
torio tle iiuestra Sinfóilica gracias a la gciierosa J- coinpreiisivíi jiites- 
T.-eilción de IJolzniariir. Siii sii cooperación técnica y artística, es- 
t~ niaestiw Ilevti ti, cabo con iin perietraiite seiitido cslilistico, las coiii- 
~,osiciorir-8s dc Vt~lciivcel ha1)riüii quetlüdo eiirerradas siis origirlales 
Iírnites pianícticos. Y si hieri ellas iilisinas iiiarcaioil eri algiliios casos 
1:r p1iir;zlitlatl cle voces orientadas hacia la ti3aiila orquestal, no cs iircJ- 
iros cicrto que sGlo iin artista hieii dotado y colega leal piitlo lograr 
1;i tr~alisfoii~iaciciir requerida sir1 alterar eii lo nieiior -antes 1)ieri. 
l~oniéndola de resalto- la naturaleza repre~eiitati\~a. (le s ~ i  fundarricii- 
to, teriiiitico aljorigcii. 

l<il 1944,. publicG Ilolxilianrr. cii el S? 2 de la revista limefia "Sues- 
Iso 'L'ie~iipo" (correspondiente al mes de iiiarzo) , iin in~portajite trn- 
1)njo. ",Iporte para la emancipación de la iiiusjca peruana", eir o1 
que trata. de las posibilidades de einpleo de la escala peiitáfotia y del 
ruiatc?rial follílbrico en la coinposición artística. Colabord con el R. 13. 
Rubéii \árgas  Caarle y el doctor CGsar Arróspide en la l,iihlicacitiir 
del follclo "Follílore Musical del Siglo XVIII", Lirria, 1946. 12s corrcs- 
l)ori?al en el Perú de 1:i "Xecue Jrlusicalc" de París y colabo~*ador- tlc 
vaihiar otras piil~licaciories europeas del ramo. y iirieii1l)ro de Iír (;o- 
iuisión l'éciiica nombrada por el Estado para la edición de las ol)r;zs 
tlt: los corii~)osilol'~s perr~arios. ,Isimisii~o, riiieini~i*o de la (>oniisitiii 
'I'Ccriic~. para dictaminar. sohre el I'remjo ,Irru;~ 1 -1,uic 1 )uric]ier 1,;~- 
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valle" (Ic 1~'oi~ieiito de la Cultura para la ~nejoi. coi~iposicióli sobrc. lc- 
nias j)w"uanos. Eii 3946, el Coiicejo Proviiicial cle Arequipa le otorbgti 
1111 Diplori~a de IIoilor y Medalla de Oro por sir Suite r lrequipeí i~,  dc- 
tlicadci. 11 esa ciudad y ejecutada por la Asociación Orquesta1 bajo 1ti 
tlirecció~i del 1naestr.o Alexaiider Koseleff. Posee los títulos c l c  I'rofesoi. 
de Ohoc y de Composición otorgados por el Conservatorio Kacionnl 
t l p  3fiisic:a. 1947, y tieiie err preparación una Tesis pala el gr;ido acrt- 
cl~mico de Bachiller en MUsica. Tal, a grandes rasgos, la persorialidwcl 
y la obra (le este creador, iiiaestro y cabal ariiinador dc cultura. ti. 

quieii rro dudanlos eii cotlsidcrar como uiiü de las más valiosas ad- 
qixisicioiies qiie de1)einos al coriternporiineo desquiciamiento europco. 

lO2fl.-l)occ~ 1 ulsiucio~¿es cr¿ estilo ro)/tli?ttico sobre urc tcinttc tic Jloourl, 
piano solo. 

1932.-¿'artcio)zes y Llaluc-lns, sobre versos eii aleiilliri de Jiolitschcib, 
IGiindt, Mclirii~g. Tiger, Villóii, TYeinert etc., canto j- piano. 

-S?tilc Rncliofónica, dos piarlos g orqiiesta de cariiara. 
-Dos " A  frica Songs", caiito y orquesta íle cámara; priiiitw üii- 

dición. Radio Beillíri, febrero 23, 1933. 

1933 .-Sz~ite u lres Tei~ius,  trompeta, saxofóri alto, clariiietc bajo g yiil- 
no; primera audición, XII I"stiva1 de la Sociedad Inter~iacio- 
rlal de Música Contemporánea, Florencia, abril 3, 1934.. 

-Pieza el2 el sistema de doce tonos, piaiio solo. 

1034.-Suite, saxofóri alto (o  violíii) y piano; primera audición, Iladio 
Lausaiine, agosto 14, 1935. 

-Sarnhu?zdc y Toccata, saxofón alto (o violiit) y piaiio. 
-1)ue Movirrte?zti (véase Dos Ilfovii)2ieiztos Obstir¿ados) . gran or- 

questa. 

1Y%. -lJt~ssn{je Perpél uel, vientos y hatería. 
--Scptuo~; corno coiicertante, flauta, clarinete, fagot, violín, viola 

' r  violoiicello; Premio "Henrg-le-Bocuf" 1936 de la Sociedad 
Fjlarmónica cle Bruselas a la rnejor obra de música de cíi- 
riiara; primera audición por miembros de la Orquesta Fi- 
larnónica en el Palacio de Bellas Artes, bajo la direcciciii de 
1Ierinann Scherclien, Bruselas, abril 29, 1936. 

1936.-5 Eri~s te  Liedcl; sobre versos en alemán (le George Cfoldsclilag, 
coiltralto y piaiio. 

-l)ivertimento, flauta, clariiiete, coriio iiiglés, swsofóri, alto y fa -  
got: primera audición, American Wind Quintet, Lima, se- 
Liemhre 4, 1941. 
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-Dos Piezas de Joh. Seb. Buch, vientos de metal; primera audi- 
ción, Zuricli, 1936. 

1940. -Dos Marchas, orquesta de banda. 
-"Lote's Secret", versos de William Blalie, canto y piano. 

1941 -Divertimento Concertante, piano y diez instrumentos de madc- 
ra;  primera audición, Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la 
dirección de Theo Buchwald, solista Carlos Sánchez Mhlaga, 
Lima, Julio 14, 1943. 

-Petite Suite, piano solo; primera audición, poi* Luisa Negri, 
Sociedad Filarmónica, Lima, noviembre 14, 1944. 

-Suite "1st Memorian", piano solo. 
-Tercera Pequefia Suite,  sobre motivos del folklore peruano, pia- 

no solo; primera audición, por Luisa Negri, Sociedad Filar- 
mónica, Lima novienibre 14, 1944: pub. por Editorial Coope- 
rativa Interainericana de Conipositores, Montevideo, 1944. 

-Música de Escena para la tragicomedia Dulcinea de Gastón 
Baty, orquesta de cámara. 

1941 .-Dos Movimientos Obstinados, gran orquesta; nueva versión or- 
questal de los Due Movimenti de 1934; primera audición del 
NQ 2, Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de 
Jascha Horenstein, Lima, julio 30, 1945. 

1943 -Cinco Fragmentos Sinfónicos de "Dulciszea", gran orquesta; 
primera audición, Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la di- 
rección de Theo Buchwald, Lima, mayo 10, 1944. 

-Danzas de "La Reina de las liadas" (The Fairy Queen) de 
Henry Purcell, arr. para orquesta; primera audición, Orques- 
ta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Theo Buchwald, 
Lima, noviembre 10, 1943. 

1944 -Cantigas de la Edad de Oro, suite de conlposiciones de autores 
españoles del siglo XVI, orquesta; primera audición, Orques- 
ta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Theo Buchwald, 
Lima, octubre 11, 1944: 
Romance (Cristóbal de Morales y Juan del Encina). 
Gallarda (Alonso de Mudarra). 
Villancico (Juan de Anchieta). 
Tema  y Variaciones sobre un Aire Popular (Luis de Narvtiez). 
Responsorio (Tomas Luis de Victoria). 
Tañer de Gala (Luis Milkn). 

-Tres Madrigales, versos de Pablo Neriida, canto y piano; pul). 
por Editorial Argentina de Música, Buenos Aires, 1946. 

1945.-Villancicos, versos del Cancionero español del siglo XVI, coro 
mixto a dos voces, a cappella; primera audición, Masa Coral 
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clcl Goliscia.c.atoixio Saciorial de Músict~, J~a,jo la tliileccirin cle 
(;;irlos Sáncliez Málaga, Lima, diciein1,re 23, 4945. 

--.Stiite Aiaequipefiu, orcjucsta: dedicada a la ciudad de ~2reyuil)a 
y ;I sil Orquesta Sinfóiiica; primera aiidicibn, Asociaci(ji1 

, Or~jiiestal de iIi*eqiiipa, hajo In dirección de AIlcxaiiclcr 
Iioseleff, agosto 45. 4946. 

1'34.6. -Printo2n Siuz[oniu, gran orquesta. 

194i.---JScis I'icws Brcr~es pura Piu)lo (Preludio para rl'ota - l 'na  m i -  

iio obstinada - \-als del Do con sil domiiiaiite - 12 Fiigti 
del 1,a peilseguido por cl 1% - Mi amigo el pcdal - La bella 
Narinera) . 

-(:oizccrtino p u ) ~ ~  2 pia).los y orqucstu. 

194t4.-OAe~turcd Festicu (dedicada u la OSI; en el X aiii\.c.rsario dc su 
fiiiidacióii) . 

104'3.-Co?1cierto pura lci Ciudccd Ulnrtccc, piuiio y orcjuestci. 

1shrr~i;~ro "13Aic~r" - I'laiitel niitsical fundado eii 1,iiiia eri crleibo c l c  
1029, por los profesores Alberto Mejía, Cayetaiio Blanco, I'raiicisco 
&folina Prieto y L i~ i s  E. Caceres. lriició sus actividades el 29 de diclio 
ines J- año, bajo la dirección del profesor Mejía, qiic pci1iliaiieci6 cii 
el cai.go 1i;istu 4034. En estt etapa actu6 tainbi611, coii~o Iljrectoi* tlc 
Kstudios, el Profesor Andrés Sas. 12 partir de 1934, risuiriih la clirtlc- 
ción el profesor Carlos Saiiohez Málaga, desei.iipeÍíáiidola 1insl;t 1945. 
Iliirante ese período, el Institi~to "Bach" obturo, por Resollició~i (le1 
(iobicrno, el valor oficial de sus estudios 4- desarrolló iiiiil f~iictuosti 
labor pedaghgica, que se tradujo. como signo de su t;xito, cri Iri cleo- 
ción de algunos alumnos suyos para iiitegi-ar la cuerda de la Orc~ucstt~ 
Siiifóriica Nacional. Al misino tiernpo, se llevó a cabo una i~itensa ac- 
tividad ciiltiiral, representada por espectáculos de teatro de c&niar;i. 
cxposiciories de arte, recitales, conferencias y conciertos que liicieroii 
de la propia sala del Instituto uno de los nitis colicuilridos centros ciil- 
tiirales de Liina. Fueron notables, entre otros actos, el ciclo de cotr- 
cierto (le caniaiba a cargo dcl Trío que integraban los artistas E'reclj- 
Waiig, Adolfo Odnoposoff y i2rilckldo Tapia Caballero; la exposici6ri 
dc pintui3ci iripjicana contemporánea, que organizara el finado Einb:r- 
jador Moisés Saenz; los conciertos corales por alu~rinos del propio Iiis- 
tituto, etc. A partir (le 4946, asumió la dirección el profesor Oscar 34. 
(;on7;ilcz1 quien desde entonces y coi1 la colahox*ación clc iin seleccio- 
itado grupo rlc profesores nacionales y extranjeros, iuiaiitieiie ixna tic'- 

tividad pedagógica que comprende estudios teóricos coii~pletos y di- 
versos cursos itistrumeritalcs, que cuentan con iiuinerosos aluninos. 
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El local del Instituto "Bach" está instalado en la casa NQ 434 de la 
calle de Zárate. 

I~OSELEFF, Alejandro - Director de orquesta, violinista y maestro, ii. en 
Bachmuth (Artemovsk), Rusia, mayo 9, 1903. Después de haber al- 
canzado el bachillerato ingresó a la Academia de Música de Weimar, 
donde estudió bajo la dirección de riichard Wetz y J)aul Elgers; gas6 
después al Conservatorio de Leipzig, donde tuvo por maestros a 1Zer- 
mariii Grabrier y Mas Pauer. Sus estudios de violín, que llabia inicia- 
do de niño, los perfeccionó con maestros de las escuelas de Auer :- 
Joachirri. Duraiitc ocho años y rilieritras continuaba su preparación 
cultural en las Uiliversidades de Jeiia y cle Leipzig. actucí cotiio violi- 
nista y como tiinpanista en varias orc~iiestas sinfónicas. Tlizo su prac- 
tica como director sustituto en los teatros de Weimar, Gera y Liegnitz, 
durante varios años, lo que le dio oportunidad para fainiliarizarse con 
el trabajo de cantantes y coros y para conocer los secretos de la esce- 
na. Eii 1930 se trasladó a Berlín, donde a la vez que desarrollaba su 
habittial actividad en teatros y conciertos, estudió la técnica sonora de 
radio y cine. Llamado nuevamente a Liegnitz, en 1932, tuvo a su car- 
go la organización de la ópera, que hubo de interrumpir antes de fi- 
nalizar su contrato, por las razones políticas que lo desplazaron Iiacia 
América, no sin antes aprovechar su paso por Viella y para diri- 
gir algrinos conciertos. Llegado a1 Perú en 1938, dirigi6 durarite algún 
tiempo la orquesta de la Radio del Estado, en la que actuó también co- 
mo acompañante pianístico, y fue Director huksped de la Orquesta Sin- 
fónica Nacional. En Arequipa dirigió conciertos de la Asociación Or- 
questal y actuó como profesor. En 1943 se trasladó a Buenos Aires, 
donde se dedicó a la enseñanza de canto y piano, actividad que hubo 
de interrumpir al ser propuesto por el Consejo Directivo de la Cultura 
Musical para dirigir la Escuela Regional de Míiisica del Sur y la Aso- 
ciación Orquesta1 de Arequipa. Asumió dichas funciones en 1945 y 
clesde entonces viene desarrollando una actividad tan meritoria como 
fructuosa, que la sociedad arequipeña ha sabido corresponder prodi- 
gándole sus aplausos. Es autor de numerosos arreglos orquestales 5- 
otros trabajos musicales irikditos. 

I~UAPIL URBANEII, José - Director de orquesta y banda, violiriista jr 

maestro, ri. en Olmutz, Moravia, mayo 13, 1843, t en Ohiclayo, I'erú, 
marzo 22, 1911. fIizo sus estudios musicales en el Conservatorio de Vie- 
na, del que egresó en 1865. Contratado por el Gobierno del Perú, vino 
a Lima en 1870, con un conjunto de instrumeiltistas para I~ailcla y 
orquesta, eil la condición de Director de las Bandas del Ejhrcito, cargo 
que desempeííaba nominalmente dori José Bernardo Alcedo, el h i le -  
mérito autor del Himno Nacional, muy anciano ya para ejercer la 
función. El maestro Kuapil -que había modificado la escritura de sil 
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apellitlo, Kwapil, para hacerlo más accesible- desarrolló una activi- 
dad miiy fecunda, por lo que mereció frecuentes renovaciones de su 
contrato. Formalizado inicialnieilte por cuatro años, éstos hubieron de 
convertirse en veinticinco, durante los cuales adiestró y dirigió las 
bandas de casi todos los regimientos nacionales de entonces, tales 
como los de Artillería de Lima y Callao, el Zepita, el de Caballería de 
Lanceros de Torata, la Brigada del Rímac, los de Cajamarca, Con- 
cepción y otros. En 1892 dirigió una actuación artística notable: "Ma- 
nifestación literario-musical organizada por la Unión Católica de se- 
ííoilas y caballeros de Lima cn celel~racióii del Jubileo Episcopal de Su 
Santidad el Papa 1,eóii XIII y de las glorias de Colón". Este acto se 
efectuó en la gran sala de la Exposición, el 19 de fcl~rero, y en el pro- 
grama figuraban obras de Moznrt, Rcissiger, Pinzuti, Schumann, 
MTel~er, Gounod, Sarasate y Mercadante. El ni'mero cei~tral era el Him- 
no a SIL Santidad León XI I I ,  poesía de Benedetto Prina, música de 
('xaetano Capocci, interpretado por un nutrido coiijunto de damas y 
cat)alleros de la priiicipal sociedatl limeña. En la orqucsts actuaban 
coiiocidos dilettanti de los mejores círculos, ü los que perlenecían 
tarnbié~i los diferentes solistas voc*ales e instrurnentales, así como los 
orndores y rccit~doras. Fue muy cc~lebrado el maestro Kaupil con este 
motivo. Siil embargo, el Gobierno de Piérola lo sustituyó con otro di- 
rector (le bandas. Entonces Kuapil se internó a las montañas de Chan- 
chainayo, clonde trabajó durantes dos años. De nuevo en Lima, se i ~ i -  
corporó a lii. co~npafiía cle ópera Lainhardi, como violín concertino. 
En 1905 voh45 a ser coritratado por el Gobierno para organizar la 
11anda del lteginiicnto Gendarines. En 1007 fue llamado por los or- 
ganizadores de la nueva Filarmónica cuya dirección desempeñó hasta 
lii llegada de Gcrdes, a fines de 1908. En este cargo, el niaestro I<uapil 
tuvo acción muy meritoria. Su primer concierto sinfónico lo ofreció en 
octubre de 1907, en el Palacio de la Exposición, con notable éxito. A 
su esfuerzo se debió incluso la preseritación de un acto completo de 
Lohe?zgr.in con elementos locales. Murió Kuapil a los sesenta 3, ocho 
años. dejaiido inilumerables arreglos para barida, inéditos. 

KUAPIL HIDALGO, Julio E. - Violinista y profesor, hijo del anterior, n. 
en el Callao, novienlbre 19, 1875. Desde niño figuraba como violinista 
eii las orquestas teatrales que dirigía su padre. Dedicado algún tiempo 
a otras actividades, volvió a la música en 1897, también como violi- 
nista, y pronto fue concertino y maestro de coros en diversas compa- 
ñías de zarzuela, así como participó en numerosos conciertos locales. 
Radicado en la ciudad de Chiclayo, fundó en 1923 la Academia "Al- 
cedo" (antes de que la Nacional de Lima fuese así deiioniirlada). Or- 
ganizó y sostuvo ese plantel únicamente por su personal esfuerzo, in- 
cluso dotándolo de un instrumental propio. A fines de 1926 y despues 
d~ haber ofrecido varios conciertos con sus alumnos, hubo de clausu- 
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laarlo por Salta de apoyo. Rcsidc aclii~rlriieiitc cri (:hiclayo. coino ])ro- 
fesor de lniisicc~ e idiornas. 

I,ói>ro,z, Cliristian C. - Piarlista y coii~positoi- ainate~rr, n. (.ii 'l'rrijillo cl 
. . . (Ir . . . . de 18 . .  ., t en 'i'arrna el . . . de octu1)rr de 1903. El 23 d c  
ciicro (le 1891, ganó, con sil vals "Fin de Siglo", el concurso iibierto 
por 1i1 re\,istci limciía del iiiisiilo nombre 5- al que concurricí 1)iljo rl 
l~sudciiiiiiio de Clara Piedra. La niencionada r e ~ i s t a  h:ibín pi~l)lioa<fo 
cii s i ~ s  propias páginas (le niimeros precedeiites seis valses i I c  otros 
lnritos niilores y el público envió sus votos, obteiiiendo el dt3 Clal'u Pie- 
(ira 508, o sean 48 de ventaja sobre su centeiidor inás aprosiniado )- 

496 sol~re el más lejario. En tal virtud, el Jurado otorgó el l)i3eiiiio c i l  
señor López: iina medalla de oro, "tamaño de iiiedia Aguila". I,n iiis- 
cripción era, anverso : "Estíniixlo a don Christiaii C. LOpez" : cerilro : 
I I I I ~ L  lira; reverso: '.Coricurso Musical de "Fin del Siglo" - 23 de feli. 
1891". Fuerori inieinbros d(bl jurado los señores Mai*iano (:ai.l):ijai, 
Claiidio Rebagliati, José Graiicla, Juan I~rancisco Pazos y Carloc P t ~ c t  
(SRSI ;JlaBría hoy algiin pcrjhdico iaii romáiitico qiie o1)sequiara una 
iiieclalla de oro, "tainafio de inedia Agiiila", por un ~ a l s ?  ¿Y Iial~rín 
iilgiin coiiipositor taii espiritual que se aveiiturcisc? n rin toiicurso l,oil 
iiiin rrirdalla de oro? i l'oéticos tieiiipos aquellos!. . . 121 señor 1,cípez 
Iiabía compuesto otras obras, conio se dediice cle otra papeleta de SRS. 
que registra el v:ils parbn pinrio '.Nos caseremos" y qiie Ilcrn cl níimcro 
(le 01) .  30. 

I,bi>r~;z MALIIONAI)~, Juan - ". . . i~iinistril en la casa de 1). García dtb 
ilieridoza, Virrey del Perii, eii Liina, en 1588: recihía 200 dixcados por* 
ibií~. 1Cs iiiericionado por priniera vez err 1577". . . . "lloña Alclcliorn 
~Ialdoriado, viiida del ministril Alonso clr Morales (1.777-162G). Iilra 
liija clo Jiian Lbpez Maldoiiado, miiiistrjl, y cstal)n t i i í i~  \iivtt a la i i~ucr- 
te clc sii esposo, ~ i i  f c l ~  22. 1624". - Tradricido de Reli~icrl, 7'/rr1 
,Vpnnisl~ Stfl{lc> in ti,? tinte of Lope cle T'egn, I-Iispanic Society OS Anir- 
rica, Xcw Yorli, 1909, pág. 515 (SKS). 

LOPEZ, Mariuel - "El doiningo 14 de agosto de 1836, en el Teatro dc 
liinia y concluiitiü la represeritacióii de "La hiloscovita Sciisible", se 
presentó por primera vcz en la escena el seiíor Manuel I,ópez, c1iscípi~- 
10 del inaestro Ilañorl y caiitd -"co~ifiado en la iiidulgei~cia de tíiii 
I,eiiigno pú1)lico que sabría disimular las faltas de sil primer cnsayo. 
110 (*o1110 ~nacstro sino colno 1111 mero uficioiiado, coiiducido dc sti 
afición a l  arte erlcantador de la iiiúsica" - u11 pi*inroi~oso tllio clc l t i  
ópera "El 'l'rlrco cn Italia" de Rossini". (SRSI. 

I,~I'EZ, Mt~iluel 1. - Autor de valses; en 1891 coiiil~uso el intitulado "Pa- 
lria y Libertad", el producto de cuya venta clestincí n iiicrcmentar los 
fondos para el resctitc dc il:icnn y Arica (SI-IS). 
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L~IJICZ M I K D R E ~ ~ U ,  Ernesto - Pianista y compositor, 11. e11 Chiclayo el 
17 de junio de 1892?; hijo de don Christian C. López y de doña Luisa 
Slindreau de López. Se inició eri la música con su propio padre, a los 
siete afios; estudio luego con Manuel José Tejada, en ~ r u j i l l o ,  y en 
1010 con Federico Gerdes, piano, y José María Valle-Riestra, harmonía, 
rtmbos eri la Academia Nacional de Lima. En 1919 se dirigió a Pa- 
iiamii, eii ciigo Coiiservatorio desempeñó una cátedra de piano. Fun- 
dó más tarde una Academia de Música en la Zona del Canal, y des- 
puks de haberse dedicacio durante algúri tiempo a atender las acti- 
vidades cle la  eriseñaiizü y de Einber brindado sus servicios artísticos a 
la Cruz Roja, al Ancon Morning Musicale y otras instituciones de Pa- 
namti y de la Zona, se trasladó a Nueva York, doride asistió a cursos 
de Rachnianinoff y de Sigismond Stojowslii. E n  1920 viajó a Europa, 
perisionado por el Gobierno peruano, e ingresó a la Ilochschule fiir 
Musik de Berlín, pasando luego a ser alumno de piano de Xaver 
Scharwenlia y de composición y orquestación del doctor IIugo Leich- 
tcntritt. Hizo su debut como pianista en la Rlüthner Saal de Berlín, 
con los Conciertos V de Beethoven y JV de su propio Irlaestro y bajo 
su dirección, eii abril cle 1921. lle vuelta en Lima, ofreció algunos 
recitales g iin concierto de orquestri, efectuado en junio de 1923, en el 
que presentó obras propias, entre ellas su Fantnsin para piano g or- 
questa, sobre rnotivos del Himno Nacioiial, que tuvo por solista a 
T7ictoria Vargas. Después de este coiicierto, regresó a Europa. Siguió 
cursos de violíii con e1 pi*ofesor Cuerin 57 de canto con Rllle. Chardin, 
1:ii París, ciiiclad cri la que, luego de haberse presentado en un recital 
en la Sala Gaveau, ofreció una audicióii de fragmeiitos de su ópera 
- lTu~va Cnstillu, en los salones de la Associatiori Paris-ilxnérique Latine, 
el 5 de julio de 1926. El crítico Marcel Gautier le dedicó un artículo, 
aparecido en la revista "Paris-Sud Amérique" y reactualizado por el 
diario "La Crónica" de Lirna, el 26 de febrero de 1928, cuando ya 
López se encontraba nuevameiite en esta capital. Ese aiío y los de 
1930 y 1933, ganó premios de coinposición en los Concursos de hfii- 
sica Vernácula organizados por la Municipalidad del Rímac. Eii el 
de 1930 obtuvo el Primer Premio con su Obertura "Choquehuanca", 
rx aequo con Alfonso de Silva, que preseiitó la reducción para violíri 
J' piario de su Canción India para violín y orquesta. Ha ol~tcnido di- 
plomas cle Composición, Dirección de Oryiresta y Randa en "Voici Cul- 
ture", "segíin el método Benedict". En 1931 obtuvo Mención Honrosa 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, por su parti- 
cipación eri uri Festival Rolisariaiio. IIa deseinpeñado los cargos de 
Profesor de Piano y de Coros Escolares en el Instituto Pedagógico 
cle Lima, Director de Música del Ejército (1930), Profesor de Música 
de la Universidad de Trujillo, Profesor de Coros Escolares (1940- 
1946) y Director de la Randa del Regimiento "Guardia Republicanaw 
(1947). 
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OBRAS PUBLICADAS 

Yuruaí, de la ópera Cajurnarca, canto y piano. 
.Ifurineru y Toitdero, piario. 
"Evocacióii", vals, piaiio. 
I'rel~idio erl estilo a?zt.iguo, piario. 
I'reludio incuico, piano. 
.'Totito", vals lento. violiri y piano. ICdicioncs '-J,'Aric l3elge". 

Briixclles, 4935. 

OBRAS INEDITAS 

Ctejauriu~~ca, ópera cn tres actos. 
Frn~tcisco Pizarro, ópera en ires actos. 

,liiil~as provienen del triil~n,jo ~,riinitiv;riiientc dcnoniinncio -Y1(~7~(r 
('astilla. 

Sin/'onírr, pt~la.iltwrn. 

To~ncc !/ Iríii'iciciones, piano y orcliicsla. 
Yur(cvi ?/ Ilallet, orquest;~. 
.1lcclLinercr, IJ 7'0nde1.0, id. 

itl. id. hancta. 
Ronianzas para canlo y piano, niarclias militares, etc. 

La AlIaritze~4a !/ Torzclero es iin riiimero miiy tlifiiitditio por la 
Orqircsta Siiifóiiic:~ Xacioriill. 

lJór,r:z, Pedro E. - Piaiiista lirnefio, aulor de valses y otras piezíis li- 
geras que coniponía coi1 notablc fecundidad, a juzgar por la priiel~a 
c~ue 110s ofrece con la edici6n de "Soñando Amor", "TTals lento para 
piunoforte - A ini distiiiguido an~igo  Alfredo P. Lnfosse", (pie lleva 
el nUinero (le Op. 105 ( G .  Brandes, Liiiia, 1912). Fue autor taml1i4n 
de un I iuuyno Colonial Perurcno (lleiié I<'ort y Cía., Lirna, siii fecha), 
iiitercalado 3- hüilaclo crr la zarzuela de costumbres indigerias La Co- 
seeltu, (fe Jzllio (le Ea Paz, de cuya partitura era autor Ainérico Bra- 
cesco. En los días del cine riiudo, los valses de Pedro López consti- 
tiiíaii partc obligada tlel acornpafiamicrito pianístico a las ~at4ticns 
esoenas de Francisca Bcrtino y a los cómicos larices cle M a s  Lindcl-. 

TAo PHIORE, Salité - Violiliista italiano, n. en Viesti, provincia cle Foggia, 
Napoles, junio 14, 4885, i- en Broolilin, N. Y., en enero 23, 1929. Hizo 
sus estudios eii el í3oiiservatorio de San Pietro a Majella, eii Nápoles. 
Llegado a Lima en 1913, por insinuación de su condiscípulo y com- 
patriota el inuestro 'S'iceiite Stea, Lo Priore se presentó por prilil~rtt 
vez ante el público de la capital en uiia audición efectuada en la So- 
ciedad Filarrribnica, el 8 de agosto de ese misnlo afio, con iin h i t o  
t~splbrirlido. Sri lioritiiirii cspresivn. la riqiiezil dc tono y la pilrcza y 
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I,i.illo dtl sil cjcclici<il lc collquistaron aj3asionados adiniradores. 111- 
iiicdiatanieiite Ciie iionihrado profesor eii la  Acndeiiiia Xacional y 
cbinlwx') a nct~iar  coino concertiilo eii las teiiiporadas líricas y en to- 
(los los coiljuntos oiqiiestales que se organizaroii cii sus días. Frie, 
it\iliiicrno, solis1;~-condiictor eii l~equcfias orqixestas por ($1 orgaiiiztt- 
tlíis, '- cii poco tiempo sil noiiil~re liabía de coiislituir síniholo tle riit 

;ii.tc depurado j- (le iricoiiiparal~lc probidad. Pero el ineclio le resiil- 
laha cstreclio y despues de siete aííos de actividad unüniniemeiite ala- 
l)ncla, eriiprenílió viaje a los Estados Uniclos, despidiéndose del pií- 
1)lic.o tle Lima p ~ t  u11 recital que ofreció el 10 de abril de 1911). cri 

~oi i i l~ l í í í i i  do la  ~)iaiiista rusa -\Ir~ie. Alexandra de 34arI<off, cii el 
'I'entro 3lunicipal. Poco aiites liabiaii pasado por Lima unos agciites 
(le 1 ; ~  círsü productura de discos "Víctor" 1- Lo Priorc aprovechó 1 : ~  
circiliistaricia para grabar uno, lanzado más tarde a la circulacióii 
con cl XQ 69912, e11 el que registró la !líeclitación de Viceiite Stea, acom- 
~)aíkníIo nl piaiio por el iiutor. Al reverso del record grabí, una coiii- 
~)c'sic~icíii siira, '.Rayos (te felicidad“. '5- cuando, itíios desl)i~Cs. llrgn- 
I)an :L Lima iioticias de su crecieilte Cxilo cii Nueva Ir'orlc, riiia vio- 
Iciila c~iifei~iiieclad cical~cí coii f~stc artista magnífico. Sii inucske 1)ro- 
tlujo Iioiiclo seiitiiiiieiito cii los círcillos iilusicalcs clc Liiiiii, cii los 
~ U W ' I I ~ I I  e11 iiuestros días se le recuerda como 1111 virtiioso cuya ca- 
l~gor in  artística iio lin sido so1)repasada por iiingiiiia de las cele- 
1)r~itlnrlrs iiitcriiírcioiiíilcs qirr nos visitnroii c.lespiii.s. 

1,8iirrrcia, ,losé - Orgaiiista y coilipositor niulato, 11. eii Cliiiiclia, famo- 
so eii sus días 1)oi sus iiis1)iraclas coinposicioiles religiosas, ciitre ellas 
iin T ~ i s n f i i o  y otras que aíiii contiiluarori ejeculiiiidose mucho tiempo 
tlespii6s tle iiiuei-to el autor. Así cabe citar el Snlrno 1Q. Dixit Domirlus, 
(lile sc callth ($11 la Catednil de Lima en las vísperas del 111 Ceiitena- 
rio dc Saiila. liosa, eii 1886. "E1 Coiiiei3cio", a1 dar  la iioticia decía: 
"La iniísica de este salmo es con~j~uest; t  por ('1 Sr. Lortegui, autor 
iiacioli:~l". NO lieinos tei~ido cosifirmación dc este apellido eii cl eleri- 
(:o de iiiieslros niúsicos cle esos días, iriientras quc el clc Lrirtiga apa- 
sccu coi1 frc>ciieiicia, tlesde 1830 hasta 1840. año eii (pie Gste tleseni- 
peIi¿il)a cl cargo de Marstro de Capilla dc la Catedral. LGrtiga era 
tariibib~i ililiy apreciado profesor de canto y piaiio, recordado varias 
veces por José Gtílvez, lsniael Portal y otros evocadores del pasado 
liinefio. Josti Resiigno Ugarte, cn sii artículo "La Música Sagrada". 
~ ~ i h l i c a t l o  eii "lían N e ~ i s t a  Social", eii 1888, pág. 218 (S12S), dict:: "Eii 
~1 I'rríi tsml)ii.ii híi. teiiido sus ciiltivatlores la rnlisica religiosa. Estos 
son: Lbrtiga, ciiyos cíiiitos religiosos liasta ahora se ejecutar1 eri 
iiuestros teriiplos, pero (lile a pesar de su grandioso efecto, no  niiie- 
ven a los que tierieii la diclia de oirlos, a preguiitar por quien 1 ~ s  
lince sentir. y nvjva siis s~ntiriiieiitos cilando elevan $119 plegaricrs ít 

Ilios. . " 
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Lrc.is, 12loy - l>rofesor de Canto llano en el Colegio Seiniriario de 
San Carlos y San Xlarcelo, 'Trujillo, 1843 (SRS). 

J,r,ccfrlzssr, Egisto - Maestro italiano, director de banda, iristriinien- 
tista y compositor. Publicó, en 1904, un vals para piano, "Su !lfalecó?z 
(Le Cltorrillos". En 1902 era Director de la Banda de la Escuela Mi- 
litar cle C1-iorrjllos. En 1904 publicó un "Himno de Paz", dedicado a 
S. E. el Presidente de la República, don Manuel Candaino. La letra 
era de ilrturo 31ontoya (SRS). El maestro Lucchessi dejó grato re- 
cuerdo entre los riuinerosos iniísicos que adiestró en las bandas del 
Ej6rcito. 

l,r,asos, Diego - Maestro de Capilla de la Catedral de Arequipa dcs- 
(le 1824: e11 1846 todavía desempeñaba el cargo (SRS). 

J A ~ ~ s o s ,  Jiiaii - Orgaiiistü de la Catedral de Arequipa en 48/15 (SRS). 

IA~.m-os, ijicolasa - Profesora de iniísica eii el Colegio de E!ducandus 
(le Arecjuipa, ril 1827 (SRS). 

I 4 ~ . ~ ~ u ~ ? ,  Bonifacio - Uno de los niús elogiados músicos de la primera 
mitad de siglo XIX. Fue maestro de Capilla de la Catedral de Lima de 
1837 n 1842 (SRS) . 

l,r.ruoss, Juan - Profesor de piano del Colegio de Beausejour, furi- 
dado en Lima en 1840. IAo fue también en el que dirigían doña Ner- 
cedes Castañeda de Villamil y don Juan Rodríguez Guerra, en 1853. 
Otro l~lihons, Francisco, se anunciaba en "El Coinercio" coino afina- 
dor y reparador de pianos "de todos los tonos", y ofrccía ponerles 
cuerdas, ..si son de los tiples". Daha sil dirección cn el Hotel Maury, 
calle de Bodegones (SRS). 

MACKIXXO~-,  Kaye - Danzarina y corkografa norteamericana, 11. en 
noston, Mass., de padres canadienses de origen escocés. Después de 
h ~ l i e r  pasado parte de su infancia el1 el Canadá, donde inició sii 
apreridizaje de baile y ganó premios en concursos infantiles, regresrj 
n Bostón, donde llizo estudios más serios de género clásico y mo- 
derno, piano y arte dramático. En 1931 viajó a París y siguió cursos 
cle perfeccionamiento e11 las Academias de Olga Preabrojenskaya ( p r i -  
?na ballerina del Ballet Imperial de Rusia) y de Blanche dlAlessandri 
(prima Balleri?zn de la Opera). Más adelante, estudió baile moderno 
en Alemania y Austria, trasladándose después a Madrid, para estu- 
diar el baile español. Su debut europeo fue con la Compañía de 
Ballets Russes de Bronislava Nijiilslca, en el Théatre du Chatelet, Pa- 
rís. 1034. en el papel dr In Reina actriz de tiamlet, IR primera vez que 
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cxs[íl obra fue ~ ) u e s ( ü  fon]i[z tic ]mllet, scgilll (;oreOpi'¿ifía (le &'o- 
Iiisla\u '- Si,jiiisl<a y illúsica de Liszt. Postrrioiiiieiite, coiitiniib coino 
?»lista cii varias coiiipnfiías fraiicesas, en algiiiias de 1;is coalc~s pirdr~ 
;r~~lic.;ir sirs cspcrici~cin.j cir arte dramático, qire había11 sido i'efor- 
z;l(ias ]rajo ]a clirccciCi1 dc Mndclciiic IIilhn~icl, esposa clel cPlcl)rf' 
coii\l)c-&itor. Casacla cii l9:lC) coii el ii\usico periiano Luis I'acl1ec.u 

(:i.spp(jcs ( y ) ,  yiuo poli 41 al  l%~i~'i a1 afio sigiiicillc~. Ofr~cicí algii- 
110s recitales eii cl 'í'ratro 3Iiliiicipal ílr T.irna. elogiados por 1:i prcllsa. 
1- S(? e~llrpgó desde etltonces al  csiilclio de la historia, litei'~tilr& y fol- 
I,]orc clel 1)aís. Pii(jo así j~ i ic ia~ '  S U  acción corrografic;~, cuyo pi'iilicr 
c~je1111)lo Siie sii yar*tici].)ación eri Yt>loa, Sierra U Costa, uii Ilallet iina- 
giiratlo ~ ~ o i *  1i:lvira Miró Quesacla, música de I'aclieco de Céspedes, y e11 
t.1 c~iiíil coiripirso los clos últimos aclos: "La Cantutn" (Sierva) )- ' 'Mi- 
>iii Lis~irü" (Costa). J31 acto l ,  "Otoroiigo" (Selva). corrici a cargo 
(lc la corclcígrat'tt rusa Mrrie. Lisa \-()Ir Toeilile ( v ) .  ICl c\s11'(~no colis- 
tiliiyti r.1 pririter ibxito de srx gbiiero para. la ARA y, dcsde li~ego, paru 
;riiil)us coretjgrüfas. líape MacKiniion coritiiiiió tral~njaiido eii otros 
I~nllot.s, eltlre cllos .Yoc/ie Perunna, c~streiiado PII 104:3, (>~ i  iltin fixlr- 
c2i<ín tkli llorior. clcl riitorrce? \vicc-Presideiitc de los E13.CLT. de S. ,L. 
-\lia. 1le.iri.y .l. JVallacc. 121i 194r>, I;t sefiora htar1iiiiiioii s r  IrasladU 
:L Sorle~111i6ricrl e l~ izo  sir t leO?i l  eri el Jordan Hall de 130stonl en ri i ,  

1.r~ciin1 al qrre sigiiió u i r ; ~  , i i ~ i i  pol* hueva Inglatclria. Eii 1948, (Ir 
~iiicvo eii L i i l ~ ~ ,  orga iiiztj si1 Coii1pafiííi (le lfallet I't>rua~io, I)aj o los 
aiisl'icios dt.1 Clii1~ cle I,eo!it~s, y tlstreiió Lt1 I'e?zlair~t tlr I i f~ ju ,  i-irrjr 
1.11 1.1 i'ioijtpo, C ' ) I ~ / ) I ' C I ~  d6 la N o c l ~ e  y Piropos ciz San  .llarrt~lo, iodos 
clc Ltriia pcruaiio. l~iiialiiieiitc, con ocasióii de la Feria clc 0ctiil)rci de 
11)4!) j- 1)ikjo los aiispicios d(> la Corporacióri Xacio~ial (le Turisiiio. 
(bst i-e~~ó Stnl,lcoliXtr, IAI, ¡;tiente ('uyayla y Leyclzcla de /u,v An~cxzoiras. 
Lairi1~ii.n col1 ;~suiitos IjPrIraIios todos s01)re 13artituias cle Paclieco 
(lc Césl-'edes, copartícij~e eii algurios dc estos iirginiieiitos. líaye Mac 
Iiiliiioil coiiti!ilía en sii activiclaci clc profesora y coreOgrafa y ticiicb 
thri  l)i'eparacicírl (1951) otros Dnllels inspirados e11 rnotivos y tiatlicio- 
lles del I)t>l'íi. 'l'ierr3a dí,l ~!';ol, fia?nilas p j t ,  la Yi.cldiciórz Lin,c.fia, ]+ricj, 
11s I)oittingo, Su?'ajas 11 Guiturras etc.. son iítiilos que tlnli jtlcii clr sri 
coiitc~liitlo )- siigt'stithi ~oc:~list ;~.  

~ I ~ D O R E L L ,  Pilar - I'iiniera tiple de zaibzuela, 11. en Barceloiia, iiiarzo 
23, 1879. Se estreiicí cir Caracas, hacierido la Ailgela dc La TempestaiJ. 
Viiio por 1)riuiri.a vcj! a Linia coii la Coii~pafiít~ ,Iiilil)crbt, 1901; liiego. 
Coii %ar)ütoi*, 1902. y coi1 l7ila, 1904. Carlt6 eii varios teatros tlc Centro 
y Sud -liiiérictr. 1311 Lima goz6 de muchns siinpalíns por sir voz ngra- 
tlnl,lc y griicios;~ figura (Moncloíz) . 

Jlincrr), Juan  de - "Tafiedoi de vil-iueln" y copleyo, espccie de juglar, 
ír cpic~n S($ 1l:iinttltn "citocarrc>ro". s ~ g i l r a l ~ i r l l f ~  por la lifiri-fnrl dc ciu- 
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presión cle sus coplas. Vino a Lima en 1561, eil el sécjuito del Conde 
de Nieva, IV virrey del Perii, que trajo varios niiisicos para su "ca- 
])ills" (Arróspide). Six iiom1)i.e completo era ,Jiiaii de la Peña Madrid. 

M\uitic;ci<ir~, Paquita - 13iariista espafiola, ii. en Igualada, Cataluña, 
el 45 de setiembre de 1900. Discípula de Frarik Marshall y del célebre 
Cranados, tuvo p a n d e s  éxitos como nifía prodigio en Europa y se 
])resentó rritís tarde eti los l~lstados Unidos. Su debut  en Nueva York, 
cl 9 de febrero de  1917, fue tan  inesperado como augiiral, pucs hubo 
cie sustituir1, por rcperitiiia indisposicióli, a Teresa Carreño, eil rl  iíl- 
tiii~o concierto de la celehérrirna l~ianista vcaiczol;tna, qiie fallecía po- 
cos nieses despiiés. Eii 1910, Paquita visitG Lima y fue muy alabada 
1)or la crítica. Casada, a1 año siguiente, con el abogado y yul~licistík 
iiriigiiaj70 Arturo Puig, se alejó de la vida de concertista, nparecien- 
(lo iiiiicainentc eri contadas actuacioiles benéficas. Viuda a los pocos 
ttños, ~ o l v i ó  a contraer riiatrimonio, esta vez con el céle1)i-e Andrés 
Segovia, qiiieri cstiriiuló sil vuelta a la carrera de pianista, nirnquc 
siem~r'e eii Pornia restringida. Anibos vinieron ü l i m a  en dos ocasio- 
iies, rii la  se.giirida cle las cuales Paquita reapareció ante el público 
lirnciio, eit iin recital beniílfico y como solista de 1s OSX. Socb el Coii- 
~ ' e ~ . t o  de lirieg, ])ajo la dircccióri de l'heo I4iichwnld, el 21 de no- 
~ i c m b r e  dc: 194::. Heside eii hIoiite\lidco. 

SI inr 1:5o ni: (;ítxit:z C II;I~II,LO, JrsIís - (v. ClOMEZ CLZRRIW~O) . 

SI.~r~~ii;zzor,~, Cav. Sapoleoiic - Con~positor, director de orquesta y rnaes- 
tro italiano, 11. eli Biirgarno en 1862, t en 1,ima en 19. . . l-labía es- 
ludiado en el Cloiiservatorio de SLI ciudad iiatal, hajo la direcciGn dcl 
iiiarstro Pclroli, "en aquel entonces el prinier organista del lliundo". 
SII debut  conio director fue en la ~nisnia. cliidad, cii 1883, con Lzlcia. 
Tria,jó lucgo Iiasta Oceariía, con diferentes Coiiipaiiías. En  1885 llego a 
1iío de Jarieiro, a1 frente de la de Ferarari. con la que pas6 a Moirtc- 
video y Buenos Aires. En 1887 está eii Atenas; en 1888, en Madrid. 
l1asa clespi~&s ct Milkii, y en 1889 lo tenenios cle nuevo eii el Brasil. 
ltegrcsa s Europa. Y cn 1892 visita el Cairo y Alejalidría. ICii 1893 
hace su tercera visita al  Brasil. De ~ iuevo  actúa en Italia, hasta qilr 
1ü Enipresa Lalloni Padovani lo contralü 1)ara dirigir la  temporada 
lírica de Adalgisa Gabbi, efectuada en Chile en 1897 con la cual 
\-ienc ü Lima a l  año siguiente. l'odo el dinero quc Iiabía acumulado 
cn taii agitada vida profesional de músico viajero, lo perdió en Limtt 
(.amo eiiipresario. Entonces resolvió instalarse aquí. consagrlado a la 
~iiseñariza de música, piano y canto, y pronto se vinculó con el nie- 
dio social, siimándose a1 núcleo de maestros italianos que ejercieron 
tanta influencia en el desarrollo de nuestra vida musical de f in de 
siglo y hasta hirii avnnznrlo el nctiial. Reci6ir llegado n Liri~n, sc do- 

Fénix: Revista de la Biblioteca Nacional del Perú. N.13,  1963



niicilió eil la Plazuela clel Teatro, 50, altos. EII diversos conciertos, 
Pii~iciones beiiéficas y actos religiosos, liizo conocer varias obras su- 
yas íjiie fueron muy celebradas. Pero su inayor 6xito lo alcailzó al 
estileiiar, en 1917, sil ópera Dauziela, cuyo montaje p pi'eparación lc 
costaron grarides esfuerzos. De sus numerosas composiciones iiluclias 
iriéditas o de paradero desconocido, podeinos ofrecer la siguiente lis- 
ta parcial: 

"Azaliares", Vals, Guillerrilo Braiides 1899. 
"Estrellas de1 Pacifico". Vals, E:. San Cristóvül 1899. 
L'I)esalieiito", 1900 
"La Prerisa". Marcha, pub. eii "LE>" el 28 de julio 1900. 
"Meditación", 1900. 
"Mclancolía", 1900. 

"Dolor", Recconto, i12. Crevaili y Cía. 1899. 
"Fiigacita", Xfelodía, 32. Crevani y Cía. 1899. 
"Ideale", lton~anza, hf. Cre~anj  1- Cía. 1899. 
"Vicino a te", Rornartza, M. Crevaiii y Cia. 1899. 
"Vorrei", Romanza. &f. Crevani y Cia. 1890. 
"La Priina Viola", parole di Carlo d'ormeville, all'amico citrissiriio 

Uottor Alberto Qui~nper, E. San Cristóval 1899. 
.lue ~Iíaria, ejecutada en la iglesia de San Pedro el 31 de agosto 1!3CH). 

"Vieni! Vieni!", vals de concirrto, cantado por Liria Casandro cii la 
función en beneficio del autor, cuando dirigía la teniporadi~ 1í- 
rica de la Gabbi, el 5 cle noviembre de 1898. 

Ili))zno en Re-?)zayor, mandado escribir por el Ilmo. Ai*zobispo tic 
Liiila, Mons. Tovar, para la fiesta efectuada en la Catedral t:l 31 
de dicieinbre de 1900. 

;Iíisa solernrtc, cantada eii la iilisina fiesta (v. reseña critica en .'EC" 
clel 3 de diciembre, en qtie sc mencionan los trozos sigriiciitcs: 
Tiyrie e11 Sol-JI, 4 YOCCS: Gloria, coilo en Do-12; J~udattttrs, 
solo de barítono, eii Fa, y solo de tenor, con obligado de ~ i o l i i ~ :  
Qui  tollis, terceto en Si-b-32; Qui sedes, coro; ()zdo?zial)t, roric.cii.- 
tado en Sol-m; C2112 Spiritu Suncto, coro; Credo . . . 1900. 
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I'l+cludio de Iíi. cíl)c'ra I i ~ ~ ~ c ~ l l o ,  ejccut¿~tlo cn la Fiiiición I~eiiSl'icíi. 
Farztccsia ori~iutal,  id. icl . 
Rlcgia, compuesta exl~resarrielite para la exequias tle la seÍíorit:i J i ; l r i i t i ; ~  

Relragliati (h i ja  (le do11 Claudio). efectuadas, I I U ~ O  la  direcciti~i 
(le los i:iaestros hfaffezzoli 1- Rebnglinti. eii la iglesia cie la ití(ir- 
ced (v. rbesefia eii "15C" clel 11 de dichre. 180!)). 

. I / tc o t l  Ll  rrior8c, cípe1*;1 cri S ectos. 1fii+iiiiir;~ciu (111 I,irrlii el1 1901 ( \ .  
..li:C" oct. li). 

l:ron(*c)scn cJu Rintirii tíl)ei-a on : 3  tictos. escrita 1,iiiia. 1904. 
/)n?zirla, ópera crr 3 actos, escrita eli Lisiio. 1905, esIreiiada t1ir ltf17, 

(Y. ..Var", XIIJ, 509, diclsre. 10). 
17ccltorza id. escrita en Lirna, 1910. 
l:ufcrcllo, tpera eri 3 actos, iilcoiiclus¿i. 
rl i t intr~ Gcrnellc. ópera (VI 3 actos. iricorrclusü 1101. riiuoibt(~ tic1 1il)i.c- 

iisia Fi~lgosiío. 

(v. Eiirico Ca1cai;noli: L'ltnlia al 1>o,rí - liasegiia clella bita u tltbil' 
tipera italiaxiü nel Perrí / Lit. o Tip. Carlos Fahri, IJin.in. .fC)OT>-1906, 
1xi.g. 8 i ,  Bihliotccw Xncionill: 1aiiil~it;il Moncloa - SIZS - . ' I C ( : ' '  -- 
.* JiP" - "Vav") 

MIUGI .~ I IOI I I ,  . . . - I3itj o itíilit~rio d~: tpera, y ue iial,iu caii lacio coi1 g ~ ü ~ r  
h i t o  en teatros de París, Lisbou. Madrid, I,oirclres. IAlegó a Linia crl 
1858 y se prcseritó erz público el 1 I clc iriuyo, eil cl Principal, iiiteia- 
j)retaiido ptigiriüs de Los -Yol3~)tarttlos ert I'u~-is de &leicaduirtc~, / , t i -  

cLrezia Ilorgia de Uonizeti. El Barbero de Rossini y otras de su tcssilur-ti. 
.\nies (le SU íiebud, liabía cantado ariie el Presideiitc Castilla y un  iiír- 

uleo tle cliploiiltiticos, Mirristros de Eslüclo y fui~cionul.íos, y Fue rlrliy 
cclcbrado (SRS - S o  lo lrac hloiiclon). 

11 irrrs, piiitonio - hutoi. de uii lln~iiüdo "Grair Hiinlio Sacioiral", (lile 
tledicó a los artesanos cle Lima g Callao y fue cjeciitado en el benc- 
fieio del (2i1erpo de Coros cle la Compaííia Lirica qixc acluilba eii cl 
I'riirc.il~u1 cri 151 teinporada cle 1863-6I. IAa f~incióri se efectuci cl 20 (Ie 
fel~rero de 1864 (SRS - "13CC"). 

Jl.i~or;b:x, Fraiicisco 1I. - Mües tro espaiiol, oonceitntlor~ y (1 ir.ec Lor tli> 

la C:oinl,afiía I'alou, 1802 (lloiicloa) . 

1I.irsosi)rsr-, Cariijlti de - I'rofcsorí~ de canto y piarlo. i~gresízcla del 
Corisei*\-atoi.ig tlc I'arís; llegó a IAirritt eir julio tlc 1849 !- dio su di- 
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reccióri, Iiescailo 10, eli uli aviso dc "EC". f-iizo su debut coirio caiittl- 
triz en e1 Teatro de Liina, alternando con iina Compa3a ctjmico- 
dramática, c interpretando páginas de Roberto el Diablo, La Favorita. 
El BurDero, etc. En setienlbre del mismo aíio se trasladó a Mantas 
142, y eii 2851 ariiinciaba otra direccióii: Mercaderes, altos de la. Jlo- 
tica Fraiicesa. ("EC" - SRS). 

MBIERONI, Uaiite - Tenor cómico y director de escena de la Compa- 
ñía Toinba, 1900 (Moricloo ) . 

;?~~AIEI~OXI,  Gianiliila - Prirnera tiple de la Coiiipañía Scogilan~iglio, 1901. 
"IIermosa -dice Moncloa-, con un cuerpo de soberbias curvas. 
pronto se ganó al público, que la ovacionó en Doña Jzscc~zita, Orfeo 3- 
otras operetas". 

MALAVASI, Aquiles - Flautista italiano; llegó ü 1,iriia el 10 de julio 
de 1856, procedente de Valparaíso. "EC" da cuenta de ello el 12, y 
afirma "que se ha exhibido ante los más iliistrados públicos europeos 
y arnericanoq. . . " El 15, otra ilota cle la redacción declava : " . . . esta- 
mos eil el deber de asegurar a nuestros lectores que.. . es u110 (le los 
talentos niás distinguidos que ha llegado a Sud América". Reprodii- 
ce luego una crítica de "El Nacional" de Buenos Aires. Y el 17 pu- 
blica la biografía del maestro. Este tocó iiiimeros de concicrlus c.11 

los intermedios de las funciones de la Warilli g tarribikii eii \arias 
funciones beriéficas. Más adelante ofreció tres coilciertos y otro cii 

su beneficio (set., 16). coi1 trozos de ópera, variaciones y tina zarna- 
cueca. En el Teatro Varietladcs tocó el 3 de octubre. Y partió para 1.a 
Habana el 27. "EC" del 29 de agosto, en pleno kxito del artista. 1i;t- 

bía publicado iiria loa poética del notable Rafael Rojas y Cañas, íi 

través de cuyas hiperbólicas niatáforas puede apreciarse el fervor qric 
despertó el famoso flautista : 

¡Salve, jenio itiniortal! Una y mil veces 
Espíritu subliri~r, te saludo. 
El arte, Malavasi, tú engrandeces, 

T u  flauta sin Dar 
h4ás harmoniosa j>i! cjue la que pudo, 

Tocada por un Dios 
En tiempos ya lejanos, suatiyar 

El caricter fierisimo 
De un pueblo aún salvaje y barbarísinio, 
1-Iará que la gloria ande de ti en pos; 

T e  dará tal rcnotii1)re 
Que si hubieran clas Dioses y se hicieia 
Un pacto entre los dos por ver cuál era 

De ellos el niaí potente, 
El que tuviera más poder daría, 
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Si tú ie p~opusi?ras, 
Ese poder por tu  afaniado nombre, 

Si cambiarlo qtiisierar;, 
Y del cambio gozoso quedasí3 
El Dios ya Oirinipotente. 

('.k:C" - SKS - h4olicloi~) 

li , i~~i)os.iuo, (:ai'los \-. - J5ditor de iiiiísica ligora j- poi)iiiai+ !- ertrl~iVc~a- 
rio de espeet&culos leatrales 1- iiiusicales. FuiicXó sil casa editora cir 
19. . . y desde entoiices lia sido uiio de los iiiüs activos tlc 1,irila cit 
sii géiiero. IIa traído 1)iieirtls coiripafiías de diversos gi:iici'os y lairi- 
1)i;ri músicos. 

_\I.i~r~ro?ir, Giulio - 'l'eirctr italiano de Opera, proceclciite clcl Aliiliicipal 
de Saiitiago, ciiic se 1)resentrj al piíhlico limrfio e i ~  colaboraciciii con l í ~  
C:on~pafiiil dcal Teatro I'rirrcipal, a princil)ios tlc 18.59. 14:1 28 tle iiríirzo 
~nil)licb 1111 a ~ i s o  e11 "Ii:C" ofrcciEndose coino "lJl*ofesor de Ca~ilo 
I l a l i~no"  . . . "Con Liri método muy cóiiiodo J- propio para facilitar 
uii pronto ibesiiltado a las discípulas". llaba su direccióii en hfaricjiii- 
txs 1i1 y, conlo i*efereiicia, el alrnac6ii de iníisica de Ricorcli, M~llantns 
ZO2 (SRS - .'llC" - Moncloa) . 

M i s c + ~ í r ,  con. Luis de - Uarítolio ilaliaiio ailiateur, que iliter>virio 00li10 

concerlista en varias funciories benéficas y cantG tai111)i~ii óperas 
conipletas, a rriediados de 1867. Ofreció su beneficio el 10 de agosto, 
con E~~tza)l i .  El 2 de setieiiibre volvió a "beneficiarse", con rriotivo cltl 
sil despedida, pues partía para la Chirla, "con el triple caracter íle 
artista, cloct~r y conrerciairte". El coiide (sil "cuarto carácter") ~ o l -  
7-ih eil 1874. fjgurariclo el1 el ele~lco de la Cornl~afiíti Carozzi-Siicclii, 
clue trajo líi, ernpresa de J i i a i~  Castro Osete, pero hacía constar qiie 
"sólo por el deseo de Iiallarse de nuevo en Lirna". En efecto, debió 
tle contai' colr el cariño del público, pues volvió a ofrecer un  benefi- 
cio, el 5 cie dicieinbi~e, altct.riaado cori los principales artistas de aílue- 
110s días (SItS - "1i:C" - 'vloncloa). 

1 f . i ~ r c o ~ n o  AIr;src.r~ - ,Igrupació~i clc aficioiiados liruefios que solíair 
ivilriirse cii la rcsideiicia drl sefior Carlos Eifeldt. eil la Quiiita Jfeercir, 
para darse el por entonces raro placev de ejecutar míisica de carnasa 1- 
avanzar luego hacia la forniacióii de uria orquesta. Intelectuales, pro- 
fesionales J- coniei.ciantes, cada quince días efectuabaii sus i'eriiiiones, 
asesor.ados por algunos músicos de oficio que fueron ii~co~~por&i~cIoc;c 
t i 1  gi'upo. Se rc~ekíía así la actividad artistict~ (irle poco aiites Iiiciei~a 
rlotal~le it id Orquesta Granda (v.); dirigida por el irinestro Casoratti. 
3inclios tlc ostos fervorosos cstirriuladores clc. Iít \ida r~iiisical liirrr- 
ñ i ~ ,  a~ttiiihí~11 eri el iiuevo grupo j- sir cntiisiasrrio no i¿iiltl(j en coniii- 
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ilicui3se a uil iiúiilero (le adeptos que pronto se liauiü superior1 a liks 
posi1)ilidades Iiospitalarias de la casa del scíior Eirifeldt, que los pro- 
pios coricui.rentes y todo 1,iiila llairiabari. con aniahle ironía. t.1 "Ma- 
iiicoiiiio h1usical de la Quinta Ileeren". Se resolviti entonces, .c-ista 1i1 
c~stre(:hcz tlcl local, irrstituir uii centro coiisagrado esyecialiiienite al 
í'oixierito cle la buena niíisica. T rcuiiidos algiiiios de aquellos rnelti- 
uiaiios cii rl  Clrib Nacioiial, acordaron la formación de uria riuwü 
Socierlad f'ilariiitíirica. la d~cirnoquinta de $11 noriibre, que se eii- 
cueiiti-a ai'i~i cSi i  funcioiialiiieiito (1.. FILAHMONICA) . Fuer'oii ~iiieiii- 
I)ilos clel "Nunicomio Musical" los señores Adolfo Baascli, Felipe Ba- 
lareda 1- I,uos, ftórriulo Botto Lercari, Carlos I(:infeltlt, illbcrto FalcUrr, 
Alfredo Flcury, Luis Goiizález del Riego, Francisco Greña, Jorge La- 
Itrouse, Pedro López Aliaga, Carlos Soutorios, Enrique Swayne, Pedro 
Villanueva y otros. Entre los iniísicos profesionales que actuarori en los 
conciertos. se coritaha el riiaestro Jose Kiiapil. rliic dirigicí tainbién el 
prirrier coiicicrto de la Filarrnóiiica. 

~f.ix.rOs, iliitoiiio Jiiiikiiez (le - Célebre guitarlrisla cspafiol ii. cii \ - i -  
Ilacarrillo, ,Taéii, eri 1866, t eii Buenos Aires, enero 3, 1910. Era ciego. 
y si tal co~idicitiii pudo 1ial)er coiitribuido a sil 6xito uiiiversal, &te 
SP basaba sin duda eii sus iiotal~les condiciones de iriúsico r iiistrii- 
iilentista, cuya. ?:irtuosit/í, causó admiracióii no sólo en su propia tic- 
ilra sino laiiibiéil eii Rliláii, París, I,ondres, IJerlirl '- otras capitales 
eiiropcas, qiie recorriti triunfalmente. En 1893 vi110 a iliilérica col1 
sil esposa, la pianista ltafaela Salazar. '- estuvo en Lima. en dos 
oportiinidacles, segíin Moncloa, aiiiique este aiitor sOlo da el afio 1896.. 
I4:ri Buenos Aires fundO uri Conservatorio, y de allí volvió a Europa, 
en uria tours)~éc que Ic valió la reconquista de sus tririiifos. De I-t- 
greso. se iiistül8 defiiiiti~amenle en la capital argeiitiiiil, consagrado 
a la composición y a la cnseíiaiiza. "El ciego Maiijóii", como solí;~ 
llarii&rsele, dejó un  recuerdo amorosariieiite cultivado por los lime- 
ños y iiluy ~ i i  especial por los adeptos al viejo iiistriimenlo cspafiol, 
que se sintieron estimulados con el arte del maestro. i?larijóii y su es- 
posa se llevaron de I,inla, para una touriiée por todo AnzC.rica, a la 
notable soprano perluaiia Teresita Feiareyra, "la Patti limeña", que frie 
iriuy festejada porb los públicos y alabada por la critica (SRS - Mon- 
cloa; v. tarvih. Pahissa y lAozano: Diccio?zario de la illzísica Ilustrado). 

MAXRIQUE, , l .  Alcides - ~Profesoi* de ~iiíisica y pianista ecuatoriaiio, 
1870. Se anunciaba en Aldabas 20. "No podemos inenos de felicitarle 
públicaiilente -decía uila nota periodística- por los coliociinientos 
profuiidos que teórica y prácticamente posee de la rriíisica . . . Re- 
coineiidamos i~ Manriquc, que con el tiempo puede liacer mucho.. .'' 
1)uhlicG una Pollra, "La Bloqueadora", editada por Sorrriaiii, Ln Coca 
133, 17 litografiada por Ilinaldi y Cía., Lima (SRS). 
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82 FENIX 

MANTECA, Chepa - Sobrenombre de la actriz y tonadillera limeña Jo- 
sefa Bohórquez (v.). 

MANTELLI, Eugenia - Mezzo-soprano italiana de ópera, que cantó en 
el extinguido Olimpo, con el barítono limeño Ernesto Paz y acompa- 
ñada por el Maestro Maffezzoli. Sus conciertos alcanzaron gran éxito, 
al punto de haber sido regalada por los socios del Club Nacional con 
una costosa alhaja de brillantes (Moncloa). 

MANTILLA, Víctor G. - Autor de la zarzuela La Gran Calle, escrita en 
colaboración con Moncloa y Covarrubias; se representó cuarenta no- 
ches, en los teatros Principal y Olimpo. Escribió también la comedia 
en 3 actos Desinterés por Dinero, el libro Nuestros Hbroes (episodios 
de la Guerra del Pacífico), poesías etc. (Moncloa). 

MANSILLA, José Toribio - Poeta y comediógrafo limeño, n. en 1823 y 
t en 1889. Fue autor del poema "Libertad, Luz Divina del Mundo", al 
que puso música José Ignacio Cadenas (v.). Escribió entre otras 
obras, Los Misterios de Lima, alegoría patriótica; El Prisionero e72 
Bolivia, comedia en 2 actos; Marion Delorme, traducción, etc. (Mon- 
cloa) . 

MANY, Juanita - Primera tiple de la Compañía Scognamiglio. Estre- 
nó en Lima la Tosca de Puccini, 1902. Se distinguía, al decir de Mon- 
cloa, como c,hanteuse de couplets. Volvió a esta capital con una com- 
pañía de variedades, 1904. 

(Continuurá) 
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