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11. 

I N T R o D u e e I o N .. 

Investigar y hablar acerca de la Música en ?.léxico y sus 

creadores durante el Periodo Independiente y Revolucionario, 

no es una innovaci6n, dentro de la Historia Eecrita que de 

ello se trata podremos mencionar varios etnomusic<".-logos de 

nuestra tierra o extranjeros, pero acaso son contados los que 

verdaderamente han realizado un trabajo consciente o respon

sable optado cuando estamos llamados, como intérpretes o 

compositores, a "revivir todo el legado escrito" en un mensa 

je sonoro. Es un carnno desconocido 1Jara muchos y sin interés 

como "enterrar a los músicos con todo y -partitura" 

Es sorprendente la cantidad de obras que se encuentran 

en la Bibliotecas de rmisica (Escuela Nacional UNAr.1 o Conser

vatorio) con las tarjetas de registro sin usuarios, en otros 

casos sin catálogo. Sin embargo no ha cesado la curiosidad 

que esto ha causado a algunos gstudiantes de esta escuela y 

existen las bases de lo que será ml'\s ndelante un tesoro del 

cual todos nos podamos enriquecer: 

Pretendo, más que escribir varias hojas de tesis, inte! 

pretar cada vez más en mis programas la música de Luis G. A

raujo hasta conocerle m~1s .Por su obra que por algún dato que 

yo pudiera ofrecer en el que no es mi c~mpo. Quiero aportar 

mi parte porque sé que, así como es inspirador los que en 

estos ámbitos se realizan, otros continuarán recatEtndo nue_!! 

tra cultura. 



EL TEMA DE LA TE.::ini 2 

El tema escoB'ido para el proyecto el.e la "tesis profesional para 

la Licenciatura en Piano" contiene las siguientes caracterí.1:1ticas 

que inevitablemente son parte de su deuarrollo formativo en mí, que 

serviráp tambien para poder evaluar el trabajo en conjunto del re~ 

curso material y humano de la ciencia con la posibilidad re-creadoras 

de un profesionista el.el árte, Ellas son1 

r--La Participa.ció~ de muohos arios en festejos musicales de tradición 

salmantina celosamente reali~ados por el H, A.}'untamiento y el trabajo 

de dirección musical y escénica por la familia Gutiérrez Ledesma, 

-La lectura del libro"liALA.Mn.NCA 
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Recuerdos de mi tierra GuanajuateE 

se por José Hojas Garcidueáas' 

"::>oy el primero en darme cuenta, muy clara, de que hay muchas la-

gunas o huecos en ei>ta relación histórica• Con toda sinceridad expre

so aquí mi deseo de que alguien prosiga, y que sea pronto, la invest! 

gación ~ue yo no haré y supla las deficiencias y aumente la informa.-

ción, 11 

J.téxico, Víspera de la Navidad de 19Bo.(Prólogo) 

---La lectura de una partitura "Recuerdo a :;;alamanca" al piano encon 

trada en una revista de 1974 con datos aisl<•Cl.Os de un cierto autor 

de mi tierra, que remontada a su época con la música logró transmitir 

su mensaje ya olvidado por nosotros sus coterr~peos, 

____ ::>er edtudiante de piano a nivel universitario en mi país con fuer

tes raíces del mismo y en particular del rincón provinciano que nunca 

rué tana::allado en su cultura e historia como se supone y ello debido 

a. la ignorancia 'iue superada por el realce de los valoree en este tia.!!!. 

po, la mima gen.te se encargará de preservarlos, compartirlos oon otros, 

ea decir, vivificarlos. 
---Las nuevas disposiciones de las autoridades universitarias para 

permitir la ejecuoi~n de conciertos o grabación de obras mexicanas 

escritas para el instrumento como tema de tesis. 



REALIZACICIN DEL PROYEC•ro 

Para este punto he esoogido un modelo que en sus partee que lo 

oonforman ha resultado eficaz en aná~ieie y evaluación. Loe objeti

vos generales eon1 

a) Explotar clil'a y aetalladamcnte la información del tema hasta lle 

gar a conclusiones verosí~iles. 

b) Inquietar a los compañeros artistas para ~ue su don sea dispues

to a colaborar con otras ramas de la investigación histórica y 

cultural y enri~uecer el espíritu mexicano,a nuestro pueblo hel'!, 

dado con amor y esfuerzo por hombrea y mujeres de ·nuestra nación. 

El es~uema es el próximo a ejercer1 

I. -Ani!lisis 
· Diagnóstico 

VI-Ejecución 
Coordinación 
!:iupervisión 
Control 

II,-Planeación 
Programación 
Presupuesto 

l!lVALUACION 

V.-Involucramiento 
Integración 

III.-Aproba.oión 
Presentación 

IV .-lJivulgación 

I.- El e;xámen que se hará de los recursos ~ue ofrece el tema para 

ser eetuaiado y loe que ayudarán a su realización 1 Posibilidades 

y Factibilidad de acuerdo al contexto en que me ubico(a distancia 

oasi de un siglo de la documentación)con loe problemas presentados 

que existirán pero ~ue no serán obstáculo definitivo y final, Al 

distinguir y separar las partee del todo llegaremos a conocer los 

principios o elementos conformativos. 

II,- "alinear el proceso de desarrollo de las partes viéndolo int.!!. 

gralmente¡ preveer ~l fin adecuado de la empresa a mayor certidumbre 

de lograr resultados esperados, tal vez con candelarización de días 

hÚbilee escolares y un cálculo uel costo para obtener información 
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III.- Presentar a las autoridades correspondientes (en el caso 

del aolici tar al Consejo 'l'épnioo d.e la Ei;ouela Nal. De MÚsioa 

hacerlo por escrito) para ~ue hallen justa la labor reconstructi

va del tema1 aprobándolo con el apoyo .moral y awninistrativo ~ue 

como mae~troa ofrecen a sus alumnos. 

IV.- Ofrecer a través del diálogo el proyecto a personas ~ue, al 

informarse, cooperarán o sencillamente sab:rPn por algún boletín 

o periódico local cuál ea el interée de revivir las partituras 

de un salmantino. 

v.- Cuando pertenecemos a diferentes profesiones o aJin en la misma 

pero con especialidades ~ue nos separan podemos unirnos por el inte• 

rés oomún,~s deoir, oada integrante hace apropio del plan y se 

compromete. 'l'ener sentido de e~uipo, 

VI.- ~e tra•a de cargos ~ue ameritan responsabilidad y lá mayor en 

m:f recae, La Asesoría está. por el maestro de la oá.tedra del ::iemina 

rio de 'l'eaie tanto técnica como lo re~uiera l!l. organización del plan 

oomo de elaboraoi9n de. un escrito para ei;tudioa 'J.'e1üa, Por otra Pª.!. 

te la coordinaaón y Ejecución será durante •odo el trabajp de mate

rial ~ue se grabará. con la ayuda de alumnos de piano y ~ui~ás de 

otro instrumento y la lectura de documentación en Bibliotecas y 

. ciudades ~ue guardan memoria de éMto, 

Cada uno de loa pasos podrá sor evaluado en registros e~oritos, 

estadísticas de logroi; obtenidos y ~ui~Ú hasta una gráfica ~ue me 

permita principalmente corregir oual~uier estrategia hasta ahora 

aplicada ~ue no permita el avance esperado, 

4 
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En lo que 'Prosigue de~1Cribo el objetivo que cada capítu

lo pretende: 

I .- El tipo de educaci6n que reciben los Eüumnos del 

arte musical ; las escuelas y acs.demias en donde de 

manera oficial se transmite la técnica que lo domine 

II.- Enfoco.do más a la informa'ci6n que pueda hacer com

'Premdble la rm1sica que se produc!A. en sus razones 

ecom6mican y sociales del México del S. XIX 

III.- Pequefia. Bibliografía de Luis G. Arauja 

rl.- La Interrelaci6n de los capítulos. La importancia. 

de sacar a la luz a Luis G. Araujo como parte de 

un estilo, una tierra, un legado nacional. 



I PANORAMA DE LA EDUCACI0i1! MUSICAL 

{ 1R50-1920) 

Lejos de una -~reparaci:ón oficialmente recomocida, el 

Músico Mexicano Re alimenta de la ayuda.que la I~lesia ofr~ 

ce o en las ediciones de libros im:oortados _, que ex11lican 

la "técnica de al@ín intrumcnto". Los· m·-fo R.fortunados fueron 

a· Europa, pero ¿Qué decir de su regreso a México sin una 

escuela que formara músicos y no instrumentistas solamente? 

Documentos del Centro de Documentos e Investigi:ici6n 

señalq: 

"Cuando a causa de mtHtiples dificultades que habían s~r 

gido constHntemente, m>.die esperaba ya que la Sociedad l!'ilarn1 

m6nica pudiera iniciar la re~'!.] izaci6n el.el programa de educa

ci6n musical •• la Pasmosa enerEia de Elí7.aga los sorprendi6 

con una inesperada y trascendental nueva del 15 el·· Abril de 

1825; CONSERVATORIO DE l\1USICA DE LA SOCIEDAD FILARMONICA 

MEXICANA c;sÍ se le llam6. 

Su estudio estaba dividic1o en cuatro cursos 

a) Se explicaban los principios fundamentales de la 
música. 

b) Se aprendía la armonía y !a comnoBici6n 
.c) La TécnicA. instrumental y la del canto. 
d) la FilosofíEL de la música y el "erfeccionarniento de 

la técnica instrumental. 

Las materi·ts se aprobaban por exámenes y los alumnos 

rrne concluían el e) deberían concurrir a prácticRs orquesta

les," ( 1) 

(1) Pág 17-21 Bibl. 3 
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7 
II UNIVERSO ARTISTICO MEXICANO 

A partir del siglo XIX es arbitrario hablar de fechas 

exactas con motivo de delinear más a fondo cuándo .y en quá 

momento se efectuaron los cambios artísticos particulares. 

As! pues podemos decir que, hacia lGlO, la característica 

principal es que se seculariza la m~sica. Entonces se cobija 

para subsistir y cultivarse en el teatro, donde se democra 

tiza de alguna forma pues va adquiriendo matices nacionales, 

La m~sica que entreactos se tocaba, dieron libertad 

a los "solos" de carácter v:irtuos:!stico: Ari·ts vocrües, bailes, 

etc. Más adelante estas piezas con la comnr~.venta ó.e piano 

fortes en las fA.milias más representativr:ts de la sociedad, 

no 'Uá sorpresivo que la pfáctica de estos géneros fuera ha 

bitual como un recreo, tal existi6 con el nombre de "tertulia~ 

Dice García Cubas1al respecto: 

"Acuden •• con su contingente de a-puestos galanes y her

mosas mujeres';'( de ellas) •• las que se distinguen por sus pro

gresos musicales distr8en a la concurrencia, si son discípul~ 

de Le6n, con brill~ntes fantasías de Thalberg o Liszt ejecuta 

das al piano, y si de los maestros Bruno flores con su canto 

interpretci.ndo arias,," 

A. Mlisica de Sal6n 

Como se dijo anteriormente fué una m~sica que inegable

mente fué un escudo m!1s eme denotaba temer "clase" tanto pa

ra los patrocinadores como para los que escuchaban. ·1n linico 

que, a mi parecer, no t::nía opci6n era el 1mfoico y principal 

mente el compositor que no era int~rnrete. Hay varios casos 

en los que nademos ver que las c8.sas editoras de la época 

abusaban de un "Juventino Rosas (que) cobr6 19 r>esos por su 

Valse de las Olns (mientre.s) V.'agner y Levien se apeg6 a su •. , 



B. Géneros Mu8icales 

?!!~ 
La Mazurlca del nombre Massoures que tenían los habitan-

tes de Masovia, es una danza n~cional polaca de carácter ca

balleresco. Conocida desde el siglo XVI, forma parte de la 

mdsica culta. 

Está hecha de una gran variedad de titmos: el principal 

es 

Otros: 

En México su exnonente perfecto fué F lipe Villanueva. 

Los mexicanos tiene en algunas mazurkas introducciones, codas 

fra¡:¡es irregulares; VR.irando el movimi•nto introductorio. Se 

estructura por secciones de ocho compases for·ando así tres 

partes. 

Vals 

Se torn6 esta danza con saltos aldeanos al compás, en 

deslizamiento, suavidad, R.rte y velocidan. de la. pareja en 

Alemania. En el siglo XIX se populariz6 y en.si desplaza a 

las ptras clanzas en europa; en México también se utiliz6 

el acento en el primer tiempo del compás de termtio. L9.s 

progresiones son muy usadas, el ascenso y descenso en arpe 

gios y escalas, etc, en forma de fiorituras hasta llegar 

a la nota que dará principio a la nuev:.-t línea mel6dica es 

de influenci~ francesa~ 



Entre las :formas ciue no f"P. -p0r:\eccionaron mucho en Europa 

y que tuvieron grun arraigamiento en México, el cual las 

llev6 a su máxima expresi6n, fueron las "cuadrillas, g:'l.lo

~. fandangos, Schottisses, redovas, ryolkas, rapsodias, 

polonesGs, baladas" 

Por orden de aparici6n las tres arriba subrayadas tie 

nen: La Galopa de un estilo más virtuosistico un ritmo binario. 

el Schcttis usa el comp~s de 4/4; las polkas, más rápidas un 

ritmo binario de 2/2 en casi todas. Las tres constan de una 

introducción que a veces es de tamaño la mitad de una de las 

partes en que estas formas se componen~ 

"De la tonadilla es el origen de un 60% de la mdsica 

genuinamente mexicana. Tonadas, canciones y marchas ruedan 

entre los cam~amentos insurgentes(l) 

Las Marchas muy de la época en que cobraron importan 

cia la gente que ocup6 los cargos en la Sección militar 

de los gobiernos o fué pA.rte del gabinete. Escritas para 

ser tocadas por J.a banda municipal. 

(1) Pág 13 Bibl. No. 1 
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su más estricta ética c-0meraial siendo que en dos aftos o 
1 

menos habían ganado algo m~fo de 100 mil pesos por ese vals" 

La miseria podría ser la opci6n clel tiempo por ello ve

mos que casi todos se dedicaron a la música toc:i.da en la 

sala de las cR.sas de baile. La compilación de l:,1s p::..rti tu

ras de este género entre 1870 a 1900, fué enorme en lo que 

respecta a la firma W. and L. todo un negocio la impresi6n 

de estás, cuyas portadas le d~n un realce más nrtistico por 

as:! decirlo. 

C. Compositores e Intérpretes 

Junto a Juvontino RoSRS (1868-1894) está Feline Villa

nueva ( 1863-1893) carácter:!stico <'el mci.onalismo. Julio Ituar 

te es compositor y virtuoso del violín y el piano (1845-1905) 

Una de las fip;urR.s renombradas en el plano F1 cad~mico es Me le"' 

sio Morales (1830-1908j estudia en l':uropa, por lo cual se di

ce "estereotip:i.do" artista mexicano. Con Gustavo E, Campa, Ri 

cardo Catro y Jesús Hernández Acevedo forma la Primera Gener~ 

ci6n del Conservatorio. Ricardo Castro (1864-1907) es una 

prominencia "lleg6 a ser pia.nistR. destacado" quizas §J. la altu 

ra del talento coartado de Tovar, pi:~.nista desde los cinco 
1 
ños que estuvo a la diestra de Rachmaninoff por los edito 

res europeos y estqdounidenses. Los violinisras Pedro Valdés 

y T,uis G. Saloma, el fagotista Apolonio Arias también alumnos 

de MoraJ.es. 

Son de los que lleearon a dar frutos pese a la agravimte 

co~dici6n para desarrollarse en México; podría afirmarse que 

s6lo los que estuvi:v-on más en contacto con la ciudR.d de Mé

xico y sus acontecimientos musicales pudierón hacer historiaj 

los demást los artistas dP provincia quedaron excluido~ algu 

nos otros ••. lamentablemente sin menci6n. 
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Ill UN l/iUSICA SAIMANTINO: IUIS G. ARAUJO 

Actualmente se ha iniciado la investigaci6n de éste 

y otras personalidades de Salamanca, Gto. El municipio 

ha decidid.o elevar un "obelisco" en la Plaza Pr:i.ncipal de est

esta ciudad, junto a 1:1s de Tomasa Esteves y Andrés Delgado. 

No es mérito nacer eh un8. tierra, sino la entrega 

que Luis G. Araujo y anteriormente su padre hicieron por 

elevar el nivel cultural como artistas que se envolvieron 

de las tradiciones del bajío y crearon, en un estilo u -

niversal, las sonoridades de una provincia mexicana. 

A. Referencia Hist6rica. 

Gracias a José Rojas Garcidueñas tenemos datos que 

más tarde el Sr. Cronista de la ciudad Diego Razo deluci 

da; presento pues la síntesis de éstos. 

A mediados del siglo pasado, había una po:=:ible tran

quilid~d en Salamanca, Gto. Contaba con la enseñanza que 

la Ie:lesia C:.it6lica, principalmente impartía en "La Pa 

rroquia Antie,ua y San Agustín'! Por lo que las fiestas 

de la liturgia eran imprescindibles (de ahí~ la importancia 

de ser m\1sico de capilla, en ese tiempo)en donde se aU?).a

be.n las Artes del pueblo provenientes de los gremios que 

las protegían como una "ofrenda de e;ratitud". En lo profa 

no, existían las tertulias "un espectáculo con diversos 

cua.dros escénicos o bailes"-dice Garcj.dueñas- y las clase 

de pifmo que se fueron solicitRndo para las j6venes de 

"nosibilid'-'.des'! Umt época en que las efemérides mili tares 

eran 11 evr,da.s a toda pompa y ''retruenes" con todo y progra 

ma elaborado. por orden de 13articipaci6n "numeritos Artís 

tices" y discursos largos sobre logros de Independencia. 
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B. Vida del Compositor 

Con la inex:;i.cti tud.-.de su nacimiento ~' muerte -poi'lr:íamos 

ubicarlo entre la S.:gunda mitad del siglo XIX y la see,unda 

década del presente en Aguascalientes. 

"Luis vivi6 hasta su plena mfl.durez en Salamanca, el 

anuario de 1886 lo menciona como nrofesor de piano y parece 

que sali6 de ahíá hacia el año de 1900 pqra residir en Za-
i 

catecas." (1) 

No s6lo fué profesor sino compositor, todavía no se 

sabe de d.6nde adruiri6 los conocimientos del arte de la com 

posici6n pero hipótesis de los que recib~eron p~rte de su 

obra original suponen CJUe del "convento de San Ae,ust:!n". 

misma que recibiri.1. su padre Don Tc6filo Araujo (Principios 

del sie;lo a 1875) con el cual colabor6 toda su vida v al 

que dedic6 muchas P':i.rti turas. 

C. Su Obra 

Tenemos datos de un op. 92 pero existr tanto mdsica 

instrumental : Piano, b~nda y orquesta como para canto 

acompañadr por ellos cuyo texto está e·n esp8ñol inteligi

ble a nue'\tro tiempo. Conocía por tanto, 11\s posibilidades 

de los timbres y su combinaci6n. 

He interpretado pnrte de sus pie:;o.as para piano y 

podría decir que.me atrae su musicalidad con que están 

expuestos sus.motivos. Goza de todas las indicr-1ciones (com 

prob::.1r en el APENDICE) lo cual facilita la intención con 

que ~l las concibe. 

Las que mayor atracci6n tiene son La Marcha a los Médicos 

que perecieron en Zacatecas por la eriidemia del Tifo" y "Galo 

pa11 que tiene todo el impresionismo debussyano en México. 

(1) PJg 180 Bibl. 8 



"De Luis Araujo tengo copias( sacadas de originales !!Ue posee Don 

i:;•rancisoo Espinosa Partida) de laa ::dguientes pieza.a de pianos 
11 F'elici i;ación Ma.zurka para piano Por Luis O• A, A. l'iagner y Lieven, 

México" 

13 

''Ecos perdidos Capricho :;;chottisoh A. mi buen amigo Vicente Casilla.a 

Luis G, A, Edic, H Nagel ::;uoesores" 

'~ny Val>:ie para piano por Luis G, A, h mi fino amd;igo Dr. Aurelio 

Padilla y su apreciable esposa ::;ra Fea A de Pauilla, A wagner y Lieven 

''lle mi .•• te acordarás? Mazurka, para piano forte por Luis O,A, A mi 

apreciable discípulo ::ioled;,.d Partida." 

"Un Recuerdo A ~alamanca::;o.tiottis psra. piano por Luis O, A, A o¡agner 

y Lieven, México" 

"El historiado,...de la música, .Dr. Jet1Ús Romero regi.1tra eatus referen -

oias de nuestro coterráneos El 5 de Mayo de 190..:i, en una. actuación mu 

aioal en ~aoatecas, i'ilgurÓ una marcha militar de L, G, Araujo; para 

el 16 de diciembre de 1909, anota.a 11.l..:l profesor Luis .hraujo radicado 

desde arios atrás en Guadalupe, y .¡,ue o:; autor ue ,Recuerdos a :;alama.nea 

O&Dtos del Cisne, Marcha Reservit1ta, Vals Pa.!}9hit.u,, La Marcha Fúnebre 

a los mártires de la ciencia~ todas ellas muy populares en el Est~do 

le dedicó al Ing, Feo de P, ¿árate, gobernauor constitucional, la 

Marcha 1..árate, 'iue eutrenó la bu.nda del e.;tudo," 

Datos registradps oomo Compositor e intérprete de su MÚsica1Luis 

Araujo y su obra conocida en 

SAIAMANCA, Recuerdos de mi tierra Ouanajua.tense, losé Rojas Garcidue-

1ías, Ecii torial Porrúa,? ::5,A, México, 19d~. Pág 180-18¿, 
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IV CONCLUSIONES 

Podríamos decir que el músico tuvo un 60% de educn.

ción en los libros o por tradición familiar ·~,r ·Ja otra Pª.!: 

te la cubren sus experiencias con el medio en que se desen

vuelve para cautivar con su talento trabajado con la pers

pectiva "Virtuoss:!s·t;ica" 8. la m~1nera euroyiea. También se 

tuvo el inconveniente de depender de la Moda para adquirir 

cierta fama, en pn medio poco dificil pero en fin ¡era su 

medio! y n.hora, se adolece de otras circunst<.1.ncins pero 

todo aquél c1ue luch6 pudo so b~!tlir. Araujo, Luis no tuvo 

la suerte.de su padre, por ejemplo, y se le reconoci6 en 

sus composiciones por sus cdmtemport:{neos. C:uizá no se le 

ha dado la importancia y el valor que reeouiere porque el 

vive durante "El Porfiriato y su e;abinete'.'- dice Razo- al 

cual dedica la mayor nn.rte de sus marchas y como "todo lo 

que sea porfirismo tuvo que desapa.recer, se lleV•'lron al 

célebre compositor al olvido total que ln suerte de los otros 

sufrió. Ya lejos de un gobierno no tratamos ae resucitar 

esa ética del "positivismo' y "afrancesamiento" :~.ntes bien 

revalorar 1<:1. aportación oue hace en ei terreno musical es 

te prolifero ~~jl¡¡~mtino y crear o recrear la escuela oue se 

form6 en 18.s provincias, pues siendo ignorada jamás se ha 

tenido "nostalgia" de su enseñanza. 

Sea el sonido de su Obra el que mejor lo juzgue a t~ 

vés del trabajo que posteriormente me ae;uarda y oue provoque 

ese deseo de ser p~rte de una historia mexicana. Subrayo que 

lo "oficial" es necesario, no para él, sino pF.1.ra nuestra cul 

tura. 
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HIMNO A LA ALIANZA DE FERROCARRILEROS 

DE LA REPUBLICA MEXICANA 

Música de Luis G. Araujo 
Letra de Jesús P. Cornejo 

Aliancistas, ~enid presu~osos 
y .l!.11puñad de la Alianza ·el pendón. 
¡Oh! y salgamos con él victoriosos, 
profesando constancia.y unión. 

Alianza, en tus triunfos constantes 
y en la unión de tus socios confiad; 
sigue siempre gloriosa adelante 
y en tu seno (al obrero) abrigad. 

Con Unión y Constancia en la brega 
no temamos derrotas sufrir; 
si el destino a la lucha nos plega 
siempre unidos debemos morir. 

Seamos leales y bravos marinos 
de la Alianza, que nave atrevida, 
ha sabido del mar de la vida, 
de las olas su furia domar. 

Y boguemos, boguemos con ella 
nuevos mares, que siempre gloriosa; 
y su enseña otra vez victoriosa 
en sus playas la veamos ondear, 
en sus playas la veamos ondear. 

¡Salve Alianza! mil pechos te aclaman. 
Que a tu ley se doblegue el tirano; 
y por siempre defiende al hermano 
que ser fiel a tus leyes juró. ¡Salve oh! 

Mas si acaso tus leyes olvida 
o del mundo se arrastra en el cieno, 
no le admitas jamás en t~ seno 
porque ingrato mancilla tu honor. 

Seamos leales y bravos marinos 
de la Alianza, que nave atrevida, 
ha sabido del mar de la vida, 
de sus olas la furia domar. 

Y boguemos, boguemos con ella 
nuevos mares, que siempre gloriosa; 
y su enseña otra vez victoriosa, 
en sus playa> la veamos ondear, 
en sus playas la veamos ondear. 
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T I T U 1 O D ~ L A O B R A 

"Los Reservist~ts" 

'!Arellano 1/alle" 

"Marcha ae los cazadores" 

"El Canto del Cisne" 

"Un recuerc1o a Salamanca" 

"Beldad ae lH lun::t" 

"Feliz n:-tt2.licio" Op 92 

"¿De mí ••• te :i.cordar:5.s?" 

"Felicitaci6n" 

"Lluvia rle nerlas" 

"r.'..,riposa vi:oi.jera" 

"Una sonrisa" 

"Marietta" 

"Fanny" 

"Siete d2.n:>:as" 
No. 1 Una súnlica 
No. 2 La Cena. ae Po.sillas 
No. 3 f.li Morena. 
No. 4 Ia Botica ae Alva 
No. 5 Una cana :'!.l aire 
No. 6 F.slJ~r::>.te t'.lntito 
No. 7 Lamentos .-le un TJObre diabJ.o 
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O B R A S DE 

GEN:~RO 

M8.rcha mili t".r 

r.18.rcha 

fió archa 

Schottisch 

Schottisch 

Schottisch 

Schottisch 

r.!azurkn. 

Ma~urka 

Capricho-polka 

Polka 

Polka 

Vals 

Vals 

'Danzas 
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LUIS G A R A U Ji .Q 

D E D I C A T O R I _\ .,ESCRITA PARA 

AJ Sr.RGral. D. Berne.z:::1o eyes 
.ü $r. "G-Rb: del Eao 
IlafltFva!~~ Hafael Are-

Diséfnula: Josefina Fu.entes 

Bandaiorcues ta, p ano -
Pianobfb;¡¡.ndal 
-"OOSJ. le) '\ 
Bosquejo nia no · -
Piano 1 

P . i iano .; 

Piano 

Piano 

~ia_gí·:mla: Soledad Par- Piano 

Teresa Cuevas 

Discípula: Carmen Rousse't 

Dr. Aurelio Padilla y Sra. 

. , 
., 

Piano 

Piano 

Piano 

Piano 

Piano 

?iano 

Piano 

¡: 
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CASA EDITORA y. No. 

Lira Zacatecana 24 

No. ~ Carl Fischer New Yo~ • ·. 
Original (fotostáticat 

Wagner y Levien. 3.19 

Wagner y Levien 318 

Wt:i.gner y Levien 358 · 

Gonz!!lez-Matamorog; 3')3 6 

Original (fotos~átfc'l.} 

Wagner y Levien"317 

Original (fotostática) 

Wagner y Levien 775 

Wagner y Levi.E?n 89 . 

González-Matamorqs 505 5 

Wagner y Levien 3~6 

Original (fotostática) 



RuneN M. c,.Mros: El Folklore Musical de las 
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