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E N E L A M B I E N T E descrito por los cronistas e historiadores de 
Nueva E s p a ñ a encontramos una d i m e n s i ó n difíci l de captar: 
la de l a m ú s i c a religiosa y profana, de l a que t an to se habla, 
pero de la que t an poco sabemos por m á s que sea asunto de 
bellos p á r r a f o s en las relaciones de los siglos x v i , x v n y x v m . 
Y es que para la recreac ión de los testimonios musicales es 
menester u n conocimiento especializado, que si n o ha falta
do en algunos estudiosos mexicanos, t a m b i é n es c ierto que no 
se ha puesto a d i spos ic ión del p ú b l i c o en forma adecuada 
para su d i v u l g a c i ó n . Hacen falta grabaciones en las que se 
recojan los descubrimientos, transcripciones y arreglos musi
cales que se h a n venido realizando desde hace ya m á s de cua
renta a ñ o s por lo menos. 

E n 1934, Gabr ie l Sa ld ívar p u b l i c ó su l i b r o Historia de la 
música en México - Épocas precortesiana y colonial (edita
do por la secretar ía de educac ión) , en el que des tacó la im
portancia de la m ú s i c a cul ta v popular del v i r r e i n a t o con ilus
traciones y abundantes testimonios de part i turas , coplas, ins
t rumentos musicales, lugares en que se gustaba y e n s e ñ a b a 
mús ica , etc. A la labor de Sa ld ívar s iguió la rea l izac ión de al
gunos conciertos en los que M i g u e l Berna l J i m é n e z y Je sús 
Estrada d i e r o n a conocer el f r u t o de sus pesquisas en los ar
chivos musicales de M é x i c o , a cuyo estudio se consagraron 
tan p r o n t o regresaron de Europa - d o n d e h a b í a n hecho estu
dios de p o s g r a d o - armados de conocimientos de pa leogra f í a 
musical y de hi s tor ia de la mús i ca . Berna l J i m é n e z logró en 
1939 presentar en M o r e l i a , su c iudad nata l , u n concierto con 
obras del siglo x v m procedentes del archivo musical del cole
gio de las Rosas, que c o m p l e m e n t ó con u n be l lo cuaderno 
en que explicaba las obras ahí ejecutadas: El archivo musi
cal del Colegio de Santa María de Valladolid - Siglo xviii 
( M é x i c o , E d i t o r i a l C u l t u r a , 1939). J e s ú s Estrada, maestro y 

c o m p a ñ e r o de Berna l J i m é n e z en Roma, se d e d i c ó a estudiar 
los archivos musicales de las catedrales de M é x i c o y de Gua¬
dalajara, donde o b t u v o el mater ia l que d i o base a sus pr ime-
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ros conciertos y conferencias his tér ico-musicales , que e m p e z ó 
a presentar ocasionalmente ya en los a ñ o s posteriores a 1940. 

Desde entonces Estrada ha seguido estudiando los archi
vos catedralicios de M é x i c o , Guadalajara, Oaxaca y, ocasio
na lmente , Durango . A este ú l t i m o l o l levó la not ic ia sobre 
r icos fondos musicales que da Francisco A n t ú n e z en u n be l lo 
l i b r i t o : La capilla musical de la catedral de Durango - Si
glos xvii y xviii, editado en Aguascalientes en 1970, y en el 
que , entre otras cosas, se advierten las relaciones de una cate
d r a l tan lejana como la de D u r a n g o con los mús icos de l a 
de M é x i c o - s e ñ a l de l a impor tanc i a y extens ión de la cul
t u r a musical en aquella época . 

E n 1973 aparec ió el l i b r o de J e s ú s Estrada, Música y mú
sicos de la época virreinal (editado ba jo el n ú m e r o 95 en la 
co lecc ión Sep-Setentas), que es f r u t o de muchos años de estu
d i o y de una curios idad singular, pues Estrada, al i r descu
b r i e n d o la mús i ca de la catedral de M é x i c o , se interesó en la 
v i d a de sus creadores, en el ambiente en que v i v i e r o n , en las 
condiciones y en los medios con que contaron los autores de 
las obras rescatadas. E l resultado ha sido una amena narra
c i ó n que aprovecha una i n f o r m a c i ó n de p r imera mano, p r i n 
c ipa lmente las actas de cabi ldo de la catedral de M é x i c o , que 
nad ie h a b í a u t i l i z ado s i s t emát i camente para rastrear el des
a r r o l l o musical de M é x i c o en los siglos x v i , x v n , x v m y p r i n 
cipios del x i x . L a m ú s i c a de esta é p o c a sólo h a b í a sido es
cuchada por quienes asistieron a los conciertos que de cuando 
en vez h a b í a p o d i d o presentar Estrada en salas y templos que 
apenas se presentaban a la d i fu s ión de tan r i co acervo. 

U N A PEQUEÑA PARTE de las obras rescatadas por Estrada se 
g rabaron en u n disco, Música virreinal mexicana,! publ icado 
p o r la Univer s idad Nac iona l , en la que Jesús Estrada es i n 
vestigador y profesor. Impres iona en esta g r a b a c i ó n la varie
d a d y belleza de las obras reunidas; aunque, es preciso de
c i r l o , la ú l t i m a de las obras grabadas está algo desvirtuada 
por l a prec ip i tac ión con que se d i r i g ió y e l a b o r ó la ed ic ión . 
Pero, de cualquier manera, el saldo es posit ivo. 

E n efecto/e l disco muestra el arte musical que se rea l izó 
en el coro de la catedral de M é x i c o durante los siglos x v i a 

l Música virreinal mexicana, M é x i c o , U N A M , D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
D i f u s i ó n C u l t u r a l , 1974 [Voz V i v a de M é x i c o ] . 
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X V I I I , e incluye t a m b i é n una obra del x v m procedente de la 
catedral de Oaxaca. Aparece, en p r i m e r lugar, u n Magníficat 
de H e r n a n d o Franco, maestro de capi l la de la catedral de 
M é x i c o de 1575 a 1585. Esta obra es tá inspirada en el sexto 
t o n o de l canto gregoriano, y muestra la invent iva del autor 
y las posibilidades de creac ión en u n estilo escolástico, arte 
en el que fueron consumados maestros los polifonistas espa
ño le s de l siglo x v i . De autor a n ó n i m o es el salmo Domine 
hisopo, que viene a cont inuac ión . " U n trozo patét ico por su 
e x p r e s i ó n . U n e jemplo de evo luc ión hacia una nueva escri
t u r a - l a v e r t i c a l - que comenzaba a abrirse paso en la mú
sica que se escribía en M é x i c o en la p r i m e r a m i t a d del si
g lo x v n . Probablemente este salmo date de aquella é p o c a . " 
T a l es e l comentario que hace Estrada en el cuaderno que 
a c o m p a ñ a al disco, en el que se exp l ican las obras y se trans
c r i b e n las letras que se cantan. 

D e 1688 a 1715 o c u p ó el maestrazgo de capil la de la ca
tedra l de M é x i c o A n t o n i o de Salazar, d e s p u é s de haber regido 
la cap i l l a musical de la de Puebla. Este maestro des tacó como 
compositor y como educador de otros mús icos . De él es el 
v i l l anc i co Si el agravio Pedro..., que f igura en el disco. 
O b r a emotiva en la que se advierte la sobriedad y riqueza 
con que el maestro creaba su m ú s i c a para voces en u n estilo 
francamente vert ical , aunque con u n interesante juego con-
t rapunt i s t i co en la suces ión de l a obra. A éste sigue o t ro v i 
l lancico , de M a n u e l de Sumava, d i s c í p u l o de Salazar y maes
t r o de capi l la de la catedral de M é x i c o desde 1715 hasta 
1739. L a insp i rac ión de este m ú s i c o - d e q u i e n se sabe que 
compuso dos ópera s que no se h a n loca l i zado- l levó a la 
catedral a su é p o c a de esplendor musical en las creaciones 
para voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , como se ve en 
esta obra, Ay! cómo gime en el viento, y en aquellas para 
voces y orquesta - p u e s fue Sumaya e l i n t r o d u c t o r de la or
questa en l a catedral de M é x i c o . Para canto y orquesta escri
b i ó Sumaya m u l t i t u d de obras, u n a de las cuales es la "can
tada" Alegres luces del día a q u í presentada, y que sin ser l o 
m á s grande, es ya buena muestra de l o que creó Sumaya en 
M é x i c o antes de desterrarse vo luntar iamente a Oaxaca 
en 1739. 

C o n l a p r imera c o m p a ñ í a de ó p e r a i ta l iana que l legó a 
M é x i c o v i n o u n director y compositor napol i tano , A n t o n i o 
J e r u s a l é n y Stella, q u i e n desde 1746 ofreció sus servicios al 
coro de la catedral. E n 1750, d e s p u é s de muchos trabajos y 
oposiciones, logró el maestrazgo de capi l la , en el que estuvo 
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hasta su muerte , ocurr ida en M é x i c o en 1769. Su estilo ope
r í s t i co y alegre contras tó con la severidad y p r o f u n d i d a d de 
los maestros anteriores, pero a c a b ó por gustar a los fieles v 
a los servidores de la catedral. Cuando la primavera es una 
a r i a que muestra la factura de este m ú s i c o , el gusto por la 
m e l o d í a a c o m p a ñ a d a m u y a tono con la época ; o, si se quie
re, muestra el "barroco re formado" . 

De la catedral de Oaxaca procede el aria Asi de la dei
dad, de J u a n Mathia s de los Reyes, q u i e n fue examinado 
como aspirante al maestrazgo de capi l la en 1741 por M a n u e l 
de Sumaya. A l parecer, De los Reyes o c u p ó el puesto, l o 
que n o es de ex t rañar , pues procedía de una f a m i l i a indíge
na en la que destacaron algunos mús icos que s i rv ieron a la 
iglesia de Oaxaca con gran acierto. Así de la deidad es el 
n o m b r e de l a obra en que se canta el t r i u n f o de la iglesia. 
L a orquesta a c o m p a ñ a a la solista y se concierta con flautas 
traveseras en u n bel lo m o t i v o , que, por desgracia, se pierde 
debido a l a p rec ip i t ac ión con que el d irector L u i s Herrera 
de la Fuente m a n e j ó l a orquesta, sin lograr el concierto ad
m i r a b l e que conc ib ió el m ú s i c o o a x a q u e ñ o . A d e m á s , esta obra 
fue concebida para contralto, pero la g r a b a c i ó n se hizo con 
l a soprano Guadalupe Pérez Arias , m a g n í f i c a in térpre te , cier
to ; pero h u b o que adaptar la obra a su voz, l o cual es una 
d e f o r m a c i ó n de u n test imonio que se h a b í a rescatado ín tegro 
y sin a l te rac ión . 

Hasta a q u í el contenido de l disco Música virreinal mexi
cana, sobre cuyo va lor h i s tór ico es menester decir algo. H a y 
en l a t r anscr ipc ión y arreglo de las obras que hizo J e s ú s Es
trada u n respeto absoluto por el estilo y el desarrollo. E n las 
obras para coro a c o m p a ñ a el ó r g a n o , i n s t r u m e n t o usado en 
M é x i c o desde l a p r i m e r a m i t a d del x v i , y cuya intervenc ión 
se ind i ca en las par t i turas rescatadas. Pero el in s t rumento 
usado en l a g r a b a c i ó n n o es u n ó r g a n o t u b u l a r , sino u n ór
gano e lec t rónico que n o tiene el t i m b r e p r o p i o de los ins tru
mentos que se emplearon en la época , como l o perc ib i r á el 
que conozca. E n la é p o c a de Salazar ent ró en servicio el p r i 
mero de los grandes ó r g a n o s de la catedral de M é x i c o , gran 
i n s t r u m e n t o t u b u l a r que fue arreglado y d u p l i c a d o con o t r o 
ó r g a n o i gua l en t iempos de Sumaya. L a catedral met ropo l i 
tana h u b i e r a sido el escenario ideal para esta g r a b a c i ó n , y el 
a c o m p a ñ a m i e n t o de sus grandes ó r g a n o s - q u e afortunada
mente se e s t án reparando y a - el adecuado para r e v i v i r estos 
testimonios musicales. Tengamos en cuenta l o que se ha he
cho en Europa , grabando en escenarios y con instrumentos 
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originales la m ú s i c a de siglos pasados. Este paso, esperamos, 
se d a r á p ronto en M é x i c o . 

Respecto a l a orquesta h a b r á a l g ú n e s c r ú p u l o por parte 
de los conocedores. E n efecto, Estrada no se l i m i t ó a trans
c r i b i r ; ha hecho arreglos que, respetando escrupulosamente 
la m ú s i c a de la época , enriquecen las ejecuciones. T a l pro
ceder nos parece l eg í t imo , pues debemos tomar en cuenta que 
los compositores de la é p o c a escribieron para u n c o n j u n t o 
l i m i t a d o de instrumentos, y no por carecer de ideas, sino por 
carecer de instrumentos e instrumentistas en los momentos 
en que conceb ían e interpretaban sus obras. Creemos que, si 
la m ú s i c a . l o admite sin sufr i r d e f o r m a c i ó n alguna, debe enr i
quecerse y hacerse sonar de la me jor manera, pues ta l h a b r í a n 
hecho los compositores, si no es que l o h i c i e ron cuando tu
v ieron o p o r t u n i d a d de contar con mayores medios al repet i r 
la in terpre tac ión de las obras compuestas para pocos ins tru
mentos v con escaso " n a n e l ravado" (nautado\ m a l del oue 
tanto se quejaban ante las autoridades de la catedral. 

El disco es, en nuestro concepto, u n acierto como recrea
ción hi s tór ica y u n acierto en la d i recc ión del coro de la 
Univer s idad Nac iona l , que estuvo a cargo del maestro L u i s 
Berber. F a l t ó poco para que l o fuera en la orquesta, cuya 
direcc ión estuvo a cargo del reconocido maestro L u i s Herre
ra de la Fuente, q u i e n no l o g r ó dar el t i empo p r o p i o n i el 
reposo que corresponde a las obras a q u í presentadas. 

A for tunadamente l a Univer s idad anuncia este disco como 
el p r i m e r o de una serie en la que se i n c l u i r á n dos discos 
m á s . U n o con la Loa a Carlos III, compuesta en 1759 por 
A n t o n i o J e r u s a l é n y Stella para celebrar la c o r o n a c i ó n de ese 
monarca, ' obra de d i m e n s i ó n , recientemente descubierta y 
transcrita por Estrada. L a le tra de esta loa es interesante, 
pues en la ce lebrac ión del acontecimiento, compi ten las " m u 
sas mexicanas" con las de algunas naciones europeas y las de 
algunas tierras que estaban ba jo la d o m i n a c i ó n de la corona 
e s p a ñ o l a en aquel la é p o c a . L a competencia de las musas me
xicanas es señal de u n a i d e n t i d a d prop ia que ya h a b í a n desta
cado los autores novohispanos desde m u c h o antes y que se 
fue acentuando en el siglo x v n i . U n tercer disco se d e d i c a r á 
a dar u n panorama de la m ú s i c a culta de Nueva E s p a ñ a . Se 
i n c l u i r á n obras de dist intos maestros de l a catedral metropo
l i tana , p r inc ipa l ment e de Sumaya, cuyas creaciones son f r u t o 
de u n arte " s ó l i d o , sin edad". 



GRABACIONES DE M Ú S I C A N O V O H I S P A N A 483 

A B A N D O N E M O S AHORA los severos recintos de la mús i ca rel igio
sa, para trasladarnos a los escenarios de la m ú s i c a profana. 
A b u n d a n , en la d o c u m e n t a c i ó n de los siglo x v i a x v m , m u 
chos testimonios de la act iv idad musical que comenzó a des
arrollarse en Nueva E s p a ñ a desde temprana época . E n las 
actas de cabi ldo de la c iudad de M é x i c o se registran talleres 
de "maestros violeros" , constructores de instrumentos de cuer
da que abren sus establecimientos ya en el siglo x v i , y q u i é n 
sabe c u á n t o s m á s lo h a b r á n hecho sin registro alguno den
t r o y fuera de la c iudad. 

Buenos tañedores se encontraban en las distintas capas de 
la sociedad donde hombres y mujeres acostumbraban ejecu
tar obras en las reuniones familiares. L a mús i ca era u n ador
n o necesario en las clases pudientes, v para maestros que en
s e ñ a b a n y la hac í an de " l í r i c o s " en entierros, fiestas y en 
c u a l q u i e r r e u n i ó n que l o ameritara, era una profes ión. A ve
ces sin necesidad de eso: T h o m a s Gage nos habla de u n cura 
c r i o l l o de Veracruz, buen vihuelista," que los a g a s a j ó en su 
h a b i t a c i ó n con obras b ien ejecutadas, y a q u i e n el v ia jero 
t u v o por me jor m ú s i c o a l o profano que sacerdote. 

É s e y otros autores h a b l a n de conjuntos populares que 
andaban en los frecuentes regocijos púb l i cos . Se encontraban 
en plazas, en paseos, en las p u l q u e r í a s y en las tepacherías . 
Sus r i t m o s y coplas picantes l legaron a penetrar a l i n t e r i o r 
de los templos, dando quehacer a las autoridades que trata
ban de mantener el orden dent ro de la buena m o r a l y pol ic ía . 
U n a revi s ión al índice del r a m o Inquisición del A r c h i v o Ge
nera l de la N a c i ó n es m u y sugestiva por l a abundancia de 
procesos seguidos contra los m ú s i c o s mestizos y mulatos v 
contra sus patronos ocasionales. 

Por desgracia, l a m ú s i c a ejecutada por tales conjuntos n o 
fue escrita, y sólo se menciona en los procesos el nombre 
de los sones con que se cantaban las coplas condenadas (ja
rabes, valonas, l loronas, pan de manteca, z a c a m a n d ú , e tc . ) . 
S in embargo, creemos que es posible la r e c u p e r a c i ó n de tales 
testimonios, pues hay evidencias en los archivos mexicanos 
de algunas transcripciones de m ú s i c a profana, y, según nos 
consta, h u b o a finales del siglo pasado maestros de m ú s i c a 
que se preocuparon por recoger sones populares de distintas 
regiones de M é x i c o , sonos cuyos nombres vemos aparecer ya 
en e l siglo x v n i y que se h a n seguido ejecutando hasta nues
tros d ías . H u b o t a m b i é n artistas que recop i l a ron en su é p o c a 
m ú s i c a europea y danzas conocidas en Nueva E s p a ñ a , ref le jo 
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de la insp i rac ión y del gusto del p ú b l i c o . Transcripciones 
posteriores y testimonios de é p o c a se encuentran en la sección 
de manuscritos de la Bibl ioteca Nac iona l de M é x i c o . 

De ese fondo documenta l procede l a mús i ca para gu i ta r ra 
e s p a ñ o l a transcrita y ejecutada por el maestro M i g u e l Alcá
zar, parte de la cual se ha dado a conocer en u n disco recien
temente aparecido, Tablatura mexicana para guitarra barro
ca,2 en el que se aprecia la sonoridad peculiar de ese bel lo 
i n s t r u m e n t o de cinco cuerdas dobles (parecido a las guitarras 
"huapangueras" que a ú n se emplean) y que se af inaban de 
acuerdo con la obra que se iba a ejecutar, según se indicaba 
en el papel que conten ía l a tab la tura , es decir, la escritura 
por cifras indicada sobre las cuerdas que d e b í a n pulsarse. Se 
t ra taba en real idad de u n diagrama del d i a p a s ó n del ins t ru
mento , sobre el cual se indicaba el va lor o d u r a c i ó n de las 
notas. T a l sistema, m u y ant iguo, se s igu ió empleando para 
l a gu i t a r ra aun d e s p u é s de d ivulgada la notac ión en penta
grama, y, como podemos percatarnos, se sigue usando en for
m a algo d i s t inta en cuadernos y obras para los legos en 
m ú s i c a . 

Ya en 1945, en el Boletín del Archivo General de la Na
ción ( tomo x v i : 4 ) , se d i e r o n a conocer unas pág ina s de ta
b l a t u r a para gui tarra , que A n t o n i o T . Mendoza cons ideró 
de mediados del siglo x v n o pr inc ip ios del x v m . Pero no se 
h a b í a pasado de ah í ; eran el registro de u n hallazgo casual, 
que n o se benef ic ió l o suficiente para elevarlo a l a ca tegor ía 
de descubrimiento. Y esto sí se ha logrado en el disco reali
zado por M i g u e l Alcázar , a p o r t a c i ó n completa en m á s de u n 
sentido. Considera el descubridor y ejecutante de las obras 
grabadas que éstas da tan de la segunda m i t a d del siglo x v n 
y que fueron agrupadas en u n cuaderno en la pr imera m i t a d 
de l x v m . A d e m á s , la a g r u p a c i ó n misma es m u y significativa, 
pues se encuentran obras europeas de autores conocidos en 
la é p o c a j u n t o con danzas mexicanas, que, al decir de Alcá
zar, const i tuyen l a m a y o r í a de las piezas contenidas en el 
cuaderno. 

E l disco se in ic i a con u n Pasacalle selecto, "obra pol i fó
nica que guarda estrecha re l ac ión con los pasacalles de Gas
par Sanz", conocido maestro e spaño l y autor de obras de 
e n s e ñ a n z a y de muchas piezas para gu i t a r ra publicadas en el 
siglo x v n . Sigue el disco con u n a Guáscala, danza animada 

2 Tablatura mexicana para guitarra barroca, M é x i c o , Discos C a p í t o l 
de M é x i c o , 1975 [ Á n g e l , 35029]. 
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y en t iempo ternar io , y con l a Balona de la boca negra, "dan
za t í p i c a m e n t e mexicana en la que se emplea el rasgueado, 
m u y en boga en la m ú s i c a europea para g u i t a r r a " , y sobre 
e l cual e scr ib ió Sanz u n tratado. H o y en d í a el rasgueo se 
emplea por nuestros m ú s i c o s populares en estilos diferentes, 
r á p i d o s , ejecutados en "guitarras de golpe", pero que guar
d a n alguna f a m i l i a r i d a d con la obra grabada por Alcázar , 
concebida para " g u i t a r r a de mano" , es decir, para hacer me
l o d í a y n o simple a c o m p a ñ a m i e n t o . 

L a Follia de la sonata 12 de Core l l i , transcrita de la par
t i t u r a de v io l ín , in s t rumento para el que fue or ig ina lmente 
escrita, a la gu i tar ra , forma parte del m i s m o cuaderno, del 
cua l se han sacado para la g r a b a c i ó n la Danza de la cadena, 
la Reverencia ynglesa (su m i n u e t ) , la Suite de las cuatro casas 
(el m i n u e t El excelente), el Minuet pa' los aficionados y una 
"sonata" o c o n j u n t o de piezas en el mismo tono que n o al
canzan a cons t i tu i r u n a suite. 

Como tes t imonio his tór ico , esta g r a b a c i ó n y las explica
ciones que hace el p r o p i o M i g u e l Alcázar en la portada del 
disco son m u y significativas. Se advierte, en p r i m e r lugar, el 
cu idado de las ejecuciones, pues fueron hechas con u n ins tru
m e n t o que es copia f ie l de la gu i t a r ra e s p a ñ o l a del siglo x v n ; 
a d e m á s , hay b u e n t i n o en las ejecuciones, se respeta el t i empo 
y e l gusto p r o p i o de la m ú s i c a para gui tarra . Cosa b i e n ex
pl icable si tomamos en cuenta que Alcázar se ha dedicado al 
estudio his tór ico-musical de la gu i ta r ra y que ha destacado 
e n la enseñanza y en l a r e p r o d u c c i ó n de m ú s i c a para ese ins
t r u m e n t o , como l o demuestran algunas grabaciones m á s que 
h a n sido ob je to de trasmisiones rad io fónicas . 

Por otra parte, la s ingular a g r u p a c i ó n de las obras cor
tesanas y cultas j u n t o con danzas populares de factura novo-
hispana, muestran la re lac ión - m á s supuesta que conocida 
hasta a h o r a - entre la m ú s i c a culta y la m ú s i c a popu la r mexi
cana, y el gusto generalizado por la gui tarra , herencia com
p a r t i d a hoy en d í a por las distintas clases de la sociedad y 
en los m á s apartados lugares del país . 

E N RESUMEN, contamos hoy con dos discos de m ú s i c a novo-
hispana realizados en M é x i c o . Buen p r i n c i p i o para una labor 
que promete mucho . Recordemos que hasta hace poco depen
d í a m o s de las noticias sobre archivos musicales - y a estudia
dos por algunos m e x i c a n o s - que nos daban m u s i c ó l o g o s e 
historiadores norteamericanos, quienes h a b í a n logrado el apo-
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yo de sus universidades para publ icar el resultado de sus es
tudios sobre M é x i c o . Recordemos t a m b i é n que para r e v i v i r 
esos testimonios musicales a nuestro placer sólo c o n t á b a m o s 
con u n disco, excelente por cierto: Salve Regina (Angel , 
36008), in terpretado por la Roger Wagner C h ó r a l e , que con
tiene m ú s i c a de autores peruanos y q u i t e ñ o s y en el que s ó l o 
f i guraban una obra de H e r n a n d o Franco y otra de M a n u e l 
de Sumaya. Las obras de ese disco fueron obtenidas en e l 
archivo de Guatemala, cosa b i e n significativa, pues se advier
te l a d i fus ión de los compositores de distintos lugares del 
inmenso t e r r i t o r i o de H i s p a n o a m é r i c a , y la r e l ac ión entre 
las distintas capillas musicales que surgieron v se mantuv ie
r o n bajo la m o n a r q u í a e s p a ñ o l a . 

E n ' M é x i c o hay m u c h o por hacer en cuanto a h i s tor ia de 
la mús i ca . O j a l á que los dos discos antes comentados sean u n 
buen p r i n c i p i o para despertar el interés de las inst i tuciones 
culturales v de la indus t r i a de la g rabac ión , a quienes toca 
romper el silencio en que han permanecido los descubrimien
tos en el a m p l i o campo de la m ú s i c a novohispana. 


