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La Generalitat Valenciana i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana col·laboren des de fa anys per conèixer de primera mà la situació dels 
arxius de les bandes de música i contribuir a contribuir a conservar-los, fer-los 
valer i difondre’ls. La iniciativa va començar en 2009 amb entrevistes, cursos i 
debats on es va manifestar un gran interés que fins aleshores havia estat latent. 
A partir de 2016 el patrocini de Bankia va permetre fer un salt qualitatiu en 
aquest camí i posar en marxa un ambiciós projecte documental anomenat 
Música a la llum.

Música a la llum s’inspira en projectes de l’arxivística internacional per proposar 
una aproximació, mitjançant descripcions de fons, de patrimoni documental de 
les societats musicals: partitures manuscrites o impreses, mètodes didàctics, 
fotografies, enregistraments sonors o audiovisuals, programes de mà, cartells, 
butlletins, revistes i tota la documentació administrativa que hi està relacionada. 
La informació obtinguda es presenta en el web musicaalallum.es. Però el 
projecte té, a més, un component social important que promou la identificació 
de les societats musicals amb el seu patrimoni, al marge de les inèrcies del 
cànon i les modes, i li dona nova vida mitjançant la transcripció i gravació de 
partitures antigues.

Música a la llum també vol fomentar la investigació, una línia de treball que 
s’inicia amb aquest llibre. S’hi recull per primera vegada una col·lecció 
coordinada de textos sobre el patrimoni documental de les bandes de la 
Comunitat Valenciana, la història de les societats i la trajectòria i circumstàncies 
dels protagonistes, juntament amb articles d’investigadors procedents de la 
resta d’Espanya, Itàlia o Bèlgica. Són reflexions sorgides des de la recerca 
acadèmica o des de l’experiència d’importants institucions amb competències 
patrimonials. La diversitat de punts de vista permet destacar afinitats, valorar 
divergències i comprendre evolucions del moviment bandístic en el nostre 
entorn cultural, al temps que es posen en joc diferents aproximacions teòriques. 
Es tracta, en definitiva, de subratllar la necessitat de descriure i estudiar 
documents fins fa poc desatesos o en perill de desaparició per comprendre un 
moviment musical que continua sorprenent per la vitalitat i l’arrelament.
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La PRoDUCCIóN PaRa BaNDa DE JoSé GaBaLDá y 
BEL y CataLoGaCIóN DE SUS MaRChaS FúNEBRES  

Juan Carlos Galiano-Díaz1

ReSUMen
Revisamos en este artículo la producción musical para banda, original y 
transcrita, del músico mayor José Cándido Gabaldá y Bel a partir de mate‑
rial localizado en la Biblioteca Nacional de España y en el Archivo Canuto 
Berea de la Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña. Además, se 
propone la catalogación de las marchas fúnebres compuestas por Gabaldá y 
publicadas en la revista Eco de Marte. 

El 3 de octubre de 1818 nacía en la localidad de Vinaroz, provincia de Castellón, 
José Cándido Gabaldá y Bel, una de las grandes figuras olvidadas, entre tantas 
otras, de la música militar española de la segunda mitad del siglo xix. En es-
te sentido, Fernández de Latorre en la monografía Historia de la música militar 
en España apunta que «existen pocas noticias sobre este autor, que pasó por va-
rios regimientos de Infantería y de la Guardia Real» (Fernández, 2014, p. 242).

A pesar de la escasez de fuentes documentales sobre Gabaldá, debemos desta-
car la monografía del también vinarocense Palacio (2011), quien con una pers-
pectiva divulgativa pretende reivindicar la figura de sus paisanos Gabaldá, José 
y Daniel (el hermano pequeño), y aporta una detallada biografía y una apro-
ximación parcial a la obra de ambos. El Diccionario de la música española e 
hispanoamericana incluye una breve entrada de José Gabaldá (Casares, 1999, 
p.  297), en la que se exponen sus aspectos biográficos más importantes. De 
igual modo, Abel Moreno en el reciente Diccionario biográfico de músicos ma-
yores, 1800-1932 (Moreno, 2019) también ofrece una reseña de José Gabaldá 
con datos similares a los ofrecidos por Casares Rodicio y con especial hincapié 
en su trayectoria castrense.

1  Beneficiario del contrato predoctoral de Formación de Profesorado Universitario (fpu16/02001) en el De-
partamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada, otorgado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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El mayor de los hermanos Gabaldá se inició en la música como cantor a los nueve 
años en la catedral de Tortosa, de la mano del maestro de capilla Juan Antonio Nin 
(1804-1867), y se marchó posteriormente a Barcelona para estudiar piano con 
Antonio Nogués (1820-1882). Durante la primera guerra carlista (1833-1840) re-
cibió el encargo del general Ramón Cabrera, el Tigre del Maestrazgo (1806-1877), 
de organizar la banda del Regimiento de Artillería, hasta entonces inexistente. 
Tras la derrota carlista, el vinarocense fue encarcelado hasta su restitución en  
su cargo de músico mayor dentro del cuerpo de Alabarderos de la Guardia Real  
con 22 años. Ya en el ejército liberal, Gabaldá permaneció desde 1843 en el Re-
gimiento de Infantería de Galicia hasta 1849, año en el que puso rumbo a To le- 
do, donde lo nombraron director de la música del Colegio de Infantería. En To- 
ledo estuvo hasta 1856, cuando se trasladó a Madrid con licencia para fundar la  
revista Eco de Marte. Existe controversia en torno a la fecha del fallecimiento de 
Gabaldá. Si bien Palacio (2011) afirma que fue en 1870, hay otros autores que si-
túan su muerte en 1890 (Casares, 1999; Moreno, 2019). Una vez cotejadas todas 
las fuentes, parece que la fecha propuesta por Palacio es la más probable, pues to-
ma como referencia la biografía de José que proporcionó su hermano Daniel, en 
la que se indica el 21 de abril de 1870 como día de la defunción. 

En ese contexto se enmarca este artículo, cuyos objetivos son revisar la produc-
ción musical para banda, tanto original como transcrita, de José Gabaldá y ca-
talogar las marchas compuestas por él y publicadas en la revista Eco de Marte. 

La creación de la revista Eco de Marte

A lo largo del siglo  xix, la música para banda en España experimentó una 
gran expansión gracias, entre otros, a los factores siguientes: la multiplicación 
de las bandas militares (Fernández, 2014; Oriola, 2014); el surgimiento de las 
primeras bandas municipales ante la necesidad de «amenizar fiestas popula-
res o solemnizar actos públicos» (Capdepón, 2011, p. 202) y actuar como ele-
mento de propaganda tanto de la municipalidad como de personajes célebres 
que pagaban y contrataban sus servicios (Ayala, 2014); y la labor de educar a 
la clase obrera, trasladando la enseñanza musical de la Iglesia al mundo laico 
(Rodríguez, 2006). Dicha expansión se explica, además, por las innovaciones 
industriales en la fabricación de instrumentos, como la creación de los siste-
mas de válvulas (pistones) y llaves, y la aparición a mediados de siglo de la fa-
milia del saxofón (Asensio, 2012).

Por todas esas razones, durante la segunda mitad del siglo xix se impulsó la 
composición, edición y circulación de música para banda, principalmente 
para las formaciones militares, que carecían de músicos capaces de generar un 
repertorio propio (Gosálvez, 1995). Consecuentemente, una de las principales 
aportaciones de José Gabaldá al ámbito bandístico fue la creación de la revis-
ta Eco de Marte, cuyo título es una clara alusión al dios de la guerra en la mi-
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tología romana. Fue una publicación mensual, fundada en 1856, que pretendía 
dotar de repertorio, tanto original como transcrito, a las bandas militares. A pe-
sar de su denominación como revista, Eco de Marte no publicaba texto ni ar-
tículos de ningún tipo; por tanto, el calificativo pudo deberse a las diferentes 
posibilidades de suscripción que presentaba (Veintimilla, 2002, p. 203). A lo 
largo de sus casi 60 años de historia, fue una de las publicaciones periódicas que 
publicó más repertorio para banda junto con la popular Harmonía (1916-1959) 
(Martínez, 1998; Arévalo, 2017; Galiano-Díaz, 2018a).

El Eco de Marte tuvo su origen en otra publicación también destinada a la crea-
ción de repertorio para las bandas militares, Música militar (figura 1), dirigi-
da por Mariano Rodríguez Rubio (1797-1856), músico mayor de la Banda de 
Alabarderos desde 1841 hasta 1856 (Fernández, 2014; Santodomingo, 2016). 
En 1856, año en el que falleció Rodríguez Rubio, Gabaldá adquirió Música mi-
litar para instituir el Eco de Marte (Veintimilla, 2002, p. 202). 

Respecto a Rodríguez Rubio y la revista Música militar, son pocos los vesti-
gios que han perdurado. Las principales aportaciones sobre la biografía de 
quien fue director de la Banda de Alabarderos las encontramos en un artícu-
lo publicado en Gaceta musical de Madrid (T. B., 14-9-1856, p. 274), con mo-
tivo de su fallecimiento, y en el reciente Diccionario biográfico de músicos ma-
yores 1800-1932 (Moreno, 2019, pp.  253-254). De Música militar no hemos 
localizado ningún número, aunque sí varias noticias y anuncios en prensa his-
tórica que hacen alusión al repertorio publicado, características de edición y  
precio de suscripción, entre otros aspectos (Crónica de Madrid, Gaceta musical 
de Madrid, 3-2-1856, p. 37; T. B., 14-9-1856, p. 274). 

Volviendo al Eco de Marte, durante la etapa de Gabaldá como director se trató 
siempre de una publicación deficitaria (Veintimilla, 2002). Prueba de ello son 
los pleitos a los que tuvo que hacer frente por publicar sin permiso arreglos pa-
ra banda de obras de otros autores, según puede leerse en la prensa de la época:

El lunes pasado tuvo lugar en la sala cuarta de esta audiencia la vista de la 
causa promovida por D.  Juan de Castro como autor, entre otras obras, si no 
más populares más importantes, del himno Guerra, guerra al infiel marroquí, 
contra, D.  José Gabaldá propietario del periódico músico Eco de Marte; por 

Figura 1. anuncio  
de música militar. 
Fuente: Gaceta 
musical de madrid 
(Crónica de Madrid,  
3‑2‑1856, p. 40).
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haber este arreglado y vendido aquel himno para banda militar. La vista de la 
causa fue curiosa, pues los respectivos defensores, que lo fueron D. Santos de 
la Mata, del señor Castro, y D. Benito Gutiérrez, del Sr. Gabaldá, comentaron 
extensa y razonadamente, tanto la ley de propiedad literaria vigente, como el 
artículo 457 del Código, que pena la defraudación de la propiedad literaria. 
El tribunal ha condenado al Sr. Gabaldá a la indemnización correspondiente, 
multa y las costas. (Gacetilla de la capital, El Contemporáneo, 27-3-1861, p. 3)

El déficit del Eco de Marte en la etapa de Gabaldá conllevó su venta al clarine-
tista y editor Antonio Romero y Andía. Veintimilla (2002, p. 202) señala que en 
torno a 1866 Gabaldá le vendió la revista a Romero. Nosotros hemos localiza-
do las últimas partituras con la firma de Gabaldá como editor en 1868, caso de 
los números que van desde el 272 hasta el 297. 

Estimamos que, durante los 12 años que estuvo Gabaldá al frente del Eco de 
Marte, se publicaron alrededor de 297 obras para banda —originales y transcri-
tas—, cuyos autores fueron, principalmente, compositores vinculados al ámbi-
to castrense, como Mariano Rodríguez Rubio, J. Lago, J. de Juan, Higinio Marín 
y López, Álvaro Milpager, Carlos Pintado y Daniel Gabaldá, entre otros, ade-
más del propio José Gabaldá. 

La producción musical para banda de José Gabaldá

En palabras de Emilio Casares, José Gabaldá «tiene un extenso repertorio de 
música para banda, especialmente marchas» (Casares, 1999, p. 297), género en 
el que haremos especial hincapié más adelante. Así, la primera de las obras pa-
ra banda de Gabaldá de la que tenemos constancia es un gran pasodoble, cuya 
partitura no hemos podido localizar, que se publicó en Música militar en enero 
de 1856, según recoge la Gaceta musical de Madrid:

En la última entrega, correspondiente al pasado diciembre, se ha repartido una 
bonita tanda de walses [sic] de la célebre ópera de Verdi Las Vísperas sicilianas. 
En el pasado enero se ha dado, entre otras cosas, el lindo dúo de tiple y tenor 
del segundo acto de Isabel la Católica, del maestro Arrieta, y un gran pasodo-
ble del conocido compositor Sr. Gabaldá. (Crónica de Madrid, Gaceta musical 
de Madrid, 3-2-1856, p. 37) 

Hasta cuatro años más tarde, en 1860, no llegó la siguiente composición de 
Gabaldá para banda, que debió de ser consecuencia del auge experimentado 
por los himnos nacionales en Europa y América en los primeros años de la se-
gunda mitad del siglo xix, tal y como recoge Nagore Ferrer:

A partir de los años cincuenta y, sobre todo, sesenta, hay una eclosión de him-
nos nacionales en Europa y América cuyos ecos llegan a España en forma de 



La PRoDUCCIóN PaRa BaNDa DE JoSé GaBaLDá y BEL y CataLoGaCIóN…

201

partituras y relatos heroicos: La Marsellesa, el himno ruso, el polaco, el italiano 
de Garibaldi, el prusiano, son entonados por cientos o miles de ciudadanos en 
situaciones difíciles o victoriosas. Sin embargo, los españoles carecen de un him-
no con el que cantar las victorias de las tropas españolas en la Guerra de África, 
desarrollada entre 1859 y 1860. Éste es el motivo que induce a Un filarmónico 
proyectista a proponer al ministerio de Fomento la convocatoria de un certamen 
para componer un himno nacional «que exprese el entusiasmo y el patriotismo 
que anima a todos los españoles con motivo de la guerra». (Nagore, 2011, p. 236)

Así, Gabaldá compuso El grito de la patria. Himno nacional dedicado al invicto du-
que de Tetuán [Leopoldo O’Donell] y al bravo ejército español, que tocaban «con 
entusiasmo todas las músicas del ejército de África y de la Península, y del que 
con tanto elogio se ha ocupado la prensa periódica con motivo de haberse can-
tado en las reuniones más elegantes de la corte» (El grito de la patria, 10-4-1860, 
p. 4). Gracias a esta publicación en La Correspondencia de España sabemos que 
fueron cinco las instrumentaciones2 que Gabaldá hizo de dicho himno, entre las 
que se encuentra la de banda militar y voces, cuyo precio era de 12 reales. Esta 
versión se halla en la Biblioteca Nacional de España (bne) (sign. mp/2795/26) y 
partimos de la hipótesis de que se corresponde al número 137 del Eco de Marte 
(figura 2), ya que, a pesar de no hacer referencia a la revista, hemos localiza-
do en el Archivo Canuto Berea de la Biblioteca Provincial de la Diputación de 
A Coruña muchas partituras para banda militar con los mismos rasgos manus-
critos e igual formato de edición que la versión de El grito de la patria, todas ellas 
anteriores a la primera partitura publicada por el Eco de Marte de la que tenemos 
constancia, la marcha fúnebre La guirnalda (Gabaldá, 1863a). 

2  La instrumentación para banda militar y coro consta de requinto, flautín, clarinetes (principal, 1.º, 2.º y 3.º),  
fliscornos (1.º y 2.º), cornetines en si   (1.º y 2.º), trombas en mi  , trompas en mi  , trombones (1.º, 2.º 
y 3.º), bombardinos (1.º y 2.º), bajos, bombo, cajas y voces (tenores y barítonos).

Figura 2. Primera página de 
el grito de la patria. Himno 
nacional dedicado al invicto 
duque de tetuán y al bravo 
ejército español. Fuente: 
Biblioteca Nacional de 
españa, sign. mp/2795/26.
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Además, una de las partituras localizadas en el archivo coruñés posee el sello 
del almacén de Antonio Romero y Andía, quien compró años más tarde la re-
vista a Gabaldá (figura 3). Por otra parte, parece lógico que Gabaldá publica-
se la obra en la revista de su propiedad destinada a dotar de repertorio a las 
bandas militares.

Tras la composición de El grito de la patria, la contribución de Gabaldá al  
repertorio bandístico se centró en el género de la marcha, principalmente la 
marcha fúnebre, si bien publicó una fajina con cornetas y cajas de guerra titu-
lada La princesa en el número 260 del Eco de Marte, de cuyo ejemplar hay una  
copia en la bne (figura 4).

Además de su faceta como compositor, también hay que señalar la labor de José 
Gabaldá como transcriptor. En este sentido, en el Archivo Canuto Berea hemos 
localizado más de una decena de arreglos para banda hechos por él a partir de 
obras pertenecientes al género lírico (tabla 1).

Figura 3. arreglo para banda 
del coro y aria de tiple de la 

ópera el hebreo, de Giuseppe 
apolloni, hecho por Mariano 

Rodríguez Rubio. Fuente: 
archivo Canuto Berea de 

 la biblioteca provincial de la 
diputación de a Coruña, 

sign. m-361/16.

Figura 4. Primera  
página de  

La princesa, 
publicada en el 
número 260 del 

eco de marte. 
Fuente: Biblioteca 

Nacional de España, 
sign. mp8/216.
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tabla 1. obras arregladas para banda por José Gabaldá localizadas en el archivo Canuto Berea de la 
biblioteca provincial de la diputación de a Coruña. Fuente: elaboración propia.

Título Compositor Edición Fecha 
arreglo

Fecha 
original Signatura

Final del acto 1.o 
de la ópera 
Stiffelio 

Giuseppe 
Verdi

Eco de 
Marte,  
núm. 77 

ca. 1858 1850 m-674/20

Coro y dúo de 
tiples del acto 3.o 
de la zarzuela  
El planeta Venus 

Emilio 
Arrieta

Eco de 
Marte,  
núm. 81

ca. 1858 1858 m-658/14

Final del acto 1.o  
de la ópera 
Simón Bocanegra

Giuseppe 
Verdi

Eco de 
Marte, 
núm. 106

ca. 1858 1857 m-674/10

Final del acto 1.o 
de la zarzuela
El juramento

Joaquín de 
Gaztambide

Eco de 
Marte, 
núm. 110

ca. 1858 1858 m-658/20

Coro de
soldados.
Introducción
del acto 3.o de
la zarzuela 
El juramento

Joaquín de 
Gaztambide

Eco de 
Marte, 
núm. 113 

ca. 1858 1858 m-663/1

Cuarteto (de las 
hilanderas) en 
el 2.º acto de la 
ópera Marta

Friedrich 
von Flotow

Eco de 
Marte, 
núm. 177

ca. 1858 1847 m-664/9

Concertante. 
Gran final del 
1.er acto  
de la ópera  
La africana

Giacomo 
Meyerbeer

Eco de 
Marte, 
núm. 259

ca. 1866 1865 m-658/13

Sinfonía de la 
ópera Stiffelio

Giuseppe 
Verdi

Manuscrito Sin 
fecha

1850 m-660/17

Aria de tiple 
final de acto 1.o 
de la ópera  
La traviata

Giuseppe 
Verdi

Manuscrito Marzo 
de 1859

1853 m-673/6

(cont.)
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Título Compositor Edición Fecha 
arreglo

Fecha 
original Signatura

Cuarteto y  
final del acto 4.o 
de la ópera 
Las vísperas 
sicilianas

Giuseppe 
Verdi

Manuscrito Sin 
fecha

1855 m-657/11

Dúo de tiple 
y tenor de la 
ópera Isabel  
la Católica

Emilio 
Arrieta

Manuscrito.
Copia de
Eduardo
Arana

Sin 
fecha

1850 m-658/18

Introducción de 
la ópera Pelagio

Saverio 
Mercadante

Manuscrito Sin 
fecha

1857 m-658/4

La guerra de África (1859-1860) constituyó una fuente de inspiración para la 
creación de muchas obras de carácter castrense. En ese sentido, una de las per-
sonalidades más homenajeadas por los compositores fue el general Juan Prim 
(1814-1870). La instrumentación para banda de dos de las obras dedicadas a 
él le fue encargada a José Gabaldá: el Himno del general Prim, compuesto por 
J. J. Bueno en 1860, y la Polca del general Prim, creada por Dámaso Zabalza en 
el mismo año (Fernández, 2014). 

De la versión para banda militar de ambas obras, publicadas en el mismo for-
mato que El grito de la patria, hay una copia en la bne (signs. mp/2795/24 y 
mp/2795/25), con los números  139 y 141, respectivamente, lo que nos ha-
ce pensar que pueden ser publicaciones del Eco de Marte. Gabaldá también 
arregló para banda militar, sin autorización, el himno Guerra, guerra al infiel  
marroquí, de Juan de Castro, lo que le acarreó una multa por defraudar la pro-
piedad literaria (Gacetilla de la capital, El Contemporáneo, 27-3-1861, p. 3). 

En cambio, sí tenía autorización para hacer la versión para banda de la Marcha 
gallega, de Marcial del Adalid (1826-1881), tal y como exponía el propio com-
positor gallego en una carta dirigida a Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) 
firmada en Coruña el 16 de abril de 1860:

Recibí igualmente la Marcha gallega, arreglada para banda por Gabaldá. Creo, en 
efecto, que estará bien, puesto que Vd. así lo cree, pero juzgo oportuno, en efecto, 
que antes de dar el exequátor la ojee Vd. o el amigo Juanito (alias el “Corregidor”), 
y llámole así, porque últimamente ha dado en la manía de corregirlo todo. No 
tengo inconveniente alguno en que se toque por las calles, ni tampoco en que 

(Tabla 1, cont.)
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Gabaldá reparta, si quiere, la partitura de banda a sus suscriptores. Me reservo 
sin embargo la propiedad de la partitura de piano […]. (Asenjo, 1988, p. 329)

Además de los arreglos ya mencionados, Palacio (2011, p. 6) afirma que José 
Gabaldá fue el instrumentador para banda de Virginia: danza habanera, pu-
blicada en el número 208 del Eco de Marte y cuya autoría corresponde a su 
hermano Daniel. No obstante, en la lista de obras presentada en el Ministerio 
de Fomento en junio de 1868, en cumplimiento de la ley de propiedad litera-
ria, no se menciona a José como instrumentador, sino como editor, tal y como 
puede leerse a continuación:

861. Virginia, danza habanera. Núm. 208 del Eco de Marte, por D. Daniel Se-
bastián Gabaldá. Editor D. José Gabaldá. Impresor D. Miguel Suárez. 1863. En 
fol. apaisado, 3 págs. (Piera, 1868, p. 161)

Por otra parte, al contrario que en las obras recogidas en la tabla 1, en la prime-
ra página de Virginia no figura mención alguna a José como instrumentador, 
sino que aparece su firma en calidad de editor (figura 5).

Igualmente, en el «Suplemento» al gran catálogo de las piezas publicadas en el 
Eco de Marte (1875, p. 18), publicado en el número 520 de la revista con edi-
ción de Antonio Romero y Andía, aparece el apellido Gabaldá como autor de 
un arreglo con cornetas de la Marcha real, publicado en torno a 1874. Este se 
corresponde con el número 483 de la revista, que tenía un precio de cuatro rea-
les. A pesar de ello, desconocemos si se trataba de José o de su hermano Daniel. 
De entrada, creemos que se refería al primero, ya que las transcripciones he-
chas por Daniel que hemos localizado consisten, fundamentalmente, en reduc-
ciones para piano. Sin embargo, el fallecimiento de José en 1870 hace que no 
nos aventuremos a atribuirle la autoría aunque cabe la posibilidad de que lo hi-
ciera antes de fallecer y, en ese caso, se habría publicado tras su muerte.

Las marchas de José Gabaldá en el Eco de Marte

Sin lugar a dudas, las marchas, sobre todo las fúnebres, ocuparon gran par-
te de la producción musical para banda de Gabaldá. Este tipo de obra se con-

Figura 5. Cabecera 
de Virginia publicada 
en el número 208 
del eco de marte. 
Fuente: Biblioteca 
Nacional de España, 
sign. mp/216/3.
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sidera el antecedente de la marcha procesional andaluza (Castroviejo, 2016; 
Galiano-Díaz, 2019). Así, a partir de la segunda mitad del siglo xix, las mar-
chas fúnebres se solían componer o para ser interpretadas en funerales, o pa-
ra formar parte de otras obras de mayor envergadura como sonatas, óperas o 
sinfonías o del acompañamiento de desfiles procesionales (Gutiérrez, 2009).3 

Son cinco marchas fúnebres, una marcha triunfal y una marcha solemne las 
compuestas por José Gabaldá que hemos localizado, todas ellas publicadas en 
el Eco de Marte. En lo que a las marchas fúnebres se refiere, desconocemos cuál 
fue el objeto concreto de Gabaldá, ya que sus títulos no hacen mención es-
pecífica a una persona fallecida ni a una imagen religiosa. A pesar de ello, es 
más que probable su interpretación en los desfiles procesionales de la Semana 
Santa andaluza (Castroviejo, 2016); prueba de ello es la existencia de copias de 
sus marchas en archivos de bandas de localidades como Sevilla, Cádiz, Cabra 
(Córdoba) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) (figura 6), entre otras. Asimismo, 
el trabajo discográfico Ottocento (Asociación Musical Nuestra Señora de la 
Soledad de Cantillana, 2013), en el que se recopilan 11 marchas fúnebres iné-
ditas interpretadas en la segunda mitad del siglo xix en la Semana Santa de 
provincias como Cádiz, Córdoba y Sevilla, incluye dos marchas de Gabaldá: 
La azucena y El llanto. 

En el aspecto puramente musical, las marchas fúnebres de Gabaldá tuvieron 
una gran influencia en la estructura formal de lo que posteriormente fue la 
marcha procesional andaluza. Así, la estructura de todas ellas deriva del minue-
to trío, como se muestra en la tabla 2. 

3  Para profundizar en la marcha como género musical, conviene leer Gutiérrez (2009).

Figura 6. Particella  
de clarinete 3.o de el Llanto, 

de José Gabaldá. Fuente: 
archivo de la Banda Sinfónica 
Julián Cerdán de Sanlúcar de 

barrameda (Cádiz),  
sin signatura.
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Exposición Trío Reexposición
A – B – A´ C – D – C´ A – B – A´

tabla 2. Esquema formal de las marchas fúnebres de José Gabaldá. Fuente: elaboración propia.

Esa estructura va a estar presente en las primeras marchas procesionales dedica-
das a hermandades y cofradías de la Semana Santa andaluza, como la Marcha fú-
nebre (1868) de Rafael Cebreros, dedicada a la Hermandad de la Quinta Angus - 
tia de Sevilla. Asimismo, a pesar de que las marchas procesionales no se atienen 
a un esquema formal único, el más común es el establecido por Manuel López 
Farfán en 1925 con la creación de La estrella sublime, cuya estructura es una va-
riación de la empleada por Gabaldá en sus marchas fúnebres (tabla 3).

Exposición Trío
(Introducción) – A – B – A´ C – C´– (Coda)

tabla 3. Esquema formal común de las marchas procesionales. Fuente: elaboración propia.

Así, se puede afirmar que las marchas fúnebres de José Gabaldá constituyen el 
germen de lo que en la actualidad conocemos como marcha procesional anda-
luza para banda de música. Por otra parte, creemos que tanto la marcha triunfal 
Minerva como la Marcha de honor al Santísimo pueden haber sido compuestas 
para un desfile procesional, aunque no relacionado con la Semana Santa, sino 
con el Corpus Christi. La primera de ellas puede referirse, según el Diccionario 
de la lengua española (2014), al culto externo de Jesús sacramentado que se  
estableció en la iglesia de Santa María sobre Minerva en Roma, pues así se de-
nominan en algunas localidades las procesiones del Santísimo que salen a la 
calle el domingo posterior al Corpus Christi e, incluso, la propia procesión del 
Corpus. Por su parte, la segunda quizá se compuso para ser interpretada el día  
del Corpus en la procesión eucarística del Santísimo. Por tanto, se puede afir-
mar que estamos ante los primeros ejemplos de lo que hoy se conoce como mar-
cha de gloria, piezas compuestas para ser interpretadas en los desfiles procesio-
nales que tienen lugar fuera de la Semana Santa o en la Cuaresma.

A continuación proponemos una catalogación de las marchas compuestas por 
José Gabaldá y publicadas en el Eco de Marte. Para elaborar las fichas se han to-
mado como punto de partida las que ya posee la bne, aunque se han modifica-
do y ampliado sobre todo en aspectos musicales no abordados allí. Seguimos la 
ficha concebida en su día por Martínez (1999), adaptada a las necesidades del 
repertorio tratado. Las fichas (tablas 4-10) contienen los siguientes campos: sig - 
natura en la bne, título, subtítulo, número del Eco de Marte, fecha de edición, 
número de plancha, impresor, número de compases, tonalidad, plantilla, datos 
físicos, precio de venta, localización, notas, discografía e íncipit.
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Signatura bne mp/178/19

Título La guirnalda

Subtítulo marcha fúnebre

Número del Eco de Marte 79

Fecha de publicación 1863

Número de plancha J. G. 79

Impresor Enrique Abad y Gil

Número de compases 66 (sin incluir repeticiones)

Tonalidad Sol menor

Plantilla Requinto, flautín, clarinetes (principal, 1.º, 2.º y  
3.º), fliscorno (1.º y 2.º), cornetines en si   (1.º  
y 2.º), trombas en mi  , trompas en mi  ,  
trombones (1.º y 2.º), barítono saxhorno, 
bombardinos (1.º y 2.º), bajos, bombo (incluye 
papel de platos) y redoblante.

Datos físicos Partitura para banda, 22 × 32 cm (4 páginas)

Precio de venta -

Localización bne

Notas La ausencia del saxofón en la plantilla puede 
hacer indicar que la marcha se compuso con 
anterioridad a su publicación en el Eco de Marte.

Discografía Banda Sinfónica Municipal de Sevilla (2007)

Íncipit

tabla 4. Ficha catalográfica de La guirnalda: marcha fúnebre. Fuente: elaboración propia.
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Signatura bne mp/178/2

Título La azucena

Subtítulo marcha fúnebre

Número del Eco de Marte 80

Fecha de edición 1863

Número de plancha J. G. 80

Impresor Miguel Suárez

Número de compases 83 (sin incluir repeticiones)

Tonalidad Fa menor

Plantilla Requinto, flautín, clarinetes (principal, 1.º, 2.º  
y 3.º), fliscorno (1.º y 2.º), saxofón en mi   , 
cornetines en si   (1.º y 2.º), trombas en mi   ,  
trompas en fa, trombones (1.º, 2.º y 3.º), 
barítonos saxhornos, bombardinos (1.º y 2.º), 
bajos, bombo (incluye papel de redoblante y 
especifica la ausencia de platos).

Datos físicos Partitura para banda, 23 × 32 cm (6 páginas)

Precio de venta -

Localización bne

Observaciones En el Boletín Bibliográfico Español se indica que 
es la 2.ª edición de la obra.

Discografía Asociación Musical Nuestra Señora de la 
Soledad de Cantillana (2013)

Íncipit

tabla 5. Ficha catalográfica de La azucena: marcha fúnebre. Fuente: elaboración propia.
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Signatura bne mp/216/2

Título Minerva

Subtítulo marcha triunfal

Número del Eco de Marte 168

Fecha de publicación 1867

Número de plancha J. G. 168

Impresor José Lodré

Número de compases 85 (sin incluir repeticiones)

Tonalidad Si bemol mayor

Plantilla Requinto, flautín, clarinetes (principal, 1.º, 2.º  
y 3.º), saxofón en mi  , fliscorno (1.º y 2.º), 
corne tines en si   (1.º y 2.º), trombas en mi  , 
trompas en mi  , lira en do, trombones (1.º, 2.º  
y 3.º), barítono saxhorno, bombardinos  
(1.º y 2.º), bajos y bombo (incluye redoblante  
y platos).

Datos físicos Partitura para banda, 23 × 32 cm (6 páginas)

Precio 10 reales

Localización bne

Observaciones El título de esta marcha puede referirse al culto 
externo a Jesús sacramentado que se estableció 
inicialmente en la iglesia de Santa María sobre 
Minerva en Roma. En algunas localidades se 
denomina así a las procesiones parroquiales 
del Santísimo que tenían lugar el domingo 
posterior al Corpus.

Discografía Asociación Juvenil y Cultural de Música  
Bien me suena de El Saucejo (2019)

Íncipit

tabla 6. Ficha catalográfica de minerva: marcha triunfal. Fuente: elaboración propia.
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Signatura bne mp/216/4

Título El llanto

Subtítulo marcha fúnebre

Número del Eco de Marte 210

Fecha de publicación 1867

Número de plancha J. G. 210

Impresor No se especifica

Número de compases 55 (sin incluir repeticiones)

Tonalidad Fa menor

Plantilla Requinto, flautín, clarinetes (principal, 1.º, 2.º  
y 3.º), fliscorno (1.º y 2.º), saxofones en si  , 
saxofones en mi  , cornetines en si   (1.º y 2.º), 
trombas en mi  , trompas en mi  , trombones 
(1.º, 2.º y 3.º), barítono saxhorno, bombardinos 
(1.º y 2.º), bajos y bombo (incluye redoblante  
y platos).

Datos físicos Partitura para banda, 23 × 32 cm (4 páginas)

Precio de venta 6 reales

Localización bne

Observaciones -

Discografía Asociación Musical Nuestra Señora de la 
Soledad de Cantillana (2013)

Íncipit

tabla 7. Ficha catalográfica de el llanto: marcha fúnebre. Fuente: elaboración propia.
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Signatura bne mp/216/9

Título Soledad

Subtítulo marcha fúnebre

Número del Eco de Marte 261

Fecha de publicación 1867

Número de plancha J. G. 261

Impresor José Lodré

Número de compases 63 (sin incluir repeticiones)

Tonalidad Do menor

Plantilla Requinto, flautín, clarinetes (principal, 1.º, 2.º 
y 3.º), saxofón en mi  , fliscornos (1.º y 2.º), 
cornetines en si   (1.º y 2.º), trombas en mi   (1.ª 
y 2.ª), trompas en mi  , trombones (1.º, 2.º, 3.º y  
4.º), barítono saxhorno, bombardinos (1.º y 2.º), 
bajos y batería (incluye caja, bombo y platos).

Datos físicos Partitura para banda, 23 × 32 cm (5 páginas)

Localización bne

Observaciones -

Discografía -

Íncipit

tabla 8. Ficha catalográfica de soledad: marcha fúnebre. Fuente: elaboración propia.
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Signatura bne mp/216/1

Título El panteón

Subtítulo marcha fúnebre

Número del Eco de Marte 166

Fecha de publicación 1868

Número de plancha J. G. 166

Impresor José Lodré

Número de compases 79

Tonalidad Sol menor

Plantilla Requinto, flautín, clarinetes (principal, 1.º, 2.º  
y 3.º), saxofones en mi  , fliscorno (1.º y 2.º), 
cornetines en si   (1.º y 2.º), trombas en mi   
(1.ª, 2.ª y 3.ª), trompas en mi  , trombones (1.º, 
2.º y 3.º), barítono saxhorno, bombardinos  
(1.º y 2.º), bajos y percusión (redoblante, bombo 
y platos en un único pentagrama). 

Datos físicos Partitura para banda, 23 × 31 cm (6 páginas)

Precio de venta 10 reales

Localización bne

Observaciones En el Boletín Bibliográfico Español y en la 
descripción de la bne se indica que es la 2.ª 
edición de la obra. Teniendo en cuenta que 
Minerva tiene el número de plancha J. G. 168, 
probablemente la primera edición sea de 1867. 

Discografía -

Íncipit

tabla 9. Ficha catalográfica de el panteón: marcha fúnebre. Fuente: elaboración propia.
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Signatura bne mp/216/22

Título Marcha de honor al Santísimo

Subtítulo compuesta sobre los himnos Pange lingua  
y Sa cris solemniis

Número del Eco de Marte 297

Fecha de publicación 1868

Número de plancha J. G. 297

Impresor José Lodré

Número de compases 90 (sin incluir repeticiones)

Tonalidad Si bemol mayor

Plantilla Requinto, flautín, clarinetes (1.º, 2.º, 3.º y 4.º), 
fliscornos (1.º y 2.º), cornetines en si   (1.º, 2.º, 
3.º y 4.º), trombas en mi   (1.ª y 2.ª), trompas en 
mi  , trombones (1.º, 2.º, 3.º y 4.º), bombardinos 
(1.º y 2.º), bombardón, bajos y batería (caja, 
bombo y platos).

Datos físicos Partitura para banda, 23 × 32 cm (8 páginas)

Precio de venta 12 reales

Localización bne

Observaciones Dedicada al Santísimo Sacramento. Es posible 
que se compusiera para su interpretación en la 
procesión del Corpus Christi.

Discografía -

Íncipit

tabla 10. Ficha catalográfica de marcha de honor al santísimo. Fuente: elaboración propia.
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Además de las marchas catalogadas en las fichas anteriores, León (2008) y 
Palacio (2011) han señalado la existencia de otra marcha fúnebre de Gabaldá 
titulada El sepulcro, localizada en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Sin 
embargo, en la partitura no se hace mención alguna a Gabaldá. Esta confusión 
puede deberse a que las copias manuscritas de las particellas de El sepulcro se 
encuentran en el envés de las de El llanto, esta sí de Gabaldá. 

Asimismo, diversas publicaciones le han atribuido la autoría del arreglo pa-
ra banda de la marcha fúnebre de la ópera Jone, de Errico Petrella, publicado 
en el número 263 del Eco de Marte (Milpager, 1868), considerada como la ma-
yor aportación de Gabaldá al género de la marcha fúnebre (Gutiérrez, 2009, 
p. 422; Palacio, 2010, p. 30). No obstante, tal y como pusimos de manifiesto en 
un artículo publicado previamente (Galiano-Díaz, 2018b) y de acuerdo con 
Castroviejo (2016, p. 115), su autor fue otro músico militar: Álvaro Milpager y 
Díaz (1840-1889). La errónea atribución a Gabaldá puede deberse a varios mo-
tivos; en primer lugar, en el arreglo para banda militar de la marcha fúnebre de 
Jone publicada por el Eco de Marte, aparece la firma de Gabaldá, a nuestro jui-
cio en calidad de editor de la revista (figura 7).

A pesar de lo expuesto, no aparece la mención de autoría, como sí consta en 
otras marchas fúnebres compuestas por el propio Gabaldá también publica-
das en el Eco de Marte, en las que se recogen expresiones como «por D. José 
Gavaldá» [sic] o «de José Gavaldá» [sic], además de su firma como editor (fi-
guras 8 y 9).

Figura 8. Cabecera  
de la marcha fúnebre  
La guirnalda, compuesta por 
José Gabaldá y publicada  
en el eco de marte. Fuente: 
Biblioteca Nacional de 
españa, sign. mp/178/19.

Figura 9. Cabecera 
de la marcha fúnebre 
La azucena, compuesta 
por José Gabaldá  
y publicada en el eco de 
marte. Fuente: Biblioteca 
Nacional de España, 
sign. mp/178/2.

Figura 7. Marcha fúnebre 
en la ópera Jone, 
del maestro Petrella, 
publicada en el eco de 
marte. Fuente: Biblioteca 
Nacional de España, 
sign. mp/216/10.
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En segundo lugar, en la lista de obras presentada en el Ministerio de Fomento en 
junio de 1868, en cumplimiento de la ley de propiedad literaria, el registro 867 
hace referencia a la «Marcha fúnebre» de la ópera Jone publicada en el Eco  
de Marte, donde se recoge el nombre Álvaro Milpager como traductor (trans-
criptor) y el de José Gabaldá como editor, como puede leerse en las páginas del 
Boletín Bibliográfico Español publicado el 15 de julio de 1868:

867. Marcha fúnebre de la ópera Jone. Núm 263 del Eco de Marte, por Petrella. 
Traductor D. Álvaro Milpager. Editor D.  José Gabaldá. Impresor D. Antonio 
Manjarrés. En fol. apaisado, 6 págs. (Piera, 15-7-1868, pp. 161-162) 

Por último, los diferentes arreglos de Gabaldá para banda que hemos localiza-
do incorporan la mención expresa de su labor como arreglista, como se ve en 
la figura 10.

Conclusiones

Se puede afirmar que José Gabaldá hizo una importante aportación al reper-
torio de las bandas militares españolas entre 1855 y 1868. En este sentido,  
además de sus marchas, debemos destacar un gran pasodoble, difundido 
en la revista Música militar; el himno nacional El grito de la patria y la faji-
na con cornetas La princesa, ambas obras publicadas en el Eco de Marte, re-
vista fundada por el propio Gabaldá en 1856. Durante su etapa como direc-
tor de esa publicación, que se prolongó hasta 1868, se publicaron en torno  
a 297 obras de diversos autores para banda militar. Por otra parte, también des-
tacó Gabaldá en la faceta de arreglista. Así, en el Archivo Canuto Berea de la 
Diputación Provincial de A Coruña, hemos localizado numerosas transcrip-
ciones para banda pertenecientes a piezas del repertorio lírico (véase la tabla 1), 
que se suman a las ya señaladas por otros autores, como la instrumentación de 
Himno del general Prim, la Polca del general Prim (Fernández, 2014) y el himno 
Guerra, guerra al infiel marroquí, todas ellas inspiradas en la guerra de África; 
o los arreglos para banda militar con cornetas de la Marcha real (Palacio, 2010) 
y la Marcha gallega de Marcial del Adalid.

Figura 10. arreglo para 
banda del concertante. 

Gran final del 1.er acto de 
La africana de Meyerbeer 

realizado por José 
Gabaldá y publicado en 
el eco de marte. Fuente: 

archivo Canuto Berea de 
la Biblioteca Provincial 

de la Diputación de 
a Coruña, sign. m-658/13.
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Respecto a la catalogación de las marchas compuestas por José Gabaldá y publi-
cadas en el Eco de Marte, hemos descrito siete, todas ellas en la bne. Son las mar-
chas fúnebres La guirnalda, La azucena, El llanto, Soledad y El panteón, la marcha 
triunfal Minerva y la Marcha de honor al Santísimo. Por el contrario, no podemos 
atribuirle a Gabaldá la autoría de la marcha El sepulcro, ya que en las particellas 
localizadas no se hace mención alguna a su autoría. Igualmente, parece demos-
trado que la autoría del arreglo de la marcha fúnebre de la ópera Jone no corres-
ponde a José Gabaldá, sino a otro músico mayor, Álvaro Milpager y Díaz. 

Bibliografía 

Arévalo, A. (2017). Harmonía (1916-2016): centenario de una huella. Estudios 
bandísticos, (1), 127-133.

Asenjo, F. (1988). Documentos sobre música española y epistolario. (Legado 
Barbieri). (Vol. II). (Ed. a cargo de Emilio Casares). Madrid: Fundación 
Banco Exterior.

Asensio, M. (2012). El saxofón en España (1850-2000). (Tesis doctoral). Valen-
cia: Universidad de Valencia.

Asociación Juvenil y Cultural de Música Bienmesuena de El Saucejo. (2019). 
Minerva. En Más de 120 años [cd]. Alcalá de Guadaíra: Sonolecca Re-
cording Studio.

Asociación Musical Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana. (2013). La 
azucena y El llanto. En Ottocento [cd]. Sevilla: Rossini Discos.

Ayala, I. (2014). Música y municipio: marco normativo y administración de las 
bandas civiles en España (1931-1986). Estudio en la provincia de Jaén. 
(Tesis doctoral). Granada: Universidad de Granada.

Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. (2007). La guirnalda. En Versión Origi-
nal [cd]. Sevilla: Villamúsica.

Capdepón, P. (2011). La música municipal en Irún durante el siglo xix: la crea-
ción de la Banda de Música. Nassarre: revista aragonesa de musicología, 
(27), 201-246.

Casares, E. (Coord.). (1999). Gabaldá Bel, José. En Diccionario de la música 
española e hispanoamericana. (Vol. 5, p. 297). Madrid: sgae.

Castroviejo, J. M. (2016). De bandas y repertorios. La música procesional en 
Sevilla desde el siglo xix. Sevilla: Samarcanda.

Crónica de Madrid. (1856, 3 de febrero). En Gaceta musical de Madrid [Sección 
Correspondencia particular], (5), p. 37. Recuperado de https://cutt.ly/
FrxfYL8

El grito de la patria. (1860, 10 de abril). En La Correspondencia de España [Sec-
ción Música], p. 4. Recuperado de https://cutt.ly/erxfyR3

Fernández, R. (2014). Historia de la música militar de España. Madrid: Minis-
terio de Defensa.



Juan Carlos Galiano‑díaz

218

Gabaldá, J. (1863a). La guirnalda: marcha fúnebre. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco 
de Marte, (79), 1-4.

_____. (1863b). La azucena: marcha fúnebre. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco de Mar-
te, (80), 1-6. 

_____. (1867a). El llanto: marcha fúnebre. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco de Marte, 
(210), 1-4.

_____. (1867b). Minerva: marcha triunfal. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco de Mar- 
te, (168), 1-6.

_____. (1867c). Soledad: marcha fúnebre. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco de Mar- 
te, (261), 1-5.

_____. (1868a). El panteón: marcha fúnebre. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco de Mar- 
te, (166), 1-6.

_____. (1868b). Marcha de honor al Santísimo: compuesta sobre los himnos Pan- 
ge lingua y Sacris solemniis. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco de Marte, (297), 1-8.

Gacetilla de la capital [Sección]. (1861, 27 de marzo). En El Contemporáneo, 
(82), p. 3. Recuperado de https://cutt.ly/Crxghym

Galiano-Díaz, J. C. (2018a). En pro y en contra de las bandas de música: polé-
micas y repertorio en la revista Harmonía. En Suárez, J. I., Sobrino, R. y 
Cortizo, M. E. (Eds.). Música lírica y prensa en España (1868-1936): ópera, 
drama lírico y zarzuela. (pp. 153-164). Oviedo: Universidad de Oviedo.

_____. (2018b). De los grandes teatros de ópera italianos a la Semana Santa 
andaluza: la recepción de la ópera Jone (1858, Errico Petrella) en España 
en el siglo xix y su presencia en los repertorios bandísticos. Música Oral 
del Sur, (15), 99-135.

_____. (2019). Los inicios de la marcha procesional en la Semana Santa an- 
daluza (1856-1898): una revisión histórica. En Rincón, N. y Ferrei- 
ro, D. (Eds.). Bandas de música: contextos interpretativos y repertorios. 
(pp. 149-171). Granada: Libargo.

Gosálvez, C. J. (1995). La edición musical española hasta 1936: guía para la 
datación de partituras. Madrid: aedom.

Gutiérrez, F. J. (2009). La forma marcha. Sevilla: Abec Editores.
León, V. (2008, 29 de julio). Aparecen docenas de partituras del xix en el Ar-

chivo Histórico Municipal. Diario de Cádiz. Recuperado de https://cutt.
ly/HrtN6VN

Martínez, B. (1998). La revista Harmonía (Madrid, 1916-1959), editora de 
música para banda. En Aviñoa, X. (Ed.). Miscellànea Orioll Martorell. 
(pp. 223-266). Barcelona: Universitat de Barcelona. 

_____. (1999). Inventario y catalogación de archivos de bandas civiles asturia-
nas. Actas del 18.º Congreso de la Asociación Internacional de Bibliotecas 
Musicales, Archivos y Centros de Documentación, San Sebastián, 1998. 
(pp. 349-363). Madrid: aedom.

Milpager, A. [Instrumentador]. (1868). Marcha fúnebre en la ópera Jone del 
maestro Petrella. En Gabaldá, J. (Ed.). Eco de Marte, (263), 1-6.



La PRoDUCCIóN PaRa BaNDa DE JoSé GaBaLDá y BEL y CataLoGaCIóN…

219

Minerva. (2019). En Diccionario de la lengua española. Recuperado de https://
dle.rae.es/?w=minerva

Moreno, A. (2019). Diccionario biográfico de músicos mayores, 1800-1932. 
Madrid: Fundación Universitaria Española.

Nagore, M. (2011). Historia de un fracaso: el «himno nacional» en la España 
del siglo xix. Arbor, (187), 827-845.

Oriola, F. (2014). Las bandas militares en la España de la Restauración 
(1874-1931). Nassarre: revista aragonesa de musicología, (30), 163-194.

Palacio, J. M. (2010). Los hermanos Gabaldá. Dos músicos vinarocenses en el 
siglo xix. Vinaroz: Associació Cultural Amics de Vinaròs.

Piera, A. (Ed.). (1868, 15 de julio). Obras de propiedad literaria. Música. Bole-
tín Bibliográfico Español, (14), 160-162.

Rodríguez, C. (2006). Banda Municipal de Bilbao al servicio de la villa del 
Nervión. Bilbao: Ayuntamiento de Bilbao.

Santodomingo, A. (2016). La Banda de Alabarderos (1746-1939): música y 
músicos en la jefatura del estado. (Tesis doctoral). Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. 

Suplemento al gran catálogo de las piezas publicadas en el Eco de Marte. (1875). 
En Romero, A. (Ed.). Eco de Marte, (520), p. 18.

T. B. (1856, 14 de septiembre). Don Mariano Rodríguez. Gaceta musical de 
Madrid [Sección Biográfica], (37), 274. Recuperado de https://cutt.ly/
MrxfibD

Veintimilla, A. (2002). El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886). 
(Tesis doctoral). Oviedo: Universidad de Oviedo.


	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk31880298
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk1904118
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk26180489
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk31880298
	_GoBack
	_Hlk27394099
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk41907014
	_Hlk40110358
	_Hlk40114313
	_Hlk41291207
	_Hlk41291035
	_Hlk31880298
	_GoBack
	_Hlk536440958
	_GoBack
	_Hlk2194744
	_Hlk31880298
	_GoBack
	_GoBack
	_gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk31880298
	_GoBack



