
Nuevos Aportes 
sobre] osé Bernardo Alzedo 

por Denise Sargent 

1. INTRODUCCIÓN* 

La interesante trayectoria musical de José Bernardo Alzedo (Alcedo) ha sido 
estudiada por al menos cinco destacados investigadores: Carlos Raygada 1, 

Rodolfo Barbacci2 , Eugenio Pereira Salas3
, Robert Stevenson4 y Samuel Claro 

Valdés5• Los dos primeros han dado énfasis a las facetas peruanas de su carrera 
musical, mientras los tres siguientes han profundizado en los aspectos chile
nos de la misma. A estos estudios se agrega una gran cantidad de escritos sobre 
la vida de Alzed06 , muchos de ellos basados en la biografia que escribió Félix 
Cipriano Coronel Zegarra7

• 

Sin embargo, salvo un breve comentario hecho por Carlos Raygada8
, no 

hemos encontrado un estudio que contemple dentro de sus objetivos el análisis 
estilístico de la obra musical de este compositor. Este hecho, junto al desconoci
miento que se tiene de su obra por estar en su mayor parte inédita, nos ha 
llevado a realizar un trabajo que tiene como objetivos, por un lado, hacer un 
estudio estilistico de la obra musical religiosa de Alzedo y, por otro, entregar 
nuevos descubrimientos sobre su vida. 

n. NUEVOS APORTES BIOGRÁFICOS 

Como ya hemos visto, sobre la vida y trayectoria musical de Alzedo hay abun
dante bibliografía. Aquí, por lo tanto, nos explayaremos solamente en aquello 
que constituya un nuevo aporte en este campo: fecha de nacimiento del músico 
y su labor como profesor de canto llano del Seminario Conciliar de Santiago. 

Hacia 1869, F.C.C. Zegarra afirma que José Bernardo Alzedo nació en 

*Este estudio presenta una versión revisada y sintetizada de mi tesis para optar al grado de 
Licenciado en Musicologla (Universidad de Chile, Facultad de Artes, Santiago, 1984). La tesis tuvo 
como profesor guia al Dr. Luis Merino Montero. 

'Raygada, 1936: 192-193; 1954: 2 tomos; 1956-1957: 20-24. 
'Barbacci, 1949: 415-420. 
'Pereira Salas, 1941: 52, 76, 86,114,146-149,152-154,159; 1957: 115,243,281-284,291; 

1978: 18-2\. 
'Stevenson, 1970: 111-112,315-318; 1971: 1-22; 1973: 112-113. 
5ClaroyUrrutiaBlondel,1973:61,67,68, 70-73, 75, 77, 79,86,89, 110; Claro, 1974:6-9; 1979: 

8, 17, 18-22,24,28,30; 1979a: 54,61,72,76,77,79,82,84,91, \03. 
6Arróspide de la Flor, 1980: 228-229; Cappa, 1895: 334·337; Cortés, 1876: 26; Figueroa, 1900: 

20-21; Figueroa, 1925: 294-295; Fraser, 1966: 129-130; Giordano, 1946: 243-245; Mayer-Serra, 
1947: 24-25; Palma, 1968: 945-946; Suárez, 1872: 362, 364-368; Zapio1a, 1881: 73-74. 

7Zegarra, 1869: III-VIII. 
"Raygada, 1936: 193. 
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17989
• Este año ha sido adoptado como fecha de nacimiento del músico en 

numerosos estudios del pasado y presente siglo IO
• Posteriormente Carlos Ray

gada, si bien no pudo hallar la partida de bautismo de Alzedo, encontró una 
"sucesión de testimonios documentados .. 11 que le hicieron considerar como 
más probable que éste naciera en 1788, es decir, diez años antes de la fecha 
propuesta por Zegarra l2

. Al poco tiempo el mismo autor precisa aún más la 
fecha de nacimiento del músico al ap-egar al citado año el día de nacimiento: 
"n. en Lima, agosto 20, 1788 (?)"I . Si bien el signo de interrogación da a 
entender que la fecha citada no es del todo fidedigna, destacados investigado
res la han preferido al año propuesto por Zegarral4. En un Espediente sobre / 
ejecucion de un Brebe pon- / tifzcio á favor de D. Ber- / nardo Alcedo encontramos 
una copia certificada de la partida de bautismo de Alzedo según la cual el 
músico nació en Lima el19 de agosto de 1788, es decir, un día antes de la fecha 
propuesta por Raygada: 

"Certifico yo el Infrascripto Teniente de los curas Rectores de la Parroquia 
del Sagrario de la Catedral, que en libro empastado en que se hacientan las 
partidas de Baptismo de Españoles y toda jente libre, que empesó á correr el 
año de 1787, Y finalizo el de 1814 á f [foja] 48 se halla una del tenor siguiente -

Partida de Baptismo 

En la ciudad de los Reyes del Perú en treinta y uno de Enero de mil setesientos 
noventa años Yo D. Fran.l:.O Cosio Teniente de los Curas Rectores de esta 
sta Iglesia Metropolitana ecsorsisé, puse oleo y crisma á Liuz Jose Bernardo 
que nació el dies y nueve de Agosto de ochenta y ocho, a quien en caso de 
nesecidad baptiso un sacerdote secular, hijo de Padre no conocido, y de Rosa 
Rudesinda Retuerto Mulata libre, fue su Madrina D.a Ana Rosa Campó. 
fueron testigos D. FranID Tafur y D. Fran~o Mendoza presentes, y la firma 
Fran.co Cosio = 

Concuerda con la partida orijinal, libro, foja y año citado á que me remito, ya 
pedim. to de parte doy esta en Lima - Parroquia del Sagrario de Catedral y 
Septiembre l° - del año de 1836 - José Maria Guercí"IS. 

José Bernardo Alzedo inició sus estudios de música en el Convento de los 
Agustinosl6 • De allí pasó a la Academia Musical de la Orden Domínica donde 

'Zegarra, 1869: 111. 
IOBarbacci, 1949: 415; Barth Neiman, 1970: 67; Cappa, 1895: 336; Cortés, 1876: 26; Figueroa, 

1900: 20; Fraser, 1966: 129; Giordano, 1946: 243; Mayer-Serra, 1947: 24; Palma, 1968: 945; Pena 
y Anglés, 1954,1: 57; PereiraSalas, 1941: 146; 1978: 18; Slonimsky, 1947: 311; Suárez, 1872: 364. 

"Raygada, 1954,11: 21. 
12[bid.: 22. 
"Raygada, 1956-1957: 20 
14Arróspide de la Flor, 1980: 228; Claro y Urrutia Blondel, 1973: 70; Claro, 1979: 18; 

Stevenson, 1971: 2-3; 1973: 112. 
15 Archivo de la Secretaria Arzobispal, slf: 7·8. 
I·Zegarra, 1869: 111. 
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su precoz talento le valió ser nombrado pasante de la Academia1'. El 24 de 
mayo de 1806 recibió el hábito de hermano conversol8. Luego, después de un 
año de noviciado, profesó el 27 de mayo de 1807 19. En 1821 su talento de 
compositor le permitió salir vencedor en un certamen convocado por el gobier
no del Perú para la adopción de una Marcha Nacional20. Movido por el deseo 
de contribuir a la independencia definitiva de su país, Alzedo abandonó el 
claustro para incorporarse, el 15 de agosto de 1822, como Músico Mayor, en la 
clase de subteniente, a la plana mayor del Batallón N° 4 de Chile, que acompa
ñara las operaciones del Ejército Libertador del Perú21 . El músico no sólo dio 
una instrucción sorprendente a la banda de música de dicho cuerpo, sino que 
participó además en varias campañas mostrando siempre un "brillante 
comportamiento"22. Con este cuerpo llegó a Chile a fines de 1823 donde 
"obtuvo su licencia y separacion del servicio, con gozo de fuero y uso de 
uniforme,,23. 

Al poco tiempo de haberse establecido en Santiago, Alzedo ganó prestigio 
profesional y sus servicios como director de bandas y profesor de música en 
casas particulares y establecimientos pedagógicos fueron muy solicitados24. 
Estos antecedentes unidos a su amplia ilustración y sus profundos conocimien
tos de la liturgia "conquistáronle también la estimación de los círculos eclesiásti
cos santiaguinos"25. EllO de febrero de 1835 logra ingresar "en la voz de 
bajo" , al servicio de la capilla de música de la Catedral de Santiag026 y el 24 de 
noviembre de 1846 recibe el nombramiento de maestro de capilla interino de 
dicha Iglesia27 . La gran dedicación que este director, compositor y cantante 
prestó al mejoramiento de la capilla de música le valió un sobresueldo de 200 
pesos anuales28 y el mérito de haber llevado a su apogeo artístico la música de la 
Catedral de Santiago durante el siglo XIX29. 

El 14 de junio de 1847, cuando aún no cumplía un año como maestro de 
capilla de la Catedral, se encarga aJosé Bernardo Alzedo la enseñanza de canto 
llano y música en el Seminario Conciliar de Santiago con un sueldo de una onza 
de oro mensual: 

"Santº Junio 14 de 1847.- El lllmo Sor Arzobispo Electo se ha servido 
espedir con esta fecha el decreto que sigue. 'Se aprueba por ahora la dotacion 
que se propone por el Rector del Seminario de una onza de oro mensual para el 

l7[bid.: IV; Pereira Salas, 1941: 146-147. 
'"Archivo de la Secretarfa Arzobispal, slf: 2 y 15. 
'"[bid.: 2. 
2°Raygada, 1956-1957: 20. 
21Zegarra, 1869: VI. 
22[bid.: VI-VII. 
2'[bid.: VII; Raygada, 1956-1957: 20. 
24Raygada, 1954, JI: 41; Zegarra, 1869: VII. 
"'Raygada, 1954, ll: 41. 
26Claro, 1979: 19. 
27 Astorga, 1861, 1: 252 (libro 3, núm. 45). 
2"[bid.: 363 (libro 5, núm. 30) y 463 (libro 6, núm. 42) . 
.oClaro, 1979: 8; 1979a: 84. 
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maestro de canto y música del establecimiento, y se encarga á D. Bernardo 
Alcedo la enseñanza en dichas clases. Tómese razon y transcribase al mismo 
Rector el presente decreto'. Lo transcribo á U. para su intelijencia. Dios que a 
U. José Hipolito Salas"30. 

Es probable que la enseñanza de canto llano en el Seminario Conciliar haya 
comenzado el año 1845, pues al menos en las planillas de sueldos anteriores a 
ese año no encontramos dicho curso31 . 

El 22 de febrero de 1845 aparece publicado en La Revista Católica un 
"proyecto de bases para la reforma del Seminario conciliar en el réjimen y 
enseñanza"32. En el informe que acompañó a este proyecto se lee: "Por no ser 
clase científica la de canto llano, no le hemos designado lugar determinado en 
el plan; pero ella es esencial en el Seminario, y puede formar tambien un 
pasatiempo honesto y análogo a las costumbres del eclesiástico. Hemos tenido 

l. "Pasión del Viernes Santo", de 1848. 

"'Archivo del Seminario Pontificio, 1836-1860: 225. En las carátulas de dos de sus obras, Pasión 
del Viernes Santo (1848) y Miserere mei Deus (1848), Alzedo figura como "profesor de canto llano del 
Seminario Conciliar". Véase Apéndice, clisés N°S 1 Y 3. 

"Archivo del Seminario Pontificio, 1839-1843; 1843-1844. 
32Aristegui y otros, 1845: 38-40. 
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2. "El inc/inato capite", de la misma "Pasi/m". 
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J. Salmo "Miserere mei Dew", de 1848. 
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5, .. Tune imponent", del .. Miserere", 
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esto en cuenta, al f9ar por una distribucion ordinaria el canto de vísperas y 
completas de los dias festivos,,33. 

Pareciera ser que, al menos en lo que al canto llano se refiere, el proyecto fue 
aprobado, pues en la planilla de sueldos de los empleados del Seminario 
correspondiente al mes de abril de ese mismo año, figura corno profesor de 
canto llano fray Lorenzo Betolaza con un sueldo de doce pesos mensuales34 . 

Siguiendo, a través de las planillas de sueldos mensuales de sus empleados, el 
hilo de la enseñanza de canto llano en el Seminario Conciliar entre abril de 
1845 y octubre de 1863 encontrarnos corno profesores de dicho curso a: fray 
Lorenzo Betolaza desde abril de 1845 hasta octubre de 184635 ; José Bernardo 
Alzedo desde junio de 1847 hasta diciembre de 184836; Agustín Gómez desde 
abril de 1853 hasta febrero de 185437 ; Adolfo Desjardins desde abril de 1854 
hasta enero de 185838; José Bernardo Alzedo desde junio de 1858 hasta 
febrero de 186039; fray Arcángel de Favencia (corno profesor segundo) desde 
julio de 1859 hasta noviembre de 18604°; fray Vicente Chaparro desde junio 
hasta octubre de 186041 ; y, por último, Miguel Angel Quagliottini desde 
noviembre de 186042. 

Como se desprende de la lista anterior, la labor de Alzedo corno profesor de 
canto llano del Seminario Conciliar estaría dividida en dos períodos: el primero 
entre junio de 1847 y diciembre de 1848, el segundo entre junio de 1858 y 
febrero de 1860. 

En el Semanario Musical del 22 de mayo de 1852 se deplora la eliminación del 
curso de canto llano del Seminari043. Es probable que esta supresión haya 
ocurrido inmediatamente después de que Alzedo terminara su primer período 
corno profesor de dicho establecimiento, pues entre enero de 1849 y marzo de 
1853 dicho curso no figura en las planillas de sueldos de los empleados del 
Seminari044

• De acuerdo a estas planillas y a los documentos citados a continua
ción, correspondió al clérigo don Agustín Gomez reiniciar, en abril de 1853, la 
enseñanza de canto llano en el Seminario: 

"Santiago, abril 9 de 1853.- Ilmo. i Rmo. Sor: Habiendose dado principio en 
este establecimiento la clase de Canto llano, lo pongo en noticia de U. para que 

"Arlstegui y otros, 1845a: 47. . 
"Archivo del Seminario Pontificio, 1848-1850. Hacia el final de este libro de cuentas hay 

planillas de sueldos correspondientes a la primera mitad del año 1845; ver fol. 28. 
"[bid.; Archivo del Seminario Pontificio, 1845-1848: 1-258. 
'"Archivo del Seminario Pontificio, 1845-1848: 286-455; 1848-1850: 523-527. 
'7 Archivo del Seminario Pontificio, 1850-1853: de aqui en adelante folios sin numerar; 1853-

1855. 
'·Archivo del Seminario Pontificio, 1853-1855; 1855-1856; 1857-1858. 
'·Archivo del Seminario Pontificio, 1857·1858; 1859-1860. 
,oArchivo del Seminario Pontificio, 1859-1860; 1860-1861. 
4IArchivo del Seminario Pontificio, 1860-1861. 
'''[bid.; Archivo del Seminario Pontificio, 1862-1863. 
"s.f., "Apuntes para la historia", 1852, 1/7: 1. 
"Archivo del Seminario Pontificio, 1848-1850; 1850-1853. 
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se sirva decretar el pago de ocho pesos mensuales por el t~sorero de la Casa al 
clérigo minorista Dn Agustin Gomez que es el encargado de ella,,4s. 

"Santiago, abril 9 de 1853.- Se aprueba el nombramiento de profesor de 
canto llano que se ha hecho en el clérigo D. Agustin Gomez, debiendo acudirle 
el Seminario Conciliar con la renta de ocho pesos mensuales. Tomese razon en 
los libros del Seminario ... El Arzobispo de Sant.° Astorga, P. SecQ"46. 

Luego, el 24 de marzo de 1859, cuando Alzedo había iniciado ya su segundo 
períod047, se autorizó al Rector "para que de los trescientos pesos que goza el 
profesor rebaje ciento para pagar el que haya de hacer la cIase especial que se 
ha acordado formar" con el propósito de hacer más fácil la enseñanza de canto 
llano en el Seminari048. 

Efectivamente el sueldo de 300 pesos anuales que ganaba Alzedo desde 
junio de 1858 fue rebajado a 200 pesos a partir de marzo de 1859 para pagar 
lOO al segundo profesor de canto llano fray Arcángel de Favencia49. Tal vez 
éste fue uno de los motivos por los cuales a partir de marzo de 1860 Alzedo deja 
de figurar en las planillas de sueldos del Seminario Conciliarso. 

Durante su larga residencia en Chile, interrumpida brevemente en 1829 y 
1841 con el frustrado propósito de establecerse nuevamente en el Perú, Alzedo 
realizó una fructífera labor no sólo como director de bandas, profesor, maestro 
de capilla y compositor sino también como escritor. En 1852 funda junto a 
Isidora Zegers, José Zapiola y Francisco Oliva, el Semanario Musical, la primera 
publicación periódica chilena especializada en músicas l. En esta revista colabo
raron algunos de sus editores, entre los cuales Alzedo figura como redactor de 
la parte "doctrinal',s2. Artículos suyos han aparecido también en La Revista 
Cat6licaS3

, El Mercurio54 y El Ferrocarrilss. Entre 1851 y 1861, Alzedo escribe su 
Filosofía elemental de la músicaS6 con "el deseo de cooperar oo. á la ilustracion de los 
que, habitando el Continente Americano, somos una misma familia en diversos 
departamentos"s7. Fruto de largos años de experiencia, meditación e 
investigación58 éste es no sólo "el primer tratado teórico-musical de importan-

"Archivo del Seminario Pontificio, 1836-1860: 365. 
<ti/bid. 
47SU nombramiento oficial fue el 30 de julio de 1858. Archivo del Seminario Pontificio, 

1836-1860: 513 "se nombra profesor ... de canto llano, con la renta de veinticinco pesos mensuales a 
Don Bernardo Alcedo". 

"/bid.: 527. 
'"Archivo del Seminario Pontificio, 1859-1860. 
,o/bid. 
5IClaro y Urrutia Blondel, 1973: 110. 
'2/bid.; Vaisse, 1915: 36. 
53[Alzedo), 1846: 423-424. Alzedo se identifica como autor de esta carta en la nota 2 de su 

comunicado a El Mercurio, XXVIlU8520 (diciembre 21, 1855), p. 2. 
54Alzedo, 1855: 2. 
55Alzedo, 1856: 2. 
5·Stevenson, 1971: 4. 
57Alzedo, 1869: XV. 
,s/bid.: XIII. 
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cia continental escrito en Chile"59, sino también el primero en América, "que en 
la suma de sus diversos capitulos, reuniendo lo didáctico á lo histórico, á la vez 
de enseñar, ilustra"60. . .. 

Llamado por el Gobierno del Perú para fundar un conservatono de mUSlca 
en Lima6l , el9 de enero de 1864 Alzedo obtuvo una licencia porseis meses para 
dejar el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Santiago y dirigirse a su 
país de origen62. Sin embargo, a partir del 25 de enero del mismo año, Alzedo 
se establece definitivamente en el Perú63 y el 16 de diciembre el Arzobispo 
Rafael Valentln Valdivieso acepta su renuncia al cargo de maestro de capilla 
"que ha desempeñado con puntual asistencia"64. Viudo y anciano, ya no le 
acompaña la apreciable dama chilena doña Juana Rojas y Cea65 con quien 
habia contraído matrimonio el 6 de marzo de 185766

. 

Con 90 años de edad, José Bernardo Alzedo fallece en Lima el 28 de 
diciembre de 1878, después de haber sido nombrado Director General de las 
Bandas de Música del Ejército, Presidente Vitalicio Honorario de la "Sociedad 
Filarmónica" de Lima y miembro de la Sociedad "Fundadores de la 
Independencia"67; además de recibir una pensión, ver publicada su Filosofla 
elemental de la música (1869) y ejecutadas varias de sus obras. 

111. ORRA MUSICAL 

l. Aspectos generales 

El variado y valioso repertorio musical de José Bernardo Alzedo, que abarca 
desde obras ligeras tales como pasos dobles, boleros y valses68 hasta obras 
patrióticas y religiosas de la importancia del Himno Nacional del Perú o de su 
elogiado Miserere69

, lo ha llevado a ser considerado "entre los más notables 
compositores de América"70. 

Sin embargo, este repertorio, preservado en su mayor parte en Chile71 y 

··Claro. 1979a: 84. 
60 Alzedo. 1869: IX. 
6'[Zapiolal. 1864: 3. Publicado en E/Mercurio e15 de enero de 1864. este articulo fue atribuido a 

José Zapiola en una reproducción del mismo en E/ Comercio de Lima el25 de enero del mismo año. 
Raygada. 1954. ll: 47. Pereira Salas, 1978: 21 confirma esta atribución. 

62Astorga, 1868, III: 324 (libro 12. núm. 340). 
6'Raygada, 1954, Il: 48. 
"'Astorga, 1868, 1II: 482 (libro 12, núm. 472). 
6'Raygada, 1954,11:48. 
""Parroquia de San Lázaro, 1854-1858: 176. 
67 Alzedo, 1869: portada; Claro, 1979: 20. 
"Zegarra, 1869: VIII. 
69[Zapiolal, 1864: 3 "nosotros recordamos con entusiasmo ... algunas grandes Misas, y sobre 

todo su gran Mis.,."" que el público de esta capital oye siempre como una novedad y que ajuicio de 
personas competentes contiene cinco o seis versos que ningun gran maestro desdeñaria de contar 
como suyos". 

7°Figueroa, 1900: 21. 
7lClaro, 1974: 6-9; 1979: 20. 

15 



Revista Musical Chilena! Denise Sargent 

Perú 72, es ~n ¡¡-eneral.desconocido. por el mundo musical de nuestro siglo por 
estar constItUIdo, casI en su totabdad, de obras inéditas. Así es como en el 
Archivo Musical de la Catedral de Santiago de Chile73 se conservan 29 manus
critos de Alzedo, los cuales, pese a que representan, tanto en calidad como en 
cantidad, un importante aporte a la creación musical religiosa de este país, no 
han sido objeto de un estudio estilístico ni mucho menos de las ediciones, 
ejecuciones y grabaciones que merecen. 

Nuestra contribución será entonces aportar nuevas luces al conocimiento del 
pasado musical del continente americano por medio del análisis de cuatro 
obras de José Bernardo Alzedo preservadas en el citado archivo: Gloria laus 
(1849), Christus factus est (1849), Pasión del Viernes Santo (1848) y Miserere mei 
Deus (1848)74. 

En base al análisis de estas cuatro obras podemos decir que el estilo religioso 
de Alzedo se caracteriza, en cuanto a forma, metro y ritmo, por el empleo tanto 
de formas simples como compuestas, un predominio del metro cuaternario 
simple, la repetición de determinados esquemas o motivos rítmicos, la abun
dancia y variedad de figuras con punto o ligado (ver ej. 1) yel uso de fórmulas 
rítmico-melódicas características para los finales de frases, semifrases o motivos 
(ver ej. 2). 
La melodía tiende a ser simple en las partes en mayor y más expresiva y 
dramática en las secciones en menor; diatónica con algunas apoyaturas, notas 
de paso, notas de vuelta, o pasajes cromáticos; gradual con saltos compensados. 
Abundan las notas repetidas, terminaciones femeninas, secuencias y repeticio
nes de frases o motivos. Con frecuencia se encuentran comienzos de frases 
con dos notas repetidas seguidas de un salto ascendente de cuarta (ver ej. 3) o, a 
veces, de sexta (ver ej. 4). Y, más aún, comienzos de frase directamente con un 
salto de cuarta ascendente (ver ej. 5). 

Ej. 1 

72Raygada, 1956-1957: 21-24. 
"Claro, 1974: 6-9; 1979: 20. 
74Estas obras están transcritas en el segundo volumen de mi tesis para optar al grado de 

Licenciado en Musicología. 
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Ej. 20 / 
PASION DEL VI ERNES 'SANTO, IV, cC.12 -16 

Andante ~ 

S ~~.. . ? j)) I ;, t p t, y P y WiI ;,,. ;re I 
- Si non "- set si non es - - set hit 

$LbtJH),irl 4 ,nA J ? I 
ma - le ma - le - fae _ _ tor 

Ej.2b 
PASION DEL VIERNES SANTO, VI, ce. 23 - 28 

Andante 

B ,:ff~Clr tl I fP ~ P P ~ I ftCirJ ~I 
l 

f tJJ I 
cau - sam. Est au-t.~con.5Ue-tu - do vo - - bis 

;1:, F' P ~ P ~ g IrrCtl' f I 
est 

au-tem\ con su. tu do vo - - bis 

Ej.2c 
PASION DEL VIERNES SANTO, XV, ce. 23-27 

Andante ~ 

S &~ ~ r rE p., I JJ ~ r 
0- rumo No - 11 scri-be-re 

• P I p-I!J f ni g Ii seri - be - re, Rex 

,~J. P U U I f7!u 
:sum JU - - da. - o - rum, 

Ej. 3 
GLORIA LAUS, ce. 38-42 

Allegro i TIPLES • 

S 6~ re l , P P Ir p r 
tar: Cu - i pue- - ri - le de - CUS tU - i 

&v r oh r F I r' 
pue - ri - le de - - cus 
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Ej. " 
PASION DEL VIERNES SANTO, XVI. cc. 12-17 

Andante non molto 

sed sor - tia - mur de ji - la sed sor tia - - -

SI! 

sed sor - tia - mur de iI-la 5~50rtia - - -

B 

sed sor-tia - - mur de iI -la sed sor-

jU5 sit tU - jus 

mur de iI-la cu-jus cu - JUS sit tU - jus 

- tia .... mur de ji-la CU-jU5 cu - - jus sit cu--jus 

También hay bastantes comienzos de frase con un movimiento gradual ascen
dente que cubre por lo general el ámbito de tercera (ver ejs. 2" y 6). 
Otro rasgo caracterfstico es el comienzo de una obra o sección en menor, con un 
movimiento ascendente que cubre un ámbito de quinta (ver ej. 7) o un ámbito 
mayor (ver ej. 8) o, en menor medida, con un movimiento descendente (ver 
ej. 9). Por lo general estos pasajes están provistos de figuras rítmicas con punto. 
En la armonía se emplean funciones principales, secundarias y transitorias en 
estado fundamental e inversiones, con y sin séptima. La dominante aparece 
generalmente con sértima y, a veces, agrega la novena. Hay bastante uso de 
funciones de I~ y IV 4, lo cual da origen, frecuentemente, a pedales de domi
nante y tónica. También se emplean acordes alterados: acorde de sexta aumen
tada ~ (sexta italiana), acorde de quinta sexta aumentada ~ (sexta alemana), 
acorde de cuarta aumentada-sexta aumentada ~ (sexta francesa) y acorde 
napolitano lI6b (N6

). El cromatismo aparece, a veces, con el enlace VI5-~ IVr.~r 
o con la cromatización del tetracordio frigio. Hay bastantes progresiones y 
"notas extrañas al acorde": notas de paso, notas de vuelta, apoyaturas simples y 
dobles, diatónicas y cromáticas. Resulta interesante destacar, en las obras 
compuestas, la conclusión de algunas secciones en semicadencia (Pasi6n del 
Viernes Santo, secciones lIl, V, VI Y XI; Miserere mei Deus, secciones 1, Il, IIl, VII 
Y X). Sin embargo, este hecho no da lugar a un enlace armónico (V-I) entre el 
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Ej. 5 
MISERERE MEI DEUS. I. CC. 44,...48 

!Larghetto SOLO __ 

SGPj, f"l P I V P (E; Ir '" y D , 
se - cun - dum mag -

$~" ~ ;)J. P p I di i' I 
na. mi-

-.\e-ri-cor-di-am tu am 

Ej.6 
MISERERE MEI DEUS. IV. CC. 4-8 

Allegretto 

Sr~ªr.-.~~~~§g 
ti' - nim ve - ri- tem ve - ri-

Ec - ce e - ni m ve ri - ta - tem ve - ri-

- ta - t«n di - Iex - is - ti ve-ri-

- ta - tem di - le" is - ti ve-ri-

Ej. 7 . 
MISERERE MEI DEUS. I. CC. 1-4 

Larghetto 

~~~: 'n;.e Uh!' J El p;"~lfr-an"',1 r Lit; f , 

Ej. 8 
CHRISTUS FACTUS EST. cC.1-4 

Andante Sostenuto . f! 
~~j: 9;J].e J. ¡eS 7 ~ I~& ir I J,~Gp"rIlF$3J 
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Ej. 9 
PASION DEL VIERNES SANTO. 1. CC. 1-10 

l.arghetto . E Pa •• ,o 

~~<i: .2:, e (¡ r El I P ~ r j" " f ~ I P " r ~ p" ~ 7 
pIZZ. 

J~r ti J n I 4P r" ~ p" y P Iti,,' p"l P ,. 
arco pizz. 

?~ r U,J U I j)y r)jJ>"p I Pyy"obOf g'll 
arco 

~ y l I 
Dizz. 

final de las citadas secciones y el comienzo de las que le siguen, sino que 
obedece, al menos en el caso de la Pasión, a la expresión del sentido del texto. 

Hay un predominio de las texturas homófona (melodía con acompañamien
to) e intermedia (mezcla de texturas), aunque también hay casos de textura 
polifónica homorrítmica (las partes se mueven con igual ritmo), polifónica 
polirrítmica (las partes se mueven con ritmo diferente) y, en menor medida, 
monofónica (una sola línea melódica). 

Respecto al color armónico y orquestal hay bastantes duplicaciones en terce
ras (ver ej. 10) y sextas (ver. ej. 11) especialmente en la escritura de los clarine-
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tes; también algunas "quintas de corno" en la escritura de las trompas (ver 
ej. 12), y trémolo y pizzicato en las cuerdas. 

Ej. 12 
GLORIA LAUS, cc. 36-38, Trm. en Fa Allp.:, Mod~ato 

,n!! UlliUijfjl~Qar I1 

Para José Bernardo Alzedo, la "Música de Templo" o "Lírico-sacra" es "la 
expresion de un sentimiento religioso significado en conformidad del lugar é 
identidad de las palabras"75. Este pensamiento se refleja en su obra, pues en 
general se advierte una preocupación por adaptar la música al contenido del 
texto. La influencia de este último sobre el carácter de la música se ve especial
mente en el tempo, tonalidad, melodía y armonía empleados. Así, en aquellas 
obras o secciones donde el texto tiene un carácter alegre (por ejemplo Gloria 
laus) el tempo tiende a ser movido, la tonalidad mayor, la melodía simple y 
diatónica, y predominan las funciones de tónica, subdominante y dominante. 
Por otro lado, en aquellas obras o secciones donde el texto tiene un carácter más 
profundo o sombrío (por ejemplo Christus factus est) el tempo tiende a ser más 
calmado,la tonalidad menor, la melodía más expresiva, oscura y cromática, y la 
armonía se enriquece con un mayor número de funciones secundarias y transi
torias. 

Si comparamos el lenguaje musical de Alzedo con el de la ópera italiana de su 
época, vemos que existen ciertos aspectos comunes que revelan la influencia de 
dicho género en el estilo religioso de este compositor. Entre ellos la abúndancia 
de figuras rítmicas con punto o ligado (ver ej. 1), algunos giros melódicos, el 
uso de fórmulas rítmico-melódicas características para las terminaciones de 
frases o motivos (ver ej. 2), los comienzos de frases con dos o más notas 

75 Alzedo, 1869: 47 y 50. 
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repetidas seguidas de un salto ascendente (ver ejs. 3 y 4), Y la simplicidad y 
uniformidad de la armonía en algunas secciones. Esto se explica por el predo
minio que tuvo la ópera italiana en los escenarios chilenos del siglo XIX. Así, 
durante el períódo en que Alzedo residió en Chile (1823-1864), se ejecutaron 
preferentemente óperas de Rossini, Donizetti, Bellini y Verd¡76. En otras 
palabras, el estilo religioso de Alzedo refleja una tendencia que afectó a casi 
todos los países hispanoamericanos durante el siglo XIX": la introducción de 
elementos de la ópera italiana en la música religiosa como consecuencia del 
predominio que tuvo este género en América78. 

2. "Gloria laus" (1849) 

Esta obra fue compuesta para la procesión de Palmas del Domingo de Ramos. 
En esta ocasión se conmemora la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y su 
llanto al prever la actitud de sus enemigos79• 

De origen desconocido, el término "himno" fue usado desde tiempos anti
guos para designar una gran variedad de cantos en honor a dioses, héroes u 
hombres notables8o• A comienzos de la era cristiana dicho término se aplicaba a 
todos los cantos en alabanza del Señor; posteriormente se restringió a cantos 
basados en textos poéticos a diferencia de los cánticos y salmos bíblicos81

• 

Fiel a la tradición litúrgica, Alzedo elige para la procesión de Palmas del 
Domingo de Ramos el texto en latín del himno a Cristo Rey "Gloria laus". En 
éste, el pueblo de Israel recibe, con alabanzas, himnos y plegarias, al Rey 
bendito, benigno y clemente que viene a redimirlo en nombre del Señor. 
Normalmente, este himno se canta en el transcurso de la procesión en forma 
alternada entre el coro y el puebl082

• Alzedo, en cambio, toma para su obra sólo 
los versos que repite el pueblo, es decir, la primera estrofa del himno: "Gloria, 
laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor: Cui puerile decus prompsit 
Hosanna pium". 

Esta obra tiene dos versiones, una para soprano y órgano, otra para soprano, 
alto, tenor y bajo con acompañamiento de flauta, 2 clarinetes [en Do], 2 
trompas en Fa, corneta-pistón en Si bemol, trombón, 2 violines, viola, violonce-
110 y contrabajo. El siguiente análisis corresponde a la versión para voces y 
orquesta. Escrito en Fa mayor con modulaciones a Do mayor, este "Allegro 
moderato" refleja el contenido del texto. La melodía es de carácter simple y 
alegre (ver ej. 13) y en la armonía predominan las funciones de tónica, subdo-

7·Pereira Salas, 1957: Apéndice. 
77lbid.: 281. 
7sClaro, 1979a: 83. 
"Nácar y Colunga, 1959: 379; Mateo 21,1-11; Marcos 11, 1-11; Lucas 19,28-44; Juan 12, 

12-19. 
sOSadie, 1980, VIII: 836. 
s'Apel, 1975: 397. 
s'Nácar y Colunga, 1959: 385. 
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minante y dominante. Ocasionalmente aparecen funciones transitorias y hacia 
e! final de la obra e! acorde de quinta sexta aumentada ~ (sexta alemana). 

Ej. 13 
GLORIA LAUS, CC. 17-24 

¡(lIogro l\Jtti 

sr~A~~-~~~~~;t~~~~~~~DU~O~~~~~~~~~.~~~~ 
y Tutti 

6lo-ri-o, .. 
A 

101 I I 

¡ 

T 

la-us 6Io-ri-a, 10-\15 

I 
" I 

.. I , 

et ho-nor ti-bi sit,RexChris-te Re-
d 

-tor 
, - emp, 

, 
, 
, , 

GI ' , TG T.', ~t Tho_n'ort "'-b" Sl+R-Chr,·s •• 'Re- -tor O-tl- a, .~-U$, lo-rl-a, a-US ..- ..... ~ ~..-__ __ ,-,demp-

Bl_~~~~~~ 

3. "Christus factus est" (1849) 

Este Gradual fue compuesto para la Misa del jueves y Triduo de Semana Santa. 
En la noche del jueves Santo la Iglesia celebra la institución de la Eucaristía83

• 

Por la noche de ese día jesús daba fin a la Pascua judía, que recordaba la antigua 
alianza de Dios con Israe!, para instituir la Cena Pascual Cristiana e inaugurar 
así una nueva alianza, no sólo con Israel, sino con toda la Humanidad84. En el 
fondo, la liturgia eucarística del jueves Santo conmemora una doble entrega de 
Cristo: la de "ser entregado y la de entregarse El a su Padre"85. Y en la base de 
esta entrega está el amor86

, fues "tanto amó Dios al mundo" que entregó a su 
único Hijo para salvarnos8 y tanto amó jesús que, al instituir el misterio 
eucarístico, "se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó 
perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya"88. 

Por otro lado, el Triduo pascual comienza el Viernes Santo por la mañana y 

8'Nocen!, 1981: 40. 
84Nácar y Colunga, 1959: 436-437. 
8'Nocen!, 1981: 64. 
8°/bid.: 57. 
87Juan 3, 16-17. 
88Nocent, 1981: 63. 

23 



Revista M usical Chilena! Denise Sargent 

finaliza el Domingo de Pascua por la noche89. Constituye los tres días de 
muerte, sepultura y resurrección de Cristo; la unidad inseparable entre su 
muerte y resurrección expresada por él mismo al decir: "Destruid este templo y 
yo lo reconstruiré en tres días"9o. 

El Gradual es el segundo ítem cantado del Proprio de la Misa. Consiste en un 
canto responsorial integrado por responsorio (R) y versÍCulo (V) distribuidos 
de la siguiente manera: RVo RVR9 

. 

Considerando nuevamente la estructura de la liturgia, Alzedo elige para la 
Misa del Jueves Santo el Gradual "Christus factus est" que toma su texto en latín 
de las Epístolas de San Pablo a los Filipenses92

• El sentido de este texto es el 
siguiente: Cristo cumplió con tal obediencia la voluntad de su Padre que le valió 
ser exaltado "por encima de todo Principado, Potestad, Virtud, Dominación y 
de todo cuanto tiene nombre no sólo en este mundo sino también en el 
venidero,,93; es decir, se le dio la soberanía sobre el univers094. 

El medio de ejecución de la obra de Alzedo se compone de soprano, alto, 
tenor y bajo con acompañamiento de flauta, 2 clarinetes [en Do], 2 fagotes, 2 
trompas en Mi bemol, corneta-pistón en Si bemol, trombón, timbal en Do y Sol, 
2 violines, viola, violoncello y contrabajo. Respetando las principales divisiones 
del texto, la forma es binaria: 

Responsorio 
A 

a 
ton. principal 

Do menor 

b 
ton. vecina 
Mi b mayor 

c 
ton. vecina 
Mi b mayor 

VersÍCulo 
B 

a' 
ton. principal 

Do menor 

A diferencia de Gloria laus, cuya música es en general simple y alegre, este 
"Andante sostenuto" en Do menor, con modulación a Mi bemol mayor, refleja 
en su contenido rico y profundo el carácter del texto. Expresiva, la melodía se 
torna oscura y dramática en las secciones en menor (ver ej. 14). 

La armonía es de mayor riqueza que en la obra anterior. A las funciones 
principales se agrega un mayor número de funciones secundarias y transitorias 
en estado fundamental e inversiones, con o sin séptima, y un caso de n6b (N6

). 

El cromatismo y la tensión armónica alcanzan su máxima expresión en la 
sección b, en particular, entre los compases 28 y 36 (ver ej. 15) donde, sobre un 
pedal de dominante, hay cromatismo en casi todas las partes. Esta tensión 
armónica está estrechamente ligada al sentido del texto: "muerte de cruz". 

""Ibid.: 40. 
!·'Ibid.: 39. 
·'Apel, 1975: 350 y 702. 
"Filipenses 2, 8-9. 
·'Efesios 1,21. 
94Nocen!, 1981: 120. 
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Ej. 14 
CHRISTUS FACTUS EST. ce. lO -15 

Chri-stU5 fac- tus e5t 

La textura de esta obra es predominantemente polifónica polirrítmica, 
aunque también hay secciones más homorrÍtmicas y homófonas. 

4. "Pasión del Viernes Santo" (1848) 

En música el término "Pasión" se aplica a aquellas obras que toman como texto 
la Pasión de Jesucristo según uno de los cuatro evangelistas95. En la liturgia 
católica romana la Pasión según San Mateo se lee durante la Misa del Domingo 
de Ramos; la según San Marcos, el Martes Santo; la de San Lucas, el Miércoles 
Santo, y la Pasión según San Juan, el Viernes Santo96• En su evolución como 
género musical, la pasión ha mostrado una gran variedad de estilos que van 
desde la pasión monofónica de la Edad Media hasta el oratorio pasión del siglo 
XVIII. Al parecer la pasión de Alzedo pertenece a un tipo híbrido que se acerca 
al oratorio pasión por su estilo operático, pero, a su vez, se diferencia de éste 
por extraer su texto de la Biblia. 

Como lo dice su título, esta obra fue compuesta, probablemente, para 
conmemorar la Pasión de Cristo. Fiel a la liturgia católica, Alzedo escoge como 
texto en latín la "Pasión de nuestro Señor Jesucristo según SanJuan"97. Alzedo 
toma sólo algunos fragmentos de este texto. Estos suman un total de diecisiete 
que el compositor distribuye en un mismo número de secciones musicales. El 

"Apel, 1975: 647. 
""¡bid . 
• 7Juan 18, 1-40; 19, 1-42. 
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Ej. 15 
CHRISTUS FACTUS EST, cc. 27-37 
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primer fragmento y el último están escritos en forma narrativa y los quince 
restantes de manera dialogada. No obstante, salvo entre los textos de las 
secciones VI y VII, IX Y X, XIII Y XIV, no existe una relación directa entre el 
texto escogido para una sección y el elegido para la siguiente. Por lo tanto, si 
bien los fragmentos aparecen en la obra de Alzedo siguiendo el orden original, 
no reflejan acabadamente la continuidad del relato biblico. El texto de la 
primera sección corresponde al titulo "Passio Domini nostriJesu Christi secun
dum Joannem" y el de la última, al momento en que el evangelista dice que 
Jesús inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El texto de las demás secciones 
corresponde a preguntas, respuestas o frases emitidas por Pilato, la portera, los 
sumos sacerdotes, los alguaciles, los soldados y los judíos. 

El medio de ejecución de la Pasi6n de José Bernardo Alzedo está compuesto 
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de cuatro voces con acompañamiento de orquesta: soprano, alto, tenor y bajo; 
flauta, 2 clarinetes [en Do], 2 fagotes, 2 trompas en Fa, corneta-pistón en Si 
bemol, trombón, tambor redoblante, 2 violines, viola, violoncello y contrabajo. 
Las diecisiete secciones en que se divide esta obra son: 

1. 
11. 

Passio (título): Coro y orquesta. Re menor, Larghetto. 
Jesum Nazarenum (los alguaciles y soldados): Coro y orquesta. Fa 
mayor, Allegro. . 

111. Numquid et tu (la portera): Solo de soprano; clarinete [en Do], 2 trom
pas en Fa, 2 violines, viola, violoncello y contrabajo. Fa mayor, Alle
gretto. 

IV. Si non esset (los judíos): Duo de soprano y tenor; flauta, 2 clarinetes [en 
Do], 2 violines, viola, violoncello y contrabajo. Re menor, Andante non 
molto. 

V. Tu es Rex (Pilato): Coro y orquesta. Re menor, Allegro non molto. 
VI. Ego nullam invenio (Pilato): Solo de bajo; trompa en Fa, 2 violines y 

contrabajo. Re menor, Andante. 
VII. 
VIII. 
IX. 

X. 

Non hunc (los judíos): Coro y orquesta. Fa mayor, Allegretto. 
Ave Rex (los soldados): Coro y orquesta. Re menor, Allegro non molto. 
Ecce horno (Pilato): Solo de bajo; 2 violines, viola, violoncello y contra
bajo. Re menor, Andante. 
Crucifige (los sumos sacerdotes y alguaciles): Coro y orquesta. Fa mayor, 
Allegro giusto. 

Xl. Mihi non loqueris? (Pilato): Solo de bajo; 2 clarinetes [en Do], 2 violines, 
viola, violoncello y contrabajo. Re menor, Andante non molto. 

XII. Si hunc dimittis (los judíos): Solo de tenor; clarinete [en Do], 2 trompas 
en Fa, 2 violines, viola, violoncello y contrabajo. Fa mayor, Andante 
maestoso. 

XIII. Ecce Rex vester (Pilato): Solo de bajo; 2 violines, viola, violoncello y 
contrabajo. Re menor, Allegro moderato. 

XIV. Tolle, tolle, crucifige (los judíos): Coro y orquesta. Fa mayor, Allegro 
giusto. 

XV. Noli scribere (los sumos sacerdotes): Solo de soprano; 2 clarinetes [en 
Do], corneta-pistón en Si bemol, 2 violines, viola y contrabajo. Fa 
mayor, Andante. 

XVI. Non scindamus eam (los soldados): Terceto de 2 sopranos y bajo: 2 
clarinetes [en Do], 2 trompas en Fa, 2 violines y contrabajo. Fa mayor, 
Andante non molto. 

XVII. Et inclinato capite (el evangelista): Coro y orquesta. Re menor, Grave. 

La obra está en Re menor, pero sus secciones se alternan entre esta tonalidad 
y su relativa mayor (Fa mayor). En las partes que están en Re menor predomi
nan las modulaciones a Fa mayor, aunque también las haya tonalidades más 
I~ianas como La menor y Si bemol mayor. Por otro lado, en las partes en Fa 
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mayor predominan las modulaciones a la tonalidad de la dominante (Do 
mayor), con un caso de modulación a La menor. También hay casos de inter
cambio modal y de modulación por medio de la relación dominante del menor 
es igual al tercer grado mayo rizado de la relativa mayor o viceversa. Por 
ejemplo V de Re menor = III· de Fa mayor (ver ej. 16). 

Trm 
¡on Fa] 

B 

VI.! 

Vl.Il 

Cbj 

Ej. 16 
PASION DEL VIERNES SANTO. VI. cc. 20-25 
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En general se ve un predominio de las funciones principales en estado 
fundamental e inversiones. Esta simplicidad armónica se enriquece, no obstan
te, con funciones secundarias y transitorias en estado fundamental o inversio
nes, con o sin séptima; y acordes alterados como el de sexta aumentada ts (sexta 
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italiana), quinta sexta aumentada ~ (sexta alemana) y napolitano I1 fih (N6
). 

Bastante común, entre los acordes de sexta aumentada, es el enlace VI5.~ 
IV:~r lo cual trae consigo la presencia de cromatismo. 

La preocupación del compositor por adaptar la música al sentido del texto 
bíblico se hace evidente en esta obra. Por ejemplo, se advierte una semejanza 
entre las secciones Il, VII, X Y XIV; tanto en el contenido como en el carácter 
de su música y texto. En la sección II (ver ej. 17) el texto "A Jesús Nazareno", 
contiene la respuesta decidida que los alguaciles y soldados de los sumos 
sacerdotes y fariseos dan aJesús cuando éste, estando en el huerto, les pregunta 
"¿A quién buscáis?". Luego, cuando Pilato pregunta a los judíos si desean que 
suelte a Jesús, éstos responden en la sección VII (ver ej. 18) gritando: "¡A ése, 
no; a Barrabás!". Por último, en las secciones X (ver ej. 19) y XIV, idénticas en 

Ej. 17 
PASION DE VIERNES SANTO, n. CC. 2-9 

,; It. Alle.9ro 

S 
1" 

Je - - sum Na_za _ re-num Je - - sum Na - za - re - num 

" A 
101 I 

, ,. , I I I , , , , I 

" l l l , , I 

T 

; Je - - sum Na-za - re-num 
l,."" 
Je - - sum Na - za - reo - num 

.. ... I • 

B 
r ' 

I I 

w , I , ,. I , 
~- su"' Je - sum Na - - za - re num 

,,~ I I , 

ti I I . I 

JI • I 

; I 
Je - sum .R - - sum Na - za re - ~ num 

I I 

I 

29 



Revista M uskal Chilena! Denise Sargent 

su música, los sumos sacerdotes y alguaciles, y los judíos al ver a jesús gritan 
respectivamente: "¡Crucifícalo, crucifícalo!" y "¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!". 

Ej. 18 
PASION DEL VIERNES SANTO, VII. CC. 2-5 
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En síntesis, primero está la traición de judas y la actitud decidida de prender 
a jesús, luego la negación de los judíos ante la posibilidad de darle libertad y, 
por último, su insistencia para que se le crucifique. Para coro y orquesta, estas 
cuatro secciones están en Fa mayor. Construidas sobre una armonía donde 
predominan las funciones principales, la música es simple, de carácter decidi
do, intransigente, triunfal. 

Otro ejemplo de la relación texto-música está en aquellas secciones en que 
Pilato se muestra preocupado, temeroso, angustiado, al reconocer, por un 
lado, la inocencia de Jesús y, por otro, la presión de los judíos. Entre éstas están 
las secciones VI, IX, XI Y XIII. En la sección VI (ver ej. 20) Pilato dice a los 
judíos que no halla en jesús ningún crimen y les pregunta si quieren que lo 
libere. Luego, como jesús no responde cuando Pilato le pregunta "¿De dónde 
eres Tú?", Pilato le dice en la sección XI (ver ej. 21): "¿A mí no me hablas? ¿No 
sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?". Por último, en 
las secciones IX (ver ej. 22) y XIII (ver ej. 23), con música muy semejante entre 
sí, Pilato dice a los judíos, respectivamente: "Aquí tenéis al hombre" y "Aquí 
tenéis a vuestro Rey", como queriendo dejar a jesús en manos de los judíos para 
así librarse del peso que sentía. 

Para solo de bajo y algunos instrumentos de la orquesta, estas cuatro seccio
nes están en Re menor. La música es expresiva, a veces dramática, reflejando, 
en algunas partes, la inquietud y angustia de Pilato. 

La influencia del texto se advierte también en aquellas secciones en que éste 
termina con una interrogación. Así, en las secciones 111 "¿Acaso eres tú de los 
discípulos de este hombre?", V "¿Eres Tú el Rey de losjudíos?", VI "Yo no hallo 
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Ej. 19 
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en éste ningún crimen. Hay en vosotros costumbre de que os suelte a uno en 
Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos?", y XI "¿A mi no me 
hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte?". la 
música termina con una semicadencia. 

Por último. en la última sección, donde el evangelista se refiere al momento 
en que Jesús expira. aparece el acorde napolitano n6b y (N6) Y el acorde de 
sexta aumentada §J (sexta italiana), la cadencia rota y abundan los acordes de 
VII y V con o sin séptima. en estado fundamental o inversiones (ver ej. 24). 

5. "Miserere mei Deus" (1848) 

Los salmos tienen un gran valor espiritual. pues expresan el sentimiento que los 
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Ej 21 
PASION DEL VIERNES SANTO. XI. CC. 1-9 
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Ej. 23 
PASION DE VIERNES SANTO, XIII, CC. 1-5 
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hombres deben guardar hacia Dios y las palabras con que deben dirigirse a él; 
en síntesis, "la actitud que todo hombre debe adoptar ante DiOS,,98. No sólo 
fueron la oración del Antiguo Testamento, sino que también los recitaron 

98Garda. 1975: 711. 
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Jesús, la Virgen, los Apóstoles y los primeros mártires; y la Iglesia cristiana hizo 
de ellos su oración oficial99

. Esta riqueza espiritual de los salmos es tal vez una 
de las causas por las cuales el Salterio (colección de 150 salmos) ha sido "la 
fuente de texto más importante en la historia de la música"lOO. 

La estructura literaria de los salmos consiste en un cierto número de versos 
cada uno de los cuales está constituido de dos o, a veces, tres partes que se 
relacionan entre sí, "a menudo expresando el mismo pensamiento, o pensa
mientos contrastantes"¡O¡. 

""/bid. 
""Apel. 1975: 700. 
,o'/bid.: 701. 
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Los salmos pueden agruparse en tres grandes géneros literarios: los himnos, 
las súplicas y las acciones de gracias 102. El "Miserere", salmo 50 (51), es un salmo 
penitencial que pertenece al género de las súplicas individuales. Las súplicas 
son salmos de sufrimiento o lamentaciones dirigidas a Dios. Generalmente, el 
comienzo es una imploración, acompañada de una solicitud de ayuda, una 
oración o una manifestación de confianza; el cuerpo trata de conmover a Dios 
describiendo la afligida situación del suplicante y, a menudo, el salmo concluye 
con la certidumbre de que la oración es escuchada y con una expresión de 
agradecimiento \03. Entre estos tipos de salmos se distinguen súplicas colectivas 
y súplicas individuales, según ex~resen la necesidad de un pueblo o la necesi
dad particular de un individuo l 

4. 

Entre los siete salmos penitenciales, el "Miserere" y el salmo 129 (130) "De 
profundis" han sido de gran atractivo para la composición musical debido a su 
grandeza dramática 105. Atribuido a David, el salmo 50 (51) "Miserere" expresa 
el arrepentimiento de éste frente al crimen y adulterio cometidol06

• El salmista 
reconoce ante Dios el pecado cometido tratando, a su vez, de atenuarlo al decir 
que nació impuro. Sin embargo tiene esperanzas, pues sabe que ante una 
confesión verdadera Dios perdona, vence el mal y crea en nosotros "un corazón 
puro" 107. En el rito católico romano, este salmo se canta en los Laudes (al 
amanecer), de Tenebrae (Jueves, Viernes ~ Sábado Santos) y del Oficio de 
difuntos, y durante el Servicio de Entierro 08. 

J osé Bernardo Alzedo escoge corno texto para su Miserere mei Deus los versos 
impares y la segunda parte del último verso del salmo 50 (51) distribuyéndolos 
en once secciones. Esta obra está escrita para cuatro voces y ripienos con 
acompañamiento de orquesta: soprano, alto, tenor y bajo; flauta, 2 clarinetes 
[en Do j, 2 fagotes, 2 trompas en Mi bemol, La bemol y Do, corneta-pistón en Si 
bemol, trombón, timbal en Do, Sol y Si bemol, tambor redoblante, tam-tam, 2 
violines, viola, violoncello y contrabajo. Las once secciones en que está dividida 
son las siguientes: 

1. Miserere: Coro y orquesta (sin timbal y tam-tam). Do menor-Do mayor, 
Larghetto. 

ll. Amplius lava me: Solo de soprano; clarinete [en Do j, 2 fagotes, 2 trompas 
en Mi bemol, 2 violines, viola y contrabajo. Mi bemol mayor-Mi bemol 
menor, Andante. 

lll. Tibi soli peccavi: Coro y orquesta (sin tam-tam). Fa menor-Do menor, 
Larghetto. 

IV. Ecce enim veritatem: Dúo de soprano y tenor; flauta, 2 clarinetes [en 

102Garda, 1975: 707. 
IO'/bid.: 707-708. 
104/bid.: 708. 
lO'Apel. 1975: 652. 
Hl6Mató a Urlas y tomó su esposa. Ver 2 Samuel 11. 
107Ricciardi y Hurault. 1972: 971-972. 
losApel. 1975: 533. 
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Do], 2 fagotes, 2 trompas en Mi bemol, 2 violines, viola, violoncello y 
contrabajo. Mi bemol mayor, Allegretto. 

V. Auditui meo: Terceto de soprano, tenor y bajo; y orquesta (sin percu
sión). La bemol mayor, Larghetto. 

VI. Cor mundum: Solo de tenor; 2 clarinetes [en Do], 2 fagotes, 2 trompas 
en Mi bemol, 2 violines, viola, violoncello y contrabajo. Do menor, 
Allegretto. 

VII. Redde mihi: Dúo de soprano y tenor; flauta, 2 clarinetes [en Do], 2 
fagotes, 2 trompas en Mi bemol, 2 violines, viola, violoncello y contra
bajo. Mi bemol mayor, Allegretto. 

VIII. Libera me: Solo de bajo y orquesta (sin percusión). Do menor-Mi bemol 
mayor, Grave. 

IX. Quoniam si voluisses: Cuarteto de soprano, alto tenor y bajo; flauta, 2 
clarinetes [en Do], 2 fagotes, 2 trompas en Mi bemol, corneta-pistón en 
Si bemol, 2 violines, viola, violoncello y contrabajo. Do menor, Lar
ghetto. 

X. Benigne fac: Solo de soprano; dos clarinetes [en Do], 2 trompas en Mi 
bemol, corneta-pistón en Si bemol, 2 violines y contrabajo. Mi bemol 
mayor-Do menor, Andante. 

Xl. Tunc imponent: Coro y orquesta. Do menor, Larghetto. 

Al comparar esta obra con la anterior, se ve un enriquecimiento tanto en 
términos de las modulaciones como de los acordes empleados. El Miserere está 
en Do menor, sin embargo, dentro de la mayor parte de las secciones, hay 
frecuentes modulaciones e intercambios modales. Como en la Pasión, algunas 
modulaciones son a tonalidades cercanas como la relativa mayor y la dominan
te, sin embargo, hay un mayor número de modulaciones a tonalidades más 
lejanas muchas veces producto de progresiones modulantes. Resulta interesan
te destacar, como rasgo novedoso, que varias secciones comienzan en una 
tonalidad y terminan en otra. Por ejemplo, Fa menor-Do menor, Do menor-Mi 
bemol mayor, Mi bemol mayor -Do menor (secciones 111, VIII Y X). Y como 
rasgo común a la Pasión, la conclusión de cinco secciones en semicadencia 
(secciones 1, 11, 111, VII Y X). Las funciones principales disminuyen en favor de 
un mayor número de funciones secundarias y transitorias en estado funda
mental o inversiones, con o sin séptima. También hay bastantes acordes al
terados. A los acordes de sexta aumentada ~ (sexta italiana), quinta sexta au
mentada ~ (sexta alemana) y napolitano 116b (N6

) se agrega en este salmo el 
acorde de cuarta aumentada-sexta aumentada. (sexta francesa). Otra nove
dad son algunos casos de sucesiones de engaño y sucesiones de acordes en 
estado de primera inversión. 

También en esta obra Alzedo manifiesta su interés por expresar el sentido 
de las palabras bíblicas. Por ejemplo, a comienzos de la sección 1: "Tenme 
piedad, oh Dios, según tu amor", cuando aparecen las voces (c. 19), la expre
sión "Miserere" (Tenme piedad) aparece sobre el enlace ~II! V. Esto se re-

pite dentro del modelo de una progresión que en su extensión incluye, en las 
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partes del violoncello y contrabajo, parte del tetracordio frigio cromatizado 
(ver ej. 25). 
La sección IlI: "Contra ti solo he pecado, y lo malo a tus ojos cometí: para que 
aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas", es también 
expresiva y de carácter dramático, especialmente al comienzo sobre la frase 
"Contra ti solo he pecado" donde hay imitaciones entre las partes vocales de un 
tema en Fa menor (ver ej. 26). 

Ej. 26 
MISERERE MEI DEUS, 1I1. CC. 2-6 
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La música de la sección VI es expresiva con algunos pasajes de agitación tanto 
armónica como rítmica. Esto se ve en los compases 21-32 (ver ej. 27) con el texto 
"Crea en mí, oh Dios, un corazón puro" (especialmente bajo "¡:orazón puro") y 
en los compases 63-74 con el texto "un espíritu dentro de mí renueva". En 
ambos casos hay sectores en que el ritmo corresponde al segundo modo 
rítmico, Yambo, y la armonía presenta una sucesión de acordes de VII' con y 
sin resolución a su tónica correspondiente. 

IV . PERSPECTIVAS 

¿Qué lugar ocupa José Bernardo Alzedo en el contexto de la música religiosa 
latinoamericana del siglo XIX? Dentro de la historia de la música en Chile, la 
labor de Alzedo en la Catedral de Santiago puede equipararse a la del destaca
do compositor español José de Campderrós (1742-1812). Ambos compositores 
contribuyeron decisivamente al gran nivel de calidad que alcanzó la música 
catedralicia de Santialt0 durante las postrimerías del siglo XVIII y "buena 
parte del siglo XIX"lO . 

'""Claro, 1979: 32. 
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A diferencia de otros maestros de capilla activos en la Iglesia Metropolitana 
durante el siglo pasado, Campderrós y Alzedo incrementaron el archivo de 
música con un variado y valioso repertorio. La principal labor de José de 
Campderrós "fue componer misas, salmos, lamentaciones y villancicos, que 
constituyeron la base del repertorio musical interpretado durante gran parte 
del siglo XIX"IIO. A partir de este legado, el talento y sólidos conocimientos de 
José Bernardo Alzedo1llle permitieron componer obras que representan no 
sólo el aporte más importante al desarrollo de la música catedralicia chilena en 
tiempos de la República, sino que además lo hacen figurar entre los composito
res más destacados y prolíficos de la música religiosa hispanoamericana del 
siglo pasado. Creemos que la presencia de estas dos personalidades en la 
maestria de capilla permitió que "en contraste con Lima, Sucre = La Plata, 

! !O/bid.: 8. 
'''/bid. 
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Bogotá, Guatemala, y las antiguas sedes de México, la música de la Catedral de 
Santiago en el siglo XVIII" se elevara "por sobre el nivel del siglo XVII y en el 
siglo XIX por encima del nivel del siglo XVIII',Il2. 

Dentro del contexto de la música religiosa latinoamericana del siglo XIX, la 
labor de Alzedo es comparable a la de otro gran pionero del continente, el 
compositor, teórico, pianista y organista mexicano José Mariano EHzaga1l3. 
Considerado entre los compositores decimonónicos más importantes del Nue
vo Mundo ll4, su trayectoria musical se asemeja bastante a la de Alzedo. Tal 
como ocurrió con este último, el talento de EHzaga le permitió distinguirse 
desde muy joven. En 1799, cuando sólo tenia trece años de edad, fue nombrado 
organista asistente en el Colegio de S. Nicolás en Morelia, su ciudad natal1l5. 
Entre 1827 y 1830 ocupó la maestria de capilla de la Catedral de 
Guadalajara1l6, mejorando, como lo hiciera poco después Alzedo en la Cate
dral de Santiago, en forma importante el nivel de su música1l7. En 1830 se 
dirige a la capital dedicándose a la enseñanza particular durante los siguientes 
ocho años 118. Hacia 1840 regresa a Morelia terminando sus dias como maestro 
de capilla de la Catedral de dicha ciudad1l9

• Al igual que Alzedo, EHzaga 
destacó no sólo como compositor sino también como teórico al publicar dos 
obras de notable valor didáctico, Elementos de música (1823) y PrinciPios de la 
armonÚl y melodÚl (1835)120. En el archivo de la Catedral de Morelia sobreviven 
las siguientes obras de José Mariano EHzaga: Dos misas, un Miserere, una 
colección de Lamentaciones, otra de responsos y música para los maitines de 
Transfiguración; todas obras para coro con acompañamiento de orquesta l21 . 

La realización del presente trabajo se sitúa dentro de la problemática general 
de la musicologia de nuestro continente: la escasez de investigaciones sobre 
música latinoamericana del siglo XIX. Esta situación trae consigo la pronta 
necesidad de dinamizar la actividad musicológica en este campo, pues, de lo 
contrario, será imposible demostrar que algunos paises lograron desarrollar 
"una vida musical cuyo ran~o internacional a finales del siglo era de todo punto 
comparable al de Europa" 22. Conscientes del problema, esperamos que este 
estudio aporte nuevas luces al conocimiento del pasado musicallatinoamerica
no y estimule futuras ediciones, ejecuciones y grabaciones que permitan apre
ciar el nivel al cual llegó la música de Latinoamérica en el siglo XIX. 

II2Stevenson. 1971: 3. 
I "Stevenson, 1980: 132. 
II4Stevenson. 1952: 188. 
IISStevenson, 1980: 132. 
""/bid.: 132-133. 
II7Stevenson. 1952: 187. 
118Stevenson. 1980: 133. 
II9Stevenson. 1952: 187. 
12°/bid.: 187, 189-191. 
I2IStevenson. 1980: 133. 
122GOnther, 1982: 24. 
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