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NORMAS DE EDICIÓN 

 

   De forma general se ha actualizado la puntuación, acentuación, ortografía y 

desarrollado las abreviaturas, excepto en ocasiones puntuales o cuando la cita se ha 

tomado de fuentes secundarias, en cuyo caso se respeta el original o la transcripción 

previa. 

 

  Fechas y cifras:  

 

     Las fechas se han utilizado con la indicación exacta utilizando el siguiente sistema: 

numeración arábiga para el día, nombre del mes y cifra arábiga para el año. Una 

excepción son las fechas de estreno de las obras en las que se ha respetado su 

clasificación abreviada: numeración arábiga para el día, número romano para el mes y 

cifra arábiga para el año, separado por guion medio. 

     En términos generales se desarrolla el número en letra (uno, dos, tres, etc.) en cifras 

iguales o inferiores a quince, salvo cuando aparecen en fechas, tablas o enumeraciones, 

en cuyo caso se indican en número arábigo, y siempre en número arábigo del 16 en 

adelante. 

 

   Anexos: 

 

     Debido a la gran cantidad de anexos por la ingente documentación de diferentes 

archivos, las referencias a los anexos se realizan entre paréntesis en el lugar del texto 

donde es pertinente. En el apartado de anexos se detallará de la manera más exacta la 

fecha del documento, aunque en algunos no será posible por su procedencia sin 

clasificar. El apartado II. se organiza en vida privada y vida profesional mezclando la 

documentación de ambos compositores porque llevaron una vida musical conjunta y 

muchas noticias hablan de los dos.  

 

   Citas: 

     Se utilizan los procedimentos normativos de referenciación bibliográfica y, en 

cuanto a la documentación digitalizada en páginas web, se simplifica la url consignando 

sólo la primera parte del título. 
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Introducción 

 

1. Antecedentes 

 

   Este Trabajo Fin de Máster, Modesto y Vicente Romero Martínez: aproximación a su 

Vida y Obra, es la culminación de los estudios en el Máster Interuniversitario en 

Patrimonio Musical ofertado por las Universidades de Oviedo, Granada e Internacional 

de Andalucía. 

   Nuestra investigación tiene como motivación inicial hacer una reconstrucción de la 

vida y obra musical (principalmente en el género del cuplé) de los compositores 

Modesto y Vicente Romero Martínez, ya que no hay ningún trabajo que estudie a estos 

compositores.  

    El interés y valor de este trabajo reside en la importancia de las figuras musicales que 

fueron estos hermanos, tanto por su número de creaciones musicales y calidad de estas, 

como por haber sido dos referentes en el plano musical nacional del cuplé. Así mismo, a 

pesar de que los diferentes diccionarios1 no se ponen de acuerdo en la vinculación de los 

compositores a la ciudad de Toro, intentaremos demostrar el profundo arraigo de ambos 

que comienza con su nacimiento en la mencionada ciudad.  

   El germen de este estudio tiene dos puntos de partida. Por un lado, el interés por 

profundizar en la figura del compositor que realizó el Himno a la Virgen del Canto, 

patrona de la ciudad de Toro, y que año tras año es interpretado por la Banda de Música 

de la ciudad y cantado por los toresanos el día 8 de septiembre en la Hermita de la 

patrona. Por otro lado, ahondar en la línea de investigación realizada en la Tesis de D. 

David Muñoz Velázquez sobre la Banda de Música de Toro2 en la que nombra un 

compositor que entregó obras a esta banda para ser interpretadas. 

 

  

  

 

                                                   
1 CASARES RODICIO, Emilio; LÓPEZ CALO, José; FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. 
Diccionarios de la Música Española e Hispanoamericana (10 volúmenes). Madrid. SGAE. 1999. Vol.  p 
391-392. 

MUÑOZ VELAZQUEZ, David. “La Banda de Música de Toro (1875-2002)”. Oviedo. Universidad de 
Oviedo. Tesis Doctoral. 2017.	
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2. Estado de la cuestión 

 

   Los diccionarios especializados arrojan numerosos datos sobre los compositores, pero 

en algunas ocasiones contradictorios y difusos. Este factor, unido a que no he 

encontrado ningún trabajo de campo específico sobre ambos, hace que el estado de la 

cuestión del comienzo de este trabajo sea un gran reto personal.   

   Así las cosas, comienzo el trabajo de investigación centrado en Modesto Romero y 

encuentro que toda la documentación asocia su vida personal y profesional a la figura 

de Vicente Romero, su hermano. Este factor determina que la línea de investigación se 

centre en ambos. 

   Por otro lado, en un primer acercamiento a fuentes escritas hemos encontrado dos 

artículos que mencionan al compositor Modesto Romero. El primer artículo lo hemos 

encontrado en la hemeroteca del periódico La Opinión de Zamora, el día 7 de 

septiembre de 2004 por motivo del 50º aniversario de la Coronación de la Virgen del 

Canto3, donde se pone en valor la figura del compositor del himno. El segundo artículo 

es del periódico ABC del día 13 de agosto de 1954, como homenaje tras su 

fallecimiento4.  

   Por lo tanto, a la vista de la inexistencia de estudios o publicaciones específicas sobre 

el tema a investigar, nuestra intención es contribuir a ensalzar la figura y la obra de 

ambos compositores, en especial en el género del cuplé, a través de un análisis serio y 

exhaustivo.  

 

3. Hipótesis de trabajo 

 

   Todo lo revisado hasta el momento, y teniendo en cuenta que durante la investigación 

puedan surgir nuevas aportaciones, permite establecer como principal hipótesis al 

presente estudio, que la familia Romero, en especial Modesto, estuvo muy vinculada a 

la Ciudad de Toro en el plano familiar y en el musical. Además, es de preveer que tuvo 

                                                   
3 “La ciudad homenajea mañana a Modesto Romero, autor del Himno de la Virgen del Canto”. La 
Opinión de Zamora. Martes 7 de septiembre de 2004, p 17 

4 “Así se escribió letra y música del himno oficial de la legión”. ABC. Viernes 13 de agosto de 1954, p 24 
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una intensa vida musical como se vislumbra en los dos artículos mencionados 

anteriormente. 

    

   Dicha hipótesis podría concretarse en los siguientes puntos de estudio a fin de su 

comprobación: 

 

1. Búsqueda, estudio y demostración del vínculo de los compositores Modesto y 

Vicente Romero Martínez y su familia con la Ciudad de Toro. 

2. Vida y obra de Modesto y Vicente Romero Martínez. 

3. Archivo musical de Modesto y Vicente Romero Martínez. 

4. Relevancia de las figuras de Modesto y Vicente Romero Martínez en el 

panorama musical. 

 

 

4. Justificación y objetivos  

 

   El objetivo principal de este trabajo ha sido conocer e investigar las figuras de los 

compositores Modesto y Vicente Romero Martínez. Para ello hemos estudiado los 

artículos de prensa donde se habla de ellos, consultando archivos musicales, públicos y 

privados y de diferentes instituciones donde hay documentación relacionada con los 

compositores, entrevistas a familiares y estudios de sus obras musicales. 

   Además de ese objetivo principal, también podemos señalar otros objetivos más 

específicos que se llevan a cabo en esta investigación: 

 

• Aclarar y demostrar la vinculación de los compositores con la ciudad de Toro. 

• Dar a conocer el archivo personal y profesional de la familia Romero, archivo 

del investigador D. Alejo Amoedo Portela y el archivo de Dª María Dolores 

Vila, complementando el conocimiento de las fuentes musicales de ambos 

compositores. 

• Poner en valor el trabajo e importancia que los compositores tuvieron en la 

historia de la música española en diferentes campos musicales. 
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FUENTES Y METODOLOGÍA.  

 

   La recopilación de información de los diferentes archivos relacionados con la 

actividad musical, directa o indirectamente, van a marcar el principio de la 

investigación. Para recabar esta información se ha recurrido a diversas fuentes: 

 

Archivos:  

• Archivo de la Banda de Música de Toro. 

• Archivo de la Familia Romero. 

• Archivo de la SGAE. 

• Archivo Histórico Diocesano de Zamora. 

• Archivo Histórico Municipal de Toro  

• Archivo personal de Alejo Amoedo Portela. 

• Archivo personal de Mª Dolores Vila Tejero. 

 

Fuentes hemerográficas:  

• ABC 

• El Norte de Castilla 

• Hemeroteca Digital de la BNE. 

1. El Sol 

2. La Correspondencia de España 

3. La Libertad 

4. La Voz 

5. Nuevo Mundo 

• La Opinión de Zamora. 

 

 

Bibliotecas visitadas para encontrar documentación: 

 

• Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

• Biblioteca Pública de Zamora. 
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• Biblioteca Pública Municipal “González Allende” de Toro. 

 

 

Entrevistas personales con diferentes familiares de los compositores: 

 

•  D. Javier y Dª Alicia Romero Drapier (nietos de Vicente Romero Martínez). 

• Dª María Dolores Vila Tejero (sobrina bisnieta de Modesto y Vicente Romero). 

 

Consultas con diferentes personalidades de Toro relacionadas con su vida musical. 

 

• D. José Navarro Talegón (historiador). 

• Dª Inmaculada Guerra y Dª María de los Ángeles García, presidenta y secretaría 

de la Cofradía Virgen del Canto de Toro. 
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Capítulo 1: Familia Romero y su vinculación a Toro 

 

1.1 Documentación civil y religiosa 

 

   El día 4 de enero de 1883 a las dos y media de la tarde, nació en Toro D. Modesto 

Romero Martínez, en la Plazuela de San Julián y el día 12 de febrero de 1886 a las dos 

de la madrugada nació en Toro D. Vicente Romero Martínez en el número siete de la 

calle Odreros. Así es como comienza la vinculación de estos dos músicos con dicha 

ciudad.  

   Ambos son hijos de D. Modesto Romero Samaniego, natural de la ciudad de Toro y 

de su mujer Dª Joaquina Martínez Robledo, natural de la ciudad de Málaga. 

   D. Modesto Romero Samaniego, padre de Modesto y Vicente, fue Licenciado en 

Medicina y Cirugía, y Dª Joaquina se ocupaba de las labores domésticas. Los padres de 

Modesto Romero Samaniego vivieron en Toro y se llamaban Gumersindo Romero 

(veterinario) y Manuela Samaniego, ambos naturales de Toro.  

   Estos datos están recogidos en los certificados de nacimiento de Modesto y Vicente 

Romero Martínez. (anexo I. 1.1 y I.1.2). Aunque en muchos artículos de periódico de 

época y en diferentes referencias bibliográficas datan el nacimiento de Modesto Romero 

Martínez en 1884 y el de Vicente Romero Martínez sin fechar, para este trabajo de 

investigación, recurrimos a los certificados de nacimiento como fuentes fidedignas para 

fechar y ubicar sus respectivos nacimientos. 

   En el apartado religioso, en el libro de bautizos de la parroquia de San Julián de los 

Caballeros de la ciudad de Toro, que comprende desde el año 1878 hasta 1890 y 

guardado en el Archivo Diocesano de Zamora, las fes de bautismo de Modesto y 

Vicente corroboran los datos aportados anteriormente, pero en este caso aportan varios 

datos de interés (anexo I. 2). 

   En 1881 encontramos el nacimiento de una mujer llamada Joaquina Romero Martínez. 

No cabe duda de que es la hermana mayor de Modesto y Vicente, con lo cual fueron 

tres hijos, por lo menos, los que tuvieron Modesto Romero Samaniego y Joaquina 

Martínez Robledo. En la investigación musical no se ha encontrado ningún dato 

relacionando a esta persona en el plano musical.  
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   Otro dato de interés fue el encontrado en el libro de bautizo de Modesto Romero 

Martínez. En el margen izquierdo, de este, se puede leer la anotación en la que habla del 

matrimonio de Modesto Romero y Magdalena Marsal Martínez. 

   Como dice el libro de matrimonios de la Parroquia de San Juan Bautista de la Ciudad 

de Zamora (anexo I.3.2), Modesto Romero Martínez se casó con Magdalena Marsal 

Martínez en dicha parroquia el 21 de septiembre de 1938 con el consentimiento del 

párroco de San Julián de Toro. Es el segundo matrimonio de Modesto ya que en el 

documento nos dice que es viudo de Dª María Marín Martín que falleció en Madrid el 8 

de enero de 1926. 

 

1.2 Entrevistas familiares 

 

   Además de los datos aportados de nacimiento que verifican su relación con Toro, 

hemos podido hacer dos entrevistas con familiares (anexo V.1) en las que entre otras 

cosas nos hablan de la relación de Vicente y Modesto con esta ciudad. 

   En la entrevista con Dª María Dolores Vila Tejero natural de Toro (sobrina bisnieta de 

Modesto y Vicente Romero y a la vez sobrina de la famosa pintora toresana Delhy 

Tejero), se acuerda mucho mas de Modesto, debido a la estrecha relación que tenían 

entre sus familias. Dª María Dolores nos comenta que M. Romero estuvo casado dos 

veces, en primeras nupcias con una mujer de Toro (se refiere a María Marín Martín) y 

posteriormente con Magdalena Marsal, a la que recuerda como una mujer del mundo 

del espectáculo. Magdalena tuvo un hermano llamado Asensio Marsal Martínez, 

también dedicado al mundo del espectáculo, cuyo nombre artístico es Edmond de Bries, 

aunque Dª María Dolores lo recuerda como “Ednand de Ros”. Tanto Magdalena como 

Asensio eran quienes les ponían coreografía a muchas de las composiciones de M. 

Romero. Un hecho muy importante que vincula a M. Romero con la Ciudad de Toro es 

el recuerdo que tiene Mª Dolores de la petición que le hizo Modesto al abuelo de esta 

para poder refugiarse en su casa durante la Guerra Civil Española. Allí estuvo hasta que 

se fue a trabajar a Radio Nacional de España recomendado por el General Millán-

Astray. Durante el tiempo que desarrolló su trabajo en Radio Nacional se alquiló una 

casa en Toro en la Plazuela de San Julián, justo al lado “pared con pared” con la familia 

de Mª Dolores para poder venir más veces a Toro. Durante su estancia en Toro realiza 

una serie de canciones (La castellana, Tierras Llanas, Victoria…). Otro hecho muy 

importante que afianza su estrecha relación con la ciudad de Toro es el encargo que 
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recibe para componer el Himno para la Coronación de la Virgen del Canto que se 

celebrará el día 8 de septiembre de 1954. Esta partitura fue compuesta en Madrid, y 

relata Mº Dolores que fueron su familia y ella los encargados de llevarla a su ciudad 

natal ya que M. Romero falleció pocas semanas antes, el 10 de agosto de 1954 en 

Madrid. La parte del estribillo está basado en las galas de las bodas de Toro y 

actualmente es el himno oficial de la Patrona de la ciudad, y sabemos gracias a Mª 

Dolores y al artículo de prensa del periódico La Opinión de Zamora (anexo II.1.13) que 

M. Romero también compuso un himno al patrón de Toro, el Cristo de las Batallas, 

donde data a esta composición en la misma fecha que entró a trabajar para RNE (1938). 

No se ha encontrado la partitura ni es el Himno que se canta actualmente. 

   La famosa pintora Delhy Tejero5 junto con su familia, tuvieron mucha relación con su 

tío Modesto Romero Martínez y llegaron a compartir vivienda en Toro en varios 

momentos de su vida. 

   La segunda entrevista es con Javier y Alicia Romero Drapier (nieto de V. Romero). 

Entre otros datos nos relatan que su padre Mario Romero Fernández (uno de los nueve 

hijos de V. Romero) viajó en 1938 a Toro para poder refugiarse durante la Guerra Civil 

Española y que, aunque actualmente tienen poca vinculación con esa ciudad su padre sí 

estaba bastante unido a esta, al igual que su abuelo Vicente, que nació allí, y fue donde 

realizó sus primeros estudios. 

 

1.3 Obras musicales 

 

   Además de las obras ya mencionadas en el apartado anterior (Himno a la Virgen del 

Canto y el Himno al Cristo de las Batallas) no nos podemos olvidar de la composición 

de Tierras Llanas, una de las obras más representativas del folklore toresano, canción 

que firman los hermanos Romero, y que se creó y utilizó para recaudar fondos para la 

guerra y fue estrenada y representa en el Teatro Latorre de Toro. Además, su 

coreografía fue obra de Magdalena Marsal y poco tiene que ver con los bailes típicos 

del momento en Toro por los movimientos realizados, como apunta Maria Dolores Vila. 

 

                                                   
5 Adela Tejero Bedate fue una pintora y dibujante española nacida en Toro (1904-1968). 
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Portada de Tierras Llanas                              Partitura de trompeta del Himno de la Virgen del 

Canto 

 

 

   Después de fallecer M. Romero, la Banda de Música de Toro recibe una carta el 2 de 

septiembre de 1955 de la Sociedad General de Autores y Editores donde se explica que 

su viuda (Magdalena Marsal) solicita que una serie de obras de M. Romero les sean 

enviadas a dicha banda para que sean interpretadas (anexo I.5.1). El alcalde, Augusto 

Bedate Ordoñez, responde a esta carta agradeciéndole el envío de las obras, y que serán 

entregadas a la Banda Municipal de Música de Toro para su estudio e interpretación 

nombrando a M. Romero como “amigo y paisano de Toro”. 

 

Nombre Estilo Autor 

Mi caballo murió Tango Transcripción 

M. Romero. 

Delirio Vals M. Romero. 

El clásico mantón Schottish A. Rincón. 

Carmen Granadina Pasodoble M. Romero. 

De Huelva Fandanguillo M. Romero. 

Crisóstomo Marcha de Concierto R. San José. 

Portugal y España Pasodoble M. Romero. 

El Pelele Pasodoble L. Barta 

 
Tabla. Relación de obras de Modesto Romero enviadas a la Banda de música de Toro por la Sociedad 

General de Autores y que fueron entregadas a la Banda de Toro el 5 de septiembre de 1955. 
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   Actualmente, la Banda de Música de Toro, cuenta en su archivo con las siguientes 

obras de Modesto y Vicente Romero: Mi caballo murió, Delirio, Carmen Granadina, 

De Huelva, Portugal y España, Castellana cómo fue, Tierras Llanas, Himno a la 

Virgen del Canto y Tú no eres eso. 

 

1.4 Celebración 50º aniversario de la Coronación de la Virgen del Canto 

 

   En 2004 la Corporación Municipal de Toro celebra una serie de actos para el 50º 

aniversario de la Coronación de la Virgen del Canto como relata el periódico La 

Opinión de Zamora (anexo II.1.13). En esta celebración se invita a Modesto Romero 

hijo, a participar en uno de los actos para rendir homenaje a su padre como compositor 

del Himno de la Patrona de Toro. En este artículo encontramos además que M. Romero 

realizó sus estudios de Bachillerato en Los Padres Escolapios de Toro y posteriormente 

ingresó en en la Academia Militar de Toledo. Además, confirma la creación del Himno 

del Patrón de Toro, por parte de Modesto Romero Martínez, composición que nos 

adelantó Dª María Dolores Vila. 
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Capítulo 2: Modesto Romero Martínez 

 

2.1. Contexto familiar de la familia Romero 

 

 
 

 

2.2 Primera etapa: Toro (1883) 

 

   Modesto Romero Martínez. Toro, 4 de enero de 1883 - Madrid, 10 de agosto de 

1954. Pianista y compositor. 

   Su padre, D. Modesto Romero Samaniego, Licenciado en Medicina y Cirugía, y su 

madre Dª Joaquina dedicada a las labores del hogar, como indica en el certificado de 

nacimiento de su hijo, vivieron en Toro en la Plazuela de San Julián.  
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Fotos de la dirección de la casa donde nació Modesto Romero Martínez (Toro). 

 

   Allí fue donde nació M. Romero, y donde vivió sus primeros años. Se sabe poco de su 

infancia y de sus inicios musicales y aunque pudiera parecer que fue autodidacta en el 

estudio de la música, como relatan algunas noticias en los periódicos, gracias a un 

artículo del periódico La Correspondencia de España encontramos parte de su 

trayectoria (anexo II.1.4), además de la publicación de la obra Tadeo, creación de 

Raquel Meller, letra de Enrique Orbe y música del maestro M. Romero. Gracias a otro 

artículo realizado por Alfredo Corral Moraleda, y recogido en el archivo de Alejo 

Amoedo, podemos aportar datos que dan visibilidad a esta etapa de su vida (anexo 

II.1.7). 

   Mientras realizaba sus estudios de bachillerato en los Padres Escolapios de Toro, que 

terminó a los 13 años, recibía lecciones de música con el método Eslava, impartidas por 

el Maestro de Capilla de la Ciudad de Toro6 y que, según él, hacía por complacer a sus 

padres. Posteriormente fue llevado a Toledo para iniciarse en los estudios preparatorios 

para la Academia de Infantería de Toledo, y allí descubrió que esa no era su verdadera 

vocación. Durante su estancia en Toledo siguió recibiendo lecciones de música, pero 

esta vez desde la Capilla Musical de la Catedral de dicha ciudad7. Es muy posible que 

su formación musical no acabase ahí, ya que como nos apunta Mª Dolores Vila 

realizaron, tanto él como su hermano Vicente, un viaje de formación musical a París, 

pero ya siendo estos más mayores. 

                                                   
6 El Historiador D. José Navarro Talegón nos apunta que La Capilla Musical de la Colegiata desapareció 
en 1851, pero el coro se mantuvo siendo dirigido por músicos con formación que suplían las labores del 
Maestro de Capilla. 

7 El Maestro de Capilla de La Catedral de Toledo en esos años (1892-1899) fue Mariano Baxauli Biguer, 
aunque desde 1896 hasta 1899 estuvo ausente en el noviciado jesuita y probablemente estaban músicos 
que formaron a M. Romero de los que por ahora desconocemos el nombre. 
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   Su estancia en Toledo se ve interrumpida por el anuncio de una grave enfermedad que 

contrajo su padre y su posterior fallecimiento. A los 17 años (año 1900) viene a Madrid 

a ganarse la vida.  

 

 

 

2.3 Primera etapa en Madrid (1900) 

 

   La situación es España en esa época se encuadra dentro de la llamada Restauración 

Borbónica (1875-1931). En 1900 España ya había perdido sus colonias (Cuba, Filipinas 

y Puesto Rico). En 1902 comienza su reinado Alfonso XIII acabando con la Regencia 

de su madre María Cristina. En el plano cultural está la denominada Edad de Plata que 

se caracteriza por la calidad y protagonismo de los intelectuales, literatos y artistas. Este 

grupo se ha clasificado tradicionalmente en generaciones, Generación de 1898, 

Generación de 1914 y finalmente Generación de 1927. En el plano musical como 

referencia están los compositores Felipe Pedrell, Federico Chueca, Tomás Bretón, 

Ruperto Chapí, Jerónimo Giménez y Bellido, Isaac Albeniz, Enrique Granados, Manuel 

de Falla, Joaquín Turina o Jacinto Guerrero. Un poco más avanzado en el tiempo están 

Óscar Esplá, Julio Gómez García, Jesús Guridi, Joaquín Rodrigo o Federico Moreno 

Torroba.  

   En esta primera etapa en Madrid empieza a trabajar tocando como pianista en los 

cafés de la ciudad, como el café Roma, (en el cual gana 6 pesetas por semana por tocar 

jueves, sábados y domingos), café La Paz o Mercantil, y dando lecciones de música.  

   No tenemos referencia de la primera vivienda en Madrid de la familia Romero, pero sí 

es cierto que las primeras noticias son de la Calle Luchana, Nº 10. Este dato es 

importante porque años después utilizarán su casa como academia musical donde 

impartían sus clases. Aquí acudían cantantes para aprender las creaciones que los 

maestros Romero les hacían y se convirtió en un lugar de renombre y muy visitado por 

cantantes (especialmente en el género del cuplé), músicos, libretistas, periodistas, etc. 

Poco a poco se fue haciendo un hueco en el mundo musical y dio clases en el Colegio 

de Huérfanos de San Fernando. 
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Fotos edificio de la Calle Luchana, Nº 10. Madrid, donde vivió la familia Romero. 

 

 

   En esta primera etapa en Madrid empezó a componer, y como él mismo cuenta, con 

18 años, su primera composición fue Un casamiento gitano (sainete andaluz), que fue 

estrenado en el Teatro Romea con mucho éxito por La Fornarina. También llegó a 

desplazarse a Aranjuez durante bastante tiempo para dirigir un Orfeón (anexo II.1.14). 

 

 
Foto que envía el Modesto Romero con el Orfeón “Ecos de Aranjuez” a sus primos (Familia Tejero) de 

Toro. 
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   Nos encontramos en los primeros años del siglo XX y M. Romero está viviendo en 

Madrid con sus dos hermanos (Vicente y Joaquina) y su madre. En esa época comienza 

a viajar y empieza a dirigir diferentes agrupaciones en “provincias”. Además del Orfeón 

de Aranjuez estuvo en San Sebastián trabajando en el Teatro Bellas Artes, fue organista 

y director de la banda de música en la población gallega de Puebla de Trives (anexo 

II.1.10).  

 

2.4 Segunda etapa en Madrid (1905/06) 

 

   Vuelve a Madrid para ser el director musical en el cine de variedades Ena Victoria, 

situado en el nº 7 de la calle del Pez, hasta que se quema en 1908. Él siguió tocando en 

los cafés y comenzó a dirigir a sextetos en conciertos. 

   Todavía hizo otro viaje por España y Portugal siendo 

el director de diferentes compañías de zarzuelas. Un 

dato anecdótico sobre estos viajes se cuenta en el 

periódico La Correspondencia de España (anexo 

II.1.4). Cuando tenía 23 años (en 1906) fue con una de 

esas compañías de zarzuela en la que además de director 

también iba como empresario. Estando en el teatro de la 

población de Chaves (Portugal) localizó a unos 

espectadores que no estaban en su acomodo correcto y 

él mismo les dirigió al asiento que habían pagado 

(mucho más barato que dónde se ubicaron) y al finalizar  

le estaban esperando para “felicitarle” por su 

representación. Tuvo que ir escoltado por los guardias 

desde el teatro hasta el hotel Baptista. Una vez allí, 

viendo que los ánimos no se habían calmado y que fue 

advertido de que las personas que cambió de sitio eran 

“carbonairos”, que estaban muy alterados por la 

situación de revolución que vive el país (Portugal), 

decidió irse en diligencia. Cuando pasó la frontera y 

llegó a Verín (territorio español) se quedó a esperar a 

que le recogiera la compañía de Zarzuela. 
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2.5  Tercera etapa en Madrid (1910) 

 

   Su segundo regreso a Madrid vino marcado por 

la incorporación de director de orquesta al teatro 

de Ciudad Lineal8 con un sueldo decoroso 

(quinientas pesetas cobró ese trimestre). Es en 

esta nueva etapa en la que empieza a componer 

muchísimas más canciones y a dar clases y 

enseñar música a las artistas, usando el ya 

mencionado estudio de música de la calle 

Luchana, Nº 10. 

Asentado M. Romero en Madrid y en su trabajo de director musical, empiezan a 

florecer composiciones que adquieren buena crítica en sus estrenos y fama entre el 

público por el número de representaciones. El ejemplo más claro es la obra El centro de 

las mujeres, establecimiento no decente, obra lírica considerada pieza breve (estreno en 

el Teatro del Noviciado, de Madrid el 27-V-1910, Libreto de Adolfo Sánchez Carrere y 

Música de José González Liñán/Modesto Romero) que tuvo tal éxito que estuvo 

representada desde su estreno más de 250 veces de una manera ininterrumpida.  De esta 

misma época son las obras: La reina del molinete; Anciano, la lengua; hay que 

picarlas, El órgano de las señoras, Libertad para el amor, Kyrie Eleison o El ilustre 

Don Pelmancio, etc. 

   Lluvia de Nodrizas, estrenada el 20-VII-1910 en el Teatro Victoria con libreto de J. 

Casero, recibió críticas muy favorables, especialmente en el plano musical, alabando la 

labor de su compositor M. Romero. Tal fue el éxito que se repitieron todos los números 

con grandes aplausos (anexo II.2.6.1). 

   El 24 -IX- 1914 se estrenó en el teatro Martín, con libreto de A. Sánchez Carrere y F. 

Mora y música de Quislant Botella y M. Romero El Quinqué de Petronilo, obra con 

grandes y reconocidos libretistas que ellos mismos catalogaron como sainete bufonesco. 

Los periódicos se hicieron eco de este estreno por el aplaudido libreto y la adaptación de 

la música a un libreto poco musical, aunque en muchos de esos periódicos se hizo 

mucho hincapié en el alboroto entre el público por comenzar tarde y sobretodo por la 

                                                   
8 Teatro de la Ciudad Lineal construido en 1904 y desde 1910 hasta 1922 se utilizó como casino. 
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decisión de repetir algunos números al finalizar la representación, pero eso no torció el 

buen estreno de la obra (anexo II.2.2).  

   Una versión cómica de Don Juan Tenorio titulada ¡Cuántas como ésta… tan puras! 

tiene libreto de A. Sánchez Carrere y fue estrenada en el Teatro Barbieri. Tiene algunos 

números musicales de M. Romero y aunque es catalogada como obra “fuerte” por el 

contenido, la música fue del agrado del público. La interpretación, muy aplaudida, 

corrió a cargo de la artista Lola Ramos (anexo II.2.20). 

   La prensa musical de esta época también se hace eco del estreno en el Teatro Martín 

de la obra El zorro azul, con librero del periodista Antonio Heredero y música de M. 

Romero y Quislant. Los críticos subrayan la habilidad del Sr.  Herrero para buscar 

situaciones cómicas. En el plano musical fueron muy bien recibidos todos los números, 

en especial un precioso quinteto y un “cake-walk“ que fueron repetidos (anexo II.2.21). 

 

   El día 3 de enero de 1916 se casa V. Romero  con 

María Fernández en la iglesia parroquial de Santiago 

en Madrid y vivirá junto con su esposa en la calle 

Reloj, 6º, 2º Izq. (anexo I.5.2). 

   En estos años en el que el Género Chico está 

sufriendo su decadencia, mezclándose con la vida del 

Género Ínfimo y el surgimiento y posterior apogeo 

del Cuplé9, los hermanos Romero siguen creando 

música en los diferentes géneros. Así es como llega 

uno de los momentos más importantes en la vida 

musical de Modesto y Vicente Romero, que fue 

cuando ganaron el Concurso de cuplés celebrado en el Palace Hotel con el cuplé “Tú no 

eres eso” en marzo de 1917. 

 

                                                   
9 SALAÜN, Serge. El cuplé (1900-1936). Madrid. Espasa-Calpe.Colección Austral, 1990, p 34 
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Foto de un recorte de periódico del archivo de la familia Romero donde salen los dos hermanos Romero 

como ganadores del concurso de cuplés fechado a mano el 7 de marzo de 1917 y que se celebró en el 

Palace Hotel. 

 

   Este premio hizo que ambos compositores saltaran a la fama. La letra y la música de 

este cuplé madrileño es de los dos hermanos y la creación es de Olimpia D´ Avigny. 

Cuenta M. Romero que más de una composición la hizo en el tren mientras viajaba, y 

este cuplé es uno de ellos. En una entrevista (anexo II.1.15) a M. Romero, hablando de 

esta obra lo califican de ser un poema de sentimiento en el que se confunden la alegría y 

el pesar, batallas humanas que se libran en el interior de todo ser. Este cuplé nació en 

uno de los momentos de misticismo artístico de M. Romero. 

   Otro de los premios que obtuvo M. Romero fue en Montevideo (Uruguay) con la obra 

Besos Fríos con letra de Rossend Llurba y creación de Raquel Meller. El periódico el 

País de Montevideo realizó una encuesta para ver cuál era el cuplé que más gustaba 

dentro del repertorio de Raquel Meller, y Besos Fríos obtuvo el primer puesto con 1325 

votos. La misma Raquel Meller se sorprendió porque como ella dice, llevaba años 

cantándola (anexo II.2.22). 

   Una fecha muy importante en la vida de M. Romero fue el 30 de julio de 1919, ya que 

se casa en Madrid con María Marín Martín en la iglesia de San José (anexo I.3.1). Al 

acto acudieron pocas personas y entre ellas se encontraban su hermano Vicente (padrino 

del novio) , madre y hermana del novio (se trata claramente de su hermana Joaquina y 

confirma que estuvo en Madrid con la familia), los literatos Retama y Sánchez Carrere y 

los periodistas Castro y Serrano. El viaje de novios se realizó por Asturias y Galicia 

para más tarde visitar Toro y Zamora, consideradas como patria chica (anexo II.1.2).    
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Sabemos que fruto de este matrimonio nació su hijo Modesto Romero Marín, el cual fue 

el familiar que asistió a Toro en 2004 en el 50º aniversario de la Coronación del Virgen 

del Canto. 

   No hay duda de que Modesto Romero Martínez llegó a ser un referente en el género 

del cuplé, hecho que le llevó a presidir durante 14 años la Sociedad de Pequeño 

Derecho que agrupaba a los autores 

de cuplés en la Sociedad de 

Autores. Las fechas exactas de su 

presidencia no se han podido 

obtener, pero sí sabemos que el 

Ministro de Gobernación, Antonio 

Goicoechea Cosculluela, fue 

obsequiado por la Junta de la 

Sociedad de Autores durante un 

almuerzo celebrado en el café 

inglés. El Sr. Goicoeche solo fue 

Ministro de Gobernación en 1919, 

así que la foto en la que sale M. 

Romero en una notica de prensa, 

lleva a pensar en estas fechas para 

su relación con la Sociedad de 

Autores (anexo II.1.3).  

   Una de las composiciones más 

famosas de M. Romero es la 

llamada Canción del Legionario o 

posteriormente Himno oficial de la Legión. Resulta que el militar Jefe del tercio, 

fundador de la Legión y posteriormente de RNE, amigo personal del General Francisco 

Franco, José Millán-Astray, durante la Guerra de Marruecos se hirió en varias 

contiendas y en una de esas (Batalla de Nador 1921) tuvo que ir a Madrid a recuperarse 

de esas heridas. Antes de este viaje se puso en contacto con D. Emilio Guillén 

Pedemonti (poeta militar, Comandante de Infantería y amigo de Millán-Astray) para 

mostrarle la necesidad de tener “un himno viril, que sea expresivo de nuestro modo de 

ser y en el que se diga como contraseña algo así como legionarios a luchar, legionarios a 

morir…”. Fue entonces cuando Pedemomti se puso en contacto con su amigo M. 
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Romero y le pidió que musicara la letra que le había enviado. Después de haber probado 

el músico y el poeta la obra, la composición fue del agrado de ambos. Posteriormente es 

cuando Millán-Astray llegó a Madrid para curarse de sus heridas y escuchó por primera 

vez la Canción del Legionario. La aceptación fue tal que el Jefe del Tercio dijo “- Se 

entonará cuando, a hombros de sus compañeros los legionarios lleven al legionario 

muerto. Se cantará en todos los momentos decisivos de alegría y de dicha, así como en 

el adornoso combate, sobre todo al lanzarse al asalto - “. En una de sus muchas cartas, 

Millán-Astray rinde tributo a Pedemonti y Romero por la composición, y menciona que 

“muchas veces lo ha cantado el hoy glorioso Caudillo de España, general Francisco 

Franco” (anexo II.1.10).  

   Tenemos datos de la interpretación del mismo himno en el Teatro Cervantes, 

sirviendo como estreno oficial a beneficio de la Cruz Roja, obteniendo grandes 

ovaciones del público (anexo II.2.3). También el 5 de marzo de 1922 el Real Cuerpo de 

Guardia de Alabarderos en su programa de actuación, interpretó como obra final La 

Canción del Legionario (anexo IV.4). Además de ésta, compuso más obras relacionadas 

con el ámbito militar: Antón el Héroe, ¡Victoria!, Alas de Plata, La Milicia o El clavel 

del Soldado. Como indica Mª Dolores Vila, algunas de estas obras se interpretaron en 

un concierto en el Teatro Latorre de Toro, organizado por S.E.U. (Sindicato Español 

Universitario10), para recaudar fondos y con un repertorio musical íntegro de M. 

Romero (anexo IV.5). 

 

   Durante la década de los años veinte hay cuatro obras, catalogadas dentro de la 

música escénica, que son muy nombradas en la prensa:  

 

1. La peña de los cien (revista): estrenada el 11-I-1921 en el teatro Cómico con 

libreto de Antonio Asenjo y Ángel Torres del Álamo. Fue creada en poco 

tiempo debido al encargo tan apresurado de “Don Enrique”. La temática de la 

obra trata sobre personas obesas que tienen que superar los “cien kilos” para 

pertenecer a una sociedad. El número ambientado en una lucha grecorromana 

resalta sobre los demás. La música resultó elegante, fresca, agradable y bien 

                                                   
10 S.E.U. Organización sindical estudiantil de carácter falangista que existió en España. Fue creada 
durante la Segunda República Española por Falange. 
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instrumentada. Llegaron a repetirse 3 números por lo que la crítica fue bastante 

positiva (anexo II.2.4). 

2. Mimí-modas (revista): estrenada el 28-IV-1925 en el Teatro Romera y libreto de 

M. López Marín. La obra consta de cinco números alegres, fáciles y pegadizos, 

los cuales fueron repetidos varias veces íntegramente. Destacan el “duetto” y 

pasacalle final por sus aires valientes y castizos. En la interpretación destacó 

Adelita Adrián. Además, la representación sirvió de exhibición de modelos de 

sombreros procedentes de una de las mejores casas de París ya que las actrices 

los lucían en sus actuaciones (anexo II.2.10). 

3. Los Siete Pecados (revista cómico-lírica/ fantasía en un acto): estrenada en enero 

de 1926 en el teatro Martín con libreto de Antonio Estremera y César García 

Iniesta. La obra fue un rotundo éxito. Aquí queremos resaltar que en el tiempo 

que estuvo componiendo esta obra M. Romero, su mujer María Marín enfermó 

gravemente y el compositor y amigo Jacinto Guerrero le ayudó a finalizar la 

obra haciendo algunos números. No figura como compositor por expreso deseo 

de él mismo (anexo II.2.12).  

4. Dhale de Bethulia (fantasía bufa): 28-XII-1927 en el teatro Pavón. El libreto es 

de M. Merino y F. Ramón de Castro. Tanto el público como la prensa no recoge 

bien esta obra y la catalogaron como grosera y de mal gusto, incluso se llegó a 

pensar que era una inocentada, en referencia al día del estreno. Habla de 

anacronismos y desconocimiento de pasajes bíblicos. La música fue tachada de 

sosa y vulgar, solo un bailable y un canto coral se salvaron (anexo II.2.14). 

   M. Romero ya era un conocido y respetado compositor dentro del mundo del cuplé. 

Tanto fue, que en el año 1923 hizo una de sus salidas musical al extranjero. En este caso 

fue en Paris como director de orquesta, que actúo junto a Raquel Meller en el Concert 

Mayol, que es un teatrillo muy parecido al teatro Romea. Ella ya era una afamada 

cantante en París, y con sus canciones poco a poco estaba dando a conocer a M.  

Romero. Durante su estancia en París se hospedó en el Hotel Carlton, y tanto en el hotel 

como en cafés y restaurantes de la zona, se interpretaban sus más afamadas 

composiciones (anexo II.2.7).  
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   En estos mismos años la cupletista “La Bilbainita” (1900-1924) estaba estrenando en 

el Coliseum de Londres “Bailes Típicos de España” con un programa de cuatro obras, 

de las cuales, una era de E. Granados y tres de los hermanos Romero (anexo IV.1).  

 
Programa de las obras interpretadas por la Bilbainita en el teatro Coliseum de Londres. 

 

   El año 1926 fue uno de los peores en la vida personal de M. Romero. El 7 de enero de 

1926 fallece su mujer María Marín, a los 32 años en Madrid tras una enfermedad (anexo 

I.4.2), lo que le impidió terminar la obra Los Siete Pecados, que como anteriormente 

hemos mencionado fue terminada por Jacinto Guerrero. A esta terrible pérdida hay que 

añadir el fallecimiento de su madre el día 11 de octubre de 1926, Dª Joaquina Martínez 

Robledo (anexo I.4.3), en Madrid a los 72 años. 

   De la desgracia del fallecimiento de la madre de Modesto y Vicente Romero, gracias a 

la esquela y varias noticias de prensa (anexo II.1.8), podemos saber que la hermana 

mayor de ambos compositores sigue con vida. Además M. Romero no pudo estar en el 

entierro de su madre por la rápida pérdida a causa de una fatal enfermedad y encontrarse 

él en Paris, “dedicado a su arte”. M. Romero se encontraba estrenando su obra “Le 

Septiéme Ciel” con libreto de M. Rip en el Theatre de L´Avenue de París. Esta obra no 

ha aparecido en ninguno de los archivos investigados para este trabajo y desconocemos 

el paradero de la partitura. Gracias a los artículos de prensa sabemos que está 

considerada como una “falsaopereta” en tres actos, divididos en seis cuadros. La 

temática es sobre un asunto español y los trajes se confeccionaron con dibujos de 

Zamora. Intervinieron afamados cantantes como Sr. Cristi, Bach, Devalde, o intérpretes 

como Maud Loty, Danielle Parola o Nera Mazza. El estreno fue considerado como un 

éxito rotundo (anexo II.2.13). 

   En estos años los hermanos Romero se han hecho un hueco en el panorama musical. 

Esto lo certifica las declaraciones de ambos compositores por sus ingresos de la 
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Sociedad de Autores. M. Romero llega a apuntar que debido a que su mujer lleva toda 

la economía familiar anotada, es capaz de asegurar que gracias al pequeño derecho lleva 

ingresando durante varios años entre 32.000 y 36.000 pesetas, y que entre eso, el gran 

derecho por zarzuelas, instrumentaciones, ediciones, lecciones musicales, gramófonos o 

pianolas, llega a ingresar anualmente unas 50.000 pesetas (anexo II1.7). En otro artículo 

titulado “Los maestros del Couplet”, se le nombra como la persona que más 

recaudaciones ha obtenido en los últimos tres años. Solo en derechos generados por la 

ejecución de sus “cuplés” y bailes durante un trimestre ha obtenido la suma de unas 

10.000 pesetas, cantidad a la que no ha podido llegar nadie en el pequeño derecho. Los 

cuplés de mayor éxito fueron Marcelino, ¿estás ahí? y A mi con Achares, y de los más 

recientes:  Bulerías del Chele, Tú no eres eso, Castellana, Tadeo, La peliculera, La 

farándula pasa, La señora del paquetito, La tobillera, Antón el Héroe, y Por traidor 

(ésta última siendo una saeta). La obra que más dinero le ha generado es el baile titulado 

Bulerías gitanas que supera las 30.000 pesetas. El cuplé más famoso y que más recauda 

es el titulado Tú no eres eso, que realizó junto a su hermano Vicente. En el género del 

baile, Tierras Llanas (obra que hizo con su hermano y que tiene mucha relación con 

Toro) es la más representada tanto por estrellas del baile (fue estrenado por Nati La 

Bilbainita), como por bailarinas aficionadas (anexo II.1.6). En alguna obra como Leonor 

llegó a firmar con el pseudónimo de M. Samaniego, recurriendo al segundo apellido de 

su padre. 

   Nombrado en muchas ocasiones dentro del grupo “Los Ases del cuplé” (anexo 

III.1.1), llegó a ser calificado de “insoportable” por sus compañeros de profesión porque 

hacía falta mucho para estar a su nivel de recaudación por sus creaciones musicales. Ha 

llegado a ingresar de 3.000 a 4.000 pesetas mensualmente, y eso sumado a los derechos 

de pianolas, gramófonos y editoriales llega a unas 12.000 pesetas anuales 

tranquilamente. Estos ingresos son los que como él mismo declara hacen que se centre 

en el género del cuplé porque los derechos del teatro grande no son tan cuantiosos. 

Además, el mismo artículo (anexo II.1.5) le encumbra diciendo que sus composiciones 

como La farándula pasa o La Peliculera, poco tienen que envidiar a las más bellas 

canciones de la Zarzuela, género en el que también tiene varias composiciones. 

   También es cierto que todo no fue tan fácil para M. Romero a la hora de componer y 

luego estrenar. Hablando de sus recientes composiciones en una entrevista (anexo 

II.1.9) nombra una revista con Ramón de Castro y Anselmo Carreño, una opereta con 

Ramos y Castro Tiedra titulada el Príncipe Trueno y una fantasía de Gariondo y 
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Lezama titulada El Bufón de la Reina. Esta última, aún habiendo sido premiada por la 

Sociedad de Autores en 1923 y aun con la obligación de ser estrenada en un teatro de 

primera categoría de Madrid, en 1930 todavía no se había producido dicho estreno, algo 

que le prometió el empresario Paco Torres en el teatro Martín. 

 

 

   El pasodoble Suspiros de 

España del maestro 

Antonio Álvarez Alonso 

también está relacionado 

con la vida de M. Romero. 

Con motivo de la 

celebración de la fiesta del 

pasodoble que tuvo lugar 

en Palacio de la Música de 

Madrid, en 1930, se publicó 

en la revista Nuevo Mundo 

una crónica como homenaje a los pasodobles españoles. Esta fiesta estuvo organizada 

por el maestro José Lassalle, gran director de orquesta y compositor español, y durante 

tres horas se pudieron escuchar los mejores pasodobles compuestos hasta el momento. 

La crónica que cubrió este acontecimiento lanzó la pregunta de “¿cuáles son los tres 

mejores pasodobles?” entre los músicos del momento. De los quince compositores que 

participaron en la entrevista —entre los que destacaron Francisco Alonso (1887-1948), 

Rafael Calleja (1870-1938), Antonio Fernández Bordas (1870-1950), Julio Gómez 

(1886-1973), Jacinto Guerrero (1895-1951), Federico Moreno Torraba (1891-1982), 

Joaquín Turina (1882-1949), Ricardo Villa (1873-1935) y Modesto Romero (1883-

1954) —, la mayoría de ellos coincidieron en elegir a «Suspiros de España» como el 

mejor pasodoble español que recibió nueve votos (anexo II.2.16). Uno de esos nueve 

votos fue de M. Romero y según apunta Mª Dolores Vila en su entrevista, fue el 

Maestro Romero quien decantó la balanza a favor de Suspiros de España, ya que el 

pasodoble La Giralda de Eduardo López Juarranz obtuvo siete votos. 

 

   Viviendo en la Segunda República (1931-1936) los hermanos Romero estaban al tanto 

de los acontecimientos del país. Esto se ve reflejado en el anuncio de colaboración que 
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harán Emilio Neila y Manuel del Soto, como letristas salmantinos, con Modesto y 

Vicente Romero en la creación, y próximo estreno de la zarzuela titulada La Charra 

(anexo II.2.17). Esta obra versará sobre el problema agrario que se vivió durante esta 

época que desembocó en la Reforma Agraria de España de 1932 impulsada por el 

Ministro de Agricultura, Marcelino Domingo.  

 

2. 6 Durante la Guerra Civil Española. 

 

   Los años 1937-38, ya en plena Guerra Civil Española, fueron años de acontecimientos 

importantes en la vida de Modesto Romero: 

 

1) El 2 de enero de 1937 fallece en Madrid el hermano de Modesto Romero, D. 

Vicente Romero Martínez a causa de una enfermedad (anexo I.4.5). 

2) El día 9 de enero de 1938 falleció en Madrid la hermana de Modesto y Vicente 

Romero, Dª Joaquina Romero Martínez (anexo I.4.6). 

3) El 10 de junio de 1938 empezó a trabajar en RNE, que fundó Millán-Astray en 

1937. Comenzó como encargado de discoteca y en enero de 1945 paso a ser 

ayudante 1º de discoteca (anexo I.5.5). Estuvo trabajando para RNE hasta su 

fallecimiento.  

4) El 21 de septiembre de 1938 se casó en la iglesia de san Juan Bautista de 

Zamora con Magdalena Marsal (anexo I.3.2). El hecho de casarse en Zamora 

corresponde a que en este periodo M. Romero, junto con la que fue su mujer, 

vinieron a Toro a refugiarse de la Guerra en la que estaba inmersa el país. Este 

dato también lo recuerda Mª Dolores Vila en su entrevista. Magdalena Marsal, 

también conocida como Magda de Bries, era una mujer que se dedicaba el 

mundo del espectáculo. Hermana del afamado transformista Asensio Marsal 

Martínez, y del que poco se supo una vez comenzada la Guerra Civil Española. 

Esta desaparición de la vida pública es la justificación por la que no hubo tantas 

colaboraciones musicales entre los hermanos Marsal y M. Romero. Del 

matrimonio de Modesto y Magdalena nacieron dos hijos, Belén Romero Marsal 

y Jose Antonio Romero Marsal. 
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2.7 Después de la Guerra Civil Española 

 

   Pasada la Guerra Civil, el maestro Romero tiene una nueva residencia en la calle 

Maestro Chapí en Madrid. Se trata un chalé en un barrio a las afueras, en el que las 

calles son nombres de afamados compositores. En esta calle también vivió el maestro 

Manuel Penella Moreno con el que tuvo bastante relación (anexo V.1.1).  

   Alas de Plata, obra que se estrenó el 23-IX-1942 en el teatro Lírico de Valencia fue la 

última zarzuela que realizó M. Romero. El libreto era de L. Fernández y A. Carreño. La 

trama de la obra se desarrolla en un aeródromo entre pilotos de ambos sexos con 

escenas sentimentales y cómicas para las que el compositor ha sabido crear la música 

sin complicaciones y con partes muy pegadizas (anexo II.2.19). Hay una zarzuela más, 

titulada El Príncipe Ciego que no llegó a representarse (anexo II.1.11). 

 

   Un malentendido estuvo a punto de poner una 

nota muy negativo en la trayectoria de M. 

Romero. Fue acusado de apropiarse de la 

composición de la sardana La Santa Espina del 

maestro Morera porque la artista Amparito 

Medina interpretó los bailables que crearon 

Modesto y Vicente Romero, titulados Colecciones 

de cantos y bailes populares españoles, en los que 

ella misma incluyó esta sardana sin 

consentimiento de ningún compositor. M. Romero 

fue denunciado y tuvo que acudir a Barcelona a 

aclarar este malentendido. Fue tan fácil como 

solicitar la obra registrada a la Sociedad de 

Autores y ver que no había ninguna sardana. 

Amparito Medina pidió perdón por la situación creada y la honradez del maestro 

Romero quedó intacta (anexo II.1.16) 

   Con la desaparición progresiva del mundo de las variedades y el declive de la 

Zarzuela Grande11, desde los años treinta, M. Romero se introdujo en la música para 

cine y puso música  varias películas como: F. Roldán (dir.), Yo canto para ti, 1934; 

                                                   
11 SALAÜN, Serge. El cuplé (1900-1936). Madrid. Espasa-Calpe.Colección Austral, 1990 p 34 
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Paloma de mis amores, 1936; E. Fernández Ardavín (dir.), Don Floripondio, 1936; La 

Marquesona, 1940; J. L. Sáenz de Heredia (dir.), A mí no me mire usted, 1941; R. 

Gutiérrez (dir.), Por un amor, 1942; El secreto de la mujer muerta, 1942; E. Fernández 

Ardavín (dir.), El doncel de la reina, 1946; A. Macasoli (dir.), Murcia y Salzillo 

(cortometraje), 194712. Además, aparece en la película de La Bandera su Canción del 

Legionario.  

 

   Las películas más famosas son Yo canto para ti, con Conchita Piquer como actriz 

principal y Paloma de mis amores con la interpretación estelar del Niño Marchena.  

 

 
Imágenes de la portada e información de la película Yo canto para ti recogías en filmaffinity. 

 

   Un caso aparte es la película Melodía de Arrabal (1933) bajo la dirección de Louis J. 

Gasnier y con la interpretación del afamado cantor criollo Carlos Gardel. Esta película 

incluye el tango Por favor déjame de M. Romero. No se ha podido encontrar dato 

alguno de la posible relación que pudieron tener Carlos Gardel y Modesto Romero, 

aunque si podemos asegurar que los dos coincidieron en Madrid con sus actuaciones 

(anexo II.2.15) y que a Gardel le tuvo que gustar mucho esta obra para incluirla en la 

película.  

   También en los documentales del NO-DO, creado en 1942, se pueden encontrar gran 

cantidad de obras creadas para fondo musical de las proyecciones (anexo II.1.11). 

                                                   
12 Diccionario de la Real academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias {última consulta 13-VII-
2020}	
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   La última composición de M. Romero es el Himno de Virgen del Canto. La compuso 

semanas antes de su estreno en septiembre de 1954 y no pudo oírla estrenar en su 

ciudad de nacimiento porque el 10 de agosto de 1954 falleció en Madrid tras una larga 

enfermedad (anexo II.1.11).  

Al entierro acudieron numerosos autores, músicos, periodistas e innumerables amigos 

que acompañaron a la familia hasta el cementerio de la Almudena, en Madrid. 
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Capítulo 3. Vicente Romero Martínez 

 

3.1 Primera etapa: Toro (1886) 

 

   Vicente Romero Martínez. Toro, 12 de febrero de 1886 - Madrid, 2 de enero de 

1937. Pianista y compositor. 

   Su padre, D. Modesto Romero Samaniego, fue Licenciado en Medicina y Cirugía, y 

su madre Dª Joaquina dedicada a las labores del hogar, como indica en el certificado de 

nacimiento de Vicente Romero. Nació en Toro, en el siete de la Calle Odreros.  

 

   
Fotos de la dirección de la casa donde nació Vicente Romero Martínez (Toro). 

 

   Seguramente la familia Romero se trasladó a esta vivienda cuando nació V. Romero. 

Es el pequeño de tres hermanos. Realizó sus estudios de bachillerato con su hermano. 

Los estudios musicales iniciales no se pueden datar por falta de documentación, pero es 

de intuir que estudió junto con su hermano con el Maestro de Capilla en Toro.  
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3.2 Llegada a Madrid (1900) 

 

   Recién acabado el bachillerato (1900) se traslada con su familia a Madrid. La causa de 

este traslado fue el fallecimiento de su padre Modesto Romero Samaniego.  

   Una vez en Madrid, Vicente comienza a trabajar muy joven. Primero en un comercio 

del que años después consigue ser el encargado. Compaginaba el trabajo con el estudio 

del piano (no se ha encontrado dato ninguno de que realizase estos estudios en algún 

centro oficial). Llegó a ser un notable pianista. Una anécdota que suele contar en 

entrevistas fue cuando asistió al Teatro Odeón como público y a última hora se 

comunicó que el pianista acompañante no pudo acudir por enfermedad, así que Maruja 

Esparza, que acompañaba a V. Romero, le propuso como pianista para poder celebrar el 

evento. Él no estaba muy seguro de realizar esta actuación porque tendría que 

acompañar al piano sin haber ensayado. Finalmente aceptó y fue felicitado por los 

cantantes (varios procedentes de Real) y por Muñoz Seca13. 

    

Consigue cambiar de trabajo y se 

convierte en empleado de las oficinas de la 

Compañía de Ferrocarriles de Madrid, 

Zaragoza y Alicante. Pasaron seis años 

hasta que tuvo un sueldo decoroso. 

Durante todos estos años siguió 

cultivándose en el estudio musical. Se 

levantaba a las seis de la mañana para 

trabajar en su oficina hasta las dos, por la 

tarde recibe lecciones de música de armonía y composición con los tratados de Arín y 

Fontanilla con el director de la Banda de Alabarderos D. Emilio Vega14, acude a sus 

labores de dirección en un teatro, y cuando llega a casa de madrugada estudia para las 

clases del día siguiente (anexo II.1.17). 

 

                                                   
13 Pedro Muñoz Seca. Escritor y autor de teatro español perteneciente a la generación del 14 o 
novecentismo. 

14 Emilio Vega Manzano (1877-1943). Compositor y director de orquesta español. Empezó a dirigir la 
Banda de Alabarderos en 1911. Patrimonio Musical: http://www.patrimoniomusical.com/bd-autor-1063 { 
última consulta : 1-VII- 2020} 
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3.3 Primeras composiciones (1910) 

 

   Al igual que su hermano Modesto, la primera residencia que encontramos en Madrid 

es la Calle Luchana, Nº10. Allí es donde los hermanos realizan sus primeras 

composiciones y donde dan clases de música. La mayoría de estas son para las cantantes 

dedicadas al género del cuplé. 

   De las primeras composiciones es El órgano de las señoras15 que hace en 

colaboración con su hermano. Está considerado un periódico femenino en un acto, con 

un preliminar y tres cuadros, letra de Sánchez Carrere y música de Modesto y Vicente 

Romero. Se estrenó el 12-VII-1910 en el Teatro de La Latina. Posteriormente 

colaboraron los dos hermanos en las composiciones de Gaterías, La Guitarra, La 

milicia, Las libres odaliscas o Lindaraja. 

 

3.4. Boda y familia (1916) 

 

   El día 3 de enero de 1916 se casa Vicente Romero con María Fernández en la iglesia 

parroquial de Santiago en Madrid. Ambos se trasladan a vivir a la calle Reloj en el N.º 6 

2º Izq. (anexo I.5.2). Esto supone que Vicente ya no estará tanto con su hermano en la 

academia que tenían en la Calle Luchana.  

   El matrimonio tiene en total 9 hijos: Joaquín (1916), Adela (1917), Vicente (1919), 

Mario (1920), Maria Luisa (1923), Mercedes (1925), Carmen (1926), Milagros (1930) y 

Ascensión (1934). Tuvieron la desgracia de que dos de sus hijos fallecieron muy 

jóvenes Vicente Romero Fernández (1919-1921) y María Luisa (1923-1931) a causa de 

una fulminante meningitis (anexos I.4.1 y I.4.4).  

 

3.5. Premio en el Palace Hotel y dirección en el Trianon Palace (1917) 

 

   En marzo de 1917, Vicente y Modesto Romero ganaron el Concurso de cuplés 

celebrado en el Palace Hotel con el cuplé “Tú no eres eso”. Ésta ha sido una de las 

mejores colaboraciones entre los hermanos junto con Yo soy una …infeliz de 1918 que 

está compuesto en tiempo de schottisch. Para V. Romero el premio en el concurso 

                                                   
15	RUBIO,	Jesús.	La	alusión	erótica	en	el	Género	Ínfimo.	Madrid.	Hisp.,	1992	p	145	
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supuso un gran salto de calidad en el mundo de la música que sin lugar a duda le ayudó 

a conseguir en 1919 el puesto de Director de Orquesta en el teatro de variedades 

Trianon Palace. Con motivo de este cargo se celebró un banquete “Coci de Honor” en el 

Café Nacional en honor al director artístico D. Rafael Borrás y al director de orquesta 

Vicente Romero (anexo II.1.1). Este puesto lo ostentó durante dos temporadas hasta que 

el edificio fue derruido para convertirse en 1921 en el Teatro Alcázar.  

 

   En el papel de director tuvo más experiencias, el estreno en Madrid de la artista <<La 

Petite Lolita>>, tan popular en los teatros parisinos que actuó en Los Jardines del Retiro 

con una ajustada orquesta (anexo II.2.23).  

 

   Otra experiencia fue en la 

inauguración del Teatro Pardiñas16. 

En 1924 se inauguró como una sala 

de cine y el 1 de mayo de 1925 

bajo la organización de Pepe 

Lassalle como una sala de teatro 

con un festival en el que hubo 

notables artistas de los más 

variados géneros. La orquesta fue dirigida por el maestro Vicente Romero (anexo 

II.2.11). 

 

   Aun estando separados por la adquisición de la nueva vivienda de V. Romero y su 

mujer, la unión de los hermanos tanto en el trabajo musical como en lo personal queda 

demostrado ya que el 30 de julio de 1919 su hermano Modesto se casa en Madrid con 

María Marín en la iglesia de San José y Vicente acude como padrino del novio.  

 

3.6. Relación con el Real Cuerpo de Guardias de Alabarderos (1921) 

 

   Como hemos comentado anteriormente V. Romero recibió clases del director de la 

Banda de Alabarderos D. Emilio Vega. Este hecho fue un punto de unión con esta 

agrupación quedando demostrado por las interpretaciones de obras de V. Romero en los 

                                                   
16 ¿Dónde están los cines en Madrid?: https://cinesdemadrid.blogspot.com {última consulta 5-VII-2020}  
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conciertos que ofrecía dicha agrupación. Un ejemplo es el concierto ofrecido el día 3 de 

abril de 1921 en el que incluyen Querer gitano (bailable) compuesto por V. Romero.  

 

 
Programa del concierto del Real Cuerpo de Guardia de Alabarderos. 

 

 

3.7. Inauguración del Empire (1921) 

 

   Antes llamado Cabaret Maipú Pigalls e inaugurado en 1926, fue uno de los lugares de 

baile más famosos de Madrid17. En 1921 se cambió de nombre a Empire y en la 

inauguración se estrenó con la revista en un acto llamada Las nuevas jóvenes. Los 

números de esta revista eran de los maestros Luna, Alonso, Romero y Ortells. La crítica 

calificó el estreno como nada nuevo, pero con muy buena presentación y actuación. Se 

repitieron varios números que gustaron entre el público. La música fue calificada de 

alegre y “bullanguera” y sobresalieron las vedetes Carmen Alonso y Pilar Cordero 

(anexo II.2.18). 

 

                                                   
17 Cafés de Madrid: http://antiguoscafesdemadrid.blogspot.com {última consulta 1-VII-2020} 
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3.8. Revista La canción Popular y El Heraldo de Chamberí (1922) 

 

   Vicente Romero (así como su hermano Modesto) era muy conocido en el ambiente 

musical de Madrid y en más de una ocasión hizo colaboraciones con revistas musicales: 

 

1. La revista musical La Canción Popular , número 13, en diciembre de 1922 

publicó el número entero dedicado a los villancicos18. Después de hacer una 

breve historia sobre este género hace una selección de los villancicos más 

famosos y transcribe la letra en varias páginas. Resaltan dos por encima de 

todos, el del Padre Martínez Colomer19 << No sé, Niño hermoso…>> y La nana 

del poeta D. Juan F. Muñoz Pabón. V. Romero es el encargado de transcribir 

varios villancicos con letra y música: Los peregrinos, Pastores venid, Pa Belén 

camina, La nana, Vicentillo y Tarantán. Posteriormente, la propia revista 

anuncia la venta de estos villancicos en papeletas aprovechando que se acerca la 

celebración del nacimiento de Jesús (anexo II.2.6). 

2. En la revista El Heraldo de Chamberí20, un número dedicado a los músicos 

españoles: Vicente Romero, se habla de la vida de este afamado compositor y se 

le publica un pasodoble, titulado ¡Viva Chamberí! y dedicado al periódico El 

Heraldo de Madrid.  

 

                                                   
18 Reyes Moreno, (1-12-1922). “Los Villancicos”. La canción Popular, (13). Diciembre 1922. 

19 Fraile franciscano y poeta español (1762-1820). 

20 A.C.S. “Músicos Españoles. Vicente Romero”. El Heraldo de Chamberí. Suplemento sin fecha.	
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Portada de la revista musical La Canción Popular.          Portada del suplemento al Heraldo de Chamberí. 

 

 

3.9. Relación con la Sociedad de Autores (1932) 

 

   La gran trayectoria musical que realizó V. Romero le llevó a situarse entre los mejores 

de su género y estuvo muy involucrado con la Sociedad de Autores.  

   El 18 de marzo de 1932 es nombrado Vicepresidente de la Sección de Variedades de 

la Sociedad de Autores Españoles. En esa misma Junta de la Sección, se nombra a su 

hermano Modesto Romero como vocal de la Comisión de Programas en la Sección de 

Variedades (anexo I.5.3). Además de Vicepresidente es muy probable que en algún 

momento llegase a ser Presidente, o tuviese que hacer de ello por la documentación que 

tiene guardada en el archivo de su familia (Saluda del Presidente y tarjeta identificativa, 

anexo I.5.4). 

   El último dato que tenemos de V. Romero en esta sociedad es que fue nombrado 

Consejero de la Sociedad de Variedades, sustituyendo a Sixto Cantabrana en 3 de 

febrero de 193321. 

 

3.10. Bailes de Vicente Romero 

 

   Si hay algo en lo que destaca V. Romero, es en las composiciones dedicadas al baile. 

Tiene gran numero de bailes, creados muchos de ellos en colaboración con su hermano, 
                                                   
21	Información	facilitada	por	el	personal	de	SGAE	
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destacando entre ellos: En el Generalife, La Española, De Lavapiés, Escenas 

Españolas, De Huelva (fandanguillo), Canto a España, Bulerías y la Colección de 

cantos populares y bailes populares españoles separados en dos cuadernos sumando un 

total de 42 obras. 

 

 Las actrices que más bailaron sus composiciones: 

 

1. Antonia Mercé (La Argentina): es sin duda la actriz que más interpretaciones ha 

hecho de las composiciones de los hermanos Romero. Fue muchas veces 

aclamada en el Teatro Romea (anexo II.2.24 y IV.3) 

2. Isabelita Ruiz: Danza del Maleficio, creación para ella, es la obra que más veces 

ha representado. Incluso llegó a rodar la película Destinée22en la que 

interpretaba de una manera magistral el baile Glorias de mi tierra de V. Romero 

(anexo II.2.25). Además, hay otra actuación donde interpreta obras de él como: 

Mirando a España, Americán y De Pravia a Langreo y el vestuario es de 

Edmond de Bries (hermano de la segunda mujer de  M. Romero) (anexo IV.6). 

3. Nati La Bilbainita: mujer autodidacta de afamado prestigio que actuó en los 

mejores escenarios nacionales e internacionales. Su baile preferido de los 

hermanos fue las Bulerías (anexo II.2.26). 

4. María Esparza: artista muy experimentada y con gran trayectoria. El gusto por 

los bailes regionales marcó su relación con las obras de los hermanos Romero 

(anexo II.2.27). 

5. Berta Adriani: artista internacional que incluía en sus bailes obras de V. Romero 

(anexo II.2.28) 

6. Carmelita Delgado: sevillana de nacimiento que mayormente solo interpretaba 

los bailes de V. Romero poniendo a prueba el talento e inspiración de ambos 

(anexo II.2.29) 

 

                                                   
22	Película	histórica	dirigida	por	Henry	Roussel	ambientada	en	la	campaña	italiana	de	Napoleón.	
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   Muchos de las composiciones de los hermanos fueron publicados. La revista Mundial 

Música en su número 73, en el año 1922 publicó los siguientes bailes: Escenas 

Españolas, En el Generalife, La Española, , De Huelva (fandanguillo) y Canto a 

España. (anexo II.2.5). 

 

3.11. Las emisiones musicales de Radio Ibérica 

 

   Los programas de Radio Ibérica organizados por el periódico La Libertad lanzaban 

música grabada y realizaban intervenciones de música en directo. El maestro V. 

Romero formó parte en las dos. 

  

Resaltamos un concierto que ofreció de piano donde tocó sus 

más célebres bailables por el cual fue muy felicitado: 

Mirando a España, M, y V. Romero; Gitanerías ( tango 

español), V. Romero; Danza del maleficio, V. Romero; y 

Bulerías típicas, M. y V. Romero ( anexo II.2.8). También 

fueron importantes los programas que estaban dedicados al 

cuplé, donde V. Romero acompañaba a las cantantes con el 

magnífico piano Weber con el que contaban (anexo II.2.9). 

 

 

3.12. Vicente Romero y su música en el extranjero 

 

   La fama del pianista y compositor traspasó las fronteras españolas, como le ocurrió a 

su hermano.  

 

   La única salida al extranjero que podemos documentar es gracias a la entrevista a Mª 

Dolores Vila que recuerda que M. Romero le contó que él y su hermano fueron a París a 

realizar alguna clase de estudios musicales. 

   Respecto a la música de V. Romero, en el Teatro Coliseum de Londres llegaron los 

bailes de Vicente y Modesto Romero ya comentados (anexo IV.1). Muchas de las 

actrices llevaron la música de los hermanos Romero al extranjero, un ejemplo fue 

Isabelita Ruiz, que en una de sus giras utilizó varios de los bailes de V. Romero, como 

Mirando a España o Gitanerías (anexo II. 46) 
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   El 2 de enero de 1937, tras una enfermedad, y en plena Guerra Civil Española, fallece 

en Madrid (anexo I.4.5). 
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Capítulo 4: Archivo Musical de Modesto y Vicente Romero Martínez 

 

   Los archivos musicales son la principal fuente de documentación de los compositores 

y de los investigadores que quieren buscar las obras a estudiar, analizar, interpretar, etc. 

Para la investigación de archivos musicales de Modesto y Vicente Romero, en primera 

instancia, se recurrió a las fuentes generales especializadas:  

 

1. Diccionario de la Real Academia de la Historia. 

2. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. 

3. Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica. 

   Después de hacer un análisis de la información pudimos apreciar algunas 

contradicciones o falta de información, pero sí una citación amplia de las obras. 

El siguiente apartado clasificará los principales archivos donde se encuentran las obras 

de los hermanos Romero con una numeración de estas y se ampliará con los archivos 

familiares para poder añadirlas a los ya existentes para ampliar información, descubrir 

nuevas obras, ubicaciones de estas y localizarlas para futuros trabajos. 

 

1. ABNE. Los hermanos Romero cuentan con 346 registros (gráficos y sonoros). 

Una vez consultados, muchos de ellos son las mismas obras que contiene el 

ASGAE. 

2. AFR.  Este archivo ha sido recopilado gracias a Javier y Alicia Romero Drapier 

(nietos de V. Romero) entre todos los familiares vivos de V. Romero. Costa de 

los siguientes documentos: 1 libro de recortes de prensa, fotos y recuerdos 

personales de la familia Romero, dos libros de bailables manuscritos y 

numerados del 51º al 150º (lo cual hace pensar que hay más libros pero que no 

están en su posesión) y otros dos libros de obras impresas para voz y piano 

(cuaderno 1º y 2º). (anexo VI.1) 

3. ASGAE. (Madrid y Barcelona). En este archivo se encuentra la mayoría de las 

obras de los hermanos Romero. Según sus fondos M. Romero cuenta con 162 

archivos (gráficos y sonoros) y V. Romero 63 (gráficos y sonoros), muchos de 

ellos comunes. 
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4. Archivo personal de Alejo Amoedo. Este archivo cuenta con un 1 libro de 

recortes de prensa con noticias personales y profesionales de los hermanos 

Romero y varias partituras. (anexo VI.2) 

5. Archivo personal de Mº Dolores Vila. Pequeño archivo sobre la familia 

Romero con varias fotografías personales, documentos familiares y tres 

partituras (dos de ellas solo la letra). (anexo VI.3) 
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Conclusiones y nuevas líneas de investigación 

 

Conclusiones 

 

   La primera conclusión a la que hemos llegado es que la familia Romero era de Toro y 

estaba muy ligada a dicha Ciudad. Esta vinculación con la ciudad se plasma en diversos 

momentos de sus vidas:  

 

• Tanto Modesto como Vicente Romero Martínez nacieron en Toro. 

• Realizaron sus primeros estudios tanto generales como musicales en esta ciudad. 

• Cuando se fueron a vivir a Madrid seguían teniendo contacto con su familia en 

Toro (familia de la pintora Delhy Tejero). 

• Pasaban largas temporadas en Toro. 

• Modesto Romero se casó de segundas nupcias en Zamora. 

• Tanto Modesto como Vicente hicieron composiciones musicales en y para Toro 

(Tierras Llanas, Himno a la Virgen del Canto o Himno del Cristo de las 

Batallas) que han sido interpretadas en diferentes lugares y especialmente en 

esta ciudad por diferentes agrupaciones musicales locales. 

• En el 50º aniversario de la Coronación de la Virgen del Canto Modesto Romero 

Martínez recibió un homenaje por su composición, que recogió si hijo Modesto 

Romero Marín en su nombre. 

 

   Por otro lado, es necesario resaltar las figuras de Modesto y Vicente Romero en el 

panorama musical nacional y parte del internacional, por la cantidad de obras 

compuestas, relevancia y calidad de éstas, demostrado en muchos artículos y 

testimonios. No cabe duda de que el papel que tuvieron en la historia de la música de 

principios del siglo XX se centra en la música escénica y música para voz y piano 

(género del cuplé). Además, M. Romero amplió sus conocimientos musicales gracias al 

trabajo desarrollado en RNE y los trabajos realizados en composiciones para cine. 

 

   Desde mi punto de vista, y con las pruebas aportadas en este trabajo, Modesto y 

Vicente Romero tuvieron un papel muy destacado en el género del cuplé, que estaba en 

auge en esa época. Ellos quisieron centrarse en ese tipo de composiciones, ya que les 
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resultaba más fácil y porque les aportaba grandes cantidades de dinero, cosa que otro 

tipo de composiciones no hacía.  

 

   Por último, y en el plano personal, destacar la importancia de la vida musical que 

durante toda su historia tiene la ciudad de Toro, por la cantidad de músicos aficionados 

y profesionales que tiene, por un gran número de agrupaciones musicales con tantos 

años de vida, y el fomento de la cultura musical en esta ciudad. 

 

 

Nuevas líneas de investigación 

 

Tras finalizar este trabajo de investigación con el que tanto he disfrutado, se abren 

nuevas líneas de investigación que sería necesario realizar: 

 

• Una vez sentadas las bases de los compositores Modesto y Vicente Romero 

Martínez, sería necesario realizar un estudio profundo de toda la obra musical de 

ambos compositores. 

• El papel que desarrolló Modesto Romero en RNE. 
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Anexo I. Documentos  

1. Registro civil.  

1. Certificado de nacimiento de Modesto Romero Martínez del Registro Civil de 

Toro ( Zamora) obtenidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 

Toro ( Zamora). (1883). 
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2. Certificado de nacimiento de Vicente Romero Martínez del Registro Civil de 

Toro (Zamora) obtenidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 

Toro (Zamora). (1886). 
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2. Libro de bautismo de la parroquia de San Julián de los Caballeros de la Ciudad 

de Toro desde el año 1878 hasta 1890 recogidos en el Archivo Diocesano de 

Zamora y nacimiento de Joaquina Romero Martínez. 
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3. Libro de matrimonios 

1. Libro de matrimonios de la iglesia de San José de Madrid. Matrimonio de 

Modesto Romero y María Marín (1919). 
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2. Libro de matrimonios de la Parroquia de San Juan Bautista de la Ciudad de 

Zamora Matrimonio de Modesto Romero Martínez y Magdalena Marsal 

Martínez (1938). 
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4. Esquelas y sepulturas. 

1. Fotografía de las de Vicente Romero Fernández recogida en el archivo de la 
familia Romero (1921). 
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2. Esquela de Dª María Marín Martín recogida en el archivo de la familia 

Romero (1926). 
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3. Esquela de Dª Joaquina Martínez Robledo recogida en el archivo de la familia 
Romero (1926). 
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4. Fotografía de las de Mari Luisa Romero Fernández (Marujita) recogida en el 
archivo de la familia Romero (1931). 
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5. Fotografías de la sepultura de la Familia Romero (Vicente) en el cementerio 
de La Almudena en Madrid. 
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6. Fotografías de la sepultura de la Familia Romero (Modesto) en el cementerio 
de La Almudena en Madrid.  
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 SEPULTURA FAMILIA ROMERO 

- La Sra. Dª María Marín Martín. De romero. Falleció el 7 de enero de 1926 A los 32 

años de edad. 

- La Sra. D. Joaquina Martínez Robledo. Viuda de Romero. Falleció el 11 de octubre de 

1926. A los 72 años de edad. 

- Dª Joaquina Romero Martínez. Falleció el 9 de enero de 1938. A los 59 años de edad. 

- D. Modesto Romero Martínez. Falleció el 10 de agosto de 1954. A los 71 años de 

edad. 
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5. Varios 

1. Fotografía carta de SGAE a la Banda de Música de Toro y su contestación 

por parte del Ayuntamiento de Toro (1955). 
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2. Fotografía invitación al enlace de Vicente Romero y María Fernández 

recogido en el archivo personal de la familia Romero (1916). 
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3. Documentación de la Sociedad de Autores Españoles  relacionada con 

Vicente Romero y recogidos en el archivo de la familia Romero (1932). 
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4. Documentación de la Sociedad de Autores Españoles  relacionada con 

Vicente Romero (Saluda del presidente y tarjeta identificativa) y recogidos en el 

archivo de la familia Romero (1932-1937) 

 

 

5 Documentación de Radio Nacional de España sobre Modesto Romero(1938). 
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Anexo II. Prensa 

1. Vida personal. 

1. Recortes de periódico del banquete celebrado en el Café nacional en honor a los 

directores artísticos y de orquesta del Teatro Trianon Palace en 1919 , recogido 

en el archivo de la familia Romero. 
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2. Recortes de periódico sobre la Boda de Modesto Romero y María Marín. 

Madrid, agosto de 1919.  Recogidos en el archivo de la familia Romero. 
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Una Boda. El Sol. 2-8-1919, p. 2 
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3. Recorte de prensa del almuerzo de la Junta Directiva de la Sociedad de Autores, 
donde aparece Modesto Romero y el Ministro de Gobernación en 1919 recogido 
en el archivo de A. Amoedo. 
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4. “Modesto Romero”. La Correspondencia de España. 27-5-1920, p 11 
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5. Recorte de periódico con título del artículo “Las grandes figuras de la canción” y 

escrito por . Hernández de Lorenzo recogido en el archivo de la familia Romero 

(1900-1926). 
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6. Recorte de periódico con título del artículo “Maestros del Couplet” y escrito por 
Alfredo Nan de Allariz. Gracias a las fechas de nacimiento y defunción de este 
escritor (1874-1927) y datos de su vida sabemos que este artículo fue escrito 
entre 1920 y 1927. Artículo recogido en el archivo de la familia Romero. 
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7. Alfredo Corral  Moraleda .“El Cancionismo Español. Modesto Romero”. 
Artículo  de periódico recogido en el archivo de Alejo Amoedo.(1922). 
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8. Recortes de periódico del fallecimiento de Dª Joaquina Martínez Robledo 
recogida en el archivo de la familia Romero.(1926). 
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9. Fray dan. “Gente del Teatro. Modesto Romero”. Madrid. La Libertad. Miércoles 

19 de septiembre de 1930, p 3  
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10. Hernández Petit, J. “Así se escribió—Letra y música—El himno de la Legión.” 
ABC. Madrid. Viernes 13 de Agosto de1954, p 12 
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11. Recortes de periódico sobre la vida de Modesto Romero, recogidos en el archivo 

de Alejo Amoedo(1954). 
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12. Recortes de periódico sobre la el fallecimiento de Modesto Romero, recogidos 

en el archivo de Alejo Amoedo (1954). 
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13. Beatriz García. “La ciudad homenajea mañana a Modesto Romero, autor del 

Himno de la Virgen del Canto”. Toro. La Opinión de Zamora. Martes 7 de 

septiembre de 2004, p 17 
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14. L. U. “Vida Teatral, Los maestros del Cuplé. Modesto Romero”. Recorte de 
periódico del archivo personal A. Amoedo. 

 

 



40	
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15. Recortes de periódico, sección “Tribuna de varietés”, entrevista a M. Romero 
recogida en el archivo de A. Amoedo. 
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16. Recortes de periódico del incidente entre los maestros Morera y Romero por la 

sardana La santa Espina, recogidos en el archivo de A. Amoedo. 
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17. Recorte de periódico de Vicente Romero, recogido en el archivo de la familia 

Romero. 
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2. Vida profesional. 

1. Recortes de periódico del estreno de la obra Lluvia de Nodrizas recogidos en el 
archivo de A. Amoedo.(1910). 

   

 

2. Recortes de periódico del estreno de la obra El Quinqué de Petronilo recogidos 
en el archivo de A. Amoedo.(1914). 
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3. Recortes de prensa del estreno del Himno Canción del Legionario recogidos en 
el archivo de A. Amoedo.(1921). 

 

     

 

 

4. Recorte de prensa sobre la obra  La peña de los cien  recogido en el archivo de 
A. Amoedo.(1921). 
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48	

5. Recortes de la portada de la revista Mundial Música, Nº 73, enero de 1922,  

recogido en el archivo de la familia Romero. 
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6. “Los Villancicos” La canción popular. 1-12-1922. Papeleta de anuncio de venta 

de los villancicos recogidos en la revista la Canción Popular y creados por 

Vicente Romero, recogida en el archivo de la familia Romero (1922). 

Alfredo Corral  Moraleda .“El Cancionismo Español. Modesto Romero”. 
Artículo  de periódico recogido en el archivo de Alejo Amoedo.(1922). 
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7. Recortes de prensa y programa del concierto que hizo en París Modesto Romero 
junto a Raquel Meller para actuar en el Concert Mayol, recogidos en el archivo 
de A. Amoedo.(1923).  
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8. Recortes de prensa del concierto ofrecido por Vicente Romero en la Radio 

Ibérica, recogidos en el archivo de la familia Romero.(1924).  

     

 

9. Recortes de prensa de los conciertos de Radio Ibérica con Vicente Romero 

acompañando al piano a las cantantes, recogidos en el archivo de la familia 

Romero.(1924). 
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10. Recortes de prensa y fotos del estreno de la obra Mimí-modas recogidos en el 
archivo de A. Amoedo.(1925). 
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11. “Asociación de la Prensa”. Madrid. El Sol. Viernes 1 de mayo de 1925 p 

4.Incluimos dos artículos del mismo evento, uno fechado y el otro sin fechar 

perteneciente al archivo de la familia Romero donde sí nombra al director de 

orquesta D. Vicente Romero. 
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12. Recortes de prensa del estreno de la obra Los siete pecados recogidos en el 
archivo de A. Amoedo.(1926). 
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13. Recortes de periódico del estreno de la obra Le Septiéme  Ciel recogidos en el 
archivo de la familia Romero (1926).  
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60	
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14. Recortes de prensa del estreno de la obra Dhale de Bethulia recogidos en el 

archivo de A. Amoedo(1927).  
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15. “Gacetillas Teatrales”. Madrid. La Voz. Martes 27 de diciembre de 1927 p 7  

 

 



65	

16. José Montero Alonso. “Sufragio Lírico Universal”. Madrid. Nuevo Mundo. 

Viernes 28 de marzo de 1930, p 32-33 
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17. Recortes de periódico anunciando la creación de una nueva zarzuela titulada La 

Charra con música de Modesto y Vicente Romero. Recogías en el archivo de la 

familia Romero y fechado en abril de 1932. 
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69	

18. Recortes de prensa del concierto que sirvió de estreno para el Teatro Empire 

donde se estreno la obra Las nuevas jóvenes de V. Romero, recogidos en el 

archivo de la familia Romero.(1932). 
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19. Recortes de periódico del estreno de la zarzuela  Alas de Plata con música de 

Modesto Romero, recogidos en el archivo de Alejo Amoedo.(1942). 
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20. Recortes de periódico del estreno de la obra ¡Cuántas como ésta… tan puras!, 
basada en la obra Don Juan Tenorio. en el archivo de A. Amoedo. 
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21. Recortes de periódico del estreno de la obra El zorro azul, en el archivo de A. 
Amoedo. 
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22. Recorte de prensa “¿Cuál es la mejor canción de la Meller” del periódico El 
País de Montevideo recogido en el archivo de A. Amoedo. 
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23. Recorte de periódico sobre la actuación como director de Vicente Romero en los 

Jardines del Retiro, recogido en el archivo de la familia Romero. 
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24. Recortes de periódico de las actuaciones de la Argentina con obras de los 

hermanos Romero, recogido en el archivo de la familia Romero. 
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25. Recortes de periódico de las actuaciones de Isabelita Ruiz con obras de los 

hermanos Romero, recogido en el archivo de la familia Romero. 
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26. Recortes de periódico de las actuaciones de Nati La Bilbainita con obras de los 

hermanos Romero, recogido en el archivo de la familia Romero.  
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27. Recortes de periódico de los bailes interpretados por María Esparza, recogido en 

el archivo de la familia Romero.  

 

28. Recorte de periódico de los bailes interpretados por Berta Adriani, recogido en 

el archivo de la familia Romero.  

 

 



82	

29. Recorte de periódico sobre la vida de Carmelita Delgado, recogido en el archivo 

de la familia Romero.  
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30. Recortes de prensa del concierto ofrecido por Isabelita Ruiz en Francia con 

obras de Vicente Romero, recogido en el archivo de la familia Romero.  
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Anexo III. Fotos y caricaturas. 

       1. Fotos.  

          1. Foto Modesto Romero. “Los Ases del cuplé”. 
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 2. Caricaturas. 

          1. “ Maestros con sombreros”. 
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2. Caricatura “¿Por qué lleva usted botines?” 
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Anexo IV. Programas 

 

1. Programa del concierto ofrecido por “Bilbainita” en Londres (1920/1924). 

 

2. Fotografía del programa del concierto del Real Cuerpo de Guardia de 
Alabarderos recogida en el archivo de la familia Romero.(1921). 
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3. Fotografía del programa del concierto celebrado en el Teatro Romera titulado 

Sección Argentina, recogida en el archivo de la familia Romero. (1921) 
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4. Fotografía del programa del concierto del Real Cuerpo de Guardia de 
Alabarderos recogida en el archivo de A. Amoedo. (1922). 

 

5. Programa del concierto organizado por el SEU en Toro. Archivo personal de Mº 

Dolores Vila. 

 

 



90	

 

 

 

6. Fotografía del programa del concierto interpretado por Isabelita Ruiz on obras 
de Vicente Romero y vestuario de Edmond de Bries, recogida en el archivo de la 
familia Romero. 
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Anexo V. Entrevistas 

1. Grabaciones entrevistas María Dolores Vila Tejero y Javier Romero. 

1. Entrevista a María Dolores Vila el día 10 de mayo de 2019. 

 2. Entrevista a Javier y Alicia Romero Drapier el día 8 de julio de 2020. 

Anexo. VI. Archivos musicales. Partituras. 

1. Archivo familia Romero, recopilado por Javier y Alicia Romero Drapier (nietos 

de V. Romero) familiares. 

1. Cuaderno 1º y 2º de bailables manuscritos y numerados del 51º al 150º. 

 

Nº TÍTULO COMPOSITOR 

51º En las islas filipinas V. Romero 

52º Eritaña V. Romero 

53º Por tierras gallegas V. Romero 

54º Ecos gitanos M. y V. Romero 

55º En el generalife M. y V. Romero 

56º Very smart M. y V. Romero 

57º A la vera va… V. Romero 

58º Fiesta castellana M. y V. Romero 

59º Chispera V. Romero 

60º Soleares gitanas M. y V. Romero 

61º La rosa M. y V. Romero 

62º En el rancho (tango argentino) V. Romero 

63º En un patio de la Alhambra V. Romero 

64º Española (baile) M. y V. Romero 

65º En el generalife M. y V. Romero 

66º De Lavapiés M. y V. Romero 

67º The girls V. Romero 
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68º Una fiesta andaluza M. y V. Romero 

69º Zíngara V. Romero y A. Cubas 

70º Zaragoza M. y V. Romero 

71º De Sierra morena (fandanguillos) M. y V. Romero 

72º Del Perchel M. y V. Romero 

73º Del barrio gitano M. y V. Romero 

74º Glorias de mi tierra M. y V. Romero 

75º Gitana y chulona M. y V. Romero 

76º Bulerías de Cubas V. Romero y A. Cubas 

77º Rumores madrileños V. Romero 

78º En un rincón granadino V. Romero y A. Cubas 

79º Danza del maleficio V. Romero 

80º Camino de Huelva M. y V. Romero 

81º Una Charra M. y V. Romero 

82º En britaña (sevillanas) M. y V. Romero 

83º De la Rúa a Trives M. y V. Romero 

84º Rincones de Castilla M. y V. Romero 

85º De Cuba (rumbita) V. Romero 

86º En las Pampas V. Romero 

87º Fiesta en la Tribu V. Romero 

88º Clof-thea V. Romero 

89º Guapera española V. Romero 

90º En la manigua (guajiras) V. Romero y A. Cubas 

91º Anglo-española V. Romero 

92º Apache americana V. Romero 

93º Polaco V. Romero 

94º Vaya por ustedes (hoja arrancada)  

95º Fiesta en granada (hoja arrancada)  
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96º Yack V. Romero 

97º Murcianas M. y V. Romero 

98º Tarantela V. Romero 

99º London V. Romero 

100º Danza salvaje M. y V. Romero 

101º Gitanilla V. Romero 

102º Galas de España V. Romero 

103º Del tiempo viejo V. Romero 

104º Por las montañas V. Romero 

105º Por tierras de América V. Romero 

106º Gitanita V. Romero 

107º De España a Londres V. Romero 

108º Cantos gitanos V. Romero 

109º Serenata-baile V. Romero 

110º Claro de Luna  

111º Danza de los gitanos V. Romero 

112º Muñequitos V. Romero 

113º Del Hawaien a Madrid V. Romero 

114º Las alegres chicas V. Romero 

115º Del barrio de la Trinidad V. Romero 

116º Europa V. Romero 

117º Del arrabal (jota) V. Romero 

118º Por tierras españolas V. Romero 

119º Murmullos de la Alhambra M. y V. Romero 

120º Abajo la oliva M. y V. Romero 

121º Majeza y rumbo M. y V. Romero 

122º Joyas españolas M. y V. Romero 

123º Zambra de las cuevas M. y V. Romero 
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124º Del barrio e la Trinidad M. y V. Romero 

125º Canto a Sevilla M. y V. Romero 

126º Cuevas gitanas V. Romero y Castro 

127º Tribu del Albaicín V. Romero 

128º Patio granadino M. y V. Romero 

129º Fantasía andaluza V. Romero y Castro 

130º Fiesta en el Bohío (rumba) M. y V. Romero 

131º Cantos malagueños V. Romero 

132º La despedida (habanera) V. Romero 

133º Por tierras de España M. y V. Romero 

134º Españita V. Romero 

135º A orillas del Darro Bódalo y V. Romero 

136º En la Mezquita de Córdoba V. Romero 

137º Raza gitana V. Romero 

138º ¡Yes! V. Romero 

139º Linda cubana V. Romero 

140º Romería del lugar D. González y V. Romero 

141º Fiesta en el pueblo V. Romero 

142º Cordobesa V. Romero 

143º Camino de Ronda A. Ross y V. Romero 

144º Arabesca M. y V. Romero 

145º Cordobesa (partitura reformada) V. Romero 

146º Ecos de España V. Romero 

147º ¡Gitana! V. Romero 

148º Serranilla (tango español) V. Romero 

149º Camino de Hungría V. Romero 

150º Patio de los leones V. Romero 
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2. Cuaderno 1º y 2º de obras impresas para voz y piano. 

 

 

Nº TÍTULO COMPOSITOR LETRISTA CREACIÓN 

1º Tú no eres eso.. M. y V. Romero M. y V. Romero Trinidad Rosales 

2º Yo soy una infeliz M. y V. Romero M. y V. Romero Amalia de Isaura 

3º Bulerías del Chele M. y V. Romero D. Flores  

4º El pajarito M. y V. Romero A.S. Carrere  

5º El balompié M. y V. Romero A.S. Carrere  

6º La milicia M. y V. Romero A.S. Carrere Paquita 
Escribano 

7º El convento M. y V. Romero V. Martínez Raquel Meller 

8º Pasa-calle V. Romero y Gª 
Cruz 

J. García Cruz  

9º El Chaparrón M. y V. Romero A.S. Carrere Aretina 

10º La guitarra M. y V. Romero A.S. Carrere Montalvito 

11º Gaterías M. y V. Romero A.S. Carrere Raquel Meller 

12º Las libres 
odaliscas 

M. y V. Romero L. S. Silva  

13º Lindajara M. y V. Romero A.S. Carrere Montalvito 

14º Amor es un niño M. y V. Romero A.S. Carrere Paquita 
Escribano 

15º El pulverizador M. y V. Romero E. Tecglen Margot 

16º Balancé (C. 
Portuguesa) 

M. y V. Romero 
(Transcripción) 

A.S. Carrere 
(Transcripción) 

Paquita 
Escribano 

17º De rompe y rasga M. y V. Romero E. Montesinos Chelito 

18º El Gurugú M. y V. Romero A.S. Carrere Ninón 

19º Tú no eres eso… M. y V. Romero M. y V. Romero Trinidad Rosales 

20º Que yo te perdone M. y V. Romero M. y V. Romero Olimpia 
D´Avigny y 
Úrsula López 
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21º Pequeñeces M. y V. Romero M. y V. Romero Raquel Meller 

22º Garrotín gitano V. Romero 
(Transcripción) 

A.S. Carrere  

23º Los golfos de 
Madrid (dúo) 

M. y V. Romero Ampuero y 
Rafart 

 

24º Baile inglés (baile) V. Romero 
(Transcripción) 

  

25º Alegrías gitanas 
típicas (baile) 

M. y V. Romero  Paz Calzado 

26º La maga del baile 
(baile) 

M. y V. Romero  María Esparza y 
Laura de 
Santelmo 

27º El Vesubio (baile) M. y V. Romero  Neira 

28º Bulerías gitanas 
(baile) 

M. y V. Romero  Nati la Bilbainita 

29º El último figurín V. Romero José de Quinto Preciosilla 

30º ¡So atontao! M. y V. Romero J. Soriano Mercedes La 
Oriental 

31º Los celos de la 
maja 

M. Romero A.S. Carrere Salud Ruíz 

32º Dame un beso M. y V. Romero Julio de Hoyos Chelito 

33º La de cascorro M. Romero E. Montesinos Chelito 

34º Rumba del 
Caramango 

M. Romero Armenta y 
Vázquez 

Chelito y Ninón 

35º ¿Y de ganas…? M. y V. Romero A. Fernández 
Cuevas 

Mercedes La 
Oriental 

36º Don Antón M. y V. Romero José Ramos 
Martín 

Estrella Soler 

37º La favorita del 
Sultán 

V. Romero V. Romero Lina de Loscar 

38º Pamplinas M. Romero  La Argentinita 

39º Juego de Amor M. Romero D. Flores Preciosilla 

40º Los ojos dicen V. Romero A.S. Carrere Preciosilla 

41º El gran cañón M. Romero A.S. Carrere  
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42º Alegrías clásicas M. y V. Romero  Argentinita 

43º La Ansotana (jota) M. y V. Romero  Bilbainita y 
Laura de 
Santelmo 

44º Torcuato M. Romero A. Retama Lola Montes 

45º A cierto rey… M. y V. Romero M. y V. Romero Eugenia Roca 

46º Una charra M. y V. Romero M. y V. Romero La Tempranica 

47º Dame un beso M. y V. Romero Julio de Hoyos Chelito 

48º La inocente 
Margarita 

M. Romero D. Flores Raquel Meller 

49º La esquiladora M. y V. Romero A.S. Carrere Amalia Isaura 

50º De rompe y rasga M. y V. Romero E. Montesinos Carmen Flores 

51º Escenas españolas V. Romero   

52º En el Generalife M. y V. Romero   

53º Española (baile) M. y V. Romero   

54º De Huelva 
(fandanguillo) 

M. Romero   

55º Canto a España M. y V. Romero   

56º ¡Viva Chamberí! 
(pasodoble) 

V. Romero   

57º Los Peregrinos 
(villancico) 

V. Romero 
(trascripción) 

  

58º Pastores venid 
(villancico) 

V. Romero 
(trascripción) 

  

59º Pa Belén camina 
(villancico) 

V. Romero 
(trascripción) 

  

60º La nana 
(villancico) 

V. Romero 
(trascripción) 

  

61º Vicentillo 
(villancico) 

V. Romero 
(trascripción) 

  

62º Taratán 
(villancico) 

V. Romero 
(trascripción) 

  

63º María (Habanera) V. Romero   
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64º Gitanerías (baile) V. Romero  Nati la Bilbainita 

65º Cantabria (baile) V. Romero  Nati la Bilbainita 

66º Americán (baile) V. Romero  Isabelita Ruiz 

67º En el rancho (baile 
tango argentino) 

V. Romero   

68º ¿Foxtreamos? 
(baile) 

V. Romero  Maruja Serra 

69º En el Bohío (baile 
rumba) 

M. y V. Romero   

70º “mis canciones” V. Romero F. Gil Asensio  

71º Efectos del 
Kursaal 

M. y V. Romero A.S. Carrere Ninón 

72º Morenita y con 
gracia 

M. y V. Romero M. Susillo Carmen Flores 

73º ¡Qué barbaridad! V. Romero Monterilla Pastora Imperio 

74º Vuela palomica V. Romero Martinillo Olimpia 
D´Avigny 

75º ¡Polonio! R. Yust y V. 
Romero 

R. Yust y V. 
Romero 

Presiosilla 

76º De aquella verbena V. Romero J. Gómez de 
López 

Lolita Méndez 

77º Danza del 
maleficio (baile) 

V. Romero  Isabelita Ruiz 

78º Mirando a 
España(baile) 

M. y V. Romero   

79º Una Miss, seria M. y V. Romero M. Susillo Antonia de 
Cachavera 

80º Tierras Llanas 
(baile) 

M. y V. Romero   
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2. Archivo personal de Alejo Amoedo. 
 

Nº TÍTULO COMPOSITOR LETRISTA CREACIÓN 

1º En Aragón son 
así 

M. Romero F. Prado Lolita Méndez 

2º Los ojos que 
dicen 

V. Romero A. S. Carrere Preciosilla 

3º Mabel (vals) M. Romero F. Prado M. Redondo 

 

3. Archivo personal de Mº Dolores Vila.    

 

Nº TÍTULO COMPOSITOR LETRISTA 

1º El clavel del 
soldado (solo letra) 

M. Romero M. Romero 

2º Vía crucis M. Romero  

3º ¡Victoria! (solo 
letra) 

M. Romero M. Romero 

 


