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INTRODUCCION 

La razón, tanto de la grabación como de 
la guía didáctica que presento, se debe al 
propósito de contribuír al enriquecimiento 
de la metodología y didáctica de la ense
ñanza y estudio del piano. 

Se pretende que el trabajo presentado -
'" sea de utilidad no solamente al profesor, 

sino también al alu.~no. 

Sabemos que el estudio bien orientado, 
facilita el traba jo y evita pérdida de tie_!!! 
po, razones por las que conviene inculcar 
en el alumno el hábito de anAlizar las obrns 
seleccionadas para su estudio. Analizarlas 
tanto en el aspecto for.'llal y estilístico , 

· como en el de la problemática técnico-ins-
" tru.'Uental. Muchas veces estudiamos con in

sistencia un· pasaje de alguna partitura sin 
que logremos resultados positivos, y nonoE 
detenemos a analizar, a buscar en qué con
siste eEpecífica'Uente la dificultad. Parte 
del problema estará resuelto en el momento 
en que localicemos el lugar y causa del pro 
blema, pues podremos abordarlo. -

Respecto a las grabaciones musici:ücs, éE 
tas nos proporcionan múltiples utilidades-;
nos sirven para conocer las obras; para se 
leccionar las piezas que se van a estudiar; 
para memorizar el tempo, calidad sonora, etc.; 
para comparar y detectar nuestros errores 
y aciertos; como guía didáctica; etc. Espe
ro, por lo tanto, que la presente l:rabaci'.Ín 
sea de beneficio para el fin que me propon 
go. 
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EL PEQUEÑO PIANISTA MEXICANO 

Pablo Ceste1h:nos 
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Como está indicado en la introducción de 
"El Pequeño Pianista Mexicano", el. :.la estro 
Castellanos abarca en esta colección de 40 
piezas, un panorama del folklore musical -
mexicano. 

Es ésta, una obra didáctica en le que el 
comp9sitor introduce, en cada pieza, un a~ 
pecto nuevo para su estudio. 

Las piezas aparecen, en su mayoría, en 
orden gradual de dificultad; de fácil a di 
ficil. -

Al principio de cada pieza tenemos indi 
cación metronómica. 

Dado que las piezas tienen letra, se s~ 
giere pedir al al~~no que las cante al es
tudiarlas. Se recomienda también, comple
mentar el estudio con otras actividades, ta 
les como, buscar versiones diferentes; in= 
vestigar el origen de cada pieza; si éstas 
son danzables, buscar, en lo posible, la -
manera de presenciar estos bailes; etc. 

En cuanto al pedal, aunque queda a cri
terio del profesor enseñarlo, o no incluir 
lo en estas piezas, el material que preseñ 
to -tanto esta colección como el restante-~ 
está grabado con pedal. 

Respecto a las repeticiones indicadas -
en algunas piezas, y que en '?ce.sienes son 
hasta tres, considerando que estns se deben 
a la diferente letrn, y c:ue lP.s e:rabaciones 
son con piano solo, me limité a tocar con 
sólo una repetición, a excepción de 1B pieza 
núm. 34 en la que toqué con dos repeticio
nes para completar Rli::unos segundc>s que S.!:!; 
puestamente faltaben en el cassette. 

Los títuios de las piezas, incluyendo -
las indicaciones que aparecen en el libro 
en cuanto al.eénero y al aspecto didáctico, 
son los siguientes: 
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1. TENGO MANITA 
2. MATARILERILERO 
J. LAS MAÑANITAS 
4. PALOMA BLANCA 
5. MUMETE 
6. El CLAVEL 

7. JUAN PIRULERO 
8. LOS ENANOS 
9. LA PATA DE CONEJO 

10. DON GATO 
11. El ATOLE 
12. DOÑA BLANCA 
13. LA PIÑATA 
14. NARANJA DULCE 
15. P'°'SEN CAB.t.LLEROS 
16. LA RETRETA 
17. ESTE NiÑC' LINDO 

"18. OUERMETE NINO 
19. XTOLES 
20. LA DIANA 
21. LOS ELEFANTES 
n. LA s .. NOUNGA 
23. XOCHIPITZAHUAC 
24. l'°'S POSAO ... S 
25. BRINCA CHOMllTO 
26. BURA BAMPO 
27. El NAHUAL 
28. LA RANA 
29. LA CUCARACHA 
JO. TOCOTIN 
31. El PERICO 

32. PURUXON CAHUICH 
33. LA ESCALA MUSICAL 
34. LA MAQUINITA 
35. EL TECOLOTE 
36: EL AIECEOARIO 
37. AGUA LE PIDO A MI OJOS 
38. LA BAMBA 
39. LA JESUSITA 
40. LA GOLONDRINA 
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GENERO 

Copio de nana 
Juego infantil 
Canción de cumpleaños 
Alabon1a 

Arrullo aerl 
Cuento de nunca acabar 

Juego infan1il 

Jorobe 
Copio de nona 
Romance 

Jarabe 
Juego lnfanti1 
Ju990 infantil 
Juega infantil 
Juego Lnfantll 
Copio Infantil 
Arrv1lo etlollo 
Anullo mciti:io 

Danza mOya 

Conci6n de oplau.o 
Copio infantil 
Danza i1tm.ña 
Danzo nóh1.1otl 
Canto de NovKiad 
J1,19QO infantil 

Danza yoqi.ti 

Juego infantil 
Copio infanlil 

Conci6n re ... oluc~a1ia 

Danzo indigeno 
Jorobe 
Jarano 

Canci6n de e•tud 1an1c1 

Corrida 
San 
Canción colonial 
Canción ranchera 
Huopango 

Cancl6n rewolu,ionorio 
Conci6n de det.pedido 

ASPECTO OIOACTICO ij 

Pali<~n de 5 dodat 
Mano, ohernado1 
Mowimtento paralelo 
Movimiento contrario 

Teda• negro1 

&ajo ob11inado 

Inversión 

Melodio en la dquierda 
E.calo diatónica 
FroMO ind~pendiente 

Imitación 
Canon 

Acorde1 de 2 tonido1 
lojo de Alberti 
E.cala aomOtica 

Cambio1 de p~1ici6n 
A 2 YOCe1 

Nota1 tenidas 
EKala pentófona 

Acorde. de 3 w:>nido1 
Once tecla1 1imultóneo1 

Sincopen en modo menor 

Tret.illo1 

Cambio de compó1 
Sta.;coto 

Rilmo1 1imullóneo1 
A 3 VOCel 

Manos cru1.0da1 

A lo manera de Aavuaha1 -·· 
A lo man .... a de Ch6wez 
A lo manero de Ponce 

Eco• 
MorJ01 guraoriano1 
GIÍUOl'ldo 
Ritmo1 oltemadot 
A~ YCXCI 

Modulacionn 
Acorde1 quebrado1 
fJ1pon1iona1 
Cromafümo 

¡' 
l".1 

2 
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l . TENnO MANITA -Copla de nana-

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: ~ Trrnpo: J ~ S 6 

La melodía de esta piezn emplen sdlo un 
sonido: :.~i, con dur<> cj 01v~n de cunrtu. r-:1 -
acorupañflmiento -trRt<tdo en contrapunto in
vertible a la octr.va-, cor1st<l de un f'r?.gme,:} 
to de esc•tln con un iimt.i to <le qui11·t:" 

La estructurH es l>innr:i.a; en la S(·['Ul1d::=. 
p&rte se invi~1·ten ]_ns voces. 

Los dos pentaerumas est4n un clave de -
sol. 

Una dificultad en e:·ta piezt'-, COlH'iste 
en tener en una mono una líneu co11 sonidos 
ligados, y en la otra, un sonido que se re 
pite con toque non leeato. -

Otra dificultad que encontramoa, es de 
coordinación rítmica: en una mano tenemos 
sonidos con duración de cuarto c2dn uno, y 
en la otra, sonidos con diversas duracio
nes. 

En el libro tenemos la indicación: ".!:o
sición de 5 dedos", y nos i.ndicfl que una -
vez acomodeda la mano en el tecl<iclo -un de
do en cada tecla conjuntn E-n eHe caso-, és 

0 ·1 ts no cambia de posición en el trRnscurso-
n de tode le pieza. 
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2. MATARILERILERO -Jueeo infantil-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: a Tempo: d = 80 

~sta pieza consta solamente de la línea 
melodica, que se encuentra alternHda entre 
las dos manos; no hay acompHñaniiento. 

La melodía emplea sólo cuatro sonidos: 
Do, M~, Fa y Sol. 

izqui~~~~~~~~ 
,_ - J. --- -

mano ~-a:_o-.:>-

1 derecha~~±E:_ 

Los dos pentaeramas están en clnve de -
eol. 

3. LAS MAÑANITAS -Canción de cumpleaños-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo: J = 80 
Posición de 5 dedos 

El acompañamiento de esta pieza conste 
de una línea melódica en movimiento parele 
lo al tema a intervalo de sexta inferiol'.-

Obs~rvese que las dos primerns notHs de 
la pieza, aunque estén en la mr:mo izquierda, 
son parte de 18 melodía. 

Los dos pentagramHs están en clave de -
sol. 
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4. PALOMA BLANCA -Canw de E11BbanzP a lA Virgen-

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: ~ Tempo:d-=60 

Esta pieza está escrita a dos voces, la 
mano derecha toca la melodía y la izquierda, 
un acompañamiento en movimiento contrario. 
Ambos pentagramas están en clave de sol. 

~ Conviene hacer notar al alumno, que las 

, .. 

dos primeras notas de la izquierda son par
te de la melodía: de hecho, la letra de la 
canción lo sugiere. 

La pieza es binaria, la segunda parte se 
facilita porque la digitación es la misma -
en las dos manos si.mul tó.neamente, mientras 
que en la primera parte no es así. La digi
tación indicada en el libro para esta últi
ma, es la sigiente: 

f . 1: : i:: i:: 1:: 1:: e 1: I 1 
Una forma de resolver la dificultad, co~ 

siste én crunbiar la digitación indicada por 
esta otra: 

51 nuestro objetivo es que el alumno lo
gre tocar un pasaje con las voces en movi-
miento contrario y diferente digitación pa

~, ra cada mano, se sugieren los siguientes -
.. ejercicios: 



10 

2-"·-i:"--~ . '1_~_Lz__ _z __ 't _Z_ f=E-* :~tr=J :i=í:=i=~ ~;~ ~d~ 
------- --- ----;-----

~_jm ~~~ iff~J: ~~sr JJ~~~ 
J -;¡:.Js-'fs,3 'i3 35 

Estos erupos se tocor~n aisladamente o 
combinados. 

~reviamente a estos ejercic)os en el te 
cl2do, se podrían haber hecho los mismos = 
sobre una superficie sonora: 
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5. MUWE~'E - Arrullo seri-

Melodía Pentáfona 

Compás:~ TernptJ:d-=60 

La melodía de este arrullo está constru
ida sobre una escala pentáfona, en este ca
so, corresponde a las teclas nee;ras del pia 
no. Es interesante observar que en este li= 
bro se introduce casi desde el principio -
una pieza que utiliza teclas neeras, lo cual 
no ofrece mayor problema que el toc;:ir teclas 
blancas, pues tocando con una posición ade
cuada, es fácil evitar notas falsas; por -
otra parte, las teclas neeras son más fáci
les de identificar. 

Una dificultad que ofrece esta pieza, CC!} 
siste en tocar pianissimo, como lo indica la 
partitura. Respecto a la mano derecha, cui
dar de no acentuar las notas Fa , con diei 
tación para el primer dedo, pues el pulGnr
tiende a tocar mñe fuerte que los demás de
dos. En cuanto a la mano izquierda, se reco 
mienda tocar todavía más quedo que la dere= 
cha para que resalte la melodía, cuidando -
de no arpegiar los acordes. Se sugiere hacer 
los siguientes ejercicios para la mano iz 

qui erda( [9:Elt:~.;--~;:1~1=:=;:~1 ) . -.- ~rt~=:t::: - -~=== = 

a) Tocar los acordes li~ánuolos con un 
movimiento de rotación de la muñeca, 
fijándonos que en cada acorde los de
dos toquen con firmeza y simultane:irlad 
para evitar el arpegiar. 

b) Ligar los acordes con movimiento de 
bajada y subida de dedos . 

e) Combinando los dos ejercicios nnter~ 
res. 
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En caso de que esto no sea suficiente, 
se recomienda el siguiente ejercicio prepa 
ratorio. Se hará con los tres tipos de mo= 
vimiento antes descritos. 

Este eje1·cicio se realizará en un tempo 
muy lento 

de 

6. EL ROMANCE DEL CLAVBL 

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: ~ Tempo: J = 96 

El acompañamiento de esta pieza consta 

un basso ostinato:~T-;J~=k>~~l-~I 

Si bien, la tonalidad es Do Mayor, el _ 
La bemol del acompañamiento su¡:iere una bi 
tonalidad ( Do Menor) o una armonía no trE 
dicional. 

La melodía consta de dos patrones rítmi 
coa diferentes: 

r , ___ ,n º 11 J o 11 
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Conviene estudiar rítmicamente cada uno 
de ellos por separado, sobre una superficie 
sonora. Una vez dominada la mano derecha, -
se tocará junto con la izquierda, uniendo -
los dos fragmentos: 

En los compases múms. cuatro y cinco, hay 
una pequeña dificultad debido a un cambio -

de digi tación: 1~-~\r ~~~:gi-~= -~ ---'-==- - =z _ 
_..L,_J 

aisladamente y, si 
precedido por un 

Estudiar este pasaje 
es necesario, puede ser 
ejercicio rítmico: o ldY2 rs flL D1J 

Es importante localizar exactamente el 
lugar de la dificultad para poder abordar
la, En este caso, se debe a la sustitución 
del dedo núm. tres por dos. Se sugiere el_ 
siguiente ejercicio: 

~,-]~ 
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7. JUAN PIRULERO -Jue~o infantil-

Tonalidad bimodal (Re Mayor- re menor) 
Compás:~ Tempo:d.=S6 

Esta pieza está escrita en inversión, en 
un tipo de movimiento contrario que puede -
llamarse "al espejo". Si observamos el mov_i 
miento de las manos, veremos que el mov:imien 
to de una es re:flejo de la otra. En el pi'ii'= 
no tenemos dos teclas que :forman ":figura al 
espejo": el Re y el Sol sostenido. La digi
tación es la misma para las dos manos. 

Explicar al alumno que en el primer com
pás de la partitura la misma nota, Re, está 
escrita dos veces, porque ésta pertenece a 
las dos voces. 

La mano izquierda, si bien es la inver-
sión de la melodía, no deja de ser acompañ~ 
miento, por tanto, se tocará más quedo que 
la melodía. 

La tonalidad es dificil de definir, pue
de hablarse de bimodalidad: La mano derecha 
está en Re Mayor y la izquierda en re menor. 
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8. LOS E.N A~~os -J nra be-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo :d. = 60 

La melodía de este pie3G se encuentra en 
la mano.izquierda. Cuando en ~·~biryaci5n de 
dos: o mee voces, ten,.:·nos unu. :n€"lod1.E1 en ln 
voz superior, es més f<Íc.il r:ue el o:ldo l'' -
capte. En este caso, en que lR melodí~ est~ 
en la pr1rte f'r&ve, es importa:ite e:ifatiznr
lu a trav6s de lu intensidHd. 

Es la primera pie?.a que e>:plÍciti:1111en te in di 
ca cambios de matiz. E:n c<i.d'l inc-i~10 tene:nos :: 
un cembio súbito de inten=-ic1"1d, •le vi·mo n -

· forte y viceversa. Se sq!.'ierEe o~u; el mali:' 
se hA¡:a en wnb'.1s rn0<nos nunqu"' cnr1st•rvcin,Jo -
siempre lg izquierda rnayur intensidad. 

Existe lu tendenciR ::i arres11n'r el te:r.po 
en los fortes y a disminuirlo en be qu•.'doz. 
Indicar al alumno que utilice el :netrónomo -
para ccrr.proi::ar que el temp:> S6A uni~~::_r:_<:_:_ __ 

El ac~mpañn:niento. consta ~11=1r==:::::: 
de_ una f:i.e;ura en ostinato: l!p~---~ 

En el Último compÁs de la pie?.n se enc.'Uen 
tr& un signo de interro¿rnción. C<i>"tellqno~ 
escribió este si¡:;no con el objeta de :hu· .... 1 
alumno libertnd par~ improvisar el final ' • 
tos ~ltitnOS tres cornpf1See escrito$ tiCtlCll 
matiz f, mf y p respecti.vR.,nentG y l<t ·nelolfo 
formadA por tres not"1.!o5, s>ü·e unti oct-:ivn en 
cuda compás, la lÓt:ica, secún el 1·!tro. Psolo 
!c~el1 o, indica que el sic:uie11te co,npÁs sería 
en pp y unfl octav" más Rf'lda, tr?tnndo de -
dar i:l efecto, co!llo lo suc:iere la letra da ln 
pieza, "de que los enanos des~p:lrezcon mist!:_ 
riosameate". 

' Dato proporcionado por ?oolo Mello, 
alumno del Mtro. Ca~tellun0~. 
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9. LA PATA DE CONEJO - Copla de nana-

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: : Tempo: .J = 60 

La melodía de esta pieza emplea solameB 
te dos sonidos, notas Sol y Do. 

Su forma es binaria. En la segunda par
te las voces se invierten y la izquierda -
realiza el tema. El acompañamiento consta 
de una escala diatónica. 

Respecto a la dinámica, tenemos un cam
bio gradual; un crescendo que va del piano 
al forte. 

10. DON GATO -Romance-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo: ~. = 60 

El objetivo didáctico de esta pieza es 
lograr la independencia de las manos en -
cuanto a la articulación. Se sugiere estu
diar rítmicamente la parte de la izquierda 

·e: o•o• 1 >?'t >· 
Percutir con un movimiento de bajada de 

la mano (con la parte de la palma cercana 
a la muñeca) para el primer octavo, y con 
un movimiento de subida (con los dedos) pa 
ra el segundo octavo. Una vez resuelta la
articulaci6n de esta mano, se puede estu-
diar rítmicamente el conjunto de las dos -
manos, después, la mano derecha directamen 
te en el teclado y, por Último, ambas ma= 
nos.,

1 ~ acompañamiento consta de una nota pe 
dal y una linea cromática. -
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ll. EL ATOLE -Jarabe-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo: J = 120 

Tenemos aqui, una melodía que es imitada 
por la mano izquierda a distancia de un com 
pás,a intervalo de una décima. La dificul-= 
tad de esta pieza y en general de las obras 
imitativas, consiste en tocar una melodía -
en ambas manos pero no simultáneamente. Un 
ejercicio que nos ayuda, consis·te en tocar 
la pieza como está escrita, entonando una -
voz y después la otra. Como ejercicio pre-
vio puede seccionarse la pieza, estudiando 
por compases o fracción de éstos hasta resol. 
ver cada problema. -

Es conveniente hacer siempre un análisis 
de las obras a estudiar para facilitar la -
tarea. En este caso, tenemos que la melodía 
consta de dos modelos diferentes: a) Una no 
ta que se repite, un bordado superior y sal 
to de tercera. b) Una nota que se repite, = 
dos bordados: uno inferior y otro superior, 
y resolución con intervalo de segunda. 

-¡,¡;- . b . 

~~ ni:1JID~g1~:~~~~ll 
La mano derecha no cambia de posición en 

el transcurso de la pieza, a diferencia de 
].a izquierda que tiene un salto _ ~2:3-t 
P:"<?Vocado por una se¡;:unda posi- [~t~F:l:j# 
cion. _7-=_¡::. - --

L..--J 

Observemos que hay un silencio de cuarto 
justo en el lugar del salto, este silencio 
se aprovechará para hacer tal c~~bio. 



12. DORA BLANC!i -Jueeo infontil-

Tonalidad: Do Mayor 

Compás:~ Tempo: J ~ 96 

El canon es una imitación en su forma -
más estricta. En este cnso la voz imitativa 
reproduce exactn:uente todos los intervnlos 
de ln melodía a distancia de una octuva in
ferior, que es la distancia más usual en el 
canon. 

La pieza tiene dos frases, la primera es 
tá en compás de ~ y la seeunda en ~ • -

Analizando este canon, vemos que en lq -
primera frase hay secciones fáciles y éstas 
se encuentran del tiempo dos al tres de ca
da compás: 

3 

o I~ ;~1~~ ~l~~~I~~~ 1 
........- '---,,-' .._,...... ~ 

Los lugares difíciles están del tiempo 
tres al dos de cada compás: 

! o 1~: ~~~ ~1~: ~1~:~ 11 
~ .___..,,___... ..____, 

Conviene estudiar aisladamente estas se_s 
ciones del tema hasta resolverlas. 

La segunda f'rase es más difícil que la -
anterior pues hay notas con d.tración de octavos 
simultáneamente, a veces con intervalo de -
tercera en una y.de segunda en la otra, y a 
veces con. nota repetida en una mAno e inter 
valo de segunda en la otra. -
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13. LA PINATA -Juego infantil-

Tonalidad: Sol Mayor 
Compás: ~ Tempo: J = 96 

Esta es la primera pieza que se encuen
tra en una tonalidad diferente a Do Mayor 
(exceptuando la núm. cinco 0ue es pentáfo
na y lo núm. siete bimodal). El hecho de -
tocar aquí una tecla negra¡ Pu sostenido, 
implica un cambio de posición de la m~no. 
En este caso conviene separar lieeramente 
el codo del costado para que la muno pueda 
girar con facilidad y el dedo alcance la -
tecla. 

El acompañamiento consta de acordes de 
los tres principales grados de la flrmonía 
tradicional:· 

14. NARANJA DULCE -Juego infantil-

Tonalidad: Fa Mayor 
Compás:~ Tempo:J=96 

El acompañamiento de esta pieza consta 
del llamado "J3ajo de Alberti" que consiste 
en acordes quebrados. Los hay de dos tipos: 
el usual y el cromático. El acompañamiento 
de la segunda parte de la pieza, pertenece 
al segundo CP-so y es más difícil que el de 
la primera porque adernés de las notas ero-
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máticas, es irregular desde el punto de 
vista interválico. Observemos que del tiem 
po tres al uno de cada compás, hay una es= 
cala cromática; podemos ayudarnos de este 
análisis para facilitar el estudio. 

1~~~~~W-~·~1~~~:~1·i_~~11 . . . . . 
En el penúltimo compás de la pieza, en 

la mano derecha, tenemos un Si bemol con -
digitación para el quinto dedo, parece ser 
una dificultad innecesaria, se puede icua
lar al compás núm. tres, poniendo el cuar
to dedo. 

Observar que tanto al principio como a 
la mitad de la pieza, la melodía empieza_ 
con la nota Do que es tocada por la mano_ 
izquierda. 

::-'~ ~-~· ~t-=-~~ . - -- --- ------ -- - .- ----

. ---~--~---~-- -~~ --- -L. ---
~/'p- - -- . __.,. - - == 
~~-=--= -____ ---=-=-= --- - . 
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15. PASEN CABALLEROS -Juego infantil-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo: J = 96 

Esta melodía emplea sólo tres notas (Sol, 
Si y Do), el acompaftamiento consta de una 
escala cromática descendente. En la segunda 
parte de.la pieza se invierten las voces, -
conservando la melodía los mismos interva -
los, a excepción del compás núm. ll en el 
que no coincide una nota, este compás es 
equivalente al núm. tres. 

~--(:ef=g~m ~i__~~~==JEI~~ 
compás núm. 3 compás núm. ll 

Analizando la partitura, vemos que la me 
lodía está formada por módulos de dos compa 
ses ºen los que sieml?re al final está la re:: 
solución sensible-tonica (Si-Do), razón por 
la que se puede considerar que en el compás 
nú.~. tres hay un error. La grabación se hi
zo con la nota Si. 

Respecto a la escala cromática observar 
que la digi tación es siempre uno-tres, exce.E 
to en las notas Si y Mi de la izquierda y -
Do y Fa de la derecha que son con el segun
do dedo. 

En cuanto a la dinámica, tenemos un dim! 
nuendo que va del forte al piano. 
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16. LA RETRETA -Copla infantil

'l'onalidad: Do Mayor 

Compás: g Te!opo: ,l.= 96 

En esta pieza le mono derecha cambia -
constantemente de posición dando saltos en 
el teclado. Son tres posiciones diferentes: 
acorde fundamental y sus dos inversion~s. 

Se recomienda memorizar estos módulos. 

La melodía consta 
de cuatro sonidos: 

El acompañamiento emplea sólo dos notas: 
Do y Sol. La mano no cambia de posición. 

'
-~,.----,,-:! ~-=1--:-·7-1 =- == =•=t:= ::!:: =7-i=-· -
. - --- ----

En esta parte del ncomp?.ñamiento, se d~ 
berá tener cuidado de respetar los silenc:ios, 
tocando las notas precedentes con su valor
exacto sin prolonearlo al silencio sieuien
te. En este caso, indicar al alumno que debe 
levantar la mano izquierda del tecl¡;do jus
to cuando la derecha toca la nota de octav~ 

' ' 



1 
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17. ESTE NIÑO LINDO -Arrullo criollo-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo: J = 60 

Esta pieza está escrita a dos voces: la 
melodía y un contrapunto. Este Último con_!:! 
ta de una línea melódica muy varioda¡ tene 
mos una pequeña sección con acordes q1.1ebra 
dos, uno. línea paralela al tema a interva= 
lo de una décima inferior, una escala y -
una sección en movimiento contrario. 

18. DUERMETE NIÑO -Arrullo mestizo-

Tonalidad: Do Mayor Tempo: ; = 132 
Compás: i (omitido en la partitura). 

En esta pieza tenemos notas con lirradu
ras. Son tres luenres en donde aparecen y 
están en la mano izquierda. Conviene estu
diarlos aisladamente. 

l--. 1 -¡-J.-,.;J,-, 9-· i:: ~e --1rrs= ~---¡s= --- -1--rr - -r~- --
( 1)(5) l 11)( 5) "') 
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19. XTOLES -Danza maya-

Melodía pentáfona 
Compás: g Tempo: J.= 60 

Esta pieza tiene una introducción que -
sugiere la imitación de dos instrumentos, 
flauta y tambor. 

En la melodía se encuentra la figura 
rítmica de dos dieciseisavos y un octavo -
en notas repetidas. El acompañamiento cons 
ta de un basso ostinato: ~ 

Por lo general, la melodía tiene un si
lencio en los octavos tercero y sexto, lo -
cual dificulta un poco la precisión en el 
ritmo; tener cuidado de no acortar la dura 
ci6n del compás. -

20. LA DIANA 

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: § Te:apo: ~ = 100 

El acompañamiento de esta pieza consta. 
de acordes de tónica y dominante. Se sueie 
re estudiar los siguientes enlaces, que -= 
es como aparecen en la pieza: 
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En la sección intermedia de la pieza, -
se presenta la región de dominante. 

Si bien en la pieza anterior se encuen-
tran dieciseisavos en la sie;uiente figura -
rítmica: m aquí los tenemos_por prim~ 
ra vez en erupos de cuatro ( .i'fjJ ) . 

21. LOS ELEFANTES -Copla infantil-

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: ~ Tempo: d = 66 

El acompañamiento de esta pieza consta -
de una nota o un acorde por compás. La pie
za se repite varias veces ( seis en total). 
La primera vez, la izquierda toca sólo una 
nota, en la primera repetición, dos notas y 
así sucesiva~ente. El acorde final tiene -
seis notas en la izquierda, y la mano dere-
cha interrumpe la melodía para. tocar un acor • 
de de cinco notas; como lo marca la indica= 
ción en el libro, se tocan 11 teclas simul
táneamente. 

Respecto al matiz, en cada repetición se 
va aumentando la intensidad; va del .PI' al -
Fff. Para loe:rar el .Fl'F del Último acorde, y 
obtener el efecto que sugiere, "de una caída 
de elefantes", así como facilitar la ejecu
ción, se debe tocar como cl.ueter, esto es, 
con l.a palma de l.a mano. 
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Ton8lidad: re menor 

Co:npós: g Tcm¡:.o: J.~ '.'.í} 

En er:tr-t pie?a, la melodía e1r1plen } ·H:_~ :. í.nc~ 
}.•!::S. 

Su fo1·:nn Cf: 'Lir:nri~'; 1::1 ~:;c·,ql:hl.:· ; ~:el-:..- e·~· 
~i'.nil:1r r, lr.1 ¡;·r:~:-11\!l'l: t;):ccptt• -1:.?1~ ·~r·1..;! lucru-e$ 
doncle hay pequt>f!8 s verifln •.\:s. Gort 11 i t:!·l,~ t.:.l\ -
Finó.lisis IJer;1 fnc:i 1 i tar el c.stutii". 

Compás núrn.1 Comr::..\s núrn. 9 

f'rinc:: ¡•iu con un Lo. 
El Fa se rupite. 

Co:u¡:ás núm. 4 

~ 
LE n1elodía taja a 
uno nota de can1bio. 

COtllJ•tÍS núm. 8 

~· JJl)JJ!líff 
La melodie tiene -
unn apoynturn. 

i 1 r ~ tl ej 1-'i .. 1 cr: Pt~. 

í-1 I··~, '-'~- tenido. 
0rnitjt1~' 1~1 ~-!ct.:t 1·.:i. 

Co:uv'i f· núm. 1? 

Ln :nt:-1 o día :-::i:.: 1..;Ut!·:hi ..::ri 
1.E lll!Hb;;¡(-1·. t.~11. r '1 ) • 

CoJ1f".1 :: núm. 1 t' 
~ r 
A r,oya turr. orni ti da. 
Omitido el Fa de le i~ 
quierda. 

Estudiar ~ielada111e11t~ cE:to~ CO!upuse~,d~s 
pués en suc<:sion ( conqwEOcs rnh1s. 1 ;¡ 9, 4 y-
12, 8 y lé ), poi· Última, p!"l:Ccdid:1~ c:..11.lH u~·., 
por el comptls nnttrir ... 1· }JC11·~1 .?'P.lncic1n~1r]of:; -
correctamente:. 
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23. XOCHIPITZAHUAC -Danza ndhuetl-

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: i 'l'empo: J = 1 :?O 

La dificultad de esta pieza estriba en 
lograr precisión rítmica al cambio de tre
sillos a pares de octavos. 

Se sugiere la si¡ruien"te serie de ejerci_' 
cios: 

*"'"'"'• (l ... ~ .. , ... .. -.. ... IZ'f .. , ... ,. ... .. 

i.tq,M• , .. , ..... , ... .. ... '"" ... . , ... ,,.,,~~-G, 

El acompañamiento consta de una 7'"·pedal: 

19.!:!I_~=~-~ -;J=l-*-1 ::L=:J__ - -- ___:_.:i~ --
- · -

La disonancia provocada por la 7,.., tiene 
por objeto imitar el sonido del huehuetl. 
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24. LAS POSADAS -Canto de navidad-

Tonalidad: Do rr.ayor 

Compasee: § y ~ Tempi: J.= 66 y J =66 

Esta pie~a c6nsta de dos secciones, la 
primera escrita en compás de & ( .I·= f.ó ) , y 
l.a segunda en ~ ( .1 =66). · 

El acompañamiento de la primera secci6n 
consta de arpee;ioe de los acordes de tónica 
y dominante. El de la see;und'~ sección cons 
ta de una línea melódica paralela al tema~ 
a distancia de una dAcima inferior. En es
ta see;unda sección, la mano derecha toca -
dos vocee: l.a melodía, y una se(fUnda voz -
for:nada por las notas Do y Pa c:on dumcior.e:, 
de cuartos. En la melodía aparece nquí la 
figura de octavo con puntillo y dieciseis<i 
va, la cual deberá toci:irse con pr<i!CisiÓll = 
para evitar que se asemeje al tresillo. 

25. BRINCA CHOlf.BITO -Jueeo infantil-

Tonnlidad: 
Compás: g Sol Mayor 

Tempo: J. = 60 

La melodía de esta pieza es sincopada. 
Las sincopas están escritas de dos m11nerm;: 
como notas ligadas (a), y como notriio con -
puntillo ( b) • 

ª ' -· t H t!J¡ b ) lf f:te ¡ J J 1 
El acompañamiento constR de una secunda -

voz que en su mayor parte l levtt un movimie!! 
to paralelo a la melodía, R distenr!~ ~e -
una décima inferior. 

La pieza consta l'e dos seccio:,.· en la 
segunda de ellas se encuentr,1n : :b str.cc~ 
ti y acentos. 
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26. BURA BAMPO -Danza yaqui-

Melodía pentáfona sobre un basso ostinato 
de tercera menor descendente. 
Compás: ~ Tempo: .1=132 

La melodía de esta pieza se encuentra es
tructurada en base a una escala pentáfona. 
El acompA~amiento consta de ~if.JtJJ~ 

un basso ostinato: 

La combinación de ritmos diferentes simul 
táneamente da cierta dificultad a esta pie:: 
za. Tenemos dos combinaciones diferentes: 

a) Octavo con puntillo y dieciseisavo en 
una mano y dos octavos en la otra. Es
ta combinación no ofrece m8yor dificul 
tad. -

b) Tresillo en una mano, y par de octavos 
otra. 

Para facilitar la resolución de es
ta combinación se sue;ieren dos tipos -
de ejercicios: 

1.- Se obtendrá el común denominador mul 
tiplicando el número de notas de la derecha 
por el de la izquierda, en este caso 3 x 2==6 

~ 

J J J 
1 l 1 l 1 1 
I Z .J "f S t-

r r 
mitad del segundo y 
sillo: ~ 

Si observamos esta fi 
eura, vemos que pode:: 
mos tratar el estudio 
de dos maneras: 

a) Si tomamos como ba 
se el ·tresillo, tene:: 
mos que el segundo oc 
tavo de la izquierda en= 
tra exactamente a la 

tercer octavos del tre-

'J l J 1 JI , r r 
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Si tomamos como base el par de octavos, 
habrá que pensar en divichr en tres cada uno 
de éstos. Observemos el acomodo de las dos 
vocea • -......-----:r--

J J J 
r r 

Este ejercid.o tratado ele lr.ir• dos :n:.11.er>"s 
se hrn-á lentnme111.t:. 

2. - E:s tudiar :fuern del teclado, sobre u1·,:,~ 
superficie Eonora, con p8l~nd3E y a lA vt:l~ 
cifü11l indicadu rur1 esta riez·; ( J ~ 13?), 111 
sii:;uieute seri.e de ejercicio~·, o=upri:ui.cmdo 
aquellos que se considerAn inneceserios, de 
acuerdo n las posiLilidades del nlumno. 

Se sueiere utili~c·r E-1 rnet.1·óno.:H..:1 f'J!!''H c-:oJ 
pral.ar le ~recisidn en la ieuuldud del tem= 
po. 

_L. 

:-n ¡~ 1 tí ¡' :11 

......... 
I&.~.,.,.., •• ._ 
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27. EL NA HU AL -Juego infantil-

Tonalidad: Fa Mayor 

Compás: ~ Tempo: J = [3[3 

En esta pieza escrita o tres vocc~, con
viene estudiar aisladamente los pasnJes en 
los que aparezcan Astas tres (hay pas8jes -
escritos sólo a dos voces); una vez resuel
tos, se intec;rarán a l~• pieza. 

Tenemos un cambio de compr\s de ~ 
como la figura rítmica de tresillos 
da con pares de octavos 

28. LA RANA -Copla infantil-

Tonalifü1d: Do [1!ayor 
Compás: § Tempo: ,J. = 60 

2 ' n 
4

, asi 

al.tcrn,!3. 

En la primera p8rte de esta pi e!!.a, la -
melodía se encuentra en la mano izquierda. 
Las dos primeras notas están en un registro 
más grave que el acompaftamicnto, despu6s -
se cruza esta mano (la izquierda) sobre la 
otra para tocar en un registro mÉ,s a¡;l.ido. 
Esta sección es difícil pues tenemos no só 
lo la complicación que siLrnifica cruzar -= 
una mano sobre la otra, sino tmubi6n la di_ 
ficultad de tener la melodía en l!'l izquier 
da. Se sugiere ~stuñiar las siguientes sec 
ciones que son los lugares en donde se en= 
cuentran las diI'icultadcs: J 

1$'~ '"-i~~~J ~-: ~·~··~ rn~:· ·~i:-J'JJ· 
-~ ~·· m.A• mo. 1f ~f:=r; ~I-" I:r~ ~=:¿_:.~ t;±= fT 

En la segund:i. ")" ~-; :· se invierte la voz 
melódica princ~µa·:, eos octavas m6s grave. 
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29. LA CUCARACHA -Canción revolucl.onarih-

TonAlidad: Do ~ayor 

Compás: ~ 'l'empo: J=l44 

La tonalidad de esta pieza es Do hluyor, 
sin embargo, hay algltnos momento e bi tona -
J.ee: Do Mayor en la melodía y Re :.1ayor en el 
acompañamiento. 

En el segundo compás, tenemos un soilen
cio de c•.larto en ambas manos, tenr::r cuidc1do 
con der la duración completa. 

30, TOCOTIN -Danza indieena-

Tonal.idad: Do :11ayor 

e . 6 1 7 o:npas: 8 Te:npo: •· = 2 

La dificultad específica de esta pieza 
consiste en tocar dos ritmos diferentes si 
:nultánearnente. Bn la mano izauierda tene-
mos una acentuación cadP dos "octavoe, que 
nos indica un compás como de 3, mientras -
la der2cha tiene una escriturl que conecr
va el· g indicado eu la partitura. 

El ejercicio indicado a conti.mrnción, f¡,¡ 
cilita el. estudio. En 6ste, la tercera lí= 
nea corresponde a percuciones hechas con la 
palma de la mano derecha. La seeunda línea 
corresponde a la purte de le palma cercanH 
a la muñeca de la mano izauierda en movi
miento de bajada y la pri~era línea corree 
pende a percusiones con movimient<> de subI 
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da de la mano izquierda (percutiendo CJn 
los dedos). 

Posteriorm~nte se hurá el mismo ejerci-
cio pero suprimiendo el acento del cuarto 
octavo de la derecha, que es como aparece -
en la pieza. 

La mano izquierda conserva siempre la mis 
ma P'?.':3.á.c;:;i.9.,n: -

l:o~pt ~,.~~,..=~~-r=___, __ ,¡~-~: -~, :±:::::.- = - -~E¡;=E:::-==t=-~= -::-::: .:: =-= :: = 
.. 'f• ~ ·'f.. - -- -

'-=-, ..... ,, ... ,'--'-"',... ~ ~ 
. '-----L.:.I '----'-°' .:=:.E. c:=:1.!.I 

31. EL PBRICO -Jarabe-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo: .J = 138 

La melodía está aco~pañadu de una segun
da voz a intervAlo de tercera. El acompañA
miento de unos compases consta de un bajo (no 
ta pedal) y dos notas que forman una escala 
cromática. El 'de otros compases consta de ba
jo y acordes, el primero forma una escala -
cromática. 

Al final tenernos una coda formada poruna 
progresión ascendente en la melodía. 
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32. PURUXON CAHUICH -Jarana-

Tonalidad: Sol Mayor 
Compás: g Tempo: ;. = ó9 

En la primera parte de esta pieza, tene
mos una articulación independiente en las -
dos manos: en la izquierda consta de dos no 
tas y un silencio, mientras en la derecha -= 
las idens son de :nayor número de notns. 

-
En la segundo parte tene;nos una ideu pe

queña derivada de la melodía, y es tocada -
con la mano derecho por encima de la izquier 
da (hay cruzamiento de ~1anos), después, se
repite la misma idea pero en pianissi:no y -
en un reeistro agudo para dar efecto de eco. 

El acompa~amiento está basado en losacor 
des de tónica y dominante con séptima, con
excepción del compás núm. seis que tiene ª!: 
monía del seeundo grado. 

~ f=;2~-=:t=1 l~+-8~] 
En el Último compás de la partitura, te

nemos la indicación "Al ~ ", que nos dice -

-

que regresemos al luear en donde se encuen- ¡.., 
tra el sie;no. 
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33. LA ESCALA MUSICAL -canción de estudiBnles-

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: ~ Te:mpo: J ; l 20 

La segunda parte de esta piez.a, está far 
mada por escnlAs diatónicas de ocho r:rado!:>
conjuntos, empezando en cada una de las no
tas de la escala de Do ~ayor (de Do A La) • 

34. LA MAQUINITA -Corrido-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: g Tempo: .J.= 66 

La pieza tiene una peque~a introducción 
con la indicación "poco o poco n tempo": es 
de hecho, la dnica pieza en la que aparece 
explícita~ente un accelerando. 

Al final tenemos una coda en la oue es
tá indicado un cambio aneular de mnti?. ( f , 

"'F, I' y PP ) • En este finnl tenemos un silen
cio que en codo. ccmp::S~ ~e urrrar!da: cuidnr -
de no hacer cortas estas pausas. 

F. "'.I: p ,P~ 

1~-g-¡n~~~[w1v~i@1~l~Hªl~ij~~~-t~11 

Se introducen también en esta pieza, el 
glissando y las apoyaturas breves. 
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Respecto al glissando, éste aparecetree 
veces: 

1) ~~ 2) l~o/~~~~ 

3) iw~~~ 
En el tercer caso, como el elissando es 

tá en una nota de cuarto con puntillo y recorre 
eólo tres notas, éste es muy lento y difí
cilmente el oido lo percipirá como tal, co 
mo glissando. Por lo tanoo sugiero que se= 
toque de la siguiente manera: 

En los doe pri~eros casos sí es posible 
hacer los glissandi. 

-

' ... 
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35. EL TECOLOTE -Son-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: g Terr.po:.J.=60 

El aspecto did9ctico propuesto para estu 
diar en esta pieza, es 'la Rlternancifl de ri} 
mos diferentes. 

· -~~~?~ ~rc~=r: m= 
~:8'~--- ~--=;~~ :;=.¡:¡1_ - - - - ~ - - - - - ------- - --- --- ---

Observemos en el ejemplo dado, como 
el seeundo compás se trata de un ritmo 
copado (acento traslndado de un tiempo 
te a un tiempo débil): 

6 
e 

en -
sin
fuer. 

Conviene enfatizar el sec;undo curtrto para 
hacer obvia la síncopa. 

La melodía se encuentra con r1otn::i dob1-es 
a intervalo de tercer8; seg,ur,un,,nte eo la -
voz inferior la que lleva la melodía priuc_i 
pa), pues las c9dencie.s de frnse de esta voz 
terminan siempre en tónica. Si las posibili 
dades técnicas del alumno lo permiten, se -
pedirá e. éste, que sl tocar rosal te dicl10 -
voz. 

El acompaHamiento consta, en su mayoría, 
de arpegios de los acordes de I , Dl .Y }]_ de 
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la tonalidr·d. 

Estn es la pri.31e1·H piezH aue e:11¡,le1• pun
to de parada ( '-' ) , denominr-ido tombi.én su~ 
pensión. 

36. EL ABECEDARIO -Ce~ción colonial-

TonalidRd: Fa ~nyor 

Compás: ~ Tempo: ; =88 

La letra de esta cHnci6n, tiene como I'i
nalidad pedae6eica ense~ar las vocales -Bea 
bá, venme a suplicar¡ beeb~, yo no quiero ~ 
usted; beibí, di por Dios que sí; beob6, no 
me rli¡;:as que no; beubú, el amo1· <:t'ei; tú .•• - • 

La escritura de esta piez8 es a cu~tro -
vece~; la melodía principgl He encuentra en 
la voz euperi ar. 

Respecto a le digitacíon, ee importnnte 
elee:irla de :n1o1nere que per~1itn dejor tenldne 
las notas nue así requiera lq partitura. Sn 
el compás núm. 16: ~:1;ID'=I 

. --r. -
la digitaci?r.. indicada (poeible·nen1e u.'1 err.:ir\, 
conviene co'!lbiBrlA 
por la sip;uiente: ~ 

Tenemos en esta pieza dos lu~aree con en 
laces cromáticos: 

Compás núm. 5 
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37. AGUA LE PIDO A [.JI DIOS -Canci.!)n rmchtTfl-. 

Tonalidad: Sol ~ayor 

Compás: ?, 'l'em¡;o: J = 92 

El aspecto didáctico rilw propone ::"r\blo 
Castellanos pare su e$tu~io en esta ~lezu, 
es el de modulaciones, sin ernbr•r['.O, lo oue 
se pre sen tu. Aquí no son rrnpi9:netl Le 1no1iu 1...::::_ 

cj.ones, dndo que no :=e L-f_.t<:::l.Jlccc- un nuc-v'J 
nivel tonal al tér:i,ino de lr' <trL:i c:ulnción 
melódica (final csdenci~ .. 1 dt: c:-hl'' un:e de -
las frases). En üste c~eo, se t?·at~ dB uti 
J.izar la reeión de dominc;nte; pero inE'i~tI 
mos de que el 10isten1r1 ut:ili2•·1c10 e::• <::1. llH
rnado unitónico. 

En el HCC1111IJEiríamicntt.'.i r.:c c:--ic'..le:1t1·!?l1 Fl:'"11 
nas imitaciones de lE1 me1odiu, ~~ pueden: 
en:fa·tizar, o bien, tocP-r!!e er1 pi:..!no p~·tr~i -
dar efecto de eco. 

Algunos lugnrec de la piez8 tienen hBsln 
Cl1atro notas 13imul tánea111ente 1 tr!J tánd:i:=e -
en su ,mayoría, d0 ·:,.os voces y ':un. o dos rt.Q 
tas mas que re fue-e .. · :-.:1 la armon1.ri, 
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38. LA BAi1!BA -Huapango-

Tonalidad: Do ~ayor 
Compás: ~ Tempo: ~ ~ 88 

El ritmo de eeta pie~a es anRcatal~pti
co. 

El acompañamiento conste de un basso os 
tinato con extensi6n de doe compases, fo~ 
mado por acordes quebrados der., nr •. Jl,-
y Y. de la tonalidad, ' 

Se sugiere tocar articulando cada dedo, 
en non legato, para lograr un sonido que -
imite o sueiera el timbre brillante -soni
do de cabeza-, con el que cantan los jaro
chos estos sones. 

Se sueiere también, en el acompaffamien
to, destacar el bajo para lograr un efecto 
enfático del ~· 

39. LA J ESUSITA -CBnC'ión revolucionaria-

Tonalidad: Do !Jl9yor 

Compás: ~ Tempo: J"' 116 

En la primera parte de esta pieza, la me 
lodía está en la mano izquierda, mientras
l!i derecha tiene un acompañamiento que cene 
ta de una escala cromática, alternando ca= 
da nota de ésta, con una nota pedal. Des
pués se invierten lae voces. 
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i 1 ... 

Acompañamiento de 
la primera parte: 

4l 

Observemos como se van expnnclieudo o re
duciendo los intervalos. 

En la see;unda parte se empleAn simul ta -
neamente pares de octevoa y tresillo&. Aouí 
el acomna:?lamiento consta de un basso ost:in~ 
to. · 

40. LA GOLONDRJ NA -Canción de despedidB-

Tonalidad: Do Mayor 
Compás: ~ Tempo: ; = 52 

Esta pieza está escrita a varias voces: 
la melodía y contrapuntos crom?ticoe. _t, leu
nos compases se encuentren ¡¡ dos, tres o c1.n 
tro voces; Aunque en aleunos casos se trata 
de notas que no corresponden propia.110nt.c n 
otra voz sino a notRs nue refuerzan la armo 
nía. -

La melodía está en la mano derecha¡ en 
los lugares donde encontramos un silencio -
de octavo, la primera nota de la melodín co 
rresponde al Sol de la i?quierda: es neces~ 
rio enfatizarla de modo que se escuche como 
parte de la melodía. 



- --- -- -- - - - ----- ___ ., 

43 

V E I N T E P I E Z A S F A C I L E S 
para piRnO 

Manuel "'. Pon ce 



. i 

45 

Para la composición de estas piezas, Ma
nuel :1!aría Ponce utiliza temas de los más va 
riados orígenes: melodías indíe~nas -Canza
yaqui, Danza de la lluvia, etc.-, canciones 
y danzas mestizas -Cielito lindo (vels), La 
cucaracha, La Sandw1ga, etc.-, melodías de 
la época revolucionarli:. -La Valentina, !.a A~e 
lita, etc.-, paráfrasis y metamorfosis dela 
)a. i/lazurca de Felipe Villanueva y del P.imn'.l 
Nacional Yexicano de Jaime Nunó, y por dlti 
mo, un trozo original -?rimavera-. -

Gran parte de estas piezas están en Do 
Mayor (ocho piezas), tenemos cuatro piezas 
pentáfonas, tres en Sol :.iayor, dos en Fa M~ 
yor, una con tres secciones en Do Mayor y -
una sección intermedia en Fa Mayor, una con 
la primera sección en re menor y la segunda 
sección en Re ~ayor, y por ~ltimo, una pie
za en re menor. 

Tenemos una pieza con variaciones ( ndm. 
siete), una que tiene por acompañamiento -
una nota pedal (núm. seis), y varias piezas 
que utilizan el cromatismo. 

Los títulos de las piez2s son los siguie.!! 
tes: 

l.- Canción de los tamRles 

2.- Danza yaqui 
3.- Los xtoles 
4.- Danza de la lluvia 
5.- Canción de la lluvi~ 
6.- Danza de los tecuanes 

7.- Canción campesina 
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8.- Cielito lindo 
9.- Las me~qnitas 

10.- Yo no si que decir ••• 
11.- La pasedita 
12.- f,a Sandungi:i 

13.- Ven ¡Oh luna! 
14.- Homenaje P. Villanuev~ 

15,- Arrullo popular 
16;- La posada 
17.- La Revolución 
18.- La cucaracha 

19.- Primavera 
20.- La Patria 
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l. CANCION DE LOS TA~ALES (huicholes) 

'l'onalidad: Do J.'.ayor 

Compás: ~ 

Esta melodÍr-> e:r.ple?. sólo cuntro !'Onide>s 
(Do, !lli, Sol y La); su r1COT.pai'\a!niento uti
liza los sonido Do y ~i. 

En la primera frase, con mRti~ piano, la 
melodía se encuentra en la mP.no cler;;chR, lue 
r;o, la izquierda repite el te'lln Fn m<·?:·zof::i:i: 
te; por dltimo, en l? tercera frase, l~ ~e 
lodía está en &mbas manos q intervalo de = 
octava y en mRtiz forte. Nótese que c~da -
repeticidn pide mayor intensidRd, 

2. DAWZA H.QUT 

1
.Sol· 

'·'!.. 
Escala pentÁfona descendente: Be 
Tonalidad: Do ~ayor?_ E~ 

( son1 do fimtl:Do) ~ -
Compás: i · 
En esta pieza se encuentran alternadas 

las fi~ras rítmicas provenientee de la su_!! 
division bineri ::, y tern<iriti de lfl unidC'.d -
de tiempo. Así :nismo se e·nplea ].El fi[Ura -
de octavo con puntillo y dieciseisnvn . 

. 41 principio de la pie•I-a, 'los dos !JPnt.1;:;r::1 
mas están en clave de sol. Despdes, en~ si 
gunda parte, el tema se r<:pite U'.1<l oct"'va ab~= 
jo, cambiando un pentagrRmA R clave de fu, 

El acompnftn~iento de lA primera p~rte, -
conio·t,,, de un bc·sso ostir1<tto: - fzj t--
El de la seeund8 pPrte, est1 f:;rmndo !'ºr una 
línea me1.6dica de notas dobles por terceras 
y quintas. 

La pieza ter.nin~ con una codettB. 
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3. LOS XTOLES (can to !nRya) {Si 
La 

Tonalidad: mi menor? i1!elodÍB pentáfona: Sol 

eº a• . 2 (sonido fin!:il: Sol) lo1i 
mp s. 4 Re 

Fonna binaria 

El acompa3amiento de esta pieza. con las 
notas ~i y Si, nos indica que la tonica es 

-Mi. 
El acompañamiento de la primera parte, -

consta de un basso. ostinato: & ! GA 
11•1 = ·I~' ~ 

En la segunda parte, consta de una línea 
mel6dica de notas doble~, primero con inteE 
valo de quinta, y despues de tercera. 

Se emplea la figura rítmica de dos dieci 
seisavos y un octavo en notas repetidas: 

~- ·m 1 O:J#llJ 
Digitación que sugiere el autor para es

te pasaje: 1,1,1, 2,2,2. 
Otras digitaciones que se sugieren para 

facilitar el trazo: 3,2,1, 3,2,1 ó 3,2,3, 3,2, 3 ó 
2,2,2, 2,2,2. 

4. DANZA DE LA LLUVIA (huicholes) 

Melodía pentáfona: Re, Mi, Sol, L~ Do. 
( sonido final: Mi) 
Compás: ~ 

En la melodí"a aparece el sonido Si, con
siderado como ornamental de paso. 

El tema se presenta tres veces. La prime 
ra, en forte, tiene un acompañamiento ae no 
tas dobles con duración de cuarto. La seguñ 
da vez, con matiz piano y acompañamiento for 
mado por octavos, se presta para darle un = 
carácter delicado, pues se trata de un eco
de la frase anterior. El final, en fortissi 
mo y con la melodía en ambas manos a distañ 
ci~ d~ octava, se presta para un carácter = 
energico. ! ' 
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5. CANCION DE LA LLUVIA (huicholes) 

~elodía trifónica : La, Do y Pa. 

Tratamiento pentafónico: La, Do, Re, Fe., Sol. 

Compás: g 
La armonía del acompaña.miE:mto nos indica 

que esta pieza es pentafónica. 
El compás, §, se encuentra alternado con 

el compás 2• e8 la partitura falta la indi
cación precisa de la relación de los tempi: 
J.= J?, cJ,= 0 ?, ).=}? A falta de indicación m~ 
tronómica para el cambio, la grabación se -
hizo tomando sie~1pre el octavo igual a oct!:!_ 
vo. 

6. DANZA DE LOS T~CUA~ES 

Tonalidad melódica: Fa Mayor 

e . 2 ompas: 4 

(sonido final: Fa) 

El acompañamiento de esta melodía consta 
de un ostinato con la nota Re (Tonalidad:?). 
Se puede explicar como un "pedal" del sexto 
grado de la escale. de Fa Mayor. 

Se introduce en esta pieza la figura rít 
mica de cuatro dieciseisavos. r,a principal
dificul tad consiste en tener el cuarto dedo 
en tecla negra y el tercero y quinto en te
clas blanca.s • 
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.7. CANCIOR CAMPESINA (mestiza) 

Tonalidad: Sol Mayor 

Compás: § 
Ternf1 con variaciones 

Muy interesante resulta esta pieza a1 pr~ 
sentar un tema con variaciones. En ln prime
ra de ellas tenemos una modificación del acom 
pañamiento, cambiando los acordes por una 11 
nea melódica que sueiere un cantabile. En la 
segunda variación, el te~a se presenta en la 
mano izquierda y cambia de la tona1i.dod ori
ginal a su homónima menor (sol menor). El cam
bio de modo obliga a un c_ambio de carácter. 

Pare hacer enfática la aparición de las - 22 

síncopas se sugiere acentuar las notes liEa-
das. 

La obra se cierra con irna re exposición del 
tema inicial con una codetta de dos compaces. 
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R. CIELI'l'O LINDO 

TonBlidad: Do MRyor 

Comp~s: ~ 
Tempo di Velzer 

Lo característico de estn melodía son -
la·s síncopes. 

El Acompaftamiento constA de unA línea 
mel6aica formada, en su ~eyor p~rta, por 
notRs con duraciones de mi t!'ld con puntillo. 

En la segund!'l parte de la pie7.a se in -
vierten las voces. 

9. LAS MAÑANITAS 

Tonali.dad: Do Mayor 
~ 

Compás: 4 
Tempo di Valzer 

El acompeftamiento de esta pieza es con
trapuntístico. 

La primera parte tiene sus dos penta~ro 
mas en el.ave de sol, y lA segund~1 en las dos 
claves (sol y fa) • 
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10. YO ?lO SE QUE DECIR,,. (1.880) 

Tonalidad: re menor-Re Mayor 

Co~pás: ~ 
Tempo di Danza (Afro-antillana con in
fluencia del sur de España) 

Esta pieza emplea Eran variedad de fi~u 
ras rítmicas ( ¡?.¡ J.l fJ. n ) ' cuyas dif2, 
renciae deben tocarse con precisión. 

Para deli:nitar las secciones de esta pie 
za binaria, se utilizan las barras dobles: 
La segunda sección cembia a l.EI tonalidad de 
Re Mayor. En esta ~ltima, tanto la indica
ción "dolce", como el acompaBamiento forma 
do ahora por una línea contrapuntística, sü 
gieren un cambio de carácter. -:-

11, LA PASADITA (1846) 

Tonalidad: Sol. Mayor 

Compás: § 
El acompañamiento de esta pieza -a dos 

vocee-, puede requerir algunos ejercicios 
preparatorios. Son· tres los lueares en don 
de efectiva~ente tiene dos voces: -

;- -· 1 J. J.. ...i: . .l. .tJ. . . 
17'\F Ir 1 r r·1r 1 ¿ 1r·1 

Se eue;ieren los siguientes ejercicios: 
:·· J. i .. LJ. t1 l?'t 1 1 ~ 

; . J.::....:....1. 
19'1 f 1 1 E 1 

.. ~~~ ~[t.J ~: 19'1 Nf 1 11 

Algunos compases de esta pieza se en -
cuentran en la reei6n de dominante. 
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12. et, SAHDU?IGA ( melodfa di) Tchu::int<:pec) 

Tnnnlidad: re menor 

Gomp'.Ís: ~ 
Tempo di Valzer 

(;r;:i.n prirte ele l'l escri t«re. para la m'lno 
derecho de est~ pieza es 8 d3s vocee, con -
t~rcern~, r,ext~s y notn~ tenidns. 

Est::i piezP es originnrie del Est8do de -
Onxacn. 

13, VE;;¡ ¡ O!! TJUNA ! 

Toun.lirlnd: :;01 ~,:r:.tyo! ... 
. 6 Com¡ot{s: 11 

~cl.orlí~ típicn a~ ].a denomin~aa ''cnnci6n 
del l:njío 11

• 

En 1 r-. rric:erri tY•rt<>. rle esta pieza, tene-
11("¡~ r.o,, i.~, !7lelodÍr'I t:?l .~ic.1ientc pntrón rítm,! 
C(J: 

:;~ di)b~rr~ t~ncr cuidndo de n~ ocortAr 18 du 
r~ción clt• ln !1ot-?.. dr:- cu2rt0 con puntillo. -

i':n lr• "~CUtHl:• Jl:>rte se e:11plc;oi el recur~io 
i:nii..ntivv ~-: 111~--1~ .. :-·i:ciP r!c tr':'!.: octnvos. 

Dei.di:! ··11 r-ur 1 to di.! vist~ piRnÍ:-t,~ en, 9e su 
.;::."r(- ur 1 '?[..~ti:~ c::·ni~"!b:.1 P, cuir.l~nao e!:peci~ 
,,,r,ntv 1:] !!1~1nr·j:i t1f.:' 10 din6.micG: d~ r'!.CU0rdo -
con : ~l~ lt1.;1Jr:·:1c5 F:-~- :nr:l r5 1.lic?D y ln. c0l0caciór: 
de 1 o;_· d• .. ''\') 1• in·· <.l(' r: ":;r)}d. cl0n r1ur1 te''. 
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14. l!Oi'.'.E?IAJE: /1 VILI,,VlUE:VA 
(sobre su )R. Mn?urcq) 

Tonolid8d: Do Vayor 

Compáe: ~ 

El rubPto y el ernbceco mel6dico Eon ele 
mentos c~1n1cteríeticos de esta r•ie2R. Su for 
:na es ternaria; L<i segl.mdn P"rte tiene une
lieera tendencin a la tonAlidad relntiva;la 
menor. Casi al fin&l de ln pri:c.:ir::t ¡:"rte y 
de le reexposici6n, t~nemoc unn colorRci6n 
cromática hacia re menor. 01.Jsérvese que a es 
tas partes corresponde el clímax emociomll
de lu piezs'l. 

Para su composici6n, ~. ~3rÍn Ponce rea
liza una simplificación d~ la )n. K9?urca -
de Felipe Villa:mev!:l, omitiendo l '' in trodu_s 
ción, el trío y el final de la obru, y cflm -
biGndo la tonalidad oricinnl -Ra be'.f1o'i. i'o'.A
yor-, por Do ~ayor. 

De los primeros 17 co•npasce de lEl mnn1r
ca, Ponce utiliza la melodía (suprimiendo -
los mordentee), y de la annonía ~ue en el -
original consta de bnjos octawidos y una E.!;_ 
eunda V02, para los ~rimeros ocho C<.lmp!lSGS 
de su arreglo, utiliz.a la voz del b8jo (su
primiendo la octn.vA), y pRra los sic,u.ientes 
ocho compases emplen. tionto r,,l bf1jo e'"ºº lii 
se~nda voz pero simplif'ic<idP. 'Sn eRt.•1 sec
ci6n, Ponce respeta la indicAci6n de matiz 
y lo indica en la partitura (piano), Si co~ 
p~ramos el arreelo con al oririnal , vere~o~ 
que en el quinto compás de la versión ele Po_:! 
ce hay un Mi que debe ser ~i be~ol. 

Los sieuientes l.O compases de 1.A pieza -
de Ponce corresponden tumbi6n a los 10 si-
e:uientee del orieinFil. Aauí, ln p:'rte corr~ 
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pondientc e.l <ic011r.a1a:niento eetá sim"Dl i.ficn 
da. 1·:;,,1cf: 0mi tió r>Q':l~, l8s il}ilicncioñea ~e
n.inii:1~1c~, nrtic~;.lec:ton y cr:ructer. Despue:2', 
en el oricinal, aparece unn vorinci6n de~s 
co:nr~!?f'S: t"lnt~:3 uu?ncionqd(>S ; f()nCP. los o~ite, 
y e11 stt lug2r, repito 1.os cuDtro primer0s -
c0n1p3sc~ d~ los l~ nnt~1·iorc~, refor2Rndo -
t~1~t~ l~ ~cl.ojÍ3 c'l~O el ncompa~amienta, y 
ah~r~ sí, ~·eE1etn!1Ao le indicaci6n de notas 
tc-:1i.d·'~ ( ¿), '".Ir"''"" n., la de f"rtat:J, y 'l12 
di.fiC~'ndt) l8S ic{1ic;?Cione$ a~ ñin~~.'nic8. En 
SC(1,1icl!"; :~t'Prec€n ~~iE c:>muase~ oue corres -
poride~ 2 ~nR modificnci~n·d~ lo~ sifuientea 
~eis co·n1~~s0s d~l oriEinal. 

l:•rr t~r~inar, Ponce reexpone los prime
r("IE iiiPCÜ?i.etc- co:n¡,·:i~c!: r1r:i 1t .. m~zurc.9, modi
f'i C7"~!H10 l:i r~1 rte d~ l~-~ tnt.tno izquierd[!.. 

·'' c~·ntinu'1ci:5n prQsento el arree:lo de P:m 
ce (:io.n<?.n::> je G 'lillam.1.eva), y la 3a. l1lazur:= 
e~ ~P f~lipe Villnnuevu. 
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15. ARRULLO IOFUL~R 

Tonalidad: Do ~ayer 

Compás: ~ 

El tema se presenta en tres o casi or•e~;. 
La primera vez, acompa~edo de una línea me 
16dica a intervalo de sexta i~feric1·, en = 
movimiento par~lelo y con unn nota pedal -
en el bajo; el matiz eo piano. La seeunda 
vez, en pianissimo, tiene un acom:¡:añamieu
to en notas dobles, de las cuales la m•s -
e:rave es sie;npre lEl not.u Do, continiwndo -
como nota ped:o!l. l'or Último, el tema en u.~ 
zzoforte, se encuentra en una voz interme
dia, pues la nota. superior corresponde a -
una nota pedRl: Sol. :Ss importante resaltar· 
cada una de las notas del tema de est.a par 
te para que no se pierda la melodía; el -= 
acompaílamiento (nota pedal), es similar al 
de la seeunda fra.se pero con duraciones de 
mitad en el bajo (tónica), y con cluracio
nes de cuarto (pedal de dominante), en la 
voz superior. 



,_, 

,.; 

63 

16. L.t. POSP.Dt. 

Tonn.lirl:irl: Do L:n.ycr 

Com~ás: ~ 
'!'~mpo r:1i ¡,~f'.rci a 

El tem~ de ecta pieza se presenta tres 
vect:f'. con r~l-9:tnos c:~:nbi'.)~ i:in el ncomp~5a
::iitrito. Este ultimo, utiliza el crorn::-tismo. 

La tQrc01·2 ve~ ~uc ce presenta el tema, 
arnrece u1F1 in:ito.ci-ón -con las voces inver 
tirbs-, rro,lucie1;tio uné' extensión de doe< = 
cc•:npc.neE .• 

Tenerno~ t!:unbién, u1i.;1 ide8 cicriv~?dn del
temP; ~ste se repite invi1·tiendo lus vooe~ 

Lr.> pie;:.IJ termine> con una cocletta. 

Una pn1·te de l?. pie;:a, en el compás núm. 
l·?., es ieu~.l nl comrá~ núm. 2, sólo que -
fal t8. u.n:;i nota ele i~-1. nrmoní~. La gra.baci6n 
se hi.?.r> nñHdienilo lr>. notR fsltente. 

compás nú:n. 2 
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17. LA REVOLUCION 

Tonalidad: Do /,'.ayor, Fa ;.:ayor, Do ti:ayor. 

Co:npás: ~, §, ~. 

{

Allegro marziale 
T . Alleeretto 

empi: Allegro non troppo 
Allegro marziale 

Integran esta pieza, tres melodías enla
zadas. 

La primera sección, con indicación "Alle 
gro mar~iale", está en tono de Do Mayor y:: 
compás a· Se utilizan aquí, fieuras de tre
sillo y de pares de octavos alternadamente, 
Su acompafiamiento es uno línea cromática -
descendente con duraciones de cuarto. 

La segunda sección, "Allegretto", escri
ta en Do ~ayor y compás ~· tiene el tema de 
la canción "La Valentina' , el acompañamien
to hace uso de un ligero cromatismo, en oc
tavos. 

La tercera sección, con el tema de "La -
Adelita", está en tono de Fa Mayor y compás 
~· Conviene efectuar un análisis de esta -
parte, pues el tema está repartido entre loe 
dos pentagramas en forma un tanto oculta. Es 
importante que se comprenda qué notas son -
~as q~e forman la línea melódica para que -
esta sea interpretada correctamente. (En la 
siguiente página, se encuentra la partitura 
de la sección de La Adelita con la melodía 
recalcada). 

La pieza termina con una reexposición de 
la primera sección -toque de trompeta-. 

En el tercer compás de La Adelita, está 
escrita una nota que no corresponde a la me 
lodía como comúnmente se conoce: --
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Lr1 t,-rnb:.ción se hi zc> toc~n<1o 1~ noi;a T,e. 
r::n Juc;ar i:1!! ln n·:"'tu Do. 
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l8. LA CUCARACHA 

Tonalidacl.· Do 11'.ayor 
Compf\s: J 
Tempo: f11eeretto 
Carácter: Burlesco 

La escritura de esta piezB ofrece la mis 
ma dificultad de la anterior; se anexe la = 
partitura con la melodía rvcA\cada pare fa
cilitar su comprensi6n. Encontrar las melo
días de ista y la pie2a anterior, no impli
ca mucha dificultad pare quienes est'n fami 
lieri?udos con estas c~nciones, pern d~ no
ser así, es muy dificil "imE'1('im1 r" el terna 
de la melodía. 

Sn la parte central, encon~re~os uno imi 
taci6n a la octava infer\or, R distuncin d~ 
un compás. En esta p2rte, conviene enfatizar 
la melodía en ambas m~nos, o bien, cre8r un 
juego de ecos y de alternancia de dos "to- -21 
ques" contrastantes: ler.Ato y stacc?.to. 

LA CUCARA.CHA l~antu Pua1ul¡¡r) _ ..... \• ... ·-
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Ton~1.:i<1·1d: Fa :.:~1ycir 

Compás: ~ 

En •.•r-.t::1 rie:-z.a, ;·,:nn\lcl :·:l. Fonce utilize -
const:in temente 1 ne t' royRtura s, d;:indo así, un 
color disonAnte a su compoeici6n. 

20. L . .l\ í'ATRTA 

Tonalidad: Do ~ayor 

Cornpcie: 1 
:::st.:} C':)~npo~ició11 f?s una par[~frasis y me

tomorf.,sir; tic-] l!imno fl'.lclon~1l ~lexica.no de -
... ~ni:nr:-· fi1Jn.J, d 1:1- cu.nl, !'once utiliz.n los rri 
:nl?ro::: ,)r.;lF' cJmp~s 1.~:;; del coro; y de le.s es -
trofns, i-,s cv."ltro pri·nero.;, y lo5t-res Últi
·:ios e ·mr·~!:i:.·~3. 

E1 C•J':ip·'~:: ~ ClS CPrn1)io:;¡;r:lo 1-'0!:" ~ • 

1.0!~ rr·irnP.r".):; ocho C·:'l·nptt.e:e~ d(' "T,R FntriP. 11 

-¡::.'I'i:nr~rr~ ~·~·cci.6n t]•: 0~:·t.:t 1.1i.e::-.?-, ~r 1" reex
poc-;5.c~.r5n, C")r! .. i:~.sr'J:lflP.~ ri?spr?c tiVD!llente ~los 
ochr., pr·i nerns c:ynp~E'es del coro d'!l Ei:nnn. 

T' 1~ 1..-,; ~ns prim1=2.COE! cornpaees J'once toina 
l"l 1101•)d.t<~; •l•2l :::i¡_uJ.en~e, ·t.oms el ritmo y 
r:0ni·1ri!"' ,.l,.? 1-i ~~1·110~1-ÍP; pRr~"- el cu~r·t"J co:n-
11·\!:, hP.c~~ un.:1 i.mi t·1ciÓ!1 r1·~l anterior. El vcom 
i·~-~~:- 1 :r.i0:-1t0 ._;,~ f:~to~ c,J.::1.tro compases c?ns\.a:: 
rl':' '-'~l" (•::e: ... ).:' ,1 i ~1 tóni.c:rc deDccnrlente de not~; 
r1ob\.r.:!:: P .in\.crva1o d~ tercerA. 

ne ] o~:~ ~-d c,ui ~1!1 tr-!:= cl·)c; compases 1 Pone e ut;h 
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liza la melodía, consistente en uno escala 
cromátic& descendente, trRnsportdndola e un 
intervalo de cuartn infPrior y :uo·.'lificnndo 
la armonía, si•nplific:;ndoJt• con ncc,r-dt:E Lle 
X. 1 • El ritmo también lo ei:r1pli fica, c•,:obia.!} 
do les duraciones de octF:.vo cc'n plff.tillo y 
dieciseisavo ~or cuertoH. 

Para los dltimos dos comoases de eslG sec 
ción, se hace uns imitación· rítmic:.i de los 
compases correst;ondie'1tee ( rn'i:os. 7 y E'. :.lcl 
Himno) • 

E·t cnrác ter de estA sección, !, , e~ ri t~ni -
co marcial. con color ne> b'1ndR mi 1 i. t:n·. 

Fara la sección H, se utili~aron los cnm 
pases 1 al 4 y 16 al 18 de lqs estrofns. -

Los primr.:ros cuAtro co:up·-~sc-s de esta sec 
ción corresponden a los r,r.i:r1e:roF; cuatro dC' 
las estrofas, con la melod!a liPer~mente ~~ 
dificada y con un ocomp~fiqmientb c~ntropun= 
tístico. El sieuiente c•;mpÁs, con el tem" cm 
la mano izquierda, es una imitación del ma
terial anterior. 

Los sieuientes cuatro Cc)mr.•ases f~te1·on oh 
tenidos de los co:npases mí:ns: 16 y 17; e1. = 
primer compás con l:i rne1odÍA en ls :n3no d.:
recha y loe otros tres en le izquierda. ~l 
~ltimo compás de esta secci6n corresponde -
al núm, 1.8. 

g1 caricter de esta secci6n, P, e~ c~nt~ 
bile espressivo. 

J,a pieza termino con u,1:;~ rcc:·q~a~ici:Ín d:: 
la primera sección • 

.A. continunción incluyo lri p'.'!rti t~1rn de"ln 
í·atrio." y de lo!" co•npases del Hi:nno !1::11.. ;¡¡~ 
xicano que fueron utili?.edo!e I''"ra lH co:npo
sición de la misme. 



T.A PATRIA 
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HIMNO NACIONAL MEXICANO 

Compeees l el 8 del coru. 
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Co1npa~.:s, 1.G al 1R rie lEw c-st.rofn¡, 
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I N F A N T I L E S 
para piano 

Blas Galindo 



75 

Caracteriza a esta colección de once pi~ 
zas, el recurso contrapunListico -a dos vo
ces-, utilizado en la mayoría de ellas. 

A diferencia de la 1ntísicn de los ;;;ae!Jtrus 
Pablo Castellanos y M. M. Pon ce , que pre -
sento en lR grabación, los temas utilizados 
para la composición de esta colección, no -
son nacionales. 

El Maestro Galindo in·troduce desde lii !'li 
mera pieza, elementos de nrróe;ica, dint1'.llica, 
articulación, ataque, etc., por lo ~ue se -
puede considerar que es ésta una obre pia -
nística de nivel inicial y no prenteemente 
un conjunto de piezAs didácticas (aunque en 
el sentido de "enseHar el arte del ~eestro 
Galindo", sí es didáctico). 

En la presente grabación realizn~a, se -
encuentran sólo las cuatro primt:n·as 11ie:-a:. 

Cada piez~ tiene indicación metron6mica. 
Los matices utilizados van del oiano P-l f"or 
tissimo. En cunnto a la agóeica~ tenemos -
tanto los cambios graduales, como los crnn -
bios sdbitos de tempo. 

El Maestro Galindo compuso estRs piezAs 
con el propósito de que sus dos hijos las -
estudiaran. (da to :proporcionrldO por lR Mtra. 
I solda Acevedo) 

A continuación tenemos los títulos de -
las piezas, así como las fechas en que fue
ron compuestas. 

1.- Cinco mas cinco (1.965) 
2.- Pieza simple (1973) 
3.- Cancioncitn (1973) 
4.- Muy serio (1968) 
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5.- El gato Mimas (1968) 
6.- Casi triste (1972) 
7.- Soldaditos de barro (1964) 
8.- El jueuete roto (1973) 
9.- Los muñecos bailan (1969) 

10.- Pequeña fantasía (1973) 
11.- Movimiento perpetuo (1972) 

Las fechas de las composiciones, fueron 
obtenidas del Catáloeo cronológico del Ma
estro Galindo, proporcionado por la Geren
te de Ediciones Mexicanas de ~dsica, Mtra. 
!solda Acevedo (titulada en el Conservato
rio Nacional de Mdsica, en las áreas de -
Concertista y Mtra. de enseñanzas :nusica -
les). 
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l. CINCO hlAS CINCO 

Tonalidad: Do Mayor 

Compás: ~ Tempo: J = 88 a 100 

Forma ternaria 

El te¡na de la priu,.;.1·n y torcero seccio -
nes de esta pieza estd escrito en forme de 
canon -imitación a la octava inI'erior-. Bl 
esquema. rítmico se reduce al sifUiente pa
trón, el i;:ual .. convi<onü estudiflr. 

~ an,tb1r711 
Observemos que las notRs con VAlor de

cuarto son staccati, por t!into, ol pc,rcutir 
dichos notas, se deberá leventFlr con p~·on
ti tud la mano a e la su i:•er:fi c:l & • 

L~. pi;rte inter~1eclia: en contraste· con -
las otras dos, ee de carácter cantabile, y 
consta de una línea meló dice. princ:i _¡.,al y un 
contrapunto. 

2, PIEZA SU'.PLE 

.., Tonalidad: Do l1iayor 

,.., Compás: ~ Tempo: ,1=72 

La melodía princip&l de esta pieza se en 
cueutra en la mano izquierda; en la c1e1·echa 
tenemos un contrapunto. 

Al final tenemos una coda con l.ndicación 
"meno mosso'1

• 
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3. CA!lCIC!lCITA 

Tonalid9d: Sol ~ayer 

Compás: ~ Tempo: J· = 5 2 a GO 

Forrr:a tern<irir. 

En la primera sección y la reexposición 
de esta pieza -con ir.di<.:<: ción ";,n11"n te"-, 
el tema se encuentre escrito en forrn!'t <le t:fl 
non, a intervalo de 16A. -

En la primer:-i secci6n tt!nc·inCJs un!'.1 rc¡.>e
tición del tema (con su imitación), a la -
octavH superior, con cr-mbio de mntiz .'le for 
te a mezzo:forte, H m~nerA de eco. -

En lP see;undP sección, cor. in<li c2ción -
ºpoco meno mosso", te:ne:ncs unn lí:ien :ncló
dica en lB :nar,o derecha, y en l:~ izouierda 
un acompailamibnto que en i;noE· co·ni::·ases con_!!! 
ta de un basso ostinato, en otros, de un -
bajo armónico, y ta'!lbién de un!l imitación 
de tres compases de lo melodír •• Estr' sec;un 
da sección tiene br-irras de re¡::etición, con
csmbio de matiz, ele :fo1·te a piano, también 
a maner9. de eco. 

La pie~a terminA con unA reex¡:o,;ici:Ín -
de la primera sección (o:nitiendo la repeti 
ción a la octava). -
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4. MU'f SERIO 

Tonalidad: 

Compás: i Tempo: ;=5ó 

Esta pieza emplea vnries ideas y recursos 
musicales. 

En el primer inciso, con indicación for
tissimo, tenemos dos melodías si:11ult>'ineas -
en movimiento contrario (mano derecha) , el 
acornpafiamiento est' escrito en notas dobles 
a intervalo de auinta. 

En el eie;uiente inciso, hay una idea que 
consta de un bordRdo en notas dobles a intet· 
vale de cuarta y con acompa~emiento de una
escala ascendente, también en notas dobles, e 
intervalo de quinta. 

Los siguientes compases, con matiz fo·1·te, 
corresponden a un tema escrito en cRnon. 

En seguide. tenemoe una fracción de esca
la descendente en notas dobles a intervalo 
de tercera y con acom11añamiento en movimien 
to contrario, también-en notHs dobles a in= 
tervelo de tercera. Estos compases, con mA
tiz piano. 
. Después tenemos dos compases con indtca
ciones "poco piú mosso" y rnatiz rnezzoforte¡ 
el primero de éstos, consta de una líner-i me 
lódica con acomuañamiento de una fracción -:: 
de escala desceñdente; el set:Undo, tiene U.'1A 

combinación de ritmos con un:<. nroblemática 
similar a un g contra un ~ . -

El siguiente compils, con indicaciones de 
"rall." y decrescendo, consta de una no·ta -
tenida que se repite y con acornpaílamiento -
de una :fracción de escala desc;o;ndente. E::ite 
compás es un pue!1te que nos lleva a la parte 
final de la pieza. Es-ta const:ot de una reex
posición del inciso inicial, más dos co:npa
ses añadidos con indicación "ral lentandD". 
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PIANO PIECES FOR CHILDREN 
Everybody's Favorite Series No. 3 

edited by Maxwell Eckstein 
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Bn esta colección de compositores varms, 
encontramos piezas oric;inales para piano, -
transcripciones de fravnentos, y arreglos -
de aleunas melodías follclÓricas. 

Una limitación que encontramos en esta -
obra, consiste en no incluir música del si
glo XX, y latinoamericana. Se recomienda pcr 
lo tanto complementar el estudio de este li 
bro con esta música. -

Dado el eran número de arreelos ytrans 
cripciones contenidos en el volumen que noi 
ocupa, se sueiere también, se complemente -
con piezas originales para piano. 

El material aparece clasificado, progre
sivamente, en cuatro erados de dificultad. 

En la grabación que presento, se encuen
tran las primeras 43 piezas del total de 100 
que comprende la colección, correspondientes ' 
a los dos primeros grados de dificultad pr2 
gresiva propuesta por el editor. 

El cont,enido es el siguiente: 

Canción francesa de los niños ••• Franz Behr 
En Mayo ••••••••••••••••••••••••• Franz Behr 
Ah! A vos mamá diré yo 

i~elodía folklórica francesa 
Al claro de la luna 

Melodía folklórica francesa 
Sinfonia "Sorpresa" (tema del andante) 

Joseph Haydn 
Melodía Op. 68 •••••••••····Robert Schumann 
La campanita ••••••••••••• William Smallwood 
La feria ••••••••••••••••• Cornelius Gurlitt 
Hace mucho, mucho tiempo 

'l'hornas Haynes Eayly 
Noche silenciosa, noche saerada ,, 

Franz Gruber 
Ojos negros •••••••• Melodía f'olklórica rusa 
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Marcha turca (de "Las ruinas de At;;nas" ) 
Ludwie van Be;;thoven 

:11inué (de "Don Juan") ••• Vlol.fgane A. l.Jozart 
Hoear dulce hogar •••••• Henry Rowley 13ishop 
La última rosa del verano 

Friedrich von Flotow 
a·avota en Re Mayor ••• Johann Sebastian Ea ch 
Canción de cuna ••••••• Carl r.:arí8 von 'lleber 
Tiempos que fueron 

Canción folklórica escocesa 
Canción de cune •••••••••••• Johennes Brahms 
Tema de "Oberon" ••••• . Carl :\'lari:i von V1'eber 
El guajolote en la paja 

Melodía folklórico n:neric9nA 
El granjero feliz •••••••••• Robert Schurnrmn 
Avalancha ••••••••••••••••••• Stephen Heller 
Canción italiana ••••• Feter I. Tschaikowsky 
Museta ••••••••••••••• Johann Sebr:istian Bnch 
Melodía en Fa Mayor ••••••• Anton Rubinstein 
En el ocaso •••••••••••••• !cnnie F. Harrison 
Sonatina Op. 36, no.l (primer movimiento) 

ltiu:>io Cle:nenti 
De amor, vieja y dulce canción 

James Lyman ~'.olloy 
Pequeño vals de hados Op.105 t-!.J. l •• rwiJVic Streabbog 
La sinfonía inconclusa (tema) 

Fram~ Schubert 
Canción alemana ••••••••• Peter Tschaikowsky 
Danza campesina ••••••• Friedrich Bawnfelaer 
Marcha de los soldados ••••• Robert Schumann 
Arabesco •••••••• Johann Friedrich BurgmUUer 
Vals (de la opera "F!l.usto") .Charles Gounod 
Marcha :funebre ••••••••••••• Frédéric Chopin 
Tulipán Op. 111,no.4 ••••••• I:einrich Lichner 
Serenata del trompetista •••• Fritz Spindler 
La voz del corazón Op. 51 •••• Henri van Gael 
En casa Op. 134, no. 6 ••••• lleinrich Lichner 
El sueño de Gertrudis, vals 

Ludwie van Beethoven 
Vals en Mi Bemol Mayor •• Peter Tschaikowsky 

-
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C O S T E ~ A 
para piano solo 

Eduardo Hernández Moneada 
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La obre Coete~a es una pieza virtuoeie
tica, brillante, en la que se enfatiza de 
manera especial el aepecto ritmico. 

Fue escrita por su autor -Eduardo Her -
nández Moneada-, en 1958 (dato proporci·ona 
do en Ediciones Mexicanas de Música por MI 
guel Garcia Mora -vía telefónica- ) • -

La estrenó el :pianista Miguel Garc::Ca M.2, 
ra en el ballet folklórico de Amalia Her
nández (dato proporcionado en Ediciones M~ 
xicanas de Música por el Mtro. Hernández -
Moneada -vía telefónica-), 
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CANCIONERO 



91. 

AGUA LE PIDO A MI DIOS 

Agua 1.e pido a mis Dios. 
¡Qué caray y qué caray! 
pa sembrar un pl.an que tengo por al.1.á 
voy a mercarme una yunta 
pa sembrar el. año que entra 
¡Ay, qué caray ! 

Si tengo un buen temporal.. 
¡Qué caray y qué caray! 
de seguro que me voy aºarmar; 
porque todos 1.os rancheros 
son fel.ices, sí señor, 
si traen 1.1.eno su morral.. 
¡Qué caray y qué caray\ 

Voy a mercarme un cuaco retebueno, 
mi sombrero y mi gabán; 
para pasiarme por onde está mi chata 
que es de puro Michoacán. 

Quero decirte, al.ma mía. 
¡Qué caray y qué caray! 
que ya te arregl.é tu jacal.; 
pa que vivas muchos años, 
disfrutando 1.as delicias 
y el. amor que te he de dar 
¡Qué caray~ qué caray! 

La Canción Mexicana, Mendoza, Vicente 
T., Fondo de Cultura Económica, M6x., 
D.F, 1.982, pág. 192 
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(BRINCA CHOMBITO) 

EL CHOMBITO 

La chombita se murió, 
se murió de sarrunpión, 
y el chombito le lloraba 
debajo del pabellón. 

Brinca, chombito, 
y sigue brincando, 
que tus brinquitos 
me van gustando. 

Te lo dije, zopilote, 
te lo vuelvo a repetir, 
en la playa hay una vaca 
que se acaba de morir. 

Lírica infantil de México, 
Mendoza 1 Vicente T., Fondo 
de Cul tu'ra Económica, 1980, 
págs. 81 y 82. 
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CIELITO LINDO 

Ay, Ay, Ay, Ay, 
canta y n~ llores 
porque cantando se alegran, 
cielito lindo, los corazones. 

Ese lunar que tienes 
cielito lindo, junto a la boca 
no se lo des a nadie 
cielito lindo, que a mi me toca. 

Ay, Ay, Ay, Ay, 
canta y no llores 
porque cantando se alegran, 
cielito lindo, los corazones. 

El autor de esta pieza es Quirino 
Mendoza y Cortés { l859 - l957) , or_! 
ginario de Tulyehualco, D.F. Esta 
canción fue publicada en lgl8. 

Historia Moderna de la Música Popu 
lar Mexicana, vol. J.. disco 2, la:: 
do A, RCA Víctor. 
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DON GATO 

Estaba un gato sentado 
en su sillita de palo 
con un sombrero de lado 
como valiente soldado. 

Llegaron nuevas de España 
que si quería ser casado 
con una gata morisca 
de los ojos remendados. 

El gato dijo que sí¡ 
¡cántenlo por la azotea! 
¡cántenlo por el tejado! 
que el gatito de contento 
se tiró del techo a abajo. 

Médicos y cirujanos 
vengan a curar al gato 
que se ha roto w1a costilla 
y se le ha recalcado un brazo, 
y los médicos le recetaron 
una tacita de caldo; 
pero a la media noche 

ºel gatito había expirado. 

Las gatas visten de luto, 
los gatos capote largo, 
y los ratoncitos; tirilín 
tirilón, de colorado. 

Panorama de la música tradici~ 
nal de México, Mendoza, Vicen
te T., Instituto de Investiga
ciones Estéticas, UNAM, 1956,
pág. 168. 
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DOÑA BLANCA 

Todos: -Doña Blanca. está cubierta 
con pilares de oro y plata, 

Jicotillo: -Romperemos un pilar 
pera ver a doña Blanca. 

Todos: -¿Quién es ese jicotillo 
que anda en pos de doña Blanca? 

Jicotillo: -Yo soy ese jicotillo 

Ji cotillo 
Todos 

Ji cotillo 

que anda en pos de doña Blanca. 

-¿Dónde está doña Blanca? 
-Se fue a misa. 
-¡Malhaya sea su camisa\ 

-¿Dónde está doña Blanca? 
-Se fue a la plaza. 
-¡ Malhaya sea su calabaza 1. 

-¿Dó:xle está doña Blanca? 
-Se fue al cerro 
-¡Malhaya sea su becerro\ 

-¿Dónde está doña Blanca? 
-Ya llegó. 

-¿De qué es ese pilar? 
-De oro. 
-¿De qué es ese pilar? 
-De plata. 

Lírica infantil de México, Mendoza, Vicen 
te T., Fondo de Cultura Económica, 1980,
págs. 109 y 110. 
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(DUERLIETE NIÑO) 

ARRULLO MESTIZO DE MEXICO 

Duérmete, mi nii'io 
con todo y tambuchc, 
tu madre ln zor1~a, 
tu padre el tlacuache. 

Duérmete, nifiita, 
que ahí viene el viejo, 
a llevarte viene 
con todo y ¡.cllejo. 

Duérmete, niñito, 
que nhí viene el coyote, 
a llevarte viene 
y a comerte en el monte. 

Duérmete, mi niño, 
que estás en caj6n~ 
tu madre la zorra, 
tu padre el tcj6n. 

Duérmete, nifiito, 
No venra el cauc6n, 
te quite lu ~ida 
y a mi el corhz6n. 

Lírica infantil de M6xjco, 
Mendoza, Vicente T., Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1980, 
pá¡:;s. 38 y 39. 
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EL NAHUAL (a) 

A ln víbora, víborn 
de la mar, de la mar, 
por aquí pasa el nahual, 
con sus a}.as de petate, 
y sus ojos de camal. 

Coro: -Nahual, ¿dónde estás? 
Nahual, ¿ dónde estás? 

Nahual: -Me estoy poniendo 
los calzones. 

Y así sucesivamente se va po 
niendo: camisa, pantalón, -
chaqueta, zapatos, sombrero, 
chaleco, frac, reloj, so rija, 
anillo, abrigo, flor en el -
ojal, etc., hasta que compl~ 
tamente vestido dice: 

-Cojo mi rifle y disp!! 
ro. 

Lírica infantil de MAxico, 
Mendozn, Vicente T., Fondo 
de Cultura Económica, 1980, 
págs. 120 y 121. 
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EL ROMANCE DEL CLAVEL 

Entonemos el romnnce, 
del romance del romance, 
del romance del romance, 
del romance del clavel. 

Continuemos el romance, 
del romance del romance, 
del romance del romance, 
del romance del clavel. 

Aprendamos el romance, 
del romance del romance, 
del romance del romunce, 
del romance del clavel. 

Meditemos el romance, 
(etc.) 

Repitamos el romance, 
(etc.) 

Principiemos el romance, 
( etc.) 

Lírica infantil de México, 
Mendoza, Vicente, T. Fondo 
de Cul'tura Económica, 1980, 
Pág. 143. 
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EL TECOLOTE 

Tecolote, ¿qué haces ahí 
sentado en esa pared? (bis) 

- Esperando a mi tecolota, 
esperando a mi fiel esposa; 
esperando a mi tecolota 
que me traiea de comer. 

Estribillo 

Te - cu - ru- cú 
te - cu - ru - cú 
Pobrecito tecolote 
ya se cansa de lorrar. 

Tecolote de Guadiana, 
pájaro madrugador, 
pájaro madrugador, 
¡quién tuviera tus alitas, 
quien tuviera tus alitas, 
quien tuviera tus alitas 
para ir a ver a mi amor\ 

Estribillo 

Te - cu - ru - cú 
Te-cu-ru-cú ••• etc. 

Si yo fuera tecolote, 
no me ocuparía en volar, (bis) 
me estaría en mi nidito, 
me estaría en mi nidito, 
me estaría en mi nidito 
acabándome de criar. 

Estribillo 

Panorama de la música tradicional 
de México, Mendoza, Vicente T., -
Instituto de Investigaciones Esté 
ticas, UNAill, 1956, págs. 215 y 2r6. 
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(ESTE NIÑO LINDO) 
ARRULLO MEXICANO 

A la rorro, rorro, 
y a la rorrorró; 
duérmase, mi niño, 
que lo arrullo yo. 

Gorrioncito hermoso, 
pico de coral, 
te traico una jaula 
de puro Cl'istnl. 

Gorrioncito hermoso, 
pico de rubí, 
te traigo una jaula 
de oro para tj • 

Dios Omnipotente, 
sácame de aquí, 
llévame a mi pueblo 
donde yo nací. 

Lírica infantil de t.lé>:ico, 
Mendoza, Vicente T., Fondo 
de Cultura. Económica, 19 80, 
pág. 26. 
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LA ADELITA 

Adelita se llama la joven 
a quien yo quiero y no puedo olvidar, 
en el mundo yo tengo una rosa 
y con el tiempo la voy a cortar. 

Si Adelita quisiera ser mi esposa, 
si Adelita fuera mi mujer, 
le compraría un vestido de seda 
para llevarla a bailar al cuartel. 

Si Adelita se fuera con otro 
le seguiría la huella sin cesar, 
si por mar, en un buque de guerra, 
si por tierra, en un tren melitar. 

Y si acaso yo muero en campaña 
y mi cuerpo en la sierra va a quedar, 
Adelita, por Dios te lo ruego, 
con tus ojos me vas a llorar. 

La Canción Mexicana, Mendoza, Vicente 
T., Fondo de Cultura Económica, Méx., 
D.F., 1982, pág. 297 
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LA CUCARACHA 

La cucaracha., la cuca.racha. 
ya no puede caminar 
porque no tiene porque le falta 
marihuana que fumar. 

Ya murió la cucaracha 
ya la llevan a enterrar ••• 
entre cuatro zopilotes 
y un ratón de sacristán. 

La cucaracha ••• 

Necesito un automóvil 
para hacer la caminata 
al luear donde mandó 
a la Convención, Zapata. 

Un panadero fue a misa, 
no encontrando que rezar 
le pidió a la Vireen, pura 
marihuana pa'fumar. 

Una cosa me da risa: 
Pancho Villa sin camisa; 
ya se van los carranciMtas 
porque vienen los villistas. 

Cantos para el 2o. ciclo, Ediciones 
de la Secretaría de Educación Públi 
ca, Depto. de Publicidad y Propagañ 
da, México 1944, páe:s. 5 y 6. -
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LA ESCALA MUSICAL 

A la novia. 
Salid niña bella, sal.id al baJ.cón 
y alegres cantemos Si La Sol. Fa Mi Re Do. 

Dorada es tu hermosura, Do 
Regalada prenda mía, Re 
Minuciosa miniatura, Mi 
Famosa y bella criatura, Fa 
Sólo repetirte quiero, Sol 
Latidos de mi corazón, La 
Sólo repetirte quiero, 
Si La Sol Fa Mi Re Do. 

A la suegra, 

Dos patadas quiero darte, Do 
Rete horrible suegra mía, Re 
Mil azotes propinarte, Mi 
Famosa hechicera, Fa 
Sólo repetirte quiero, Sol 
Latigazos de a montón, La 
Y cuando ya te hayas muerto ••• 
-¿Qué me haces, indino yerno? 
-La tiro en el carretón. 

La Canción Mexicana, Mendoza, Vicente T., 
Fondo de Cultura Económica, Méx., D. 1''. 
1982, pág. 541. 
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Datos históricos de "La golondrinn". 

Narciso Serradel y Sevilla, autor de la 
música de La golondrina, nació el 25 de ene: 
ro de 1843 en el puerto de Alvarado, Vera-= 
cruz. 

LA GOLONDRINA 

Abul Hasán, al partir de Granada 
su corazón desgarrado sintió, 
allá en la Vega, al perderla de vista 
con débil voz su lamento expresó: 
"Mansión de amor, celestial paraíso 
viví en tu seno y mil dichas gocé. 
Voy a partir a lejanas regiones 
de donde nunca jamás volveré 
Veré en abril en la costa africana 
la golondrina hacia España volar. 
¿A dónde irá tan alegre y ufana? 
Tal vez su nido a mi techo a colgar. 
¡Oh cuán te envidio al mirar que te alejas, 
ave feliz, mensajera que runé, 
lleva un recuerdo a mi natria queridu, 
a donde nunca jamás volveré". 

Estos versos, de procedencia morisca, fueron 
traducidos del francés por el poeta granadi
no Francisco Martínez de la Rosa (1 787-1862). 

Abul Hasán fue el último rey de Granada. 
Esta ciudad fue sitiada por los reyes catóti 
cos Isabel y F'ernando; la ciudad cayó en ene 
ro de 1492. Surgen entonces leyendas y poe-= 
mas recordando a Abul !lasán. 

Narciso Serradel, estando en París, musica 
lizó los versos; a su regreso a México se -- '" 
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hizo rápidamente conocida esta canci6n, 
y aparece otra letra, de autor anónimo. 

LA GOLONDRINA 

A dónde irá veloz y fatigada 
la golondrina que de aquí se va, 
o si en el viento se hallará extraviada 
buscando abrigo y no lo encontrará. 
Junto a mi lecho le pondré su nido 
en donde pueda la estación pasar. 
También yo estoy en la región perdido 
¡Oh cielo santo y sin poder volar. 
Dejé también mi patria idolatrada 
esa mansión que me miró nacer; 
mi vida es hoy errante y angustiada 
yo ya no puedo a esa mansión volver. 
Ave, querida, amada golondrina, 
mi corazón, al tuyo estrecharé; 
recordaré mi patria y lloraré. 

Narciso Serradel y Sevilla muri6 el 25 
de octubre de 1910. Sus restos se en-
cuentran en el cementerio Civil de Do
lores. 

Historia de "Las golondrinas", MarÍR -
Luisa López de Sainz, El Universal, sin 
fecha ni página. 
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LA PASADITA 

Una cosa es cierta 
y es, que en un tris tras, 
triunfó ya el partido 
anti-clerical; 
por eso las viejas 
rabiosas están 
pero yo me río 
contesto, ja, ja ••• 

Y a la pasa.dita 
tan, darín, darán ••• 
Y a la pasa.dita 
tan, darín, darán ••• 

El último golpe 
ha estado formal, 
le quitan el clero 
la enseñanza ya. 

¡Adiós Seminario 
y Universidad! 
¡Que viva el progreso! 
Dejadme gritar. 

Y a la pasadita 
tan, darín, darán ••• 
Y a la pasa.dita 
tan, ·darín, darán ••• 

Un señor Obispo, 
de muchos que hay, 
contra las reformas 
protestó locuaz.· 
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¿Y de esa protesta 
qué resu1tará? 
De fijo 1o echaron 
a a1gún mu1adar. 

¿Sabéis qué resu1ta 
si no camináis? 
Que 1os extranjeros 
todo abarcarán; 
que de afuera, tantos, 
muy pronto vendrán 
quien de vuestras casas 
os han de arrojar. 

Y a la pasadi ta 
tan, darin, darán ••• 
Y a 1a pasadita 
tan, darín, darán ••• 

Y a 1a pasadita 
tan, darín, darán ••• 
Y a 1a pasadita 
tan, darin, darán, •• 

¿Por qué ta1 empeño, 
ta1 tenacidad 
de 1os que pretenden 
andar para atrás? ~ 
En lugar de estorbos 
como siempre dan 
¿No mejor 1es era 
unirse y marchar? 

Y a 1a pasadita 
tan, darin, darán,,, 
Y a 1a pasadita 
tan, darín, darán ••• 

• A1usión a 1os cangr_!! 
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jos, es decir, a los conservadores. 

La música de esta canción - La pasadi ta-, 
es de importación española y su primera 
letra en México :fue política; comenzó a 
escucharse en la capital del pais en el 
año de 1847 y estaba "destinada" a los
invasores norteamericanos. J,a versión -
aqui presentada apareció en El Paynso,
Guadalajara, Jalisco, 2 de junio de --
1865. En ella se hace burla de los con
servadores y del desengaño que suf'rie-
ron al notificar el Gobierno rmperial 
algunas de las Leyes de Hef'orma. 

Cancionero de la Intervención francesa, 
recopilación y selección a cargo de Ire 
ne Vázquez Valle y María del Carmen RuiZ 
Castañeda, disco núm. 13, INAH, SEP, 5a 
edición, México, 1982; pág.7. 
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LA PATA DE CONEJO (c) 

Mueve l.a peta, 
perro viejo, 
mu.eve l.a pata 
de conejo. 

Mueve la pata, 
perro ganso, 
mueve la pata 
de garbanzo. 

Lírica infantil de México, 
Mendoza, Vicente T., Fondo 
de Cultura Económica, 1980 
pág. 46. 
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LA SANDUNGA 

Tus trenzas causan destellos 
no por negras y sedosas 
sino porque son dichosas 
cuAndo ruedan por tu pecho. 

Ay, Sandunga 
Sandunga, mamá por Dios 
Sandunga, no seas ingrata 
cielo de mi corazón. 

Eres un granito de oro 
· prendido en mi corazón 

porque sabes que te adoro 
te vales de la ocasión. 

Ay, Sandunga 
Sandunga, mamá por Dios 
Sandunga, tu amor me mata 
negra de mi corazón. 

Al pie de un árbol bendito 
llorando me arrodillé 
las lágrimas de mis ojos 
se .- coajaban al caer. d sic) 

La Sandunga -fandango anda-
luz-, fue estrenado en el Te~ 
tro Nacional de México en 
1850. 

Antología del son de México, 
Investigación, grabaciones de 
campo, textos y fotografías -
Baruj Lieberman, Eduardo Lle
renas y Enrique Ramírez de -
Arellano, 3a. edición, Mixico 
D.F., 1984. págs. 18 y 19. 
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LA VALENTINA 

Una pasi6n me domina, 
es la que me ha hecho venir; 
Valentina, Valentina, 
yo te quisiera decir ••• 
Dicen que por tus amores 
un mal me van a seguir. 
¡No le hacen que sean el diablo\ 
¡Yo-también me sé morir\ 

¿Si porque bebo tequila? 
Mañana bebo jerez; 
¿Si porqué me mes borracho? 
Mañana ya no me ves 
Valentina, Valentina, 
rendido estoy a tus pies 
¡Si me han de matar mañana, 
que me maten de una vez! 

La Canci6n Mexicana, Mendoza, 
Vicente T., Fondo de Cultura 
Económica, Méx., D.F., 1982, 
pág. 299. 
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LOS ENANOS 

Estos franchutes 
ya se enojaron 
porque a su nana 
la pellizcaron. 

Padece insomnios 
monsieur Forey •· 
porque en su triunfo 
no tiene fe ••• 

Y mientras tanto 
¿qué es lo que hará 
monsieur Botella? •· .. 
¿toma cognac? 

Estos franceses 
ya se enojaron 
porque sus glorias 
les eclipsaron. 

Y Pamuceno 
¿qué les dirá? 
que ya no quiere 
ser Majeeta. 

Que aunque les pese 
vuelve a cargar 
con sus huaraches 
y su huacal ••• 
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Esos franchutes 
·ya se enojaron 
porque a su nana 
la pellizcaron. 

Se hacen chiquitos, 
se hacen grandotes 
y nunca pasan 
de monieotes. 

Se hacen chiquitos, 
se hacen grandotes 
y nunca pasan 
de monigotes. 

•El Mariscal Elías Federico 
Forey comandó las tropas de
la invasión y ejerció el go
bierno a nombre de los fran
ceses hasta octubre de 1863. 

• • Apodo que conquistó Sali~ 
ny. 

La melodía de los enanos fue 
de las más utilizadas por la 
sátira antifrancesa. La pre
sente letra se tomó de una -
publicación de El Cucharón, 
23 de enero de 1863. 

Cancionero de la lnterven-
ción francesa, Irene Vázquez 
Valle y Ma. del Carmen Ruiz
Castañeda, disco núm. 13, -
INAH, SEP, 5a. ed,, México, 
1982, pág. 7. 
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NARANJA DULCE (a) 

Naranja dulce 
limón partido 
dame un abrazo 
que yo te pido. 

Si fueran falsos 
tus juramentos 
en otros tiempos 
se 01.vidarán. 

Toca la marcha 
mi pecho llora 
adiós señora, 
yo YR me voy. 

Lírica infantil de México, 
/\!endoza, Vicente T., Fondo 
de Cultura Económica, 1980, 
pág. 113 
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PASEN, PASEN, CABALLEROS 

Pasen, pasen, 
caballeros, 
que dice el Rey 
que han de pasar, 
que pase el Rey, 
que ha de pasar, 
y el hijo del Conde 
se ha de quedar 
encerradito 
en este costal. 

Lirica infantil de México, 
Mendoza, Vicente T., Fondo 
de Cultura Económica, 1980, 
pág. 119. 
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XOCHIPITZAHUAC 

Compaletzi, comaletzi, 
campa huel tino nemiciuía 
mototozi huamo castitzi 
tlame mo miliquía 
lalará lalá, lalará, lalá 
nicontlaza no despedida 
atzatzi tlatzin itlapayepátzol 
iniquita quino monantzi 
que pepetlatoc nicuatepátzol 
nicontlaza no despedida 
cinco ce tlapalotzol 
niquita quino monantzi 
cuihuilatol ce coyozol. 

Traducción: 

Compadrito, comadrita, 
que dónde anda asté, 
ya los totales se acabaron 
y los pollos se acabaron de morir. 
Echa su despedida 
debajo de un epazote, 
se estaba peinando 
su cabello enamarañado; 
echa su despedida 
debajo de un tlapolozole, 
está jalonenando a mi suegra un catrín. 

Panorama de la música tradicional de 
México, Mendoza, Vicente T., Institu 
to de Investigaciones Estéticas, -= 
UNAM, 1956, págs, 138 y 139· 
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GLOSARIO 

ALLEGRETTO Vocablo italiano que indica un -
tiempo moderadamente vivo (menos que el ali!: 
gro y más movido que el andante). 

ALLEGRO Vocablo italiano que significa ale
gre, juguetón; sin embargo, se ha tomado c2 
mo indicación de movimiento para significar 
un tiempo vivo o de prisa. 

ANDANTE Vocablo italiano, literalmente: yen 
do. Como indicación de tiempo, nos indica un 
movimiento acompasado que fluye o avanza.// 
Movimiento de sonata o sinfonía que se in
tercala en dicho tiempo. 
ANDANTINO Vocablo italiano; diminutivo de -
andant·e. En la época actual, menos lento que 
el andante, aunque también existía para di
cho término una interpretación totalmente -
opuesta. 

ARABESCO Dibujos de adorno, originarios de 
Arabia, compuestos de tracerías, follajes, -
cintas y roleos. Se emplea en esculturas, -
pinturas y en la arquitectura. El arabesco 
nació a raíz de la limitación en el arte, 
por motivo de religión, de prohibir a los 
árabes la representación artística de la fi 
gura humana y de los seres animados. -

ARRULLO Canto con que se adormece a los ni
ños. 
BALLET Vocablo francés que designa una re -
presentación de carácter exclusivamente co
reográfico, expresado por medio de la mími
ca y de la danza. 

BAJO.DE ALBERT! Acompañamiento formado por 
acordes quebrados. Su inventor, Alberti, in 
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trodujo en sus sonatas para piano este nue 
vo estilo que tornó su noT1bre. 

BASSO OS'l'INATO Vocablo i1nliano que dcsign:i 
un acompa?iamiento consti tuído por algurws 
notas que se repiten "obstina.damente" dur>m 
te todo un pasaje. -
BITONALIDAD Empleo simul t;\neo de dos tonn
lid1des diferentes. 

BURLA Vocablo italiano del que se deriva -
el adjetivo burlesca. Los dos han servido 
de título a cortas piezas h~morísticas en 
la música. 

CANON Nombre dado n la formu mi1s estricta 
de la imitación musical; según ella, dos o 
més voces avan~an por intervalos idéntico 
pero no simultáneamente, sino entrando una 
tras otra. ~·enemos canon al unisono, a la 
octava, a la quinta, a la cuarta, etc. 
CAPRICCIO Vocablo italiano, literalmente. 
capricho. Se utilizó a partir del sie,lo XVI 
para denominar ciertas piezae de carácter 
en las que el tema o temas de imüación dan 
luear u desarrollos libres. La Locución a ca 
priccio es una indicación de estilo que de 
ja en completa libertad al intérprete en= 
cuanto al compás y matices del pasaje don
de se encuentra. 

CONTRAPUNTO Consiste en superponer melodías 
a otra melodía dada.Tales melodías deberán 
reunir las siguientes condiciones: a) que 
armonicen entre ellas. b) que el desarr~lo 
lógico de cada una de ellas sea indepen -
diente de las dem~s. 
COPLA Breve composición poética que sirve 
de letra en las canciones populares. Tiene 
unfi combinación métrica con determinndo nú 
mero de sílRbas, y asonancia en el final -
de ciertos versos; dependiendo si la coplH 
consta de una cuarteta de romance, de unn 
seguidilla o un~ redondilln. 
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CORRIDO Romance mexicano de carácter narra 
tivo que relata algún hecho impresionante
º temas humorísticos o amorosos. Derivado 
del romance castellano, introducido por los 
conquistadores, actualmente se encuentra -
ºen todo nuestra República. Su música consis 
te de una o dos frases melódicas que se re 
piten indefinida~ente. Generalmente son de 
autores anónimos. Los popularizan llev:-lndo 
los de pueblo en pueblo y de feria en fe = 
ria, Se acompañan con guitarras, bandolón 
y arpa, o con el conjunto instrwnental l la 
mado "Mariachi" • -

DANZA Sustantivo derivado del verbo francés 
dancer que significa bailar.// Sucesión de 
pasos y movimientos caden·ciosos del cuerpo, 
al son y ritmo de la música. 

ECO Repetición de una frase o pasaje musi
cal en un grado menor de intensidad. El eco 
aparece frecuentemente a la octava superior 
o inferior. 
FANDANGO Baile alegre, muy común en Espa13, 
GAITA Instrumento formado por un recipien
te de cuero para contener el aire alimenta 
do mediante un tubo de caña a veces, o bieñ, 
por pequeños fuelles accionados con el bra 
zo. -

GAVOTA Antigua danza francesa de origen po 
pular, de aire moderado y rit~o binario. La 
gavota se introdujo pronto en la música ins 
trumental, sin que por ello perdiera su c~ 
rácter bailable. En el siglo XVII se difun 
di6 por toda Europa formando parte del ba-:: 
llet o de la suite. 
GLISSANDO Ejecución veloz de un pasaje en 
escalas. En el piano se logra resbalando -
velozmente la uña, dedo, o alguna otra par 
te de la mano sobre el teclado. -
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HUA.PANGO Baile mexicano que se ejecuta en 
las fiestas populares de la región costera 
de los Estados de Tamaulipas y Veracrúz, y 
de La Huasteca. Se cree que la palabra que 
da nombre a este baile es de origen náhuatl 
y significa "sobre el tablado" o sea, bai
le de tarima. Otros autores afirman que H. 
es la contracción de la palabras huaxte -
cas -indígenas del lugar donde se conser
va este baile-, y Pango -nombre antiguo del 
río Panuco-. El baile se realiza sobre una 
platafonna de madera por una o varias pare 
jas. La base fundamental de este baile es 
el ritmo, traducido por los bailadores en 
el taconeo. Las melodíns de este baile va
rían según los pueblos, pero en general -
SR~aW~~~!icadas constantemente por los ej~ 

IMITACION Reproducción de uns o varias par 
tes de una frase o dibujo musical propues= 
to anter:iormente por otra parte. La re¡,eti
ción no es una sencilla reproducción; más 
que identidad, lo que aparece es una simi 
litud. La reproducción del motivo fm otroi! 
grados de la üscala es la forma mÁs frecuen 
te de la imitación. -
JACARA Composición en metro de romance, aue 
refiere asuntos del hRmpa, vidr-ts de píca -
ros y malechores. Fueron muy populares en 
el siglo XVI y solían cantarse y bailarse. 
JARABE Músico y baile de los Insureentes 
de la Guerra de Independencia. Como tal, 
es el baile nacional, cuya presencia es im 
prescindible en las fiestas patrias. El j~ 
rabe es un baile de cortejo, en el que jun 
to con un zapateado constante y de gran -= 
virtuosis~o la bailarina provoca a su com 
pañero de baile con sus movimientos y gi: 
ros, al mismo tiempo que sabe evadirlo con 
finur¡t y gracia. 



¡-1 
r.1 

121 

JARANA Bai1e mexicano típico del. ~sta~o de 
Yucatán, de carácter movido y en ~ , ~ 6 -
ambos compases a1ternados. Sue1e interrum
pirse su música para que 1os bailadores eje 
cuten un zapateado o ~ara que el hombre iñ 
terca1e a1guna cop1a (a menudo improvisedaT. 
dirigida a su compañera. Actualmente se to 
ca con una banda de pueblo, llamada jarana~ 
que ostenta un par de timbales y que suele 
estar compuesta por unos diecisiete a vei~ 
te músicos. //Pequeño instrumento de cua
tro cuerdas usado por 1os indígenas mexica 
nos y que se utiliza para acompañar esta = 
música -la jarana-. 
JOTA Danza del norte de España, en especial. 
de Aragón. Intervienen en ella una o dos -
parejas que cantan también. Su compás es -
ternario. Se baila con acompañamiento de -
castañuelas. La letra que se canta con 1a 
jota es en forma de cuarteta, estrofa de 
cuatro versos octasi1ábicos; el primero y 
el tercero son asonantes. En el. caso de 1a 
jota los cuatro versos se ·extienden a seis 
porque hay repetición. 
LANDLER Antigua danza popu1ar del. sur de 
A1emania, con estructura rítmica ternaria, 
fuertemente acentuada. 
LARGHETTO Vocab1o ita1iano, diminutivo de 
1argo, que indica un "iempo un poco menos 
1ento que éste. Los segundos movimientos -
de algunas sinfonias son, frecuentemente, 
1arghetti. 
LARGO Vocablo ita1iano que designa el. más 
1ento de 1os tempi.// Considerado sustanti 
vamente, el término indica por sí mismo uñ 
movimiento. 

MAESTOSO Vocablo italiano que significa ma 
jeetuoeo. Define un carácter solemne para
ta pieza que ca1ifica; en un tiempo rápido 
implica disminución de la rapidez. 
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MARCHA· Se denominn así a una música bü:n ri t 
mada, destinada a ree;ular el paso de una tro 
pa o cortejo en marclia~ por lo ¡::eneral está
escrita en compás a ó 4 • 
MARIACHI Conjunto musical que consta de dos 
trompetes, dos violines, vihuela, jarana y -
guitarrón. Desde la década delos años 30, es 
te conjunto se ha identificFJdo mucho con el
nacionalismo mexicano y se empleFJ para tocar 
el repertorio patriótico: jarRbes y corridos 
sobre todo. Sin embar~o, hay que tener en -
cuenta oue ha recibido muchas influencias de 
la música norteña, así que con frecuencie to 
ca canciones rancheras, polcas pnsodables, = 
etc. En los centros turísticos de Móxico se 
ha creado lo que podría describirse como un 
mariachi orquesta al au11entar el complemento 
de violines. 

MAZURCA Es una de las dan~as nocionales tra
dicionales de Polonia, ori~inalmente csntnda 
y bailada. Su compás es ternnrio, con un li
gero acento en el segundo tiempo, y cuyns -
frases terminan en ese segundo tiempo con un 
ligero golpe de tacón. Las notae con puntillo 
son características en esta danza. 

MINUE minuete Danza europea. Se dice oue su 
nombre proviene de los menudos pasos (en t'rcin 
cés menú) que se dan al bailarla. A fines -
del siglo XVII y todo el XVlII gozó de auge 
en los salones. 
MODERATO Voc;,blo i talümo que indica mov:imien 
to de velocidad intermedia entre la dPl allÜ 
gro y la del andante. -

MUSETA 'l'ipo especial de gaita en la que el -
saco de aire es alimentado por un fueLLe. // 
Registro del órgano que imita el sonido de -
este inetrumento. // .En la Ednd Media, peque 
ñas chirimías y caramillas sin cámara de --
aire-.# Modernamente, oboe rústico, soprano.# 
Danza de carncter pastoril, muy en boga dttrPn . 
te lo.s reinados de f,uis XIV y Luis XV • // - -

Si:. 
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Timbre especial que se aplica al acordeón, 
y se obtiene mediante la vibración simult~ 
nea de dos lenguetas pnra lA misma nota, -
afinadas con una pequeñísima diferencia de 
entonación. 
NOTA PEDAL Sonido, generalmente en el bajo, 
que se prolonga durante la sucesión de di~ 
tintas combinaciones armónicas. 
POLIFONIA Combinación de varias melodías -
simultáneas. En la polifonía se atiende 81 
movimiento horizontal de las diversnsvoces 
-a diferencia de la annonía en ia que se 
considera el sentido vertical dado por la 
estructuración de los acordes-. 
POLITONALIDAD Empleo simultáneo de diferen 
tes tonalidades superpuestas. Generalmente 
sólo.se usan dos tonalidades diferentes(bi 
tonalidad). -
REDONDILLA Combinación métrica de cuatro 
versos octasilábicos, de los cuales riman 
el primero con el Último y el segundo con 
el tercero. 
RETRETA Toque militar usado para la retir~ 
da y como aviso a la tropa para que se re
coja por la noche en el cuartel. 
ROMANCE Canción popular española conserva
da por tradición oral y escrita, es la fo~ 
ma nacional por excelencia de lé• poesía na 
rrativa y de la lírica española. El texto
está formado por una combinación métrica -
de origen español, oue consiste en repetir 
al finAl de todos los versos pares, una -
misma asonancia, y en no dar a los impares 
rima de ningún género. 

ROMANZA Término de significación casi índe 
terminada¡ canción romanticEJ narrativa, es 
decir, con contenido alegre y caballeresco. 
//Con la indicación romanza pueden incluir 
se también composiciones de índole muy di= 
versa: canción, barcarola, serenata, etc. 
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SCHERZO Vocablo italiano que significa bró 
ma, chanza. La forma tip~ca es tripartita~ 
en compás ternario, ~ ó 5. La sección cen
tral suele estar constituida por un trío, 
y tras él, reaparece la sección inicial.En 
ocasiones el scherzo consta de cinco secc:iE 
nes: A-B-A-C-A, 
SEGUIDILLA Composición métrica que puede -
constar de cuatro o de siete versos. Si es 
de cuatro, el primero y el tercero son he~ 
tasilábicos y libres; el segundo y el cimr 
to son pentasilábicos y asonantes. Si es -
de siete versos, el pri~ero, el tercero y 
el sexto son heptasilábicos y libres; los 
restantes son pentasilábicos y asonantes. 

SINCOPA Nombre dado en música al enlace de 
un tiempo débil con otro fuerte que le sigue 
inmediatamente. El ataque producido por la 
sincopa se encuentra en contradicción con 
el curso normal de la métrica, y altera los 
matices dinámicos normales, por el hecho -
de anticipar la intensidad sonora del tiem 
po fuerte. -

SON Es un género que combina la música ins 
trumental con el canto y el baile. El ins= 
trumento que más se asocia con el son, es 
la euitarra. 

SONATA Vocablo italiano proveniente de la 
expresión canzone da sonare que significa 
canción para tocarse. En el sielo XVI, de
signaba a cualquier composición instrumen
tal, parn diferenci~rla de las composicio
nes vocales. //La sonata para instrumento 
de teclado aparece en el siglo XVII, alean 
zando gran éxito. Estaba constituida por= 
cuatro números: preludio con su fuga, ada
gio, allegro y final. //Más tarde ap~1rece 
la sonata bitemática de forma ternaria, cu 
ya paternidad se atribuye a C. Ph. ;_. flach. 
Su esquema es A - B - A', en el que ,, :::arres 
pande a la exposición, donde !meo:;. :ou pre= 
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sentación los dos temas;por lo general, el 
segundo en dominante, aunque a veces apare
ce en el relativo. B corresponde a la parte 
central o desarrollo y A' a la reexposición 
de la parte A. 

SONATINA Sonata de dimensiones breves, por 
lo general, omite el desarrollo y la coda. 
La mayoría de las veces es de fácil ejecu-
ci6n. 

STACCATO Vocablo italiano que significa de~ 
tacado. Se representa poniendo un punto en
cima de cada una de las notas del pasaje que 
se desea destacar. Los sonidos han de ser -
separados. 
SUITE La suite es la fonna cíclica más anti 
gua; subsiste desde hace más de 400 años.El 
término se refiere a un grupo de composici2 
nes en la misma tonalidad, o, excepcional -
mente en las tonalidades mayor y menor sobr"e 
la misma tónica, o en los relativos. Se atJ:1 
buye a Froberger (m. en 1667), el haber fi
jado la convención: alemanda - corrente - za
rabanda - giga. Uno o dos de estos cuatro ti 
pos de danzas podian ser sustituidos, u otras 
danzas intercalarse en dicho esquema. (la -
serie de cuatro fue la norma de 1650 a 1750). 
TARANTELA Danza napolitana originaria de6T~ rento, de tiempo vivace y en compás ~ ó 8. 
Su origen es antiguo¡ En el siglo xví' se u~ 
lizaba para sanar la picadura de la tarántu 
la. Se bailaba acelerando el tempo hasta -

"' una extrema rapidez con el objeto de que el 
cuerpo transpirara el veneno. 

TOCCATA Vocablo italiano derivado del verbo 
toccare, que significa tocar. Proviene de 
las improvisaciones en instrumentos de tecla 
do, como preámbulo para examinar las teclas7 
TOCOTIN Danza prehispánica. 

TRIO Vocablo musical que designa una compo-
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sición a tres pnrtes. l) Composición para -
tres instrwnentos. 2) Parte media de scher 
zi, marchas y minuetes. Esta indicnción es= 
tá basada en la antirw1 técnica de hacer to 
car esta parte por tres instrUJnentos. (El = 
trío se presenta generalmente en tono de sub 
dominnnte, o en la mediante). 3) ComposiciDñ 
vocal a tres partes. 
VALS Baile cuyo origen se remota al siglo 
XVIII, muy lento en sus inicios, escrito en 
compás ~ • Al parecer, su nombre deriva de -
walzen 1 dar vueltns bailando). El vals vie 
nés, considerado moderna.mente como el pro t'o 
tipo de esta danza, parece que deriva del = 
landler austriaco. 
VIHUELA Instrwnento de cuerda que tiene pa
recido con la guitarra. 
VILLANCICO Forma musical que existe en el -
mundo de habla hispana desde Alfonso el Sa
bio y perdura en nuestra Rep~blica en época 
de navidad. El nombre nos indica que se tra 
ta de la música de los habitantes de una v1 
lla. -

VIVAPE Vocablo italiano que significa vivo, 
indica un tempo intermedio entre el allegro 
y el presto. 
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ALBERT!, DOMENICO (l.717- l.740), cantante, 
compositor y clavicembalista italiano, n~ 
ci6 en Venecia. Estudió canto con Biffi y 
contrapunto con Lotti. Introdujo en sus -
obras para teclado un acornpailumiento con
sistente en acordes quebrados, que tom6·
su nombre. 
BACH, JOHANN SEBASTIAN ( 1685 - 1750), nnci6 
en l.a ciudad de Eisenech, Alemania. Inici6 
su instrucci6n musical en el. Liceo y tam-
bién con su propio padre. Fue músico cort~ 
sano y de ielesia. El arte contrapuntísti
co encuentra en él, su máximo representan
te. Es el. compo~itor más célebre de su fa
milia. 
Entre sus principal.es obras se encuentran 
J.as siguientes: 
l.. Mdsica vocal.- Cerca de 200 cantatas, 

Misa eri si menor (l 733 - 1740), Pasi6n 
según San Mateo (1729), l:'asi6n segdn 
San Juan ( 1723 - 1740). 

2. Obras para instrumentos de tecl.ado.
seis sonatas para órgano (1727), 20 pre 
l.udios y fugas parA 6rgano, 30 invencio 
nes, l.er. l.ibro del CJ.ave temperado -
(1722), 2o. libro del Clave temperado -
(J.744), Concierto italiano (1734), Va-
riaciones Goldberg (1742), 16 concier-
tos. 

3. Mdsica para orquesta.- fr conciertos 
Brandeburgueses (1721). 

4. Mdsica y teoría.- La ofrenda musical -
(1714), .El arte de la fuga (1749 - 1750). 

BAUMFELDER, FREDERICH ( 1836 - l9l.6), compo
"si tor alemán, cantor en Leipzig y director 
de la Academia de Canto Schumann, en Dres
de. Compuso numerosas obras para viol.ín, -
para piano y para orquesta. 

BEETHOVEN, LUDWIG VAN ( 1770 - J.827), naci6 
en Bonn, Alemania. Su infancia transcurre
en un ambiente musical propicio para el de 
sarróllo de su talento. Estudia Simultáneñ 
mente con J. Haydn, Schenlt, Albrechtsbergi?:;: 
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y Sal·ieri hasta 1802. Desde 1796, 13eetho-
ven sufre una sordera pro1'.resi VR que pron
to le obli['ét n renunciar R é'Us Rpnricion"s 
en público. ;;íurió en Vienn. 
Entre sus l'rinci P"lE's obrar: se encuentrnn
lns sir;uicntes: 
l. h:úsica orquestal.- 9 sinfoní~•s, 5 concier 

tos pPra piano, 1 concierto para violín-. 
2. Música de c'mara.- 16 cuartetos de cuer 

da, 7 tríos parn piano, violín y violan 
chelo. -

3. Música pnra pi uno. - 32 sor.n tas. 
4. i\lúsicé• 1·e]i{'iO<.;t1.- l"l orntorio Cristo 

en el monto de lo~ Olivos, ~iEh un no 
;.;ayor. 

BEHR, FRANZ ( lfl37 - 1898), com¡:osi tor <il e 
mñn, nr•ció en Lubtheen, 111ecl{lenburc:. Publi 
có muchas piez8s de s~l6n p~ra piRno b~jo= 
lo•' f!eudónimos de Georges Bnch•nann, 'i.'illiam
Cooper, Charles ~orley y Frnncesco d'Orso. 

BISHOP, HENRY ROWLEY ( 1786 - 1855) , direc -
tor <le orquesta y compositor in~lés, nnció 
en Londres.· Es uno de los mñs fecundos au
tores de su país. Diri~ió lAs m~s presti-
gio sns I ns ti tuciones ·nusi cnl es in('les'1s. 
l"ue cntedr••tico de música en Edirnbur&;o y 
Oxford, y en un periodo de ¡meo menos de -
40 a~os compuso 110 Óper~s Corte3, The -
fal l oí' Algiers, The Knigh L of Snowden, ·-
etc.), ballets, comedias líric~s, el orato 
rio 'l'he fallen anr;el, tres nutridl'ls cole-= 
cciones de crincioncs in.<:;le:;as y otra de me 
lodías de v~rias nociones, nsí conio ttn:1s = 
interesantes .fie1norias. 

BRAHMS, JOHANNES ( 183 3 - 1897), pi,..nfrta y 
compositor alemán, nació en Hamburgo. Di
rector de orquesto en la corte del urínci 
pe de Lippe, en Det~old. · -
En 1862 es nombrado director de ln Singaka 
demie en Viena. Del periodo co'!lprendido de 
1872 a 1875 es director de la Sociedad de 
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Amigos de la Música. 
Brahme escribió mút:iC'.'1 de todos los géne
ros con excepción de la ópera. 
Entre sus principales obras se encuentran 
las siguientes: 
l. Música para piano.- Sonatas, variacio

nes, baladas. 
2. Música de cámara.- 3 sonatas para pia

no y violín, 2 para piano y violonche
lo, 2 para piano y clarinete, 5 tríos. 

3. Música orquestal.- 2 serenatas, 4 sin
fonías, 2 oberturas, 4 conciertos (2 -
para piano, l para violín y violonche
lo), 

4. Música vocal.- Alrededor de 300 cancio 
nes, dúos, cuartetos, el Requiem ale-= 
mán (obra coral con orquesta), dos caD 
tatas profanas, 

BURGMULLER, JOHANN FRIEDRICH FRANZ (1806-
1874), compositor alemán, autor de obras
para piano, estudios y música para jóve-
nes. l'llurió en Francia. 

CASTELLANOS, PABLO (1917-1981), composi
tor e investigador mexicano. Discípulo de 
Alfred Cortot en París y de Edwin Pischer 
en Berlín. Fue maestro del Conservatorio 
Nacional de Música y de la Escuela Nacio
nal de Música de la UNAM; así mismo fue -
nombrado miembro titular del Seminario de 
Cultura Mexicana. (biografía por ~aolo 
Mello). 
CLEMENTI, MUZIO ( 1 752 - 1832) , piAni sta v
composi tor italiano, nació en Roma. Alu-
mno de Antonio Boroni y de Gaetano Garpa
ni, Desde 1766 radicó en Gran Bretaña. 
La mayoría de su obra es pianística: 106-
sonatas, 24 valses, etc. Se dedicó tam-
bién a la construcción de pianos. 
CHAVEZ RAMIREZ CARLOS ( 1899 - 1978), compo 
sito:r mexicano. Es uno de los músicos que 
por su extensa labor, han contribuido al 
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desarrollo musical de nuentro país: creó uno. 
orquesta sinfónica, fue director del Depar 
tamento de Bellas Artes, tuvo a su careo = 
la dirección del Conservatorio Nac1onal de 
Música. 
Entre sus principales obras se encuentran 
las sieuientes: 
l. Música para orauest8.- Sinfonía india, 

Sinfonía proletaria, Sinfonía de Antígo 
na, El fuego nuevo, Los cuatro soles, = 
etc. 

2. Música pEira piano.- Bendición, Estucio-
IY, Tú eres como u::n flor. 

3. MúsicE1 para canto y fd.v.no.- rvrr.anzDc. 

CHOPIN, FREDERIC (1810 - 1849), pianista y
composi tor polaco, nació en Zelazowa \'/ola, 
cercu de Var¡:oviu. Per-.c1c ~u infEtncia. mos-
tró una exccrcional B"e:i-1~.j bj l i rlF:d n1u!::i col. 
Inició el estudio C!eJ. rdimo con Wojciech -
Zywny y poioterio:rmentL' con ,1 O!Ov:f Elsner. 
A los 7 años empieza a componer y a los -
ocho da concicrtoc. RE el representante -
del rórnanticismo polaco. 
Cho pin es el vrimer comr,osi tor que concibe 
la balada como un eénero purnmente ir,stru
mental. Casi la totalicl~,a de su obra la 
consaera al piano: n:azurco s, preludio:::, PQ 
lonesas, baladas, scherzi, etc. 
FLOi'OW, BARON FRI EDRI CH VON ( 1812 - 188 3) , 
compositor alemán. Estudió en 1''1rís, en -
donde residió largos años. Compuso numero
sas obras escénicas, entre las que se en-
cuentran Lady Mel.vil, Le Naufrage de la Mé 
duse, Allessandro Stradella y Martha, esta 
última tuvo una inmensa popularidad. Compu 
so también música de cámara y pequeñas -= 
obras vocales. 

GALINDO DIMAS, BLAS (1910), cornpoio:'.tor me
xicano, naci6 en Jalisco. Es un ejemplo -
del espíritu de superaci6n; en su in11.r'. 'ia 
trabajó de jornalero, sufriendo las in _1J-

-
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mencias propias del campesino mexicano. A 
los 21 años ingresó al Conservatorio Na-
cional de Música, en el. que años más tar
de, del periodo comprendido de agosto de-
1947 a enero de l.960, serí~ director. 
Entre sus principal.es obras se encuentran 
l.as siguientes: 
i. Mdsica para orquesta.- Sones de Maria
chi, Nocturno, Suite de cond erto El. Za -
na te. 
2. Música para piano.- preludios, piezas 

infantil.es para piano, 

GOBBAERTS, JEAN LOUIS (l.835- 1886), pia-
nista y compositor bel.ea, nació en Ambe-
res. Conocido también por los seudónimos 
Lévy, Ludovic y Streabbog, Gozó de exce-
lente prestigio como concertista de pian~ 
Como compositor fue muy fecundo; compuso
un método y unas 1?00 obras 1iara su ins-
trumento, 

GOUNOD, CHARLES FRANCOIS (1818 - 1893), -
compositor francés, nació en París, Es -
uno de los grandes maestros de la escuela 
francesa de la 2a. mitad del sielo XIX. 
Cursó estudios en el Conservatorio de Pa
rís. En 1839 recibió el ler. Gran Premio
de Roma por su cantata Fernanda, Fue maes 
tro de capilla y organista. Compuso músi= 
ca sacra, para orquesta, cantatas, obras
para piano, las óperas Fausto, Romeo y Ju 
lieta, e~c. -

GRUBER, FRANZ XAVER (1789-1873), composi 
ter, organista y maestro de coro austria= 
ca, nació en Unterweizberg. Su canción na 
videña Stille nacht (l.818), es :famosa. MÜ 
rió en Hallein, -

GURLITT, CORNELIUS (1820 - 1901), composi
tor alemán, nació en Altana. Fue organis
ta de la catedral de su ciudad. Compuso -
obras sinfónicas, música de cámara, obras 
para piano, canciones, la ópera Scheik H~ 
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ssan y la opereta Rafael Sanzio. Murió en -
Al tona. 
HARRISON, ANNIE F. 
HAYDN, FRANZ JOSEPH ( 17 32 - 1809) , con1posi -
tor austriaco, nació en Rohrau, en un am~.n 
te propio pare desarrollar ous aptitudes m~ 
si cales. Fue m:.10stro de cvnto, clavecín, -= 
violinista y orr;anista. Es autor de las fa
mosas obras La creación y Las estaciones. -
Murió en Vi enn. 

HAYNES BAYLY, THOMAS (1797-1839). 

HEINRICH LICHNER (1829 - 1898). 

HELLER, STEPHEN ( 1813 - 1888), pianista y -
compositor húngaro, nació en Butlupest. Est_!:! 
di6 en Viena. Su obra es exclusivamente pia 
nística: música de salón, estudios, prelu-= 
dios, sonatas, nocturnos, caprichos, bala-
das, danzas, romanzas sin palabras, etc. 
HERNANDEZ MONCADA, EDUARDO (1899), composi
tor mexicano, nació en Jalnpn, Verncruz. 
Cursó las carreras de pianista y compositor 
con Rafael J. Tello. Fue profesor del Con-
servatorio Nacional, director ayudante de -
la Orquesta Sinfonica de ~&xico, director -
de la Academia de la Opera e inspector de -
la Sección de Música Escolar del Departamen 
to de Bellas Artes. Su producción, sin ser
muy abundante, abarca los r-énHros mu~· diver 
sos: música de cámara y orquestal, ópera, :: 
piezas para p]nno y para c~nto, música parn 
ballet y para películas, canciones escala-
res, etc. Es autor de la Ópera Elena, pues
ta en escena en Bellas Artes en 1948 y de -
dos sinfonías estrenadas por la Orquesta -
Sinfónica de Mlxico en 1942 y 1944 respecti 
vamente. (biografía por Feo. Aeea, obtenida 
en Ediciones Mexicanas de Música.) 
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MOLLOY', JAMES LYMAN (l.837- l.909), composi
tor irl.andés, autor de numerosas cAnciones, 
operetas y arreglos de canciones irlande-
sus que gozaron de gran popularidad. 

MOZART, WOLFGANG AMADEUS (l.756 -1791), COJ!! 
positor autriaco, nació en Salzbure;o. Fue 
niño prodigio dotado de gran talento musi
cal.; sus primeras composiciones y audicio
nes datan de 1762. En Londres conocen J. 
Ch. Bach y a Handel. 
Entre sus principales obras se encuentran
laa siguientes: 
l.. Música orquestal.- 52 sinfonías, seren2 

tas, marchas, danzas, 7 conciertos para 
violín. 

2. Música de cámara.- 23 cuartetos de cuer 
da, 8 tríos, 46 sonatas para piano y -= 
violín. 

3. Música parn piano.- 18 sonatas, 5 fantu 
sías. -

4. Música vocal.-arias, dúos, tríos. 

PONCE, MANUEL MARIA (1882 - 1948), composi
tor y pianista mexicano, nnció en Fresni-
llo, Zacatecas. Buscó en la canción mexic~ 
na popular, hasta entonces menospreciada y 
no aceptada como expresión musical del. pue 
blo, el material. para muchas de sus compo= 
siciones. 
Estudió piano en el Conservatorio Stern de 
Berlín con Martin Krause, y composición -
con Paul Dukae en la Escuela Normal de Mú
sica de París. En febrero de 1948 recibió
el Premio Nacional de Artes y Ciencias. 
Entre sus principales obras se encuentran
las siguientes: 
l.. Música orquestal.- Canto y danza de los 

antiguos mexicanos (l.933), Chapultepec 
(1929; 2a. versión, l.934), Ferial (l.g.10). 

2. Música para orquesta.- Concierto para -
piano y orquesta (1912), Bal.ada mexica
na para piano y orquesta (1914), Con--
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cierto del. Sur, para guitarra y arques~ 
ta (1.941), Concierto pora viol.Ín y or
questa (1.942). 

3. Música para voz y orquesta.- 3 romanzas 
(1.930), 6 poemas arcáicos (1.943). 

4. Música de cámara.- Trío para violín, ce 
1.1.o y piano (1.91.1.), 4 miniaturas para~ 
cuarteto de cuerda (1.929), Sonata para 
viol.ín y vial.a (1.935), Pequeño sonata -
para violín y piano (1933). 

5. Música para piano.- 27 mazurcas, 2 RapE-0 
dias mexicanas (191"4 - 1915), 4 Drmzas = 
mexicanas. 

REVUELTAS, SILVESTRE (1899-1940), composi 
ter, violinista y director de orquesta me= 
xicano, nació en Duraneo. 1"ue al.umno de Ra 
fael Tell.o. La obra Frente a frente nos -= 
muestra a Revueltas como un militante poli 
tico. -
Entre sus principales obras se encuentran
las sie,uientes: 
Esquinas, Ventanas, Janitzio, Planos, Cami 
n0s, Colorines, Frente a Frente, Sensemaya, 
Cuauhnshuac. 

RUBINSTEIN, ANTON (1.829 - 1894), pianista y 
compositor ruso. Estudió composición en -
Berlín. Fue director de la Sociedad Rusa -
de Música. Pundó el Conservatorio de San -
Petesburgo, de.l c11al í'ue director. Su obra 
es muy extensa: múeica de crunara coro, ar 
questa, óperas, música para piano, etc. -

SCHUBERT, FRANZ PETER ( 1 797 - 1828) , compo
sitor austriaco, nació en Viena. Inició -
sus estudios de violín .Y solfeo con su pa
dre. Su obra es muy diversa: m1ísica de cá
mara, música religiosa, cuartetos para ins 
trumentos, sinfonías, obras para piano, -= 
canciones, etc. La gran aportación de Schu 
bert se produce en el campo del lied; sus= 
temas predilectos son la naturaleza, el -
amor y la muerte. Para sus composiciones, 
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se basa en poetas indiscutibles: Dante, Goe
the, Petrarca, Schiller, Shekespeare, etc. 

SCHUMANN, ROBERT ( 1810 - 1856), pianista y -
compositor alemán, estudi6 con Wieck. Debido 
a un accidente, una falange de uno de sus de 
dos queda inmovilizada y debe renunciar a la 
carrera de piano, para consagrarse a la com
posición. 
Entre sus principales obras se encuentran -
las siguientes: 
l. Música para piano.- Papillons (1830), Es

tudios según Paganini (1832), Album para
la juventud, op. 68 (1848). 

2.·Música vocal.- 250 lieder 
3. Música de cámara.- 3 tríos; opus 63, opus 

80 y opus 110, 3 cuartetos de cuerda opus 
41. 

4. Música sinfónica.- Estudios sinf6nicos --
(1834). 

SMALLWOOD, WILLIAMS (1831 - 1897), organista
inglés, naci6 en Kendal. Estudió con Camidge 
y con y con H. Phillips. Fue orrranista de la 
iglesia de su ciudad desde 1847 hasta su 
muerte. Compuso piezas didácticas para piano, 
música de sal6n, himnos, canciones, etc. 

SPINDLER, FRANZ STANISLAS ( l 759 - 1819), ac-
tor, cantante y compositor bávaro, nnció en 
Steingaden. l"ue maestro de capilla en Munich. 
Compuso oratorios, música escénica y otras -
piezas, Murió en Estramburgo. 

TCHAIKOVSKI, PETER (1840 - 1893), compositor
ruso. Entre 1861 y 1863 comenz6 propiamente 
su fonnación musical profesional, estudiando 
armonía y contrapunto con Zaremba e instru-
mentación y composición con Rubinstein. Su -
producci6n es muy extensa: Óperas, -sinf"onías, 
conciertos, música de cámara, etc. 
VAN GAEL, HENRI 

i 
1 
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VILLANUEVA GUTIERREZ, FELIPE (1862 -1893) ,
compositor y violinista mexicano. l•'ue músico 
precoz. A los 6 años de edad tocaba el vio-
lín en la ielesia de su localidad. El méri
to de Villanueva consiste en haber introduci 
do a Bach y Chopin en la enseñanza del pigno 
en las escuelas. Era ante todo un autodidac 
ta. Su composición más famosa es el Vals poe 
tico. Otras de sus obras son: Vals amor, la
opereta Keofar, Danzas humorísticas. 
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Realizada la grabación de las piezas mu
sicales contenidas en las colecciones de pia 
no tituladas El pequeño pianista mexicano~ 
de Pablo Castellanos, y Veinte piezas faci 
les para piano, de Manuel M. Ponce, y una -
vez efectuado el análisis detallado de cada 
una de ellas, surge una serie de reflexio
nes que nos llevan a las CON C L U SI O NE S 
siguientes: 

I. VENTAJAS PARA EL PROFESOR 

l.l Las obras antes mencionadas contienen -
un material apropiado para niños y pri~ 
cipiantes adolescentes, ya que las mis
mas son muy sencillas y de cortas dime~ 
siones. 

l.2 La sencillez y brevedad de dichas pie
zas musicales ofrecen al profesor la PQ 
sibilidad de enseñar al alumno en una -
sola clase el proceso de memorización de 
un trozo en su totalidad. 

1.3 Debido a lo extenso del material que in 
tegra las citadas obras, el profesorteñ 
drá una más amplia posibilidad de elegir 
la pieza apropiada para cada alunmo, de 
pendiendo de la capacidad de éste. -

1.4 Respecto a la obra titulada El pequeño 
pianista mexicano, su autor propone un 
problema diferente para cada pieza , de 
lo cual se concluye lo siguiente: 

l.4.l El profesor podrá recurrir a cadauna 
de estas piezas para trabajar con el 
alumno un determinado aspecto didác
tico. 

l.4.2 Cuando se presente el caso en que un 
alumno necesite reforzar un determi
nado y específico conocimiento, y en 
este texto no encuentre material pa- , 
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ra hacerlo, el profesor se verá impQ 
lido a localizar piezas similares en 
otros textos. 

1.5 Debido al hecho que los textos de los -
cuales nos hemos ocupado están conform~ 
dos con una rica gama de melodíss y ri~ 
mos extraídos de nuestro folklore necio 
nal, ofrece al profe:o:ior la posibilidad
de enseñar al alumno a conocer nuestra 
música, creando el él, un interés auté!! 
tico que lo lleve a ampliar su horizon
te de conocimiento y a enriquecer sus -
experiencias artísticas. 

II. VENTAJAS l:'ARA EL ALUMNO 

2.1 En las dos obras que nos ocupan, el es
tudiante obtiene la satisfacción de lo
erar en breve tiempo el aprendizaje de 
las piezas, y loerar así, un repertorio 
pequeño y variado. 

2.2 Dada la amplia c;nma de estilos conteni
dos en dichas obras, el alumno tiene una 
mayor posibilidad de elección de las -
piezas, según su especial eusto e inte
rés. 

2.3 En cuanto a la obra El pequeño pianista 
mexicano, que presenta un aspecto didác 
tiéó en cada pieza, el alumno podrá coñ 
centrarse en dicho aspecto, evi trmdo que 
su atención se desvíe hacia otros pro -
blemas que pueden convertir el estudio 
en una tarea difícil, tediosa e impro -
ductiva. 

III. PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL PROFEf.:OR 
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3.l En la obra El pequeBo pianista mexica
no, se observa que las piezas no s:iguen 
un orden progresivo de dificllltad, por 
lo que al profesor le convendrá hacer 
un análisis de lns dific1.ll tndes conte
nidas en los pequeños trozos, pnra bu~ 
car un ordenamiento adecuado para cada 
uno de sus alumnos. 

3.2 Haciendo mención nuevamente que en la 
obra El pequeffo pianista mexicano, Ca~ 
tellanos propone un aspecto didáctico 
nuevo en cada pieza, observamos, sin -
embargo, que en varias de ellas se in
troducen varios aspectos nuevos sin que 
se haga mención de ello, lo que impli
ca que el profesor analizará la citada 
obra para conocerla bajo este aspecto 
y proponer al alumno algunos ejercici.os 
previos a estos trozos que le facili
ten su ejecución, comprensión y asimi
lación. 

3.3 Además de las observaciones anteriores 
referentes a la obra de Castellanos que,. 
nos ocupa, es necesario mencionar que 
en algunas piezas las primeras notas -
de la melodía están escritas para lamo 
no izquierda y las siguientes para la
mano derecha, por lo que el profesor -
tendrá cuidado de indicar al alumno que 
la línea melódica deberá ser continua, 
fluida y coherente en cuanto a articu
lación, tempo, toque, dinámica, expre
sión, etc. 

3.4 Las letras de las canciones que preeen 
ta El pequeffo pianista mexicano, desa= 
fortunadamente se encuentran incomple
tas, lo que representa una labor extra 
pare el profesor. Deficiencia que trae 
rá como ventaja ampliar su horizonte = 
cultural¡ dicha investigación le llev~ 
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rá a diversas fuentes de infozmación. 

3.5 Por lo que se refiere a la obra Veinte 
piezas fáciles para piano,los trozos -
que contienen presentan varias dificul 
tades en cada uno de ellos, lo que im= 
plica que al profesor le conviene con2 
cer ampliamente este material con el -
fin de servirse del mismo con toda pro 
piedad. -

IV. PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL ALUMNO 

4.1 En base a las diversas observaciones -
citadas en los puntos anteriores, el 
alumno necesita recibir orientaciones 
por parte de su profesor, en todos los 
aspectos que se mencionan en la sección 
III de estas Conclusiones. 

V. DEBER ETICO DEL PROFESOR 

5.1 El profesor tiene la obligación, como 
prufesionieta de la enseñanza, de cul
tivar el gusto e interés del estudian
te por nuestra música. Este hecho dará 
al alumno la oportunidad de ampliar su 
concepción artística - cultural, así CQ 
mo reafirmar su sentir nacionalista. 

5.2 Independientemente de la labo~ respec
to a las lecciones de piano, el profe
sor fomentará en el alumno el interés 
por obtener datos que le permitan for
marse un criterio más amplio con el ob 
jeto de comprender mejor las obras selec:: 
cionadas, y en.· consecuencia, lograr una 
interpretación más rica y expresiva. 
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5,3 El profesor cultivará la sensibilidad 
del alumno por medio de las artes en -
general, para lo cual podrá sugerirle 
la visita a museos, bibliotecas, la 
asistencia a recitales, la lectura de 
textos, etc., actividades que incremen 
tarán el desarrollo de la creatividad
del alumno. 

5.4 Para el ejercicio de la enseñanza del 
piano, el profesor está obligado moral 
mente a conocer en tode. su amplitud las 
obras que propondrá al alumno para su 
estudio, ya que para desarrollar un? l~ 
bor educativa eficaz, necesariamente -
deberá conocer la problemática técni
co - instrumental, datos históricos, bio 
gráficos, origen de las obras, estilo~ 
época, etc. 

5,5 Por lo que se refiere a profesores ex
tranjeros, éstos forzosamente necesitan 
conocer las bases que sustentan a las 

-·• expresiones artístice.s de nuestra cul
tura. 

• ; 

CONCLUSION GENERAL 

Analizadas las ventajas, así como los pro
blemas que presentan estas dos colecciones, 
considero que las mismas son aplicables a 
la enseñanza y aprendizaje del piano, siem 
pre y cuando exista, por parte del profe: 
sor y del alumno, disposición para traba
jar de acuerdo a las sugerencias que se pr.!:_ 
sentan con anterioridad en le. sección V de 
estas Conclusiones. 
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Adem4~ de las obras sobre las que se rea
liz6 el anélisis presentado en este trabajo, 
se incluye en la F,rabación la colecci6n ti
tulada Piano Pieces Far Children, misma que 
si bien no es muy recowendable por contener 
-en su mayoría-, transcripciones y arre~los 
de ori[':innles, dicho rnAterial presenta al -
alumno la posibilidad de familiarizRrse con 
los temas de los Grandes Compositores. 
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