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INTRODUCCIÓN 

Al tratar un tema tenemos que recurrir a sus antecedentes. para poder explicar el hecho 
en cuestión. que en este escrito concierne a la viola. La viola es un insuumcnto musiL.al cuya 

apariencia actual es idéntica al violín. pero difcrcn..c de este en su afinación. pues es más 

grave. MicnL:as que en el violín se afinan sus cuatro cuerdas con las notas: MI. LA. RE. 
SOL. la viola se afina una quinta más gr.i.vc en: LA. RE. SOL. OO. Por lo mismo sus 
cuerdas son más gruesas. así como su fisonomía en general. Su arco también es más largo. 

grueso y pesado que el de su semejante y su timbre. aunque menos brillante. logra ser más 

potente y colorido, caracterizando su mtlsica por su melancólica melodía. pues es el 

instrumento más semejante a la voz humana en registro y en t:olor. 
Su papel en la md:.sica orquestal consiste en ser el tenor de las cuerdas. dando cinturJ. y 

apoyo a las melodías agudas. a veces doblándolas. respondiendo motivos musicales. 

realizando contrapuntos. completando armonías o proponiendo ostinatos ñunicos; su lugar 
en la orquesta está entre el violín y el chelo. tam.bitn en lo que se refiere a regisuo. Ul 

manera en que se toca es sobre el hon1bro izquierdo. apoyando el mentón sobre el 

instrumento y el arco con la mano derecha. es i~ntica al violín al igual que su técnica de 

ejecución. El repertorio. es en muchos casos transcripciones de la literatura del violín y diclo 

debiendo aclarar que tiene literatura propia.. 

Para conocer mejor a la viola nos remitiremos brevemente a su historia. mencionando 
los instrumentos de los cuales des<..iendc. las características que ha conservado hasta culminar 

con las grandes familias de laudcros existentes en el siglo XVI. Documentamos su historia 
con textos antiguos. pinwrn..~. esculturas e instrumentos antiguos que se han conscrvaf!o hasta 

la actualidad. 

La viola. con sus caractcdslicas actuales. aparece hasta el siglo XVI en donde adopta 
su forma definitiva del cual partiremos. continuando con los siglos XVII y XVID, para hablar 

de la mtlsica que con ella se hacía. dando solamente una idea del papel que jugaba en la 

orquesta y dando énfasis en su literatura de solo. Es en el siglo XIX donde mencionaremos la 

fuerte influencia que tuvo la másica europea en México. hablando del sincretismo que existió 

en las salas de concieno. culminando con cl nacionalismo mexicano y las escuelas de 
composición que conviven con el durante el siglo XX. 

Se analizara musicalmente cada obra y se concluirá con un cuadro sinóptico de obras 

mexicanas para viola y ofrecer un panorama de su repertorio en el siglo XX. 

La mó.sica es un arte que deleita los sentidos y enriquece d espúitu,, desde tiempos 
antiguo~ cada cultura y cada época poseen insuumentos que los caracterizan. dando origen a 



los que actualmente conocemos y su desarrollo se encuentra plasmado en restos 

arqueológicos. pinturas antiguas. esculturas o bien mencionado en textos antiguos que siiven 
de evidencia cuando buscamos los orígenes de nuestros instrumentos actuales. En el caso de 

la viola nos limitaremos a mencionar los antecesores que han influido detenninaatemente en 
su evolución. comprobable por medio de documentos e instrumentos antiguos que se han 
conservado hasta la actualidad. 
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CAPITULO 1 

BREVE HISTORIA DE LA VIOLA, DESDE SU REMOTO 

ORIGEN, EVOLUCIÓN Y LITERATURA. 

J.J.l. ANTECEDENTES REMOTOS HASTA EL SIGLO XVI. 

Los estudiosos de las antiguas culturas han encontrado instrumentos musicales que 
acompaftaron al hombre a través clcl tiempo. al&'Unos de estos instrumentos son cordófonos 
(instrumentos de cuerda). que dieron origen a Jos instrumentos acruales. como lo son 

guitarras. arpas. violines. violas. etcétc~. con los que hacemos másica actualmente. En este 
ttabajo sólo hablaremos de los que .se relacionen más cercanamente con la viola. y 
comenzaremos por mencionar aquellos cordófonos que provienen de las culturas antiguas: 

Egipto - Nefer 

India - Ravastron 

Grecia - Lira 
Arabía - Rebab (Ver lámina 1) 

Durante Ja Edad Media aparece, proveniente de Irlanda. el CROUT o CRWTH, un 

instrumento semejante a la viola.. que se extiende por toda Eurupa y evoluciona. Su existencia 
Ja constatamos en una cana que data del 700 D.C. llamándole díaro y aclarando que su 
sinónimo es R07T~ y con este nombre aparece ya en eJ siglo X y XI. con un arco 

swnantente curvo. siendo por éste elemento que podemos hablar de él como un cercano 
antec:es0r de la viola. Fue un instrumento de ca.ja rectangular. ovalándose conforme iba 

evolucionando. de 3 cuerdas. puente casi plano el cual. con el paso del tiempo se curvará y 

admitirá una cuerda más sobre él y dos que vibrarán por simpatía. 
Consideré importante incluirlo debido a que es el instnunento de la Edad Media que 

guarda más caracteñsticas comunes con la viola que acn.mhnente conocemos. en ésta misma 

época en la literatura aparece como VIELE, TODO 77PO DE INSTRUMENTO DE 
CUERDA FROTADA (ver lámina 10. Una vez aclarado. que lo relevance de este insuumento 
fue la aparición del arco. Como se puede apreciar en Ja lámina llr'Arcos" este aditamento 

evolucionó a la par del instrumento. siendo primeramente curvo y poscerionnence se 
modificó. posando por una vara recta f"abricada óc pernambuco. el cual dota al instrumento de 

mayor potencia sonora Es importante .sefta1ar que este trabajo se concreta al desarrollo de la 

viola. por Jo que ya no se bar.in mayores referencias al arco. 

3 



L.AMINA l 

Fig. 2 Ravanastron 

Fig. 1 Nefcr 

Fig. 3 Lyrn griega 

Fig. S reba.b tunecino y argelino 

Fig. 4 n:bab 
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LAMINAll 

Fig. 6 Cruth 

Fig. 8 Ejecutante 

Fig. 7 Cruth de Gales 

r:;:~~ 
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Fig. 9 Viola 

Fig. 9 -Viola.a 
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1.1.2. LA VIOLA EN TEXTOS ANTIGUOS 
Continuaré con la cita de textos antiguos. donde los autores mencionan la ejecución de 

instrumentos. Segíin Ramón Andrés. un estudioso de las lenguas. el vocablo viola es de 
origen onomatopéyico siendo común a todas las lenguas romances: 

VI U LAR: en occitano antiguo. se refiere a tocar un insttumento de aliento. 
FIULAR: en catalán dialectal. se refiere a silbar. 

Esta acción se traslada a tocar un cordófono. y lo demostraIIlos citando un texto de 

Uc de Lescua •(t 190-1204): .. de nwst rico no tem Pierre Vidal 

ni.n Gualaubet de viular coyndc:unen ••. 

VI U LAR tocar con gracia la vihuela: y en otro icxto de COLINDE MU SET (1200-1240). 

aparece la misma acción. uansformándola en vi~le y viole. "Sire cuens. j"ai viele •• ... También 
Guillaume Machaut (1300-1377) emplea Vi ELLE y VIOLE y en lo sucesivo gcnerali7.ani. el 

vocablo vi~Ue. 
Tenemos datos ·de que en 1338 se formó una cofradía de trovadores. los cuales tenían 

como insuumento predilecto la VI ELE para acampan.ar sus glosas o cantos y cuyo dirigente 
fué R.Caveron. quien se hada llamar .. Roy des Mcnestrels du Royaume de Franccs'". Él 

estableció estalUtos aplicados a todo miembro de la cofradía: seis aftas de aprendizaje para 

poder enseftar o tocar lucrativamente la VTELE. 

¿Cómo fue posible que se creara una escuela cuando todo oficio era aprendido en los 
gremios? Parece sorprendente la necesidad de los m1.1sicos de crear un .. profesionalismoº 
cuando casi todo era trabajo anesanal. Este hecho cambió por completo la perspectiva de los 

mósicos de aquella época. dividiéndolos en trovadores y maestros. éstos ll.Jtimos buscaron 

que su oficio fuera cada vez mejor. as! como sus instrumentos más sonoros y complicados. 
lo cuál revolucionó la lauderia. siendo en Francia donde se transformó la viéle en viola. 

A pesar de que este vocablo fue definitivo para designar el instrumento. en &pafia 
seguía conviviendo con vihuela y violón. como lo sostiene Diego Ortiz (1510-1570) en su: 

••Trazado de glosas sobre cláusulos y otros genéros de puntos en b música de liolines 
nuevamente puestos en luz.... Covarrubias les describirá como "''juego de vihuelas de arco. sin 
trastcs .... táftesc con el arquillo ... 

Nuevamente retomo Ja idea de que la principal semejanza que guardaron las violas f'ue 
que. desde sus antecesores hasta hoy. se toca con un an:o que frota un juego de cuerdas. 

'" Diccionario de lnsuumcntos Musicales. RamOn ~. 
• ltt.st~O$ Musica/e$ Ed. Daimón 
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sujetas a una caja de resonancia unida a un mango. en el cual se digitan las cuerdas para 

acortar su longitud y producir notas de distintas alturas. 

Creo conveniente en este momento diferenciar lo que fue la fa.nill.ia de la..., violas en 
conuastc con la familia de los violines. esclareciendo el porqu~ la viola no pertenece a su 

familia sino a la de los violines. para continuar hablando de las grandes faniilias de lauderos y 
algunos insirumentos relevantes. 

I.1.3. LA VIOLA EN EL SIGLO XVI. DIFERENCIAS ENTRE 

LA FAMILIA DE LAS VIOLAS Y VIOLINES. 
Hacia el final del siglo XV se fabricaban en Italia unos insuumentos ·de caja entallada 

para dar más movilidad al arco, de estos resultó la VIOLA DA BRACCIO o VIOLE'ITA 
Dº ARCO SEUZA TAsn (Giovani María Lafranco 1533) o VIHUELA BASTARDA la cual 

seg1ln Pietro Cerone (Espafta 1613) originará a la familia del violín (ver lámina IV). Las 

evidencias escritas sobre et tema las aponan .. principalmente. Lafranco (Brescia 1533). 
Ganas.si {Venecia 1542) y Agrícola (Alemania 1528). haciendo referencia a unos 

instrumentos afinados por quintas de cinco cuerdas. semejantes la violín actual. 

Pietro Ccronc menciona la existencia de los VIOLONES. que agrupaban a cuatro 
instrumentos de la misma familia: la Violeta (alto) .. et Violoncino (tenor) .. el Violón (bajo) y el 

Rabel (tiple). Sin embargo el francés Jambc de Fer en su documento "'"Epítome Musical"'" habla 

de unos instrumentos que pueden ser los predecesores del violín. pues su descripción es muy 
cerca.na y la afinación es prácticamente la misma a la que actualmente se usa. adaptando sus 
nombres al f~s son: 

Dessus soprano (vioUn) afinación g. d".. a. c .. 
Haute-contre tenor (viola pcquefia) c. g.. d. a 
Taillc tenor (viola grande) g. d. a 

Bass bajo (violonchelo) Bb. f.. c. g 
lambe de Fer indicaba a los violinistas almar la cuerda E (mi) tan alto como se attcvieran y 
aseguraba: •'E.n10nccs estarán a.finados. si sus cuerdas no se rompen .. claro .... En época la 

altura de lA aón no se fijaba en 440 vibraciones por segundo y oscilaba alrededor de 415. 

por to cual las cuerdas .. siendo de tripa. podían resistir muy poco una afinación aguda. 

• T1u: History of lM v'iola.. Tomo l. Mauric:c Rilcy 
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J.J.4. LA VIOLA COMO ANTECESORA DEL VJOLfN 

¿ES LA VIOLA ANIECESORA DEL VIOÚN? 

A esre respecto Maurice W. Riley adopta una postura conttaria a la de Piet.ro Cerone. 
asegurando que la evolución de Jos instrumentos de arco fue muy paulatina y conjunta. por 
lo cual no se puede hablar de que uno suceda al otro. Estos son Jos argumentos que se 
esgrimen para a favor y en contra: 

Al I os Q.PC susegsap la primada de Ja vinta· 

1 . La semejanza que guarda la descripción de la. lira. di braccio con el viotrn. segun 

Pra:torius en su .. Sintagma Musicumn: los agujeros en forma de f. tamafto. fonna y 

aC"mación. 
2. Durante el siglo XVI se buscaba que los instrumentos doblaran la voz humana. 

siendo más com11n la contralto-tenor~ voz que penenecc a la viola en los cordófonos. Esta es 
otra razón por Ja cual creemos que las violas en su evolución originaron a la nueva familia del 
violfn. 

3. En Italia viola es el U!nnino original usado para designar a Ja familia de violines: 

VIOLIN (diminutivo) 

VIOLA VIOLON 

VIOLON (ELLO) 
Deduciendo. unicamcnte por lógica. que la viola origi..'"18. ni violín. 

4. Existen más violas del siglo XVI que violines y cellos. 
Bl Los B(2Umcoros que refutan Ja primacía de la yigla· 

(aumenlativo) 

(más grande) 

1. No todas las liras tcnfan f .. efes" y como las violas podfan medir 38cm. (los 

violines miden 37cm.) el ramafto puede ser semejante a cualquiera de los dos. Ja afinación aun 

no se establecía y el tamafto variaba mucho. 
2. Es Ja voz alto-tenor Ja que btLc;caban reforzar. más no existen precisiones sobre que 

instrumentos deban hacerlo. 
3. El lénnino viola designa a los cuatro miembros de la familia del vioUn. más solo es 

el termino como tal y no como instrumento. 
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4. El auge del violín y el ccllo en siglos posteriores y el ajetreo que el uso les imponía 

a estos instrUmcntos les causaba estragos. contribuyeron a conservar mejor las violas siendo 
que. tal vez por incómodas. fueron guardadas y posteriormente restauradas. 

Yo. en lo personal. estoy más convencida de las pruebas que sustentan la primacía de 

la viola que las que la niegan. agregando que la elaboración de un violín es mucho más 

compleja y sofisticada que la de un instrumento de la familia de las violas. puesto que en estas 

11ltimas las tapas son planas. en el violín son abovedadas. con diferentes grosores. scgán la 

resistencia que deba soportar en los diferentes puntos de las tapas (ver lámina V y VI). Sólo 

este detalle delata que fue necesario ba..c;rarsc en otros modelos. siendo de los más cercanos las 

violas. para culminar el desarrollo del violín. 
También observamos que mientras las violas sostienen un relativo esplendor. 

aumentando sus ejemplares y nWnero. desaparee.en ante ta luz de los violines. cuya sonoridad 

se transforma en un tono potente y terso. hechura que permitía comodidad al ejecutante y una 

estructura ideal que permitiera el desarrollo de vinuosismos. E.'ita familia logró la creación de 

sus cuatro instrumentos prototipo: vioUn. viola. cella y bajo (la fisonomía de este último 
sigue guardando relación con las '-'io/as da ga:nlx1. pero pcncnece a la familia del violín) cuya 
tesitura se acopla pcñcctamentc entre sí y su sonoridad es equilibrada. Tal éxito tuvo esta 

fam.ilia. que son la base de la orquesta de cuerda.. 

Es necesario aclarar que a partir de este momento nos referiremos a la viola como un 

violín grande. de tesitura más grave y frágil. pues es el centro dd registro sonoro de las 
cuerdas. el más díficil de: distinguir por potente que sea y cuyo papel será relegado a segundo 

plano como veremos más adelante. 
Una vez explicado que la viola actual no pertenece a la familia de las violas. si no a la 

del vioUn. por sus características físicas como la bóveda de sus tapas. la forma de su caja. lao; 

cuauo cuerdas que usa. etcétera. comprenderemos porque M. Rilcy habla del violín en su 

relalO de la viola.. puesto que lo que dice reza par..t ambos instrumentos. 
Yo quise adoptarlo tal cual por ser la realidad del instnuncnto. el ser violín y no 

describirle como wia viola que no es viola por no guardar características afines a su familia. 

1.1.4. DETALLES EN LA CONSTRUCCION DE VIOLAS Y 

VIOLINES. 
Pasaremos a esquemati7.ar su forma y medidas. La viola.. así como el violín actual. se 

encuentra construido por 64 piezas que son: 

l. Tapa armónica (2 pie7.as) 

2. Dorso (l ó 2 piezas) 
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3. Aros o costillas 
4. 12 fajas internas 
S. 6 cuftas y tacos (al igual que las fajas fortalecen el ensamble de los aros y costillas 

a las tapas ) (ver lámina VII) 

6. Mango (ver lámina IX) 

7. Diapasón o batidor 
8. Cejilla 

9. 24 filetes (son dos pequei\a.S cintas de ébano que incrustan paralelamente en la orilla 
de las tapas para evitar que se raje el instrumento por un golpe en la orilla y que 
también lo adorna) 

10. Puente 

ll. Botón 

12. Cordal 

13. Clavijas 
14. Cadena o barra armónica (pcquei\a tablita de madera de unos 22cm. de largo y el 

ancho varía entre O.Scm. y 2cm ... que se adhiere a la tapa armónica. facilitando el rcconido 
interno de las vibraciones del sonido sobre la tapa y la fortalece contrarrestando cl peso 
que ejercen las cuerdas tensas sobre cl puente. que se colcx:a. a su vez .. sobre la tapa 
armónica) (ver lámina VID). 

IS. Alma (es un palito redondo de Scm. en violines y de 7cm. en las violas .. que se debe 
colocar inlCrnaltlente entre la tapa y el dorso. justamente debajo de la pata del puente que 
sopona los agudos. Sin ella la tapa se rompería y no sería posible la transmisión de las 
vibraciones de la tapa al dorso). 

Creí imponantc afiad.ir una explicación a las panes internas que están ocultas y de las 
que no son obvias en un esquema. ya que tuve la fonuna de que mi profesor construyera unn 
viola para mf y pude ver. paso a paso su conc;trucción y tener una idea clara de la función de 
cada pane. 

También existen tres elementos que Pasqualli no menciona y son: 

1. Un par de f ºefesº que se diseftan y peñoran una vez acabada la tapa armónica 

2. La cabeza o voluta del instn.imento. que algunos lauderos denominan como la fi.nna del 

autor, ya que es un elemento puramente decorativo. esculpido sobre la misma madera del 
mango 
3. El barniz se a.nade casi al f"mal de la consuucción (ver lámina X). 

12 



Los ejecutantes suelen usar una mentonera o barbada.. generahnentc de: ébano. 
para no dallar el barniz con cl sudor (Luis Spohr ideó la primera). También afta.den un 
soporte o cojfn que se coloca en el dorso superior del insuumento. cuya finalidad es la 

comodidad en Ll ejecución. además de unos afinadores incrustados en el tiracuerdas para 
hacer rnás minuciosa y cómoda ta afinación. 
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LAMINA VI 



L.r\J'vJJNAJX. 
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MEDIDAS ESTANDAR PARA LA CONSTRUCCION DE VIOLAS 

Y VIOLINES 

Para hacer más clara Ja direrencia entre el violín y la viola. mencionaré algunas 

medidas que se utilizan en laudcrfa para la consuucción de Jos instrumentos. 

YJOl,.A 
(en milúnetros) 

!. Largo de la caja 380a 410 
2. Ancho en la ~anc superior !80 
3. Ancho en el centro 125 
4. Ancho en Ja parte de abajo 220 
s. Altura de los aros junto al mango 35 
6. Altura de los aros en el resto 37 
7. Longitud del mango desde la ccj~ 

hasta la caja annónica 150 
8. Altura del puente 35 
9. Distancia cnue cuerdas 15 
10. Largo de la cuerda vibrante 355 

yrol fN 

355 
165 
115 
205 

30 
32 

130 
32 
12 

325 

Auxiliados del esquema será fácil identificar las dimensiones entre uno y otro 

instrumento. pero su diferencia esencial no consiste en lo físico. sino en su papel en la 

m11.sica. mientras el violin es brillante y se presra a cantar melodías. la viola sirve de cintura en 
la mllsica. haciendo el apoyo necesario para que luzca la voz aguda en su canto y la conecta 

con el bajo que produce la annon!a. solidificando la textura musical. 
Complementaré todos estos datos sobre la construcción de un instrumento con su 

materia prima que es la madera para después hablar del papel que ha ejercido la viola en la 

ml'.isica a uavés del barroco. 
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MADERAS USADAS EN LA CONSTRUCCION DE VIOLAS Y 

VIOLINES 

Creí imponante hacer mención de la.'i maderas aptas para la violcóa. pues es el 
complemento de la información sobre construcción de violas y violines y creo que las 

personas que se interesen por leer este trabajo alguna vez han tenido esta duda. Recuerdo que 
en nú primer ano de estudio supe que era necesario que la madera para fabricar una viola 

fuera antigua y tenía la intención de sacrificar la mesa de cedro rojo de mi comedor. herencia 
de mi abuela,, fue para. mí una desilución que esta madera no sirviera para construir una viola 
(Claro que para mis padres fue un alivio). 

Entrando en materia mencionaré que el sonido de un instrumento de cuerda se produce 
con la vibración de la misma que resuena en la caja ac11stica. esta violenta el aire contenido en 
su interior y al salir proyecta el sonido. esta es la razón por la que las cualidades de 

resonancia de la madera juegan un papel preponderante. 
Por lo general acostwnbran construir los instrumentos de diferentes maderas. por 

ejemplo: 

De pinabete: tapa armónica barra. alma. contra aros y tacos 
De Arce: fondo. aros. mango y puente. 

De ébano o palisandro: diapasón. clavijas. cejillas y botón 

Esto es a grandes rasgos. aunque se emplean otras muchas maderas provenientes de 
distintos puntos del mundo y también el arte de Ja violcóa se ha transformado con el 
transcurso del tiempo. 

Como recordaremos. el punto de partida en muchos aspectos en la historia de la 

mdsica y la literatura. ha sido la labor de los juglares. quienes componían mdsica y 
construían sus instrumentos para ganarse la vida (siglos XIV y XV). Con el pa..~o del tiempo 

se convertirá en un greiµio profesional. dividido en músicos y artesanos que fabricaban 

instrumentos utilizando abedul. tejo. nogal. arce. abeto. cerezo y cedro por abundar en la 

7.0na. Hasta el siglo XVI se aftaden maderas provenicnrcs de Africa y América. de Oriente 
aprovechan el nácar y el madiL(Vcr Tabla de Maderas) 

Tenemos noticias de las Corporaciones de Violeros de Sevilla ( 1502-1527) y Granada 
(1528-1552) que exigían a los aspirantes mucha habilidad y perfección en sus trabajos. que 
debían ser bellos y sonoros. 

Encontramos en el siglo xvn inst.ru.mentos fabricados con palisandro y ciprés 
americano. comprobando el fuerte intercambio de mercancías con América al ocupar las 
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madeias nuevas de este continente con fines omamcntaJes y utilizarlos para darle bellas 
sonoridades a los instrumentos y revolucionar al arte de la violerla. 

Las cualidades que debe tener la madera de Jos instrumentos y la fonna de empleo. la 

constatamos en canas como la de Pablo Nasarre (1723-24) donde aconseja que la madera 
debe ser fucne. lisa y porosa y otra de Alessandro Corzio di Salabue (1755-1840) que 

menciona la fonna del arte de la madera y su calidad: 

Madera cortada al cuano (en forma radial). 

Veta gradual y sin nudos 

No debe ser madera tierna,, pues la veta no esta bien def""mida 

Veta no compacta de 1.5 mm 

No debe haber sido tratada para almacenarse 

Secado nab.Jral de unos 7 años 

Conadoenlunallena 

El alma debe tener veta diminuta 

Filete..<i de peral tenido como usó AmaW. Stradivari y Guadanini 
El veteado es de swna imponancia.. pues tiene relación con la ttansmisión de las 

vibraciones en el insaumento. se busca que sea uniforme y el menos intenso debe colocarse 

donde las vitnaciones sean de los .sonidos más graves y más cerrado a hacia los agudos. por 

lo cual es indispensable un corte radial que no contenga nudos. 
Quiero mencionar el hecho de que la madera tiene vida propia. a6n después de 

conada. moldeada y pegada.. por lo cual los instrumentos más antiguos tienen deformaciones 

propias de la madera a través de tiempo. como por ejemplo la desigualdad en la forma de sus 
tapas. 

Awique creo haber descrito correctamente a mi instrumento en lo que se refiere al sus 

caracteñsticas físicas. debo mencionar que esto es un aspecto superfluo. pues lo esencial de 

su existencia se encuentra vinculado a la mt\sica que con ella se produce. aclarando que el 

tema es demasiado extenso. por lo que hablaré del repen.orio que se atribuye a la viola como 

litcratur.il original para el instrumento. omitiendo las transcripciones y sólo mencionaré a 
grandes rasgos su función orquestal. sjn olvidar que csic trabajo no es específico de la viola 

en la orquesta y en el capfntlo JI con la ejecución de seis obras mexicanas para viola de este 

siglo y todos aquellos datos que me ayuden a enriquecer Ja inlel'pretación de las mismas. 
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TABLA: Maderas usadas para~ fabricación de violas y vioines 

[PAlfrc-- 1 EUROPEAS 1 AFRICANAS 1 AMERICANAS 1 ASIATICAS 1 

bubinga. ébann, iroko, ,aJohietTO.Dalorosa 
DIAPASON sándalo, palo rosa.roble i!ndalo 

alerct,ctdrola iz abedul,an:e.alamo ccdrn,saún,tcca 
caoba. cedro caraeolf,olmo,haya olmo 

sicomoro ci rll mexicano, no¡al 

cw,ccilioinciensu, c1 ré.~ gua 
c1 résmc~icano 

abcto.raracolf,ccdro ccdmdelL!hano 
ccdmdcBemtudas 

á1Jmo,sa1rn.1ilo 1 cedrodcllíbann 

arce.caoba blanca. palisandro 
limoncro,sicomurn 

boj, ébano, 1alohierro,ri.1.lorosa 
palohietTO slndalo 

flLEfE- - - , pml!cñido- -l ébano.pa!U1nsa -,- ébano 1------] 
PUENTES almendro, brezo bubinga coral,granad1Uo 

palohietTO 

Pág~a 10 Bis 



1.2.1. LA VIOLA EN EL BARROCO, LA ORQUESTA 

V SU REPERTORIO 

ANTECEDENTES 
Durante el siglo XVI (1500-1600) existe el esplendor del estilo polifónico y la música 

linlrgica.. de donde se derivarán las principales características de la música barroca. 
Dcniro de las grandes catedntlcs como a de San Pedro en Roma y otras en Mantua y Florencia 

principalmente. se efectuaron notables experimentos acústicos con el uso de los coros y 

solistas con sus respectivos acompaftrunientos. a veces de órgano sólo <> con violas de 
gamba. de brazo y algunos alientos. Estas combinaciones musicales de coro contra solista se 
les llamó tutti-solo y efectos de ceo en fortcs-plano. muy recurrido en el barroco. Al paso del 

tiempo esto se re.Clejarfa en la música instrumenta] derivando la fonna musical de .. Conciertoº 

además del ricercare. tocata. intonazionc y sinfonía. y en la música vocal: el motete liulrgico y 

madrigal. Los principales representantes fueron A. Wuillacn y Giovanni Gabriclli, en 

Venecia. Frcscobald.i en Roma y Monteverdi en Manrua. respccro a Italia. 
La m\lsica Iit6rgica estaba restringida al empico de dos coros. órgano y algunas violas 

da gamba. situación que dorarla poco. pues se tenían noticias de que en I 654. para la 

coronación de Luis XIV. además de los insttumcntos anres mencionados se solicitaron 
tiorvas .. trompem.s. tambor. chi.rimlas y doce oboes para los que Couperin escribe maisica 

especial. Sin embargo la principal aportación que dio Francia fue Ja confonnación de Los 24 

Violines del Rey que ocasionalmente. uunbién se ocupaban para el ballet de la reina y que 

revolucionarían la música insuumcntal. 
.Justamence Gio\.•anni Gabrieli (1557- 1612) escribe la primera panc solista para 

violino (Sacrac Sinphoni:tc en 1597) que se puede asignar a una viola alto. pues se extiende 

su registro hasca el DO"' Esta es Ja primera noticia que rcnemos de un pasaje confiado a Ja(s) 
viola(s). 

La ópera italiana es el resultado del esfuerzo de un grupo de compositores. cantantes y 
bailarines por reclCal" el drama griego. a este grupo le denominaron ~·La ~rala Florentina .. 

que interpretaron Daphne (1597) y Euridice (1600). Estas representaciones tuvieron tal 

~percusión que se vieron obligados a trasladanie de un pequeño salón o ºcámara .... a los 
reatms pllblicos. (Venecia I 637). transfonnando Jas sonoridades de los ins1Jumen1os de 

pequcftas a grandes y potentes. Jo que ocasionó que desaparecieran los menos sonoros. 
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La ópera lntérmeridcs de la peregrina (1598) tiene una dotación de: 

Liras de brazo 

Violas: tenor. bajo y contr.ibajo 

Viola bastarda 

Vio Un 

En Mantua (1607) tiene lugar la representación de Oñco. de Montcverdi. cuya obra 

será un arquetipo de la ópera en lo futuro. Sus innovaciones: 
Explota el potencial del violin. utiliza la familia completa de cuerdas: violín 1 y n. viola I y n. 
bajo de viola y clave. buscó colores sonoros con la combinación de instrumentos y los 

adecuó a las escenas. dotándolas de acción dramática y color. 
La principal ÍIUlOVBCÍÓD que trajo el Siglo XVIl fue la emancipación de !OS instrumentos de Ja 

másica vocal. que si bien en la ópera se enriquecieron. posterionnente se separararon en ouos 
contextos para conformar grupos instrumentales. donde el canto no tuvo lugar. Grupos 
insttumcntalcs como los que acampa.fiaban al .. Ballet de la Reinaº y los º"24 violines del Rey"º 

revolucionaron la mtl..c;;ica en su momento. Este ensamble estaba compuestc·por: 
6 violines 4 conualtos 
4 bajos de viola 1 contrabajo de viola 

1 espineta o clavecín 
Para el ballet agregaban: 

4 cometas 4 oboes 6 flautas 
Esta agrupación gustaba por su brío en las interpretaciones y brillante sonoridad. 

Los 24 Violines del Rey pasaría a manos de Lully. este brillanie director se encargó de 

conformar la orquesta casi como la que conocemos actualmente .. 
Para 1669 In dotación llegó a ser de: 

4oboes 

6flautas 

1 musette 
2 fagotes 

9 trompetas 
1 trombón 
1 timballc 

SS violines a 5 partes 
Algunas veces usó cromomos. castalluelas, tambores. panderetas, guitarras, 

cornos de caza y tcorbas. 
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Mencionaré que Lully utili7.6 5 tipos de violines: soprano. contralto, tenor. 
conservando SO aftas más las violas de bajo y contrabajo, que serán permutados 

posterionnentc por los ccllos y los contrabajos del violín. 
Mientras que en Francia Lully se alumbró bajo el resplandor de Luis XIII y la 

esplendorosa corte que Je delegaría a su sucesor el Rey Sol. en Italia la viola comenzaba a 
sufrir los estragos de Ja desventajosa comparación con el violfn. sobreviviendo más tiempo en 

las voces graves y mutando en la contralto con la familia del violín. 
No existió una norma que rigiera el empico de la viola durante el siglo XVII en la 

orquesta.. Algunos la dividían en Viola I (alto) y Viola 11 (1enor). predominando el uso de la 

viola alto octavando el bajo que sostenía a un grupo gnmdc de tiples. 
Lorenzo AJlegri (1573-1648) utiliza Violines I. 11 y 111. viola alta. chello y viola bajo 

más el continuo (clavecín). Esta dotación prevalece en el barroco bajo el nombre de ºripicno·· 
y podrán ser a.ft.adidos dos violines solistas y un chelo. como es caso de Jos Conct!rti Grosso 

de Corclli Op. 6 que sirvieron como modelo a Gcrminiani. Vivaldi. Manfredini, Torclli. 

Valcntini .. Locatclli. Tartini y Haendcl. que aunque sus obras esencialmente utilizar.1n esta 

dotación. también hubo algunos cambios. incluso algunos pequeños solos de viola en los 

concienos. 
En cuanto a Ja ópera se refiere el ensamble o¡questal varia muy rápido. pues hasta la 

primera mirad del siglo XVD la dotación de instrumentas no estaba definida. así como 
tam.poco su función especifica porque igual se le asignaba la voz principal a violines que a 

violas y esia.s podían apoyar la voz soprano de Jos violines o bien apoyar la voz del bajo a la 

octava superior. 

Pero para. la segunda mirad del siglo XVII el panorama cambia. las partichclas serán 

asignadas espec:fficamcntc para cada instrumento y cx!stirán algunos estilos y nonnas para Ja 
orqucs1aeión. Por cj~mplo en Ja Sinfonfa a la f"rancesa Ja dotación era de 6 violines, 4 violas. 

4 cellas. 1 bajo. espinela. hapsicordio, theorbo y chitarmnc. Deberá haber dos voces 

diCcrentes en las violas. 
En llBlia se les usaba como relleno. pero podía apoyar arias con obügari de vioJa. 

Cado Palaviccini le asigna una parte de solo. En algunas otras óperas aparecen las arias 

apoyadas por violas para darle un sentido dramático. 

La ópera veneciana impactó y en Hamburgo. donde tiene mayor flore.cimiento la 
viola; mienuas decrece y casi desaparece en lla.lia.. 

La literatura para viola solista es muy escasa. no sólo por existir muy pocos solos para 

el in.stnunento. sino porque la lircrarura no era exclusiva de cada inscrurnento. de forma que 

pudiera tomar ••en préstamo"' mdsica escrita para violín o algtln otro tipo de viola. Sin 

embargo Maximiliano Ncri (1651) escribe una sonata para viola y oU""d. más de Cario Antonio 
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Marino. Es hasta el siglo XVID que alemanes y austríacos explotan el potencial de la viola 
como solista. 

REPERTORIO PARA LA VIOLA EN EL SIGLO XVIII 

Tenemos el antecedente de que a la viola no la podemos ubicar totalmente como 
instrumento de solo durante el siglo XVIII. por ello recurrí a su situación en las orquestas. de 
una manera somera. pero que servirá para el propósito de conocer la viola en el Barroco y su 
esplendor duante el clasismo con su literatura de solo. 

Reswnicndo recordaremos que en Francia Luis XIll tcnfa en su con.e Les 24 du roy 

divididos a cinco pan.es: 

Viulin 

Vlolln 
Vlolin • 

Violín • 
VloUn 

Tesitura 
Soprano 
Mezzosoprano 
Alto 

Tenor 
Bajo 

Nombre 
Dcssus 
Quinte 

Haute-centre 
Taille 

Basse 

Clave 

(Sol) 

(DO)En Ira. linea 

(DO)En2da linea 

(DO)En 3ra. linea 

(DO)En 4ta. linea 

• Las voces de las violas se denominaba Las partes du rnilieu 

En Italia prevalecieron los seores con violín l. n y Ill. viola alto. ecuo. viola bajo y 

continuo. Sólo para ejecutar la voz contralto de uso la viola y en el bajo. 
Los violines en Inglaterra fueron importados durante el reinado de Isabel l. pero c.-; en 

el periódo de Carlos 1 (1630-1685) que se desarrollan .. pues imita el estilo musical de Ja cone 

de Luis XIII. instiruyendo en su conc 7ñe 24 violins of the King; también estaban a cinco 
partes. 

Segán los tratados musicales escritos por John Playford (1623-1686) se establece el 
uso de los violines en Ja másica inglesa. mencionando la importancia de la viola tenor como 
complemento del violín soprano y bajo continuo. muy usados en esta época. pues evita 
disonancias y llena la annonfa. En Ja orquesta la viola tenor ejecuta los pasajes de la octava 
baja del violín soprano o bien dobla la voz humana del tenor y la voz de viola contralto. sirve 
para efectuar contrapuntos o completar la annonfa. 
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En Inglaterra no fué muy popular como instrumento solista. tuvo más esplendor en 
Hamburgo. Venecia. París, Bed!n o Manhcim. Sin embargo existe mtlsica de solo para viola 
escrita en Inglaterra: 

Franccscp Geminiani (1687-1762). italiano radicado en Inglaterra. Su obrd. comprende: 
Op. 2 en Concertino para viola y orquesta 
Op. 7 Solos para viola (1746) 

William Herschcl ( 1738-1822) alemán radicado en inglatcrra. su obra para viola sola es: 
Concierto en Do M para viola 

Concierto en Re menor para viola 

Concierto en Fa rnayor para ¡,·fofa. cuerdas y bajo continuo 

William Flackton (1709-1793) 

Sonata en Do 1.\layor No. 4 

Sonata en Re Mayor No. 5 

Sonata en DO Mayor No. 6 

Sonata en DO menor No.8 

Bcnjamin Blake: (1751-1827) 

Seis Duetos para violín y lliola tenor 

Dúo para vio/in y viola tenor 

Tres solos para 'tdola tenor y cella 

-En Alemania el papel orquestal de la viola es descrito por Johan Mattheson (1681-
1764) en su lralado de 1713 • definiendola como el instrumento que llena la tesitura media de 
la armonía • indispensable para que sea completa y evile disonancias de Jas voces externas. 
Este papel es def'in.ido como ºfllllendc .. que se refiere a la voz de la viola alto o tenor o taiUc. 
Tambén hace mención de solos de viola en la ópera cuando es acompafiada por este 
instrumento en alguna apacible y sonora aria 

La másica de viola se ve ttuncada cuando aparece y populariza Ja sonata en láo que la 

desplaza. Sin embargo. su desanollo contintla en Hamburgo .. Viena. Berlín y Manheim. 

Reinhard Keiser (1674-1739) escribe en Hamburgo más de cien óperas en las que 
solicita gran calidad a las violas en sus solos y soli divididos. generalmente. en altos y 
tenores. asimismo influencfu. a Christoph. J. Malheson y a G.F. HtlendeJ en su manejo de la 

viola en sus obras. 
J .S. Bach. uno de los autores barrocos más populares munc!ialmente. dejó un legado 

muy impon.ante par.i Jos insuumcntistas de cuerda. tan bello e importante, que fue transcrito 
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para acrecentar el repcnorio de los violistas. Modernas ediciones muestran versión para viola 

de: 

6 sonatas y partitas par.1 violín 

6 suites para cello. 
3 sonatas par.i viola de gamba BWV 1027~ 28 y 29. 

También seis sonatas para violln y clave y dos conciertos para violín que no se ubican en 

ediciones reconocidas en transcripción. Y como obra maestra. original para la viola se 

encuentra el Sexto Concierto de Brandemburgo en Sib. BWV 1051 para 2 violas solistas. 2 
gambas. un cella y bajo continuo (contrabajo y clave). En una edición revisada por S7jgetti. 
la parte de solos se divide en solo y ripicnos para sección de violas de brazo. 

Toda obra de Bach para cuerdas se constituye de obras maestras para el repertorio de 

cualquier instrumentis~ pero sus t.r.uiscripciones no piden nada a la versión original. 
George Phillip Telcmann. uno de los más prolíficos compositores de su época y 

famosos en vid~ escribió mucha másica con panes de viola a 2 voces (fllllendc). sin 

embargo lo tenemos presente como el compositor de la viola. pues otorga obras originales 
para el repenorio del violista. si bien no son grandes cbras maestras. si bellas piezas del 

barroco. Gran parte de sus compocisioncs originales para viola, editadas en vida del autor. 

son: 
Sonata en Trio en Sol Menor • para violín. viola y bajo continuo (1718) 

Concieto en Sol Mayor para viola y orquesta • 

Scherz.i. MelotUchi. que es una colección de siete sonatas en ttfo (violín. viola y bajo 
continuo): 

Lunes en La Mayor 
Martes en Sub Mayor 

Miércoles en Sol Mayor 

Jueves en Mib Mayor 
Vie172e.t en Mi Menor 

Sábado en Sol Menor 
Domingo en Re Mayor. antecedida por una inuoducción 

Concierto en Sol Mayor para 2 violas y orquesta de cuerdas• 

Concierto en La Mayor para 2 violines. viola y bajo continuo . 

.. :Este cooci~ no se vuelve a editar hasta 1941 poi' Hcllmuth Christian Wolff en Blln:nrc:iu:r. 
• La cdlcOD original especifica 2 vk>lcttcn en el término italiano. 
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Las transcripciones adaptadas son: 
12 Sonatas para viola da gamba y clave 
Sonata Trío No.1 en LA Menor Polonesa 

Trio en Sib Mayor 

Concierto en Fa Mayor para viola (como), flauta, cla\'e yfagot 

Es muy probable que Telemann haya escrito sus doce sonatas par.i viola en una tesitura en 
que pueden ejecutarse para viola da gamba o da braceo. indistamcntc. pues en el barroco no 
existían tantas restricciones con respecto a que insuumcnto preciso ejecutaría la música 
escrita. más bien había un criterio muy flexible. 

LA VIOLA EN l\'IANNHEI!\<t 
Mannhcim fue una ciudad donde nace la orquesta. el estilo rococó que desemboca en 

el clasismo musical y que influye en destacados músicos como Diuerdors. J.C. Bach. Haydn 
y Mozart.. El movimiento de evolución musical fue iniciado por Johann Stamitz (1717-1757) 
quien ejecutaba el violín y dirigía la orquesta de Mannheim a partir de 1745. de gran nivel 
musical y que aportaría las bases para la conformación de la actual orquesta sinfónica. En 
Conciertos Espirituales que cjc:culaba la orquesta colaboraban compositores y solistas 
pertenecientes a la orquesta.. Tale.set ca.so del concieno efectuado el 8 de septiembre de 1754 
en el que Joha.nn Stanlitz dirige y toca. como solista su concierto Sonaui para viola d~amore. 

Sus hijos Karl y Anton heredaron el talento y privilegios en la orque.c;ta. Ellos otorgan un 
imponantc rcpenorio estilo clásico a la viola. 

Karl Stamitz {1746-1881) escribe tres conciertos para viola y orquesta: 
Concierto No. 1 Re Mayor 

Concierto No. 2 Sib Mayor 

Concierto No. 3 La Mayor 

y algunas ouas obras de cámara. con10 sonatas. duetos para 2 violas. cuanetos para 2 violas 
vioUn y cella y otros ensambles en los que ca.si siempre interviene la viola. 

Anton Stamitz ( 1745-1809) escribió concicnos para viola y orquesta. reeditados por 

Walter Lebennann: 

Concierto No. 1 Si b Mayor 

Concierto No. 2 Fa Mayor 

Concierto No. 3 Sol Mayor 

Concierto No. 4 Re Mayor 

Además de ochenta sinfonías y veintiseis sinfonías concertanteS en las que la viola interviene. 
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Destacados ejecutantes de la orquesta también compusieron obras para la viola en 

mllsica de cámara y cuyos nombres no son tan familiares: 
Ignaz Holzbaucr ( 1711-1783) Concierto en Mib Mayor para viola y cella 
Christian Cannabich (1731-1798) Seis duetos para violín y viola 

Ludwig August Lebrnn ( 1740-1777) Seis duetos para violín y viola 
FranzDanzi (1763-1862) Seis duetos para viola y ce/lo Op. 9 

LA CORTE DE POSTDAM Y BERLIN 
Federico U poseía wia imponante orquesta de ámara en su corte donde panicipaban 

famosos md.sicos. que tambien otorgan a la viola un imponante repenorio de solo. 
paralelamente a Mannheim _ FJJos son: 

C.F.E.Bach (1714·1788) escribe un método para tocar la viola barroca y mósica de 

cámara. sus obr JS son: 

Trio para flauta. viola y piano 
Trfo en Fa mayor para viola cello y piano. 
Tn·o en Fa Mayor para dos violas y piano. 

Dúo para flauta y lTiola. 

Franz Benda ( 1709-1786) Sonata en Do Mayor para viola y bajo conrinuo. 

• Georg Benda (1711-1795) Concierto enM; bmayorpara viola y orquesta 

Concierto en Fa Mayor para viola y orquesta. 
Concierto en Fa Mayor para viola. 2 cornos y cuerdas 

Concierto en Mib Mayor para viola. 2 cornos y cuerdas. 

Johan Gottlieb Graun (1702 1771) violinista de la Opera de Berlln que escribió mtisica 
para viola. 

Sonata en Sib Mayor 
Sonata en Fa Mayor 

Sonata t!n Do para Bajo continuo 

Concierto en Mib Mayor para vi.ola y orquesta de cuerdas 

Johann Gottlieb Janitsch (1708-1763) 
Sonata en Mib Mayor para viola.. cello. flauta y bajo continuo 

Sonata. en Do Menor para viola. obo~. cello. bajo conlinuo 

Sonata en Mib Mayor para 2 violas. obOt! y bajo continuo 
Sonala f!11 MI Mnwr para viola y bajo continuo 
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Karl Fricdrich :ZClter (1758-1832) 

Concierto para viola .Y orquesta en Mib Mayor 

LA VIOLA EN VIENA 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII Viena se convierte en un importante centro cultural. 
en ella se desarrollan gran nt1mero de las fonnas musicales existentes y conviven grandes 
personalidades de la música como Mozart y Schubcn. En este lugar y momento se gesta la 

música que influenciará los siglos posteriores y. por supuesto. también la viola teniendo una 
proyección como insuumcnto de solo en la mtlsica de cámara y sinfónica. 

Entre los compositores que vivieron en Viena y dotaron a la viola de literatura original 
econtramos a: 

Karl Dillers von Dittersdoñ(1739-1799) 

Concierto en Fa Mayor para viola y conrrabajo 

Concierto en Re Mayor para viola y contrabajo 

Gcorge Druschet7.ky (1745-1790) 

Concieno en DO Mayor 

Roman Hoffstettcr (1742-1845) 

Concierto en Afib Mayor 

Concierto en Do Mayor 

Concieno en Re Mayor 

Franz Anton Hoffmcister ( 1754-1812) 
Concierto en Re Mayor 

Woll"gang A. Mo7.an (1756-1791) 

Sinfonía Concertante en Mib Mayor para violfn y viola K364 

Johann B. Vanhal (1739-1813) 

Concierto en Do Mayor 

Anton Wranit7.ky (1761-1820) 

Concierto en Do Mayor para 2 violas 

Estas obras constituyen la literatura de solo en la c..~ucla vienesa. algunas de ellas 
esperan una reciente edición y en su mayoría fueron editados por: B Schott. Breitkopf & 

Hartcl. Simrock o Pctcrs y grabadas por vinuosos del instrumento. Todos los archivos 



concernientes a la viola se encuentran n:copiladus en la bibliok..~a del Mozartcum de 

Salzburgo. pero la información qui.: he qu~nJu induir pro'\."i.cnc de la Enciclopedia de la Viola. 

cuya dirección de consultas y aportacione.'i es 512 Rooscvelt Blvd .• Ypsilanti. Michigan 

48197. Estados Unidos. 

1.2.2. REPERTORIO DE SOLO PARA LA VIOLA 

EN EL SIGLO XIX 
El repertorio de Ja viola en este siglo ~~ compone de música de compositores 

conocidos .. y desconocidos. que vivieron durante el siglo XIX o que esc~bcn bajo estos 

estilos denominados neoclásico o romántico. También existe la música escrita por los mismos 

ejecutantes de la viola o violín y por úhimo las u-anscripcioncs dignas de ser incluidas en el 

repertorio de los violistas. 

La m11sica de Jos compositores más conociúos es: 

HCCU>r Berlioz Haro/do en Italia ( 183..t) parJ. viola y orquesta. 

(Franz Liszt(ISl l-1886) hace la reducción p..i.ra el piano del mismo Haroldo de Bcrlioz) 

Michail Glinka (1804-1854) Sonara en D /\fayor para viola y piano (esta obra fue 

completada con un u:rccr movimiento de una obra suelta de Roslavcts (lRS l-1944) por 
Borissovsky. 

Johann Ncpomuk Hummcl (177H-1837J Fanr41.\"IÍJ para viola. 2 darinctcs y orquesta 

Sonot1~ ,n Eb Mayor para vio1a y piano 

Porpurri Op. 94 par-..i viola y orquesta 

Fclix Mcndclsshon 

Anton Rubinstcin 

Roben Schumann 

Sonara ~·n CM para viola y piano (1823) 

Sonata en FAAI para viola y piano Op. 49 (1955) 

Afarchenbilder Op. 131 (1851) 

Carl Maria von Weber Rmidó Húngaro para viola y piano (1813) 

Los siguientes composilOrcs no pertenecen al siglo XIX. pero su obra está 

escrita al estilo del siglo pasado: 

Max.Bruch {1838-1920) Romanct.' t•n FA.\! Op. 85 par..t viola y piano(l91 l) 

Concfrrto 1.•1¡ E..\I Op. 88 para viola, clarinete y 

orqucsrn (1916} 

8 picz.as para clarinete. viola y pia:lo (1910) 

Richard Strauss ( 1864-194.:>) Poema Sinfónico para ccllo. viola y orquesta 
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ENTRE LOS COMPOSITORES DESCONOCIDOS QUE ESCRIBEN PARA 

VIOLA ESTÁN: 

• Charles Valentin Alka (1813-1888) Sonata en DM para viola y piano Op. 86 

Heinrich von Hcrzogcnbcr (1843-1900) Leyenda para viola y piano Op. 62 

Fricdich Kiel ( 1821-1885) Sonata en GM para piola y piano Op. 62 

Tres roman.ces pa,ra viola y piano Op. 69 

Georg Onslow 

Carl Reinecke 

Hans Sitt 

Alfred Pochon 

Jean Rogister 

(1784-1853) Soruua para viola y piano en CM Op. 16 

(1834-1910) Fantasía en AM Op.43 para viQla y piano 

Elegía para viola y piano Op. 75 número 1 

Pasacaglia (1942) para viola sola 

Fantasla Concertan.te para viola y piano 

Primer Concierto para viola y orquesta 

George Enesco Concertpiece para viola y piano 
VIRTUOSOS VIOLISTAS QUE ESCRIBEN PARA VIOLA: 

Joseph Joachim (1831-1907) Melodías Hebreas Op.9 para viola y piano ( 1851) 

Variaciones Op. 1 O para viola y piano ( 1852:) 

Johann Wcnzcl Kalliwoda (1801-1866) Nocturnos para viola y piano Op. 186 

N"icolo Paga.nin.i (1782-1840) Sonata para la Gran Viola y Orquesta en Em Op. 35 

Trfo para viola. guitarra y cello Op. 68 

Serenam para viola~ guirarra y cello op. 69 

Ales.sandro Rolla (1757-1841) prolífico compositor. virtuoso violinista y violista .. 

escribió: 60 duetos para violfn y viola 
33 tríos para 2 violines y viola 

20 ttíos para vioUn. viola y cello 
9 obras para viola y orquesta 

Obras publicadas: Canciert.o en Eh M Op.3 
Concierto en Fm Op. 6 

Concierto en Eh M Op.9 

Adagio y Tema con variaciones 
Rondo 

D;vertimento 
Tres piezas para viola sola (de su obra didáctica para recital) 
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• Ludwig Spohr: (1784-1859) Gran duo en EM para violút y viola Op. 13 

• Henri Vicxtcmps ( 1820-188'1) Capricho en C menor para viola sola. Obra póstuma 

Elegí:> para viola y piano Op. 30 ( 1854) 
Sonata en Bblt-1 para viola y piano" Op. 36 ( 1963) 

e investigaciones acerca del rol de la viola en mósica de orquesta. 

Johannes Brahms (1833-1897) Dos canciones Op. 91 para viola. contralto y piano 

Gestilltc Schnschl y Geislliches Wicgenlied 

TRANSCRIPClONES DE OBRAS QUE MERECEN ESTAR EN EL REPERTORIO DE LA -
VIOLA: 

Beethoven (1797-1828) Serenata m DM op. 8 para viola y piano (transcrita 

por el autor) 
SontaenEbM 
Dueto para cella y viola (inconcluso) 

Franz Schubcn (1797-1828) Sonata Arpcggionc 

Jobannes Brahms ( 1833-1897) Sonata Op. 120 N6me.o 1 de clarinete. transcrita 
para viola y piano 

Sonata Op. 120 N6mero 2 • transcrita para viola y 

piano 

EstaS obras constituyen el repertorio más reconocido para viola del ~igto XIX y 

demuestran que es lo suficiemntemente amplio para no necesitar transcribir obras de ning11n 
ins.trwncnto por desconocer la literatura original. Las transcripciones aquí mencionadas 
fueron pensadas para viola por los mismos compositores. 

También podemos enconttar un extenso cat4logo en el libro El violÚ1 de Pasquali. 
ediciones Ricordi. aunque no especifica si la obra es original para viola o una buena 
transcripción. por esta razón no las utilicé en esta investigación. 

EL siglo XX tiene cambios muy importantes para nuestro insuumento. en el siguiente 
capítulo hablaremos de ello basándonos en la obra de M. Riley History of Viola. 
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1.2.3. LA VIOLA EN EUROPA 

DURANTE EL SIGLO XX 

En este siglo la viola toma nuevos bríos ocasionados por la creciente exigencia de 

técnica de la mtlsica para orquesta. que en muchos ca.."'-OS requiere del virtuosismo de los 

mdsicos. En lo que se refiere a violistas fue importante una formación especializada 
encauzada al mismo fin que la educación musical de un violinista: formar cxcclcmcs 

ejecutantes. casi vinuosos o virtuosos de la viola. profcsionistas por vocación y no por 
resignación a su falta de talento. que hicieran frente a intrincadas partichclas escritas por 

Richard Wagner. Str.iuss y demás compositores de la misma talla. 
Es así como en 1894 se instituye la cátedra de viola (con la misma importancia que la 

del violín o piano) en el Conservatorio Nacional de Música de Paris por le professeur d'Alto 

'lbeophile Laforgc ( 1860-1978) que realizó una gran aportación para elevar el nivel de los 

violistas en Francia. Posteriormente esta benévola influencia uascendió y encontrarnos 
destacados violistas con una intensa labor docentt! en diferente.s países de Europa~ formando 
excelentes attilistas.. cuanetistas y vinuosos solistaS de la viola que cambiaron el status 

musical de nuestro instrUmcnto. 
Conjuntamente con los violistas creció el repcnorio para el instrumenlo. recopilando 

obras de los periodos Bárroco. Clásico y Romántico.. adaptándolas. rcconsuuy~ndolas y 
creando nuevas como lúzo Paul Hindcmith .. entre otros compositores que aportan obras al 

repertorio del siglo XX y de cuyas obras hablaremos más adelante. 
Regresando a los violistas QU&! colaboraron para elevar el nivel de la viola los 

mencionaremos por países que confonnan una. escuela propia y particular del instrumento. 

LA ESCUELA FRANCESA DE VIOLA: la más temprana y Ja que más contribuyó a 
elevar el nivel de Jos ejecutantes. tanto en París como en el extranjero. Los violistas más 

destacados son: 

Pierre Montcux (1875·1964) violista del Cuarto Geloso y tutor Louis Bailly. 

• Henrt Casadesus (1879-1918) violista del CUarteto Capet. ejecutante de la Viola d' Amor 
y miembro de la Sociedad de Insuumcntos Antiguos. Edita el condeno en SI Bemol de 

Haendel y el de DO Menor de C. Bach. 

• Paul-Louis Neubcrth (1881· ? ) primera viola de la Orquesta de Colonne por 20 a!\os. 
Promovió Ja Viola Alta.. 
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Louis Bailly ( 1882-1974) violista del Cuaneto Lucien Carpet y posteriormente del 

Cuancto Geloso .. violista de la Opera de París. Después de la I Guerra Mundial se traslada 

a Estados Unidos con el cuarteto Aonzaley. Tocó una gran Gasparo de Saló. La crítica 

siempre le otorgó favorables comentarios. 

Maurice Vieux (1870-1951) padre de la Escuela Moderna de la Viola Discípulo de 

Laforge. primer premio en 1902. primera viola en la Orquesta de Opera de Pañs. 
Sucesor de su maestro en el Conservatorio. estandarizando el nivel de los violistas. En 

1928 escribe un artículo donde exhorta a Jos violistas a elevar el nivel técnico del 

instrumento. Sus discípulos mas destacados: Fran~ois Broos 

Marie-Tbérese Chailley 

Etienne Ginot 

Colette Le.quien 

Leon Pascal 

Pierre Pa.squier 

Leo van Hout ( 1885-1940) iniciador de la escuela moderna de la viola en Bélgica. vio lista 

principal del Teatro Real de ta Monairc. violista del Cuarteto Ysayc (para el que Dcbussy 

escribiera su Cuarteto en Mi Menor). profesor del Conservatorio de Bruselas. donde 

fonnó una destacada generación de violistas como: 

Roben Courtc (1910-1979) quien lo sucedió en Ct Magisterio del Conservatorio. emigró 

posteriomente a Estados Unidos. fue violista en el Cuarteto Paganini y dio clases en ta 
Universidad de Míchigan. 

Charles Froidarc sucede a Courtc en el Cuancto Paganini. 

Gastón Jacobs: sucesor de Van Hout como primera viola del Teatro Real de Monaire. 

Los compositores que dedicaron obras a la viola son: 

F~ois de Bourguignon: Suite para Viola y Orquesto. Op. 67 (1940). 

Jan Abai.l (1893-?): Concierto para Viola y Orquesta Op. S4. 

Albert Huybrechts ( 1899-1938): Sonatina para Flauta y Viola 

Raymond Chevrcuillc: Concierto para Viola y Piano en Eh M Op. 36 (1946). 

Joscph Jongcn: Trio para Vinlfn. Viola y Piano en FA#M Op. 30 (1907) 

Suite ~n DM para Viola y Orquesta Op. 48 ( 1928) 

Allegro Apa.sion.ato en DM para Viola y Piano Op. 79 (1926) 

Introducción y Danza para vio/,a y piano Op. 102 ( 1935) 
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LA VIOLA EN rr ALI.A; los violistaS italianos se especializan en los ensambles y orquesta.s 
de mdsica con un repertorio especial del siglo XVII y XVlll. como es el caso de I Musici y 

Los Solistas de Vcncci~ por ejemplo. Los más destacados ejecutantes y pedagogos fueron: 

Rcnzo Sabatini (1905-1973) desde 1941 profesor de la Academia de Santa Cecilia en 
Roma y ejecutante de la Viola Dº Anlor. 

Aurelio Arcidiacono ( J 915-) inspector en el Mini'iterio de Instrucción Pública del 

Conservatorio de Musica. Participante de las Sociedad de Vio listas. Escribe una Historia 

de la Viola en ºGli Insuumenti Musicali ... 

Bruno Giurana ( 1933- ) solista miembro de 1 Musici. Hacia el afio dC 1955 realizaba 

continuamente giras. En MéT..ico. interpretó el Concierto en DM para Viola D"Amor de 
Vivaldi. Fue prnfesor en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma. en la Academia 

Chigiana en Sienna y en el Nordwcstdeutschc Musikakadcmic en Oclmon. Alemania. 
Excelente pedagogo. en todo el mundo se encuentran destacados vio listas que recibieron 
sus clases. 

LA ESCUELA RUSA DE VIOLA: el iniciador y representante fue Vadim Borissovsky 

(1900-1972) graduado con honores del Conservatorio de Mosca a los 22 afias. De 1927 a 

1970 se hace cargo de la cátedra de su maestro Vladimir R. Bakaleinikoff en el mismo 
Conservatorio. Sus aportaciones fucrnn: 

Ensenar y ejecutar música de compositores contemporáneos rusos y extranjeros como: 
Hindcmith, Bloch. Bax y Honeg:Ser. 

Transcribir y adaptar a la viola 253 obras entro las que destacan: 7 fragmentos de Romeo 
y Jidieta. de Prokoffick y música de Shotakovich. quien le dedicara su obra cumbre y 

dltima su Op. J 47, Sonala para Vial.a y Piano . 

• Intenta conformar la Primera Sociedad de Violistas. junto con Hindcmith (intento 
frustrado por la Segunda Guerra Mundial. esperando para ser realizado hasta 1966 por F. 

Z.Cyringer y colaboradores alemanes). 

• Fonna una generación de vinuosos de la viola que le dan su categoría como instrumento 

solista. Se le cuentan más de 200 alwnnos entre los que destacan: 

Rudolf Barshai (1924- )principalmente ejecutante y director 
Fyodor Druzhinin 

Galli Metrossova 

( 1932- )que se encargaría de Ja cátedra de viola en el 

Conservatorio de Moscú y autor de obras para viola 
(1923-) 
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Dimitri Shebalin 
Evgeny Sttakov 
Michail Tolpygo 

Yuri Bashmet 

(1909-1978) 

(1943-) primera viola en la Orquesta Estatal de la URSS por 
20 anos. actualmente primera viola de la Orquesta Sinfónica 
de México. Le penenece una GasparO de Saló y una viola 
d"amor de Ja misma época. 

(1953- ) es actualmente el m4ximo CJ<ponenre de la escuela 
rusa como solista y director de orquesta. Le pertenece una 
Tcstore. 

LA VIOLA EN ISRAEL: ejecutante y maestro Oedoen Partos (1907-1977) en la Academia 
de Mósica de Tel-Aviv. Escribió m11sica para viola. algunas de sus obras son: 

Yiskor (en memoria) (1947) viola y orquesta 
Sueño de Alabanza 

Concierto Nllmcro 1 

Concierto Námcro 2 
Balada Oriental para viola y orquesta 
Agada (una leyenda) ( 1960) 

Sinfonía Concertante 
Shiluvim (Cusiona) 

(1962) 

(1970) 

(1949) 

(1957) 

(1956) 

para viola. piano y percusiones 
para viola y orquesta 
para violn y orquesta de cámara 

LA VIOLA EN AUS"JRIA Y ALEMANIA: a mediados dcJ siglo XIX la situación de la Viola 
y Jos violistas era deplorable. es de aquí de donde proviene la idea que el Yiolista es un 

violinista de escaso talento. Sin embargo surgieron destacados insUUmentistas como: 
Hermann Riucr. M. Balling. C. Mcyer. Hubert. Froellich (como viola del Cuan.e[() de Lcner 
tuvo una gran influencia en los violisca.s mexicanos y colombianos) o el mismo Hindemith 
que elevaron el nivel de Ja viola en el mundo. 

• Paul Hindemilh (1895-1963) no solamente un destacado violista, pianista, director y 

compositor. fue el mllsico que dotd a la viola de un repenorio para solo sin Hmit.es por su 
gran calidad musical. Comienza su obra con caráclcr conservador. fuenemente 
influenciado por C. Frank. Faun! y Debussy. Crista.liza en sus obras un lenguaje propio 
con sus violentas disonancias. cambios de tiempo bruscos y extremos. como lo 
demuestra su Op. 2S (1921). Su gran talcnro Je permitía componer una obra en unas 
horas y ejecutarla e incluso grabarla con un ensayo el mismo día de su creación. Tal es cJ 

caso de Duo para Ce/lo y Viola publicado por Hartel & Schon (1934). su Tercera Sonata 
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para Viola Solo. o el mismo Travermusick (música de funeral) que escribió el 14 de 

octubre de 1935 inmediatamente después de enterarse de la muerte del Rey Jorge V y 
ejecutada al día siguiente con la orquesta de la BBC de Londres. 

En 1937 es invitado a Estados Unidos para tocar y dirigir sus composiciones. incluso 
con la Orquesta de Washington. toca la viola y dirige Carlos Chavez. 

Sufre la persecución nazi por sus ideas opositord.S al régimen (su esposa era judía). 
Sale de Alemania hacia Suiza. Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos. Regresa a 

Europa en 1945 y es recibido con honores" que actualmente se conmemoran en el Festival 
Hindemilh. Otras obras importantes: 

SusSonatas paraviolasola: Op.11 Númcro4y5 (1919) 

Para viola y piano: 

Op. 31 

S<maJa 

Op. 25 

Sonaza 

Número4 

Número 1 y5 

Concierto paro. viola y grar.- orquesta dedicado a Milhaud 
Música Mcuurina para viola y cuerdas 

Der Schwanendreher para viola y orquesta 

Kanuner mu.sick N\\mero 5 para viola y cuerdas 

(1924) 

(1934) 

(1921) 

(1939) 

(1930) 

(1937) 

(1935) 

Actualmente se investiga su obra en cl Instituto Hindcmith de Frankfun. para 
ediciones póstwnas. 

• Wilhelm Alunan.o (1862-1951) violistae investigador relevante. elaboró un completísimo 

catálogo de obras clásicas y bartócas para viola y para viola d' amor. 

El de agosto de 1929 publica un periódico Die Bratsche con la finalidad de confonnar la 

Sociedad de Vio listas. perseguida por Hindemith y su colabor.1dor Borissovsky, incluso 
publica los primeros estatutos: 

l. Promover la viola a los niveles: soliSIDo. música de cámara y aficionado. 
2. Elevar el status de los '\.i.olistas de orquesta. 

3. Promover competencias premiadas para másicos de cámara y solistas. 

4. Revisar. reconstruir y publicar composiciones antiguas para viola. 

S. Facilitar dichas publicaciones a los miembros de esta sociedad. 
6. Instituir el Die Bratsche como diario oficial de la Sociedad. 

7. Apoyar experimentos de lauderfa sobre la viola.. 

8. Vivificar a la violad •amor. 

9. Estimular descubrimientos y estudios en torno a la viola. 
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Este mag:n1fi.co proyecto fue postergado hasta 1966 debido a la Segunda Guerra 

Mundial. Fue nuevamente impulsada por Franz Zeyringcr que dirige la investigación sobre 
un calálogo cada vez más completo para viola y sus colaboradores fueron: 
Prof. Diclrich Bauer archivista 

Dr. F. de Beaumont encargado de discografía 

Prof. W. Websky aporta literarura de duo viola-cello 

Prof. W. Lebcnnann literatura del siglo XVIIl y del cual mostraremos un catálogo 
Dr. W. Sawondy literatura de viola antigua. 

Estos acervos se encuentran desde 197 8 en el Mozancum de Salzburg bajo la supervisión y 
administración del Dr. Hciz Kraschi y esta disponible para ser consultado por cualquier 
interesado en consultar o aportar alguna obra de la literatura original paca viola o 
transcripciones dignas del instrUmcnto. 

Después de la Segunda Guerra podemos mencionar por su excelencia en la pedagogía 
y la ejecución de la viola a: 

MaxRostal 
Berta Volmer 
Ulrich Koch 

Franz Zerynger (antes citado) 

Paul Doktor 
WaltcrTrampler 

Ernest W allfish 

Ulrich Drüner ( 1943-) que posee. b biblioteca privada más extensa para la viola con 

más de 3,500 obras musica1cs de los siglos XVII. XVID. XIX y XX y algunas 
investigaciones csc::ritas por él. 

En la vida de la viola como instrumento. el siglo XX tiene asombrosos progresos que 

culminan con la institución de la Sociedad de Violistas que otorga importancia al instrumento 

como solista y a sus ejecutantes quienes inspiran obras para acrcccntar la literatura propia de 

la viola. Además de un creciente enriquecimiento de la lécnica debido al contacto entre 
violis~ de todas las latitudes del planeta. ya que antes de estos congresos. concursos y 
clases magistrales solo existían para los violistaS la posibilidad de participar en competencias 

locales. Gracias a esta unión internacional se abrieron para la viola los concursos: 
La Reina Isabel Bélgica 

Paganini Génova 

Suiza y Munich 
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También se creó el concurso Leoncl Tenis para violistas. Pero aún queda una gran 
labor por realizar. pues los ganadores no han tenido el mismo apoyo y reconocimiento que 
los violinistas y algunos concursos internacionales siguen cerrados a la viola. De los sucesos 
más imponantes que reportan Jos congresos es la asombrosa aparición de virtuosos 
orientales. Korea y Japón han demostrado ser una potencia con sus exponentes: Dong~Ok 
Slún. Clara Whang • .Jun Takahira y Nobuko lmai. 

Entre los sucesos sorprendentes y campos de investigación enonnes en tomo a la 

viola. la Sociedad de Violistas contribuye al progreso mundial de la mtisica y al 

reconocimiento de nuestro instrumento. 
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Carl Stamitz 

CATALOGO DE OBRAS 

WALTER LEBBERMANN 

(Investigador y reconstructor) 

Seis Duetos para 2 Violas 
K.D.von Dittcrsdorf Concierto en F Mayor para viola y piano 
George Beoda Concierto en F Mayor para viola y piano 
K.O. von Dittersdoñ Dáo en Eh Mayor para viola y ccllo 
K.D. von Dittersdorf Divertimento en D Mayor para violín, viola 

yccllo 
P. Nardini 

Car! Stamitz 

J.F.K.Stcrkel 
J.N. Hummel 

Anton Stamitz 

Car! Stamitz 

Joseph Haydn 
F.X. Brixi 

Seis Duetos para 2 violas 
Dúo en C Mayor par4. vioUn y viola 
Seis Dlletos para viol!n y viola Op. 8 

Sonata en Eb Mayor para viola y piano 
Op.5 No. 3 
Condeno No. 2 en F Mayor para viola 
y piano 
Sonata en B Mayor para viola y piano 
Seis Sonatas par.i violfn y viola 
Concieno C Mayor para viola y piano 

Georges P.Telcmann Condeno G Mayor para 2 violas y orq. 
Jean-Marie Lcclair Condeno G Mayor para 2 violas y piano 

Concieno en C Mayor para viola y piano 

Mainz B.Schott 1955 
Mainz B.Schott 1959 

Mainz B.Schott 1968 
Mainz B.Schott 1969 

Mainz B.Schott 1969 

Mainz B.Schott 1969 

Mainz B.Scholt l 969 

Mainz B.Schott 1969 

Mainz B.Schott 1969 

Mainz B.Schott 1969 

Mainz B.Schon 1969 
Mainz B.Schott 1970 

Mainz B.Schon 1970 

Mainz B.Schou 1970 

Mainz B.Schott 1970 
Mainz B.Schott 1971 R. Hoffstener 

Anton Stanútz 

Anton Stanútz 

Anton Stamitz 

Concierto No.3 en G Mayor p/ viola y pno Brcitkopf&H:trtel 1971 
Concierto en Bb Mayor pi viola y pno Mainz B. Schou 1972 
Concierto No.4 en D Mayo< pi viola y pno Breitkopf&Htirtel 1973 

Franccsco Geminiani Adagio y Fuga en Eb Mayor p/viola sola 
Hcinrich Bibec Pasacaglia en C Menor para viola sola 

C.F. Petcrs 
C.F. Petcrs 

Johann G. Grann Concieno en Eb Mayor para viola y piano Simrock 

1974 

1976 

1976 
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1.2.4. LA VIOLA EN MÉXICO 

Existen numerosas crónicas que hablan de la mósica y mt.lsicos en México desde la 

época precolombina.. la colonia • la independencia y hasta nuestros días. pero dentro de esta 
infonnación existe muy poca en lo que se refiere a los instrumentos e instrumentistas que la 

ejecutaban y a1ln menos las referencias de la mósica para violines e inexistentes para la viola. 

Sin embargo he desarrollado este capítulo basándome en libros. investigaciones y vivencias 
personales. 

Toda la másica precolombina se cantaba. bailaba y ejecutaba con instrumentos de 

percusión y aliento. en ninguna crónica se menciona siquiera un monocordio o cordófono 
alguno. por lo cual es posible suponer que el cordófono arribó con los conquistadores y se 
desarrolló con la ayuda de los misioneros. que impusieron su cultura. y • por io tanto. su 
másica. 

La iglesia ha sido el más importante centro de información musical sobre el México 

Colonial. no solamcntoq>or ser la institución que ha perdurado a través de los siglos. a pesar 
de todos los cambios que ha sufrido el país. si no porque es donde se conservan importantes 

y extensos archivos musicales. anteriores a los que pudo recopilar Bellas Artes hasta este 
siglo. 

Sobre el dcsanollo de la música profana en el 1\.1.éxico colonial no tenemos nada que 

nos haga referencia a ella. pero en lo que respecta a la música religiosa existen innumerables 
escritos. enfocados en su mayoría al canto religioso • acompaftado del órgano y. algunas 
veces. un grupo instrumental. 

Motolinfa es el primero en escribir sobre los indios que aprendían con rapidez a locar 
el rabel o vihuela de arco, también sacabuches y chirimías que ellos mismos fabricaban. Fray 
Juan de Zumárraga (1468-1548) sufragó la educación musical para los nativos mexicanos. 

fonnando una generación de organistas. flautistas. trompetistas y campaneros. 

En 1523 llegan tres monjes belgas. entre ellos Fray Pedro de Gante a evangelizar. 
principalmente. con m1lsica. Establecen la primera escuela de este arte en Texcoco. que en 

1 S27 se traslada al cunvento de San Francisco en la ciudad de México. Esta fue la pñmera 

escuela de másica en América a semejanza de las escuelas de mdsica europeas.. 

Posteriormente se transformó en la de Santa Cruz Tiatelotco. 

Para 1555 fueron tan abundanlCS los másicos indígenas en la iglesia. que fue 
necesario emitir un concilio restrictivo con respecto de los instrumentos. al que sucedieron 

otros más. En 1570 solo el canto llano fue permitido y en l 585 se suprimen los insuumentos 

en todo oficio. Pasarán muchos aft.os antes de que las crónicas vuelvan a hablar de algón rabel 
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o vihuela de arco. pero es indudable que la rnósica religiosa influyó a la profana. 
convirtiéndose esta en folclórica. ya que el violín huichol. tarahwnara y el rabelino potosino 
guarda toda la semejanza con los violines bán"ocos. 

EshastaclsigloXVID cuando Manuel de Sumaya (1715-1739) introduce violines al 

servicio religioso y la másica que compuso fue muy semejante a la de Vivaldi. sin haber 
advenido nunca su influencia. Le sucede en el cargo de Maestro de Capilla José de Torres y 

los italianos Maleo Tolis de la Roca e Ignacio Jcrusalem (1710-1769). de quienes se 

conservan partituras que incluyen violines. oboes. flautas. viola._ bajo~ y en su música 
religiosa órgano y coros. como la que escribiera para la Colegiata de Guadalupe. Dentro de 
estos archivos eclesiásticos se han enconuado numerosas partitura.~ orquestales de 
compositores mexicanos importantes que escriben bajo la influencia italiana. barroca y c~ca 

como: J.M. Bustamante (1778-1881), Mariano Elizaga (1786-1842), José María Guarmcndia 

(1792-1870) y Joaquín Beristain (1817-1889). 

Las primeras orquestas en México estuvieron patrocinadas por la iglesia. ejemplo de 
ello es la de la Colegiata, por el apoyo económico de la iglesia y la del Teatro Coliseo de 
México. que fue justamente la instirución que trajo a Jerusalern en los años 1750 a 1760. con 
una compáfifa de Ópera. Italiana • despues fue contratado por la Colegiata de Guadalupe junto 
con el José Maria Aldana. primer violín de ambas orquestas. compositor y maestro. 

Es lógico pensar que las or:questas y el papel de las violas dentro de ellas fue 
semejante a lo que en Europa ejecutaban debido a la llegada de compafUas ilalianas durante el 
siglo XVIII y sus mó.sicos contratados por la Colegiata de Guadalupe. como es el caso de 
Glalassi porque incluye en su mósica de Maitines conservada en los mismos archivos. una 
anotación de Violeta Obligara. 

En el mismo Teatro Coliseo de México. se presentaron numerosos espectáculos 
artísticos y era. camón enconU1lr casos como el del que pauocinó la Sociedad Filannónica 
Francesa en 1887 y que dirigierJ. Gustavo E. Campa con mósica de Saint·S~nt y Paganini. 

El mismo Gustavo E. Campa. en 1888. ofrocc un concierto al presidente con la 

Orquesta del Conservatorio misma que bajo la baruta de Carlos Meneses inaugura la primera 
Temporada de Conciertos Populares. 

Pese a toda la m11sica ejecutada. hasta este punto no se tienen noticias de ningún 
concierto para viola solista. por lo cual debemos pensar que como la mayoría de los 
insuumentistas en "México el violista solo podía aspirar al atril y sobre esta base destacar. 
como ocurrío con Miguel Bautista que ejecutó con la Orquesta Sinfónica de México en 1914 
la obra Haroldo ns Italia y pasa mucho tiempo antes de que un violista vuelva a presentarse en 
este mismo escenario. Retomando la importancia de los violistas de attil en México 
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mencionaré que en el afio de 1930 la Orquesta Sinfónica Nacional. conformada por los 

mósicos más destacados en México. se componía de: 

Director Carlos Chávcz 

Concertino 
Violas 

Freanco Fcrrari y Hennilo Novelo 
Francisco de la P. Baltasares 
Primo Sánchez 

Angel Rocha 
Manuel y Agustín Torres 

Rebeca Andrade 

Adolfo Magaña 

José Zárate 

Gabriel Gomez 
Daniel Saloma 
Ramón Verduzco 

Tambien existía la Orquesta Sinfónica Mexicana que penenecía al Teatro Iris en la 

ciudad de México. esta orquesta iarnbién tenía una sección de violas y los nombres de los 
ejecutantes aparecen en los programas de la tennporada anual de conciertos de 1928-1929. 
como una de las orquestas más antiguas de México. Sus integrantes fueron: 

Director: Carlos Chavez 
Conce.nino: José Rocabruna 

Violas: Francisco de la P. Baltazares 

Flavio Carlos 
David Eliz.arrarás 

Rafael Torrelló 
Agustín Torres 
Adolfo Magafta 

Pedro Andrade 

Rebeca Andrade 

José Zárate 

Antonio Gómez. 

Luis Mangas G . 
Posterionnente ingresan Apolinar Morante y Ramon Verduzco. 

En 1936 se presentó el maesuo José Roca.bruna dirigiendo una orquesta patrocinada 

por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Mt1sica Sinfónica y la UNAM que mas larde. 

seda la OFUNAM cuyos participantes han quedado omitidas en los programas de mano. 
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Hacia 1950 la sección de violas de la Orques.ta Sinfónica Nacional. que parece haber 
sucedido a la Orquesta Sinfónica de México en función cultural. pero ahora ya insertada en el 
recientemente formado Instituto Nacional de Bellas Artes. la sección de violas se encontraba 

compuesta por: 
Francisco Jordán 

Gilberto Garda 
Ivo Valcnti 
Jcs'lls Mcndo¡r.a 

David Saloma 

Marcelino Poncc 

Uberto Zanolli 

José Olaya 

Higinio Velaz.qucz 

Francisco Contrcras 

Principal 

Docente del Conservatorio Nacional de M1lsica 

Docente de la E.o;cucla Nacional Escuela Nacional de Música 

Padre de Luis Samucl. conccnino de la Orquesta Sinfónica 

Nacional. años más tarde 

Creador de Ja OCENP en 1971 

(de posterior ingreso) 

Tainbién se formaron algunas orquestas en provincia. como fue el caso de la Orquesta 
Sinfónica de Xalapa. inaugurada por lvcs Limantour como director. institucionalizada en 

1945. pero de formación muy anterior ( 1929). Otra orquesta de provincia que c!estaca por la 

migración a la capital de muchos de sus m11sicos. es la de Guadalajarct. de acuerdo a los datos 

asentados en su séptima temporada en 1949 se conforma por : 
Director Aurelio Fuentes 
Violas: 

Luis Romero 

Juan GonzáJcz 
Higinio Velaz.quez 

Ncmcsio Márqucz 

Fructuoso Placencia 
Jcs(is Rosales 

Alejandro Romero 

A pesar de que algunos violist.as mexicano. más que destacar. lograron perdurar en 

los atriles de una orquesta,, el movimiento cultural y pedagógico se centró en algunos grupos 

o solistas extranjeros que dejaron su huella por admirables interpretaciones o por su 

enscftanza.. Algunos de ellos son: 



La presencia de 1 Musici el 23 de febrero de 1955: con motivo del XXXV 
Aniversario de la Asociación Musical Daniel en colaboración con el Instituto Nacional de 
Bellas Anes. El programa era de m\lsica bárroca. como pieza principal estaba el Concierto en 

Rem de Vivaldi. como solista de Viola de Amor Bruno Giurana. La misma Asociación 
Daniel. también trae al Cuarteto Lener. cuyo violista fue iniciamente Sandor Roth, 

posteriormente fue substituído por Herben Froclich. quien se dedicó a la docencia de la viola 

en México y. scgón palabras del maestro Higinio Velászqucz. casi todos los violistas tomaron 
clases con él. El violista que concluyó la labor con el cuarteto fue Abcl Eiscnbcrg. quien 

e.C\Cribió un anecdotario titulado Erarre violas y violines • falleció en 1996. 
Cuando comcnzé mis estudios de viola en el conservatorio en 1986 tos maestros que 

impanían el instrumento fueron: Javier Monticl. Ramón Romo y el maestro Víctor Manuel 

Jímcncz. que fue mi maestro UUnbién en la Escuela Nacional de Música. en esta institución 

los maestros son Ivo Valcnti y Uliscs Oómez. A raíz de la jubilación del maestro Jímcncz 
ingresó a la Escuela Nacional de Mdsica el maestro David Espinosa y al Conservatorio Luis 

Magaña. En la Ollin Yoliztli han impartido viola varios maestros extranjeros. pero en 1989 se 

encontraba Bogdan Zawistowsky e Inés Salaka Uldis en la docencia. E..c;.tas son las tres 

escuelas de mllsica con preparación profesional par.i sus egresados, que en porcentajes muy 

pcquci'ios concluyen sus carreras incorporándose principalmente a la docencia. al tr.ibajo 
eventual. a orquestas nacionales y algunos afortunados obtienen becas internacionales. 

Pese a todos los datos recabados hasta el momento la viola en M~xico sigue siendo 
un instrumento relegado. Hasta la fecha no existen violistas en las filas de la.e;. orquestas cuya 

idea inicial era ser violinistas y que por motivos ajenos a la vocación hayan tenido que 
adaptarse a la viola, por lo que en t~rminos generales et nivel de la viola actualmcnrc es bajo y 

en muchos casos las plazas son ocupadas por extranjeros. que por un estudio más 
disciplinado logran mejor nivel que el grue..c;.o de los violi.Mas mexicanos. 

La situación en las escuelas de música es muy adversa. no sólo para Jos violistas. sino 
para los estudiantes de música que han logrado discernir entre un pasatiempo y una carrcr-J. 

profesional. encontrándose con una carencia cultural musical 1nuy grande. Tarnbi.5n los 

instrumentos con los que inician sus carreras musicales son de baja calidad. dificult?.ndo su 
adaptación a eUos. 

Algunos que han logrado sortear estas adversidades y se encuentran en un mediano 

nivel musical. son absorbidos prontamente por orquestas scmiprofcsionaJcs o profesionales 
que hacen olvidar el camino del estudio. por lo cual el nivel de las violas en la..'i orquestas no 
pasa del de un alumno destacado que se defiende de las dificultades de los pasajes más 

intrincados del repenorio orquestal. 
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Otro problema muy grave que enfrenta el violista es el hecho de que la mayoría de los 

insuumentistas nos tienen en un mal concepto de violinistas malos que buscan remedio en la 
viola y ejecutan pasajes de .. relleno·· que pueden ser suprimidos. 

Entre lCls estudiantes que ahora son promesa existen muchos que ejecutan la viola por 
vocación en un ambiente cada vez más competido que no solo exige un mejor nivel musical, 
debido al roce con los extranjeros incrustados en nuestras orquestas. sino mucha audacia y 
cultura. 

Es diffcil pensar que el panorruna cambie rápidamente debido a que no existe un 

verdadero planteamiento pedagógico con respecto a los instrumentistas de arco. lo que 
generalmente atienden son Jos conciertos barrocos y clásicos. los más audaces llegan al 

romanticismo con un Schubert. Brahams. cte. y dejan poco lugar para dedicarse a un 

adiestramiento serio sobre la ejecución orqucslal enfocada hacia Ja música de cámara y 
concretando. contaré mi vivencia. que de antemano advieno no es con el afán de exponer una 
crítica. La primera vez que pisé una orquesta sinfónica fue la Juvenil Carlos Chávez. basada 

en un modelo venezolano de educación orquestal. fue fundada en México en 1989. EJ modelo 
original ICnía destacados profesores en las primeras plazas para supervisar. enscftar e 

impulsar a jóvenes estudiantes mediante el trabajo oquestal en los ensayos. En México las 

primeras plazas fueron ocupadas por jóvenes ejecutantes destacados en su ínstrumenlo, cuya 
labor fue tocar bien; posteriormente se a.ftadió un programa a éste donde la segunda 

obligación de cada ejecutante. ern. la de dar clases a niftos sin ningún conocimiento de mll..o;;ic~ 
ni de instrumento. con el fin de .. hacerlos tocar'" sencillos ancglos de obras orquestales. Es 

obvio que las carencias entre los escudiantcs de ambas orquestas se ampliarán. unos por falta 

de lie..'"llpo psa.ra dedicar a su instcumento y otros por no existir una cstn1<;1.,tura pedagógica 

para llevarlos a ejecutar sus instrumentos. De ello me df cuenta cuando el maestro Jorge Risi 

llegó a dar clases sobre el acoplamiento de un cuarteto de cuerdas. con ejercicios para toda la 
orquesta y con un técnica adecua~ una simple escala tenía más sonoridad en la orquesta que 

muchos pasajes de obras ejecutadas. Me dio gusto saber que uno podía recibir conocimienms 
y no nada más una beca económica. pero nunca en el tiempo que estuve se volvió a seguir la 

mismna línea.. Observando las orquestas profesionales de México también me percate de que 

no existió ninguna escuela de eje.cucion orquestal para sus integrantes. y remitiéndome a estas 

escuelas (concretamente Ja orquesta del Conservatorio Nacional de Milsica. 1989-1995. y la 

Orquesta de Ja Escuela Nacional de Mt1sica). observé que Ja mayoría de Jos maestros. 
directores, solo se· podian ocupar en que salieran las notas de las obras de mayor dificultad 

que las que podían superar cl grncso de los estudiantes y no existía en sus programas de 

estudio. obras dedicadas a trabajar ejercicios de ensamble en ténninos orquestales. Por lo cual 
creo conveniente mencionar que es necesario incrementar el estudio de la másica de cám~ 
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con una perspectiva orquestal y no solo antender en las aulas de instrumento. el enfoque 
soUstico que rara vez tiene oponunidad un instromentista mexicano. 

En lo que se refiere a la viola. ahora está logrando un mayor status. pue.¡ en este afto 
pude asistir a dos concienos sinfónicos (OFUNAM y el violistas Paul Neubauer y la 

Orquesta Sinfónica Nacional con Mikail Zemtsov) y tres recitales de violistas Sergio Ort.17 .. 

Tcchinguis Mamodov y Mika.il Tolpygo .. así como recitales violCn-viola con Victoria Horty y 
Man.hew Schubring y en el concierto de la Academia de las Ane.s en 1996 se volvió a tocar 
una obra para viola solista de Manuel de EUas y algunos recitales que ofreció el violista 
Ulises Gómez Pinzón. Creo que ahora tendrá mejores oportunidade.'i de difusión nuestro 
instrumento. 

La viola en Mf.!xico tiene aún un campo de desarrollo amplio. pues aón los violinistas 
que gustan de la viola son tos que la ejecutan y tos que son violistas de mediano nivel. tienen 
trabajo. ahora la meta debe ser el pcñcccionar a los violistas para poder competir con los 
extranjeros que ilillbicionan plaz.as mexicanas que puedan ser ganadas por calidad y no por 
poUticas ajenas a la músicu.. pues en aquellas orquestas que tic.nen patrocinios no estatales se 
a.precia que las plazas son ocupadas legalmente por rusos, americanos, polacos e incluso 
cenuoamericanos. Lo que prueba. la necesidad de violistas mexicanos de calidad. Tal es el 

caso de la orquesta Filannónica del Estado de México. la Ftlarmonica de la Ciudad y la 

Filarmónica de Qucn!taro. 
Deseo que este breve escrito despienc el interés por la viola y su vida en México. asi 

como haga revalorado a los mtlsica lectores del prescnu: y estimule a los estudiantes a 
esforzarse para levantar el status de ta viola en México. 
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CAPITULO ll 

EJE DE ANALISIS DE LAS SEIS OBRAS A EJECUTAR 

Pese a lo que muchos colegas del insuumcnto opinan acerca del repertorio de la viola 

mi objetivo ha sido demostrar que es extenso, tal vez no tanto como el repertorio de violín o 
piano. pero tiene suficientes obras como para escoger las que más nos agraden del repertorio 

mexicano del siglo XX. 
Elegí la Sonata a Dúo de Ponce por .ser una obra que utiliza el contraste violín y viola 

en el cual también efectúa un papel de acompañamiento y melódico con un instnJmemo de la 

misma naturaleza que la viola. La estructura neoclásica a ta que se ciñe la obra facilita su 

comprensión y aceptación p-0.blica. Su autor prolífico en cl género popular y en la música 
culta. tanto de cámara como sinfónica • es pionero del Nacionalismo mexicano y ejerció una 

fucne influencia en los artistas mexicanos. 
La Sonara de Moncayo es una obra que_ pertenece al pcriódo Nacionalista y como tal 

me interesó. pues describe escenas mexicanas o tal vez prehispánicas. En su Segundo 
Movimiento bien puede uno ver Monte Albán al escucharlo. Es una de las obras más bellas y 

con()(..;das del repertorio mcx.icano. Mi personal opinión es que el autor la pensó en violín. 
pues sus pasajes agudos no son cómodos para la viola. 

Escogí la Elegía de Alfredo Cárdenas por tres motivos: 

Demuestra que el autor conocía perfectamente la viola en el colorido de su registro. por lo 

tanto creó una obra pensada espccfficamcntc para la viola.. 

Es una obra escrita a Silvestre Revueltas. quien compartiera con Cárdenas los momentos 

más luminosos de la ml'isica en México. como la creación del Instituto Nacional de las 
Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica de México. 

Porque al mostrar la viola sota. la obra presenta dificultades cspec1ficas de afinación e 
interpretación. necesarias en un ejecutante de viola. 

Como puente de enlace he abordado el Preludio de Ellas ya que fue testigo del 

esplendor de los lenguajes sonoros mcxicani.7..ados y a su vez le correspondió asimilar la 

modernización m~ical. con :lementos como la mOsica electroacústica. las tendencias 
aleatorias y la ruptura tonal. Es un autor muy proUfico que conoce y estima a la viola .pues ha 

escrito varias obras especiales para el insllllmento y también porque la dedicó al maestro 

Víctor Manuel Jímcnez. quien fue mi maestro de carrera. 

El ejecutar una obra del maestro Ulises Gómez me ha llevado a resolver una inquietud 

que tenía desde hace tiempo attás: que el mismo autor de la obra me guíe en la ejecución. LJi 
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Pieza. Núniero 2 es muy adecuada al instn1mento y me permitió conocer Ja concepción del 
autor sobre la obra. También debo hacer notar el singular lenguaje expresivo del autor que 
toma elementos como el empleo cons1.ante de una annonía construída a base de cuanas. 
quintas y octavas justas. incorporándolas en una escritura tradicional. 

La maestra Consuelo Granillo aporta Canto a Tres al repcnorio violfstico una obra de 
rasgos singulares donde contiene tres temas de características muy distintas a manera de 

escenas contrastantes sobre un atonalismo total y deliciosas annonías muy bien sincronizadas 
con la voz cantante y un ritmo en movimiento sin cuadratura. Creí conveniente agregar esta 
obra a mi uabajo. pues pcncnccc al legado musical que ta Universidad otorga a mi 

instrumento. 
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11.1.1. ROMANTICISMO TARDIO Y 

MANUEL M. PONCE 

Manuel M. Poncc se encuentra ubicado en un México donde la música de salón y el 
belle canto i.Jnperaban. durante los l11timos aftas de la dictadura poñuista. 

Los músicos contemporáneos de Poncc fueron: Julio ltuartc. Josc A. Gómcz. Aniceto 

Ortega. Luis Baca y Mclc...c:.io MoraJcs. principalmente como autores de un tardío estilo 
romántico. fascinado con las canciones de cstrucrurd romántica (A-B-C-B} como Guarda esa 

Flor del mismo Mclcsio. un estilo que tambicn cultivarían ViJJanueva y Juvcntino Rosas con 

lo más típico de la mdsica de salón: el vals. algunas mazurcas. polonesas y demás formas 
con influencia chopiniana. en el canto con: 7..arzucla. oper..i bufa y formas menores de la 

m1lsica. que tendían a ser de cámara en un M6xico complacido por su música elitista y 

conservadora.. 
Esto no duraría mucho. los músicos de la gencracion contigua corncn7..aron a tener 

inquietudes coS111opolitas y buscan realizar estudios en el cxu-.mjcro que nutriera la muy 

reciente vida musical que comenzaba a abrirse a un pllblico más amplio gracias a la 
inauguración de la Orquesta del Conservatorio.. alrededor de J 890 (agrupación que tiene 

inwnCrables giros y cambios de nombre. pero es lógico pensar que el pcquefio círculo 

musical de entonces reuniera a los musicos mas preparados. que rcgulannentc serían los 
mismos agrupados bajo diferente nombre). En 1906 Carlos Meneses inaugura una temporada 

de Conciertos Populares con esta orquesta. además de varios concienos de música de cámara. 

que difundieron la másica y acrecentaron el movimiento musical mexicano. 
Enue los m11sicos que también estuvieron en Europa .. modernizando su oficio"' 

fueron: Gustavo E. Campa.. Luis Baca. Mclcsio Morales. Ricardo Castro y José Rolón. que 
jwito con Ponce traen conocimientos musicales nuevos que estimulan y cambian la mt1sica en 

México. 
En S""J primer viaje. bajo la inspiración de Le Jl#er de Debussy en 1903. Ponce se da 

cuenta de su anticuada fonna de escribir. propia de 1830 en pleno 1905. Después se traslada 

a Berlín y allí tiene un aliciente cuando algunos musicos se interesan en un trabajo hecho por 
él sobre la armonización de algunas canciones populares de nuesuo país y comprende que 
solo con la •""materia prima.. de la mllsica vernácula mexicana lograda sobrevivir 

musicalmente. usándola como un arma de distintiva originalidad. Tras esta experiencia 

reveladora se convierte en el caudillo que provocaña la gestación del Nacionalismo 
mexicanano ali.os después. ~entta.'i asimilaba conceptos sobre fonnas musicales y el 
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tratamiento de los temas de una manera expresiva y con movimiento dentro de un contexto 
musical adecuado. regresa a México y lo incol]>Ora a su ••oficioº (hábito composicional). 

De su viaje a Europa (1925- 1933) estudia en París con el mósico. post·romántico Paul 

Dukas y adquiere importantes conocimientos para su labor sobre la modulación y su sintaxis. 

la manera de emplearla con respecto a cambios rítmicos. especialmcnre la introducción de 
ritmos asímetricos (por ejemplo 5/4). frasco. además de la influencia enriquecedora de 01.Jus 

compositores franceses y europeos como Ravc~. Milhaud. Satic. Honnegcr. Falla. Dvorak y 
Debussy. de quien adquiere su estilo impresionista de desafío a Jos centros tonales. uso de 

modos. escalas pcntáfonas. crecimientos formales. además del uso comlln de la bitonalidad y 

demás herencias neoclásicas superadas y sublim.adas. llegando a Jos albores de la atonalidad. 

Después de este viaje. donde se consagra como másico cosmopolita y moderno (a 
pesar de sus tendencias conservadoras). Ponce realiza expediciones en México por varias 
etnias al estilo Bartok.. pero sin tanta sistematización. para exttaer esa ·materia primaº del 
folclore mexicano y .. purificarlon con tratamientos europeos para lograr una obra de arte 

auténtica y mexicana. 

Es asf como intenta poner a la altura de la obra de Dvora.k. Banok o Falla la ml1sica 
mexicana en mtlsica de cámara. sinfónica o para ser canta.da y es en este punto donde la 

'"estafetan del progreso musical es entregada a Carlos Chavez. Silvestre Revueltas y demás 

compositores de la genuina generación Nacionalis~ Ponce fue el pionero y el que cimienta y 

traza el itinerario musical nacional y cosmopolita de su país. 

~era por último mencionar algunas de las obras que pueden tomarse como 
muestr-s de la progresista vida musical de Ponce: 

Sonata No. l para piano y Táo para vioHn. viola y piano 1905 
Concierto pa.ra piano y orquesta de estilo romántico. es considerado como su obra 
cumbre. estrenada en 1912 
Balada sobre la canción Me he de co~r un Durazno 
Barcarola Mexicana 

Posteriores a 1925: 

Cancionn sobre textos de Tagore 

Miniaturas para cuarteto de cuerdas 

Suite al Estilo Antiguo 
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Nacionalista: 
Trlptico Chapulkpec 

Ferial 

COhcierto para violín y orquesta 

1934 
1940 
1945 

cuyo tema principal es Estrellita. escrita a inicios de su carrera. 

Infiuencia ibérica: 

Concierto del Sur. para el guitanista Andrés Scgovia 1941 

Y de las que han quedado plasmadas en la memoria popular que lo inmonalizaron 
universalmente son: 

A la orilla de un palma.r (tema original del siglo xvn 
En la paz. del sendero florido 

Cerca de tí 

La muerte 
Marclúta el alma 
Estrellita. .. 
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Il.1.2. MANUEL M. PONCE 
(Fresnillo, Zacatecas • 8 de diciembre de 1882- 24 de abril 1948) 

Su nombre completo es Manuel María Poncc Cuéllar. Fue el mayor de doce 

hermanos. su madre. María de Jesás Cuéllar. les dió a todos ellos csrudios musicales. Se 
trasladaron a la ciudad de Aguascalicntcs. donde estudió solfeo desde Jos ocho aftos. junto 
con su hermana Josefina. Estudió piano con Cipriano Avila. En 1895 se conviene en 
ayudante del organista y tres afios después en el organista titular del templo de San Diego. 

En t 9<X> se traslada a la capital y estudia con un pianista espaftol: Vicente Nañas y 

annonía con Eduardo Gabrielli. Un año más tarde ingresó al Conservatorio Nacional de 
Música donde estudió con Manuel ~ Arturo Aguirre y Gabriel Unda. Retoma a 

Aguascalicntes y en 1903 funda su academia de másica. 
Al ario siguicntc...-·1904. viaja a Europa y tiene oportunidad de estudiar en Roma con 

DalrOlio. quien fuera maestro de Puccini y piano con Luigi Torchi. 

En 1905. en Alemania.. estudia piano con Edwin Fischer y con Martín Krause. un 

discípulo de LizL 
En 1906. a su r~~cso a México. ofrece recitales. En 1908 es nombrado maestro del 

Conservatorio Nacional de Música de piano e historia de la m\lsica.. 
En 1910 funda su academia particular en la ciudad de México. 
En 1915 fue exiliado a Cuba. donde fue condecorado en insignia y diploma por la 

Sociedad de Artes y Letras de la Habana.. 
Regresa a México en 1916. Un afio más tarde instala su academia de Másica 

Beethoven y contrae matrimonio con la soprano Clementina Maurcl. solista en la primera 

temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de México en los anos 30. 
Durante 1925 a 1932 viaja a Francia y estudia en la Escuela Nonnal de Mllsica. 

Representa a México en los Festivales Sinfónicos Iberoaméricanos en Barcelona (1929). De 

esta época en Espafta surge su importante producción musical para guitarra. ejemplo de ello 
es su Concierto del Sur • dedicado a Andrés Segovia.. 

En 1933 regresa como catedrático del Conservatorio Nacional. y de la Escuela 

Nacional de Molslca, donde forma parte del Consejo Técnico, además funda la catédra de 

Folclore Musical e imparte Análisis Musical. En mayo es nombrado di.rector del 

Conservatorio Nacional. labor que realiza hasta abril de 1934. Posterionncntc fue nombrado 
Inspector de la Sección de Musica de Bellas Artes de la Seeretaña de Educación Pública 

(SEP). correspondiente a Jos jardines de niftos. 
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En 1935 se le admite como miembro del Consejo Directivo de la Orquesta Sinfónica 
de México. 

En 1941 realiza una exitosa gira por Sudamérica. 

En 1942 es catedrático de Pedagogía en el Conservatorio Nacional e imparte el 
Seminario de Cultura Mexicana de la SEP. 

En 1945 funge como director de la Escuela Nacional de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Enue sus alumnos más destacados se cuenta a Carlos Chavez y Miguel Bemal 
Jímenez. 

El maestro Ponce es el principal iniciador de la escuela nacionalista mexicana. ya que 

es el primer mtlsico de renombre que intenta plasmar el alma musical del pueblo mexicano 
con un lenguaje académico europeo. algunas veces romántico. conservadoramcnte clásico en 
otras. en ocasiones impresionista o definitivamenr.e en los albores del modernismo y al 

mismo tiempo su extensa producción no olvidó al pueblo dotándole de canciones como 
Estrellita que para siempre vivirán en la memoria de México. 

El 26 de febrero de 1948 recibe el Premio Nacional de Artes y Ciencias de manos del 

presidente del país Miguel Alemán Velasco. siendo el primer músico con este privilegio. 

Fue merecedor de innumerable condecoraciones en América y Europa. pero considero 
que el honor más elevado que se une a su nombre es ser inmortal en la mllsica de México y el 
mundo. 
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11.1.3. ANÁLISIS DE LA OBRA SONATA A DUO DE 
MANUEL M. PONCE 

Esta obra tiene una fuerte influencia de la mllsica española y del impresionismo 

francés. con tendencia a olvidar el centro tonal. 
El tema principal del Primer Movimiento presenta un choque se segunda menor como 

desafío tonal insistente con el uso de modos. po.r la casi cuadratur-..i de su forma sonata se 

enmarca en el neoclasismo. Los ttcsillos de dieciseisavo adornan temas de aire ibérico y los 
fragmentos con cambio de .. tempo"" a Piu lt!nto nos recuerdan el impresionismo. con la falta 

de una definida base total. 

El Segundo Movimiento. se me antoja pensar. lo escribe de estilo ··contemplativo .. con 

profunda serenidad. casi estático. muy adecuado para contrastar con el Allcgro del siguiente 
movimiento. Sus melodías. se me figura. parecen un aria a la española adornada como el 
canto jondo. con armonías ricas en textura. con algo de cromatismos que las colorean. 
También está ceftido al molde neoclásico de la sonata. 

El Tercer Movimiento es un rondó irregular. emplea ritmos de compases compuestos 
de 3/8 y 418. esta combinación ele 4;ompascs quedará como herencia a las gcncr.teioncs 

nacionalistas. Tiene un mayor e~plco del cromatismo con temas muy españoles. 
Los esquemas de los movimientos se visualizan así: 

Tema ºA•• 11 COlllpascs 
(del comp4s 1 al 11) 

Puenle 11 com.pascs 
(del 12 al 22) 

Tema '"11" IS compases 
(del 23 al 37) 

Coda "B,.. S compases 
(del 38 al 42) 

PRIMER MOVIMIENTO 
FORMA SONATA IRREGULAR 

Pucnlc 5 co.mpascs 
(del compás 43 al 49) 

Dcsanollo 23 compasa 
(del SO al 72) 

Pucncc 7 a:xnpascs 
(del 73 al 80) 

Rcxpo ••Aº 11 compases 
(del ccmpás 80 al 90) 

Puente 13 compases 
(del 91 al 103) 

Recxpo •-a.n 1 S compases 
(del 104 al 118) 

Coda •"8- !5 compases 
(del 119·123) 

Codascocral 14 compases 
(del 124 a fin) 
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lnlroducdóa 8 compases 
(del compás 1 al 8) 

Tema "A" 7 cocnpascs 
(del 9 al 1.S) 

Tesna •"JI.. 8 a:xnpas.ca 
(del 16 al 23) 

Tona "A" 39 compases 
(del compd.s 1 al 39) 

Tema "B"' 14 canpascs 
(del 40 al 53) 

Tcsna "A .. 8 cocnpasca 
(dd S4 al 61) 

Tema "C"' 22 compases 
(del 62 al 83) 

Análisis de Sonata a Dúo ... 

SEGUNDO MOVIMIENTO: 
FORMA SONATA O TERNARIA 

De5an'olJo 11 compucs 
(del 2A al 34) 

TERCER MOVIMIENTO: 
RONDO IRREGULAR 

Teina "A- 6cmapases 
(del axnpb 84 al 89) 

Puente 26 COIDpMeS 
(del 90 al 117) 

Tema "O" 7 compases 
(del 118 al 124) 

Tana"A" 6cornpasc. 
(del 12S al 130) 

Rcc:Kposición "A" 14 compases 
(del compú 3S al 421 

Rccxpos.idóll .. R'' 7compascs 
(del 43 al 49) 

Coda 4 compucs 
(del SO al rm) 

l'Ucntc 4compucs 
(del comp4s 131 al 134) 

Tcm.a ... E" 12 compases 
(del 135 al 146) 

Pucnlc 17 compases 
(dcl 147 al 163) 

Coda 22 <X><Upmea 
(del 164 al Cm) 
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11.2.1 EL NACIONALISMO MEXICANO 

Y MONCAYO 

Al nacionalismo Jo podemos definir como una 1endcncia que siguieron dos 

generaciones de an.islas y consistía en una btísqueda de identidad como mexicanos en un 

ambiente cada vez más cosmopolita.. 
En la mllsica sus creadores fueron. principalmente. Poncc y Chávez. De Poncc sólo 

el final de su obra artística se define como nacionalista. pero fue el caudillo que inicia esta 

fonnas de pensar sobre construir una identidad mexicana cuando logra pisar suelos europeos 

y se da cuenta de que. a pesar de ser un reconocido másico mexicano. su nivel como pianista 
no tenla nada de relevante más que la creativa idea de haber armonizado y annado un popurrí 

de canciones mexicanas. es1e trabajo sf intereso a Jos alemanes y le indicó el camino que 
seguiría t..,da su vida, el esmero constante en el tratamiento de la annonfa en su másica con 

melodías propias o extrf'das del folcJore mexicano. 
Carlos Chávez también se da cuenta que el México postrevolucionario necesita un 

rostro propio en todos los aspectos. involucrándose en Jo que se refiere a la cll..~pidc de la 
cultura. que es el anc. Piensa en reconstruir un pasado glorioso ubicado en la época 

precortesiana y la colonial para ubicar Ja cultura posttcvolucionaria. En esta labor de 

reconstrucción, síntesis y recreación de una ·-cultura Oficiar- es acompaflado por muchos 

artistas mexicanos y más aún, por un buen patrocinio estatal que aparece y desaparece con cJ 

mismo nacionalismo. No obstante Chavcz ttata de justificarlo argumentando que el arte 

popular es puro. espontáneo. auténtico porque nace de la necesidad de expresión. vitales para 
cada ser humano y por ello toma el ane pupuJar.folcJórico como estandarte de su proyecto y 

argumenta que todo artista que pretenda pertenccr a esta corriente artística debe de empaparse 

de lo auténticamente mexicano. en Jo que se refiere a mllsica. Jas meJodlas de mariachis. 
sones veracruzanos. cantos con rasgos autótonos. etc. 

Se puede decir que el nacionalismo musical se desarrolló de 3 grandes fuentes: 

= Las propias ideas de Chávez, que toma rafees autóctonas y folclóricas para crear su 
mllsica de elevado nivel. 

=Huizar. quien cultiva una tradición más europei7.ada • estilo Ponce. pero que también 
busca plasmar en su obra la esencia mexicana. 

=Excepciones de másicos extranjeros con ouas escuelas de compocis.ión que se cíften 
aJ mismo ideal ,. como es el caso de Kostalcovisky. y que vivieron en México. 

•Rostros del Nacionalismo, Yolanda Moreno. UNAM 199.S 
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Entrando en materia tomaremos el estilo de composición de José Rolón. que a 
semejanza de Chávez. toma melodías de pnx:cdencia indígena. ajenas a una cuadratura 

escolástica en lo que se refiere a riuno y fonn~ les adcc\'.ia una annonía sin resoluciones. las 
melodías las elabora con tratamientos académicos como es la ampliación. inversión. 

variación. por ejemplo. 
Los maestros del Conservatorio se ciñen a este mismo ideal y son: Revueltas. además 

de Poncc. Cháve~ Rolón y Huizar. Ellos crean el nacionalismo y lo dejan en manos de sus 
alumnos. que scrfan llamados más propiamente Nacionalista.s y los más famosos constituyen 
el .. Grupo de los Cuatro .. : Daniel Ayala (1908-1975). Salvador Contrcras (1912-1982). Bias 

Galindo (1910-1993) y J. Pablo Moncayo (1912-1958). 

J.P. Moncayo es el más original de los nacionalistas. pues sus recursos 
composiciona.lcs son muy creativos y logra un virtuosismo orquestal en su obra más conocida 

E!. Hu.apango. En su oficio logra un perfecto equilibrio entre la tradición nacionalista. las 
influencias extranjcnls y su propia personalidad musical. Conserva un gran lirismo y riuno 

como be.rcncia del folclore. sobriedad y colorido contrastados. economía de medios y un 
esmerado trabajo en la modulación que puede decirse lo emplea al estilo de M. Ravel. LogrJ. 

un buen sentido de las dimensiones formales en su música y también comienza a obtener 

libertad alejándose del estricto formalismo neoclásico. Como herencia impresionista logra un 
gran dominio de los colores armónicos. 

Yolanda Moreno cita la obra más lograda de Moncayo Bosques. en la que sintetiza su 
oficio de compositor. 

Lo que sucede con las gencr.i.ciones posteriores de m'llsicos es que se percatan de que 

el nacionalismo llega a su ocaso y concluye con las primeras obras de Manuel Enrfquez. 
Herrera de la Fuente. Leonardo Vá7.quez.. Héctor Quintanar y Kuri·Aldana. Los compositores 

se dan cuenla de que el nacionalismo sólo pude ofrecer estancamiento y buscan renovar las 

técnicas de composición en el dodccafonismo. señalismo. mllsica electrónica y la vanguardia 
que ofn:c:c una libertad total en el empleo de teeurSOs. más que una tendencia específica. 

El Nacionalismo nace bajo la influencia de Stravinsky. se nutte de Aaron Copland y 
retorna vagamente al ncoclasismo con Paul Hindcmith. como influencias externas principales 

en México y sus compositores que otorgan al país un rostro artístico internacional. con el 

cual se identificaron todos los mexicanos. desde la clase alta hasta el pueblo con todos sus 

m6ltiples y diversos rasgos hacia la homogeneidad de este arte creado de ellos y para ellos. 
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11.2.2 • .JOSÉ PABLO MONCA YO 
( Guadalajara. 29 de junio de 1912. Cd. de México 16 de junio de 1958) 

Compositor mexicano. Estudió piano con Hcmández Moneada y composición con 
Huizár (1929) y Chavéz en el Conservatorio Nacional de M'llsica. donde era director. Trabajó 
en la cátedra de creación musical con Ayala. Contreras y Galindo en el .. Grupo de los 

Cuatro ... que se dedicó a difundir la nueva música mexicana. 
El 25 de noviembre de 1935 en el Teatto Orientación debutó este entusiasta grupo. 

premiado por el éxito de la audición. El segundo éxito se verificó en la sala Manuel M. Ponce 
del Palacio de Bellas Anes. donde se estrenó la Sonalina para violín y piano. 

Chavez lo citó en Ja Orquesta Sinfónica de México como pianista ( 1932). 
percusionista (1933). subdirector (1945) y direcior ruUstico (1946-47) y fue direclOr de Ja 

Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Mllsica. que más tarde: pasará a ser Ja 
Orquesta Sinfónica Nacional en 1949. 

Participó con Llano Grande para pcquefta orquesta en el festival de Berkshirc. 
MassachusetLS organizado por Aaron Copland y Sergio Kussevzk.i y la Orquesta Sitúónica de 

Boston. 
También se dedicó a la docencia en la Escuela Nacional de Mdsica y en la Escuela de 

Iniciación artística. Su m11sica también comenzó a ser publicada por Ediciones Mexicanas de 

Mllsica A.C. y por Soulheim Mllsica Co .• Inc. 

Su Hu.apongo una pieza orgiástica y llena de colorido. mezcla de tres danzas 
folclóricas.: El Siqui Siri. Balahú y el Gavilancito. esta obra fue presentada por encargo de 

Chavéz y se estrcnó en 1941. de:a'"Jlués fue frecuentemente conducida por él en lo sucesivo. 
Esta obra nace a raiz de una ra.."Opilacibn hecha en Alvarado. Vcracruz que fue uno de los 

lugares dónde se conservó más pura la mdsica folklorica y transcribió ritmos. 
instrumentaciones y melodías de los mósicos huapangueros. los cuales nunca tocan de la 

misma fonna sus sones. lo que le dificultó enonncmente el trabajo. Para concluirlo .. tomó la 

primera impresión musical y la desarrolló a su libre albedrío. imprimiéndole un estilo 

orquestal muy propio. 
El mayor triunfo de Monea yo. sin embargo fue la ópera 

La Mulata de C6rdoba, recreación de Ja leyenda mexicana de la época colonial, que cuenta Ja 

historia de una encantadora mujer negra quien desapareció en un soplo de humo. cuando fue 
llamada por la Inquisición. En esta obra tiene gran predominio la orquesta. Existen otras dos 

obras vocales más Tenebari. y Ja Canción del Mar. 
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También .famosa la obra la obra orquestal 7inTa dL Temporal sirvió para celebrar el 

centenario de la muen.e de Chopin. sus óltimas obras fueron Cumbres. La Potranca para la 
pelfcula Ralees y el ballet Tien-a y Bosques. Entre las obras de su madurez música! se 
encuentran: la Sonata para Chelo y Piano. la de Viola y Piano y la Sonatina para Violín y 
Piano y de su mdsica para orquesta está su Primera Sinfonía. estrenada en septiembre de 

1944 y la Sinfonicta. que se estrenó en julio de 1945. donde usa solos de oboe con 
acompaftamicnto de violas en una annonfa estilo impresionista. 
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11.2.2. ANALJSJS DE LA OBRA SONATA PARA VIOLA Y 

PIANO 

DE .JOSE PABLO MONCA YO 
Esta obra pcncnecc al nacionalismo mexicano de la corriente neoclásica de la 

primera mitad del siglo XX. 
Se denota su pertenencia al nacionalismo en et uatainicnto de sus melodías. el 

estatismo de sus desarrollos. como en sus motivos rítmicos que mcz.cla compases de 618 5/8 
de forma binaria y ternaria. La influencia neoclásica Ja vemos presente en la forma en que 

abonla la forma sonata con sus tres movimientos: Allegro/Adagio/Allegro. y la estructura 

interna de su temática. aunque carente del rigor de las estructuras clásic~. 
Su lenguaje modal es el diatonismo. con ausencia casi total de cromatismos. 

combinando elementos ncomodalcs en los que predomina el dórico y el eolio. 
Los esquemas de cada movitnicmo Jos podemos visualizar así: 

EXPOSJCION: 
Tcina"ºAº lOcom~ 
(del c:ompá.s 1 al 10) 

Puente 7 comrascs 
Cck:I 11 al 17) 

Terna -e .. 7 C0111pascs 
(del 18 al 24) 

Coda 1 7 comrrascs 
(del 2S al 28) 

Coda U l S COOlpases 
(del 29 al 43) 

Coda DI 8 compases 
(del 44 al 51) 

PRIMER MOVIMIENTO: Al.LEGRO 
FORMA TERNARIA IRREGULAR 

Dcsanollo: 
Con clcJncntos del Terna ""A .. 

ter. elemento 13 compases 
(del S2 al 64) 

2do. elemento 9 compas.cs 
(del~ al 73) 

Jcr. elelncnto 6 conipascs 
(del 74 al 79 ) 

4ro. cleznc:ruo 12 compases 
(del 80aJ 91) 

Sto. clc:mc:oto12 compases 
(del 92 al 103) 

6to. elcrnc:nro 15 compases. 
(del 104 al 117) 

7mo. elc:meruo 4 cornpa5C5 

(del 118 al 121) 

8vo. elc:mc:nlo 9 cmnpascs 
(del 122 al 130) 

9no. elemento 3 com~ 
(dd 131 al 133} 

REEXPOSICION: 
Terna ••A•• 12 cornpa..'i.CS 

(del compás 134 al 145) 

Puente 10 compases 
(del 146 al lSS) 

Tona "B"• 15 com~ 
(del 1S6 al 170) 

Coda 1 13 compa.o;.cs 
(del 171 al 183} 

Coda 11 16 compas.cs 
(del 184 al 198} 

Coda 111 8 compases 
(del 199 al 206} 

Repite Coda 111 8 compases 
(del 207 al 218} 

Coda general 11 compus.cs 
(del 219 a fin) 
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SEGUNDO MOVIMIENTO: ADAGIO 
FORMA TERNARIA IRREGULAR 

Tana u A."' 14 compases 
(del amtp4s l al 14) 

Trans1cióa 6 ca:npases 
(del u al20) 

Tcsna •• A.n 6 annpases 
(del21al26) 

Puente: .. Aº 16 C01npa5Cs 
(del compás 27 al 42) 

Tema ''B" 17 compa.M:S 
(del 43 al 60) 

Tctna ··~ 16 COlllpa.~ 
(del 61 al 76) 

Transicióo 38 com~ 
(del 77 al 114) 

Tan.a 0 A•• 14 COOlpaseli 
(del compás 115 al 128) 

Coda 6 compases 
(del 129 al fin) 

TERCER MOVIMIENTO: ALLEGRO 
FORMA RONDO 

~ 
4 comi-cs 

(dd tal4) 

Tc:zna""'Bn 
37 compases 
(del 41 al 77) 

Puente 
21 compases. 
(del 78 al 98) 

Tenia .. A"' 
48 compases 
(del 99 al 146) 

Tana-c· 
46 ccm...,.. 

(del 147 al 192) 

Tcana .. A .. 
39 COO\~ 

(dcl 193 al 2.31) 

Coda g1...-ncral 
8 compases 

(del 232 a fin) 



11.3.1 ALFREDO CÁRDENAS VILLARREAL 
(1932-1985) 

Notable violista mexicano del nonc del país, de padre abogado. quien se esmeró en 
que Alfredo aprendiera el inglés. Tuvo dos hermanos Ofclia y Rodrigo. De la primera 

desaparece el rastro después de su matrimonio; Rodrigo fue pintor y vivió su vida en 
Chicago. 

Alfredo Cárdenas. huérfano de madre, se traslada a la capital con una 1:fa en la calle de 

López e inicia sus estudios musicales a temprana edad en el Conservatorio. ubicado entonces 
en la calle de Moneda 16 (ahora Emiliano Zapata). 

En las instalaciones del Teatro Hidalgo se ubicaron los talleres de Carlos Rcyna para 
obreros. ahí Alfredo Cárdenas entabla amistad con los músicos más notables del momento: 

entre ellos Salvador Contreras. Carlos Chavcz y Silvestre Revueltas, con quien colabora 
como primera viola de la recién formada Orquesta Sinfónica de México. Entre ellos se 

estableció una amistad cntraf\ablc. 

Carlos Chavez. que era entonces subdirector de la orquesta. tuvo grandes 
aponaciones. destaca el introducir programas importantes de notables directores como Emcst 
Ansermet. Leonard Bemstein. Sir John Barbirolti. entre otros. Gracias a los conocimientos 
de inglés que tenía Cárdenas. fungió como traductor de la orquesta y ejemplar jefe de sección. 
Se cuenta que nunca le corrigieron un pasaje. 

Tuvo una estrecha amist: .d con Silvcsuc Revueltas. Cuenta una anécdota que un día lo 
invitó a tomar ccrve:r.a en una cantina. advirtiéndole que sólo llevaba cinco pesos. sin 
embargo consumieron más de la cuenta y a. la cárcel fue a parar don Alfredo con tal de que al 

Macsuo Revueltas no lo molestaran. 
Fue en el Conservatorio donde conoció a la familia Rubio. la mayor de las hijas lo 

acompaftó. primero al piano y después al altar. Tuvieron dos hijos: Silvestre y Patricia. 
El maestro Cárdenas fue un destacado músico en su época. Formó panc de la 

Orquesta de Xalapa con el maestro Jos6 Ives Limantour como director. Formó pane de la 

Orquesta del Sindicato de la producción Cinematográfica que contaba con ciento diez mtlsicos 

de los mejores el país con Genaro Nui\cz como director. También participó en la Orquesta de 

la XEW dirigida por el Dr. Raul Lavista. 

A pesar de sus brillantes actuaciones como primera viola~ su mayor placer radicaba en 

tocar cuartetos. siendo sus favoritos los de Ravcl. Colaboró así con los concicnos del 

Colegio Alemán. 
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Enue sus amigos se cuenta a Rogelío Burgos,. destacado violinista de su generación y 

a Lorenzo González.. ahora conccni.no de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. 
Fue un buen hombre. con un gran amor a la viola. sus conocidos lo describen como 

muy afable. sonriente y culto. cuya vida fue difícil desde su infancia. pues careció del amor 

materno; pocas veces tuvo una situación económica estable: y la vida bohemia del ambiente 
musical entonces lo absorbió. 

Con gran calidad y orgullo llevó su título de primera viola y a su sección en la primera 
orquesta profesional que tuvo México. 
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11.3.2. ANALISIS DE LA 

ELEGIA POR LA MUERTE DE SILVESTRE REVUELTAS 

DE ALFREDO CARDENAS 

Para los fines de esta tesis es conveniente presentar únicamente el análisis melódico a 
manera de esquema. pues la annonía es manejada de manera tonal tradicional en esta obra, 

empapada de un lirismo muy propio de la épcx:a que vivió su autor. El ritmo es sumamente 
simple. todo se rige por el compás "J, y figuras que van desde la blanca con puntillo. hasta 

los dieciseisavos de la pcqucfta cadencia final. En el siguiente esquema cada barra representa 

un compás! 

1 TE J MA J CONTXATD<A 1 TE 1 MA 1 CONTRATEMA J PUENTE J 

A 

i TE J MA J B J De i sa i rro i ilo i Te i ma J A i i CA i DEN 1 CIA"' 

Es necesario señalar que el Preludio es una fonna musical libre (sin estn.Jctura fija) que tuvo 
origen en la mtlsica linlrgica. en Ja introducción de las ceremonias religiosas. De las mismas 

características.. en relación a la libertad con que son escritas. pertenecen a la fantasía. la elcgfa. 

improptu. capricho. aria y estudio, que ligeramente pueden ser cenidas a la fonna ternaria 

A-B·A. 
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11.3.3. MANUEL JORGE DE ELÍAS 

Nació en la ciudad de México el 5 de junio de 1939. Inicia sus estudios musicales de 

piano con su padre Alfonso de Elfas y oficialmente en el Conservatorio y Escuela Nacional de 
Música. Estudió órgano con el Mac..o;;tro Juan Sosco. violín con David Saloma y ccllo con 
Sally van de Bcrg. 

Desde joven ha ofrecido diversos rccitalc...~ y actualmente se dedica a la docencia e 

investigación. 

A lo largo de su carrera ha panicipado en concu.-sos de pcñccdonrunicnto en 

dücrcntes áreas de la mll.sica: 
Piano con Gcrard Kacmper y Bernard Flavigny. 

Másica concreta con Jcan Eticnnc Maric y K. Stock.hausscn 
Dirección orquestal con Luis Herrera de Ja Fuente y Hubcrt Contwig 

Tantbien en talleres de: 
Dirección de ópera y ballet en Bruselas con el Profesor Edgar Doncux. 
Mllsica electrónica en la Universidad de Columbia. Ncw York.. 

Su labor musical se extiende a la fundación de instituciones musicales como: 
El Instituto de Música de la Universidad Vcracru:r..ana. 

La Orque.~ta Sinfónica de Vcr.acruz 

La Orquesta Filarmónica de Jalisco. 
La Orquesta de Cámarn. Convivium M~·icunL 

El Primer Festival Internacional de Musica en Jalapa. Vcracruz.. 

Ha participado en varios festivales como compositor y director de orquesta. en 
importantes ciudades cuma Paris. Chantres {Fr.incia) y Bruselas (Bélgica). Ha sido jurado en 
La Tribuna Internacional de Compositores. Actualmente es in"itado en el Festival de OtoHo 

de Varsovia. 

Entre sus composiciones más imponantcs de..'itacan las siguientes: 
Para orquesta.: Sinfonietta Virral #3 

Dit!Z Sonatas 

Concertante #1. para violín y orquesta 

Balada. concertimlt! para trombó, cuerdas y percusión. 
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Para voz y coro: 
La Seca 

Momento 

Estro 1y11 

Medea 

M11sica de cámara: 
Suite de Miniaturas 

Un cuarteto de Alientos 

Música de consagración para sus bodas 
Concierto de Ciimara para viola. cuerdas y percusiones 
Pre/udpara viola y piano 

Preludio para viola sola 

Adagio para orquesta de cuerdas 

M1lsica para piano: 

Microestructuras 

Quimeras No. 1. 2. y 3 

Tres Preludios 

M1lsica para órgano: 

Preludio Eleg(aco 

Kaleidoscopio l. JI _v // 

Canci6n de cuna 

Mil.si.ca clecll'OaCi1stica 

Pararnetrón J (sinCCti7.ador) 

Non nova sed novo (sinteti7.ador) 

Además de las obras cilada..~. el Maestro de Ellas tiene una amplia discografía realizada 
por la UNAM. CENIDIM, INBA-SACM y el Patronato de la Orquesta Sinfónica de 

Qucn!iaro, asr como diversas partituras publicadas por CENIDIM. UNAM. PROSIMEX. 
entre otras instituciones. 

El Maestro de Elías es un valiosos compositor mexicano. pues.su obra abarca desde la 

mdsica para instrumentos solos. mó.sica de cámara para diversos ensambles. para orquesta 
hasta Ja másica coral. Es de los primeros compositores mexicanos en utili7.ar másica 
electroacástica. Su catálogo cuenta con más de 80 obras. Es reconocido internacionalmente 
por su obra y su trabajo como director de orquesta. 
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II.3.4. ANALISIS DEL PRELUDIO PARA VIOLA SOLA 

DE MANUEL DE ELIAS 

El preludio es una fonna musical lihre. que advierte una sola característica: la 

reiteración constante del tema principal. La armonía insiste en las disonancias. de la.-; stptimas 
mayores y las segundas menores. Al no ser tratada de manera tonal tendríamos que manejarla 

de manera interválica (esto es scftalar en cada nota la distancia con respecto a la que le sucede 

o suena conjunta.mente con ella) y no es práctico para la ejecución. La obra es completamente 
·atonal. en contraste con la elegía y su..<i armonías que las maneja el autor a ptaCcr. 

En cuanto al riuno. tampoco es complejo y va desde dos blancas con puntillo ligadas. 
pasando por corchea y ttcsillo de negra. que es la figura más pequeña. Maneja varios cambios 

de compás. calderones y respiraciones que modifican y dan expresividad a la rlunica. 

Los efectos que maneja son el tremolo SULTASTO. PIZZ (VlBRATO) y algunas 
. modificaciones convencionales de agogica y dinámica. Como una aponación a la obra 

sci\alar6 el uso de décimas y novena." mayores como intervalo simultáneo lo que exige al 

violista al que fue dedicado y al que lo ejecute un gran dominio de las extensiones de la mano 
para ejecutar la.s cuerdas dobles. como un gran sentido del frasco para agrupar estos 

intervalos. tan dispares y disonantes.. además de un buen gusto para cumplir con los 
requerimientos de. agogica que exige la obra. 

El esquema se basa en el análisis temático de un preludio ··barroco ... quedando de la 

siguiente fonna: 

Introducción y Fr-ase 1: del compás 1 al 8 (8 compases) 

Frase 11: del 9 al 15 (7 con1pa.scs) 
Motivo reiterativo: compás 15 

Frase 111: del 16 al 23 (8 compases) 
Motivo reih!rativo: compás 22 

Frase IV :del 24 al 31 (8 compases) 
Modo reiterativo: compás 26 (con elementos de ta primera frase) 

Frase V: 7 compases. Coda 

Motivo reiterativo en los compases 32. 33. 34 y 35 
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11.4.1. ULISES GÓMEZ PINZÓN 
(1954 • Cd. de MÉXICO) 

Compositor y violista_ Inicia sus estudios formales en la Escuela Superior de Mtlsica. 
siendo sus maestros Luis Guzmán. Cesar Quiranc y Manuel Enrlquez. Posteriormente 
ingresa al Conservatorio Nacional de Música y estudia con los maestros Rafael Vizcaíno • 
José de Jesús Canés y armonía con Alfonso de Elfas: otros de sus maestros fueron: Salvador 
Contrcras. Corilln Aharonian, Duscn Kasinoff. Jorge Risi y Aarón Bitrán. 

En 1992 asiste al 11 Concurso L.atinoarner'..:ano de Mllsíca Contemporánea en 
Uberlandia. Brasil y a Jos Seminarios de los macsuos: Carlos Santos. José Maria Neves. 
Cohoriún Aharonián y Joachin Héspos. 

Becado en el VII Fes ti val de Música de Cámara en San M.igucl de Allende 

Guanajuato. 
Realizó dos gira'> por Europa con la Orquesta de Cámara de la Ciudad de México, 

donde tocó Pequeña Meditación para dos violas y Orquesta de Cuerdas. 

Realiz..ó grabaciones para Radio UNAM. EMI Capital y tres discos con Jorge Córdova 
de mt1sica contemporánea de cámara. 

Acn.ialmente docente de Ja Escuela Nacional de Mt1sica de la Universidad Nacional 

Autónoma de México e integra el Cuarteto de Cuerdas de dicha institución y es la primera 

vio1a de la Orquesta Sinfónica del Instituto Polilécnico Nacional. 

Su obra abarca principalmenle másica de cámara. también ha escrito para orquesta 
sinfónica. canto y ceatro. 

Solos: 

CA,TAI ,,QCjQ DE OBRAS 

Tríos: 
Dos piezas fáci/e.f' 

Bagatela 

Estudio 

(1977 )(4 "") pno 

( J 977) (2º') - pno. 

(1978) (S"") - pno 

Tres piezas para clavecfn (1978) (7"•) 

Una en dos (1979) (7"º) - pno 

A Capricho (1979) (9"") - pno 

EmuJio para clavecfn (1984) (7 .. ) -

Resonancia 

guiL, ve. y pno. 

Cuartetos: 
Número uno 

Nú~rodos 

Preludio fagado y tocata ( 1992) (9º") - órgano Quintetos: 
A crono 
La/lave 

(1983) ( 6º") 

(1996)-cdas 

( 1997)-11. vi. va. ve. 

(1992) (7"º) - 11..alt 
(1986) (10 .. ) 
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Dúos: 
Soncui.na para clave y guit. 
(1981)(7") - clv. y guiL 

2 pensamientos en una idea 

(1981)(10 .. ) - clv. y guit. 

Música N" 2 ( 1988)(10")-va. y pno. 
Preguntas N• 1 (1987)( 7'') -va. y pno. 

3 pequeñas piezas (1991)( 4") -vi. y pno. 

Para /a primera hora (1993)( 9") -vi. y pno. 

versión para narrador y cta. de cdas. 

Orquesta de cámara: 
Escenas (1979)(13") - cdas. 

Paisajes ( Rilos) (1981) ( 15") - cdas, 

En Memoria de Salvador Conrrertl.\· 

Pequeña Meditación (1982) (8")- 2 vs. 

solistas y orq. de cdas. 

3 pinD' para fagot y piano (1995)(10º) -fg. y pno. Movimiento para i•iola )' peque11a orq. N• 2 

(1991) (8") - orq. Sinfónica 

Orquesta sinfónica: 
Bicronos 

7üuelolco 

sop .• va.y pno. 

(1981) (8") 

(1985)(10") 

Voz y otros instrumentos: 
Cuatro canciones ( 1980) ( 13º)- voz y guit. 
La vida efímera (1988)(10 .. )-

La.f cosa..f salvajes de M. Zt!ndak. para sexteto 

de instrumentos ORFF y coro 

Discografía: 
El\,fl- Capital/ Mds.ica Contemponinca Sonopress R.L. /Másica contemporánea de 
de cllmam, N" 2: LME- 274. México, c:lmara. N"S: PCS, 10068., México, 1991. 

1986. Tres Bagatelas para clv .• sonata 

paraclv.y guiL.Estudio paraclv.(A.Glez.. 
clv.;O. SoUs, gulL). 

Pequefta Meditación (U.Oómez. va .• R.Hdez. 
va.:y la OCCM); Preguntas (U.Gómez. va. M. 

Glez. pno.) 
EMI-Capltol 

de Cámara N"3: LME- 337. México, 

1987. Cuarteto de Cdas. N"l .(cto. de 

cdas. de la OCCM.) 

Música Contemporánea 
Partituras publicadas: 
Son.a.tina. 

Preludio.fa gato y tocata 
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U.4.2. ANALISIS DE LA PIEZA No. 2 PARA 

VIOLA Y PIANO 

DE ULISES GOMEZ P. 

La obra tiene como base armónica la supe1JX>Cisi6n de cuanas. quinias y octavas 
justas. No precisa una tonalidad. mas bien la annonia funciona a gusto del compositor con la 

Wúca regla de respetar la superposición de dichos inlCrvalos. 
Algunos de los instrumcntoS composicionales que utili7.a se asemejan al barroco, 

como la utilización del tema al espejo (compás 53), por movimiento contrario al tema original. 

el uso siinulláneo de temas en fonna de canon en la voz de la viola y mano derecha del piano. 

el tema B y en el bajo el tema A. También las imitaciones entre los dos instrumentos, la 

presentación de la cabeza dcUCma con un desarrollo distinto del original y 

una cadencia mul libre, la apctación del autor es l l:f::l:::l l::::l J que indica la repetición ad 

libitum del ejecutante del motivo musical escrito denuo del rectángulo. En la misma. la 

presentación del tema con annonicos como motivo de variedad. Sin embargo el tema A es un 
motivo muy reiterativo, que ai\ade elementos de variedad. VeaI11os el esquema: 

FORMA TERNARIA REGULAR 

Tcma-A-30compascs Dcsanollo 30 compases Codmda 30 com,....,. 
(del compás t al 30) (del 63 al 92) (del compAs 129 al 131) 

Puente 2 compases Tema~ 21 compases Rec:xpo ...... lOcompascs 
(del 31y32) <ccn elc:mCntoS del dc:smrollo) (del 132 al 140) 

del 93 al 113) 
Tctna "&•• 10 compase$ R.cc'llpo. "A." 10 compases 

(del 33 al 42) Pucnu: IS compases (del 141 al ISO) 
(del 114 al 128) 

Tema -n- 13 compases Coda gcncral 3 compasc5 
Ccon modificadoncs) (del 151 al 153) 

(del 43 al 57 ) 

Tcsna "A" 10 coaipascs 
(del SS al 62) 
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11.4.3 MARIA GRANILLO 

Nació en Torreón. Coahuila. México en 1962. 
Realizó la Licenciatura en Composición en ta Escuela Nacional de Müsicu de la 

UNAM. como becaria del Taller de Composidón del Mtro. Federico Ibarra. En 1986 fue 

miembro del Taller Nacional de Composición dirigido por los maestros Julio Estrada. Mario 

La.vista. Daniel Catán y Federico lbarra. 
De 1990 a 1992, gracias a una beca de la UNAM. viajó a Inglaterra donde reali7...6 

estudios de postrado en Composición en The Guildhall School of Music and Drama en 

Londres, bajo la supervisión de Roben Saxton. Posteriormente obtuvo el grado de ... Masters 

of lhc arts'' en M\1.sica Electroactistica en la Universidad de York. 
Su obra comprende: solos. ensambles de cámara., ensambles vocales. mó.sica 

clccttoactlstica y sinfónica... así como música original para tcauo. cinc y danza.. 

Entre los reconocimientos que ha recibido se cuentan: segundo lugar en el concurso de 
composición '"Ensamblt; Xalitic··. convocado por el Ensamble Xalilic y el México-US Fund 

For Culture. la beca º"Jóvenes Creadores .. que otorga el Fondo Nacional para l:l Cultura y las 
Artes de México y la medalla Mozan que otorga el Instituto Cultural Domccq de la ciudad de 

México. 
Actual.mente realiza actividades dCK."Cntes en el área de composición en el Escuela 

Nacional de Mó.sica de la UNAM y es miembro de la mesa directiva de Mllsica Nueva.. 

CATALOGO DE OBRAS 

Solos: 
VariacionL".s 

Llamadew/a 

Dúos: 
Fan/IUfa 

Cantoan-u 

(1988) (7") ·piano 

(1995) (7") - oboe 

(1985) (9") - mar. y vib 

(1986) (9") - va. y pno. 

Emu6o.s ahalOrios (1988) (10 .. ) - pno. a cuatro 

manos 

Tri os: 
Trts cul!ntos de nunca acabar (1986) (12"'') 

cL. ve. y pno. 
Sonata I (1988) (8") - O .• fg .• y piano 

Quintetos: 
Ju.egos de viento 

Asase/o 

(1987) CT'") • atos. 
(1993) (T") • metls 
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Conjuntos Instrumentales: 
Volcana (1990) (10") - qto.cdas. y 
atos. madera. 

Orquesta sinCónJca: 
El tigre azul (1995)(15") - narr y orq. 
Texto: Edua.nlo Galcano 

Voz y piano: 

Las hojas secas de tus alas ( 1989)(8") 

mex. y pno. Texto: José Juan Tablada 

Coro: 
Marinas (1994)(11 ") - coro a capella 

Texto: José Gorostiza 

Coro e Instrumentos: 
Dos danzas para un principio (1991) qto. 

(13 .. ) - coro mixto. qto. metals. y pers. 

Texto: Maña Granillo 

Música electrónica: 
Quien nu! compra una naranja (1991) 

( 15º)~ sop. y cinta. Poema homónimo 

de José Gorostiza.. 
Winged Feed (1992) (20")-Montaje 

sonoro; cinta procesada 
Marrika (1992) (S") - cinta 
El mago (1992) (5") - sint 

Canciones de cuna (1995) (18"") - voz y 
sin t. 
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11.4.4. ANÁLISIS DE LA OBRA CANTO A TRES 
DE 

CONSUELO GRANILLO 

Consta de tres temas contrastantes y una coda con material musical del primer tema. 
Es una obra escrita en un lenguaje muy personal de la autora. cuya principal 

característica cscljucgo de riunos entre el piano y la viola. 

Sus tres temas son como cuadros escénicos. donde cada uno tiene, su propia 
escenografía y contexto. El primero es un adagio atonal que comien.7.a la viola muy lento y 

expresivo con misterio; resaltan las partes del piano solo con ricas armonías. elaborando 

tema....,. rítmicos en conuapunto con la viola. En el segundo tema presenta un símbolo así i que 

significa la elevación de la nota 1/4 de tono ascendente. el tremolo sin medida y gran mlmcru 
de glisandas. en el piano aporta hasta cuauo notas de apoyawr.1. 

El Tercer Motivo es un vivo con carácter ñttnico muy marcado. com.icnza 

presentándolo la viola y después a lo largo de este.ten:cr tema. juega con la rítmica de las 

síncopas. acentos. cambios de compás. figuras de tresillo y dieciseisavos. efectos diversos de 

articulación. tremolo. trinos. diminuendos y crccendos rápidos. 
Para dar unidad a la. obra retoma en el puente que antecede a la coda y en la coda. 

muchos elementos melódicos del Primer Tema. 

Es una obra que refleja el oficio de la autora como el desarrollo de una personalidad 

muscal definida y con singulares caracteñsticas. 

FORMA SONATA IRREGULAR 

Introducción 8 c:ompas.cs Terna n9n 15 compases Tona ºC' 2 t cotn{"1SCs 
<del compás 1 al 8> (del a:nnpás 40 al S4) (del compás 73 al 93) 

Tema" A." 8 compases Terna .. B .... 15 rompa.c;es Puente 6 com~s 
(del 9 al 16) (del 55 aJ 69) (dc.194 al 99) 

DcsarruUo 12 Ca'hpascs Puente 3 compases Tenia uC"'• 22 compases 
(del 17 al 28) (del 70 al 72) (del 100 al l21) 

Tema ºA .. 8 compa5CS Puente 16 compases 
(del 29 al 36) (dcl 122-137) 

~ce 3 compases Coda gcocra1 9 COID('a§CS 
<del 37 al 39) (del 138 al fin) 
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ESQUEMA CRONOLOGICO DE LAS OBRAS PARA VIOLA DE 

COMPOSITORES MEXICANOS DEL SIGLO XX 

l. Manuel M. Poncc 1882-1948 

2. Luís Sandi 1905-1996 

3. Mucnch. Gcrhan 1907-¿? 

4. Robeno Tclléz Oropeza 1909-

5. Josc Pablo Moncayo 1912-1958 

6. Mario Ruiz Armengold 1914-

7. Filibcrto Ramirez 1920-

8. Armando La.valle 1924-1994 

9. Manuel Enriqucz 1926-1994 

10. Gloria Tapia 1927-

11. Alicia Urrcta 1930-

12. Enrique Santos 1930-

13. Mario Kuri Aldana 1931-

14. Alfredo Cárdenas 1932-1985 

15. Jorge Dahcr Guerra 
16.Gonzalo Carrillo Villarrcal 1933-

17.Emanuel Arias Luna 1935-

18.MarioStcm 1936-

19. Jesds Villascllor 

20. Manuel de El!as 

21. Robeno Waller 

1936-

1939-

1946-

Sonata 
Hoja de álbum 

Sonata dodccafónica 

Miniatura 

Tacambarcnscs Ill 
Meditación 

Sonata 

Violin y viola 

Viola y piano 

Viola y piano 

Viola sola 
Viola y pi<mo 

Viola y piano 

Viola y piano 
A mis Amigos (uans.cripción) Vmla sola 

Sonata dodecafónioca Viola y piano 

Concieno para viola y orque:-ta de cuerdas 
Cuatro piezas para Viola y piano 

Tres invenciones 
Sonata 

Aauta y viola 
Viola y piano 

Anacruza para Viola. piano. selva de pájaros 
y música elcctroacllstica 

Dos sonatas 
Concicno 
Puentes 

Viola y piano 
Viola y orquesta 

Viola y piano 

Célula.~ para instrumentistas no profesionales 

Elegía a la mucne c!c Revueltas Viola sola 
2 danzas posvirreinalcs para viola y clavecín 

Pieza Viola y piano 
Sonoralia 

Murmullos 

Coloquio 

Preludio para viola sola 

Viola sola 

Viola sola 
Viola y piano 

Concieno de Cámara para viola. cuerda y 

percusión 
Obra para viola y marimba 
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ESQUEMA CRONOLOGICO DE LAS OBRAS PARA VIOLA DE 

COMPOSITORES MEXICANOS DEL SIGLO XX 
22. Sergio Ortlz 1947-

23. Ramon Montes de Oca 1953-

24. Jorge Córdova Valencia 1953-

25. Uliscs Gomez 1954-

26.Eugenio Toussaint 1954-

27 .Héctor Robles 1957-

28.Uliscs Ramirez 1962-

29.Miguel Canales 1962-

30.Consuclo Granillo 1962-

31.Leonardo Coral 1962-

32.Isaac Saul 1966 

33.Rcné Saldfvar 1968-

34.Leticia Cuen 1971-

Esquema de viaje 
Como wi inmenso pétalo 

Cinco parajes de invierno 

Vivencias 

Aauta y viola 
Aauta y viola 

Viola y piano 

Viola y piano 

Viola y piano 

Viola y piano 

Ml\sica ~ 2 

Pregunta N° 1 

Pcquefta Meditación 

Movimiento 
Primera Sinfonía 

Interludio 

2 violas y orq. de cdas 

Lejanías 

Sonata para viola sola 

Concieno 

Canto a ttes 

Trlptico 

Visiones 

2 suites para viola sola 

Viola y orquesta 

Aauta y viola 
VioUnyvi.ola 

Viola y orquesta 
Viola y piano 

Viola y piano 

Viola y piano 

2 suites para viola y piano 

Conciei-to para 3 violas y orquesta 
Lamentos Profundos 

Devastación 

Locura Violín. viola 

76 



CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo era demostrar que la viola como instrUmcnto de 

cuerda no es la segunda voz del violín. ni el patito feo. que tiene personalidad propia y que su 
lugar en la orquesta no es de relleno. 

A través del tiempo la viola ha mantenido su identidad y. a pesar del letargo en que la 

sumieron los compositores italianos del siglo XVll. sus caractcñsticas de sonoridad y tesitura 
la hicieron indispensable en la evolución musical del barroco. Cuando la música salió de las 
reducidas salas en las que impcr.iba la mtl.sica de cámara. para iniciar la ópera y el ballet. se 

requirieron inst11.1mcntcs de voz potente y ricas escalas para dar los toques dr.únaticos 
requeridos. Entonces Ja viola fue requerida en todas las partituras y su sonido inspiró obras 

solistas en los compositores más importantes del pcriódo. 
Durante el siglo XX la viola cobró voz de: sus ejecutantes y en su nombre se promovió 

la asociación de violisui.s y se elaboraron catálogos de las obras del instrumento pard rea.firmar 

su personalidad. 
En México la creación musical maduró siguiendo el modelo europeo de principios de 

este siglo y conforme se afianzó en sus raíces nacionalistas utili7..6 la viola en sus obras 

orquestales y solos que llegan hasta nuestros días. como podemos observar en la relación de 

compositores y la gran cantidad de obra.'i que se escribieron para viola. 
Es claro que la viola no es una especie de violín o que se ejecute por negados de éste. 

es un il1Strwnento noble y ha llevado a notables vinuosos a la cima de la ejecución. 
En el segundo capítulo incluí datos que me ayudaron a ubicar las obras que ejecute en 

1ma dimensión túst6rica de la mlisica. biográfica de cada autor y analítica para fines de 
interpretació11- A pesar de que este· trabajo es posterior a la grabación. ahora tengo una clara 

idea en lo que se refiere a la csuuctura y al frasco de cada una de ellas. que en la mayoña de 

los casos. no se modificó después del análisis. tengo la convicción de que este trabajo me 
sirvió para crecer profesionalmente. vislumbrando el camino a seguir en lo futuro con paso 

seguro y un acervo culwral de mi instrumento suficiente para concluir mi etapa escolar. 

Tal vez los prejuicios en conua de la viola se deban a pura y simple ignorancia del 

papel de esu: insuumento en la historia musical y a una sobrevaloración del violín. Este 

trabajo presenta una investigación que reune datos necesarios para ubicar a la viola en su 
verdadera dimensión para que después de conocer la in(ormación que presentamos la 

tratemos con respeLO y dejemos que su ronca voz nos hable de las oscuras profundidades del 
alma hum~ algo que representa mejor que ning11n otro insuumento. 
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