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Notas al Pf"08rarna - ltzel Avila 

INTK>DUCCION 

El presente prog..-ama está fo..-mado poi" tl"es ob..-as pa..-a vlolln: 

dos sonatas pa..-a el lnst..-umento solo, que contl"astan ent..-e si de 

mane..-a muy Interesante poi" sus ca..-acte..-lstlcas técnicas y sono..-as, y un 

concierto pa..-a violín y ol"questa, ..-epresentatlvo del ..-epertorio 

..-omántlco. 

Pensé que Inicia..- con la sonata de Bach se lmponla. 

sencillamente. po..-que las sonatas y partltas del composltol" de Elsenach 

lnicia..-on una escuela viollnístlca en la hlsto..-la de la música que ningún 

estudioso se..-lo del violín en nuestl"os dias pod..-ía igno..-a..- en la 

fo..-mación de una técnica sólida. 

La Son<1~e1 breve de Iban a. ob..-a con la que continúa el p..-og..-ama, 

cont..-asta de mane..-a peculia..- con la de Bach. Es una ob..-a que. siglos 

después, fue compuesta al otl"o lado de la hlstol"la de la música, y que 

sin emba..-go, fo..-ma parte de la misma t..-adlción que. dos siglos antes, 

inaugu..-ó Bach. En este sentido. esta parte del p..-og..-ama es cl..-cula..-. 

ra..-a cena..- escogl el p..-ime..- concierto pa..-a violín y o..-questa de 

B..-uch. Esto obedece a dos ..-azones fundamentales. Po..- un lacto. la 

importancia que. desde mi punto de vista, tiene el lenguaje ..-omántlco 

en la histo..-ia de mi inst..-umento: po..- ot..-o, el p..-otagonlsmo que este 

géne..-o de ob..-as le concede al solista ..-ne pa..-ece Importante en un 
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Notas al p.-og..-ama - ltzel A.vUa 

examen profesional. Adicionalmente. se t.-ata de un concierto brillante. 

de ca.-ácte.- ené.-glco que bien puede ce...-a.- un concierto. 

Dada la natu.-aleza de este p.-og.-ama. en el que las <>b.-as fue.-on 

COIT'lpuestas pa.-a un vlolfn dit\erente en su constn.icclón y en sus 

ca.-acte.-fsticas. según la época, me parece Importante hace.- algunas 

reflexiones al respecto. 

El vlolfn. a lo la.-go de su histo.-la, es un lnst.-urnento que ha 

evolucionado siempre en la búsqueda de una mayo.- sono.-ldad. En 

té.-mlnos gene.-ales. las p.-opo.-clones del vlolfn se flja.-on. tal y como las 

conocemos hoy. en el siglo XVII. con una longitud de cue.-po de 

ap.-oxlmadamente 35·5 cm. A partl.- de entonces. con el objetivo de 

c.-ea.- una sono.-ldad mayo.-. se le han hecho dlve.-sas modlftcaclones: se 

ha ampliado el diapasón. se ha colocado el mango más at.-ás fo.-mancto 

un ángulo mayo.- con respecto al cue.-po. se ha aumentado 

p.-opo.-clonalmente la altu.-a del puente: todo esto aunado al desa...-ollo 

de la tecnología pa.-a la fab.-lcaclón de las cue.-das. En un p.-lnclplo. las 

de t.-lpa se .-ecub.-ie.-on de alamb.-e de latón. c<>b.-e o plata pa.-a 

aumenta.- la masa y la tensión. y log.-a.- asf una longitud de vlb.-aclón 

meno.-. Actualmente. las cue.-das son de aluminio y ace.-o. y pueden 

tene.- softsticados y dive.-sos .-ecub.-lmlentos. Esto ha log.-ado también 

una sono.-ldad mayo.-. además de una más cla.-a .-espuesta y un sonido 

más b.-illante y concent.-ado. 

El a.-co del vlolfn. po.- su parte. también tuvo varias 

modlftcaciones. El que conocemos aho.-a adqui.-ló su fo.-ma hacia 1 785 

g.-acias a F.-am;ois Tourte. Los a.-cos ante.-10.-es al siglo XVIII e.-an más 

lige.-os y flexibles pues tenfan la va.-a .-ecta o con una muy llge.-a 

cu.-vatu.-a hacia afue.-a (al cont.-a.-lo de los a.-cos actuales en los que la 

va.-a está cu.-vada hacia adent.-o. en dl.-ección de las cerdas) lo que 

cont.-ibufa a una articulación más llge.-a y a una mayo.- flexibilidad. z 

2 R.andel Don. Diccioa..-Jo Harval'"d de música. 
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Notas al pn>s:rarna - ltzel Avlla 

Asf, nuestro vlolfn moderno. por su sonoridad. por sus 

posibilidades de artlculaclOO. por los matices que en ~I se logran, 

puede satisfacer todas las demarictas t~nlcas y sonoras de las obras 

que, a lo largo de su historia. conforman su repertorio. 51 bien es cierto 

que. por ejemplo, Bach componfa para un Instrumento con otras 

caracterfstlcas, también lo es que nuestro actual vlolfn. siendo el 

apropiado para las obras romAntlc.as y modemas. ofrece una lnte~nte 

lectura de las obras del autor del Mdgnific.a~. 
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jc:>HANN ~-ASTIAN BACH 

( J 685- J 750) 

Sondt.-. ,,.-.r.-. vlo/Fn solo No. l. BMIV 1001. en .so/ menor 

Bach compuso un conjunto de sonatas y partltas para vlolin solo 

agrupadas en una colección titulada Sel .solo d vlo//no senZd 8dsso 

dCCCHn~Tldto. Fueron compuestas aproximadamente en J 720. 

cuando Bach trabajaba para la corte del prfncipe Leopoldo de Anhalt

Kothen, en la que era Maestro de Capilla y director de música 

Instrumental. En este puesto duró seis anos ( 1 71 7- J 723). durante los 

cuales se practicaba la religión reformada que prohibía la composición 

de música sacra. Las condiciones de vida eran precarias y Bach no 

contaba con un órgano adecuado para trabajar. Estos dos factores 

hicieron que Bach compusiera principalmente música de cámara para 

algunos instrumentos solistas: los Conciertos de Brandemburgo (-

1 72 J ). las seis sonatas para violin y clavlcembalo ( J 7 J 7- 1723). el 

primer volumen del Clave bien temperado ( 1 722), las tres sonatas para 

viola da gamba y clavlcembalo (ca. J 720), y las seis suites para chelo 

solo (ca. J 720). 

Estas sonatas para vlolfn solo tienen una estructura similar a la 

son.at.-. d.-. chieSd, por la rorma en cuatro movimientos: uno lento. la 

ñJg.-. (con un ternf'O más rápido). otro movimiento lento y uno rápido 

para finalizar, siguiendo el patrón fijado por Arcangello Corelll. y 
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Notas al pl'Ograma - ttzel Ávlla 

utilizado además por compositores COITK> Vlvaldi. Telernan. Haendel o 

Leclalr. Por su parte. las partltas de esta misma serle siguen una 

estructura similar a la de la suite en cuanto a sus movimientos por el 

conjunto de danzas que las coníorman. 

En estas obras para vlolfn solo. Bach crea un Interesante tejido 

armónico y contrapuntfstlco al aplicar una textura polifónica. A pesar de 

que el vlolfn es un instrumento esencialmente melódico. Bac:h supo 

explorar todas las poslbllldactes para lograr un lenguaje de dlfierentes 

voces que fuera técnicamente posible de ejecutar. SI bien a menudo 

resulta muy diftcll conseguir que suenen todas las voces dentro de su 

jerarqufa polifónica. debemos considerar que la escritura de Bac:h está 

perfectamente pensada para la técnica vlolinfstlca de su momento. 

Todas las voces se entrelazan en un sorprendente tejido polifónico para 

lograr un discurso musical en el que todas participen. 

A partir de este trabajo de Bach comenzó a perfilarse una técnica 

de ejecución mucho más completa que determinarla la composición 

para este instrumento a lo largo de la historia y hasta nuestros dfas. 

De la sonatas y partltas. podemos encontrar gran cantidad de 

ediciones tanto discográficas corno de partituras Impresas. y cada una 

de ellas presenta distintos enfoques y planteamientos Interpretativos. 

En las diferentes versiones discográficas. son comunes las divergencias 

en cuanto a la dinámica. el tern,,o. y los tipos de vloifn (barroco o 

modemo). destacándose sobre todo la disyuntiva entre las 

Interpretaciones de tendencia romántica versus las de tendencia 

barroca. En las ediciones escritas. por ejemplo. es común encontrar 

variantes en cuanto a las arcadas. las dlgltaclones. la dinámica e incluso 

algunas rftmicas. sobre todos en algunos fragmentos de las fugas. 

Aíortunadamente, también existe el facsfmll del manuscrito de las 

sonatas y partitas. que puede damos una serle de datos Interesantes 

sobre cómo se concebían su época. Asf pues. toda la discografta de 

estas obras y las diversas ediciones de la partitura proponen una gran 
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cantidad de enfoques Interpretativos. Algunas clert.vnente no evocan 

la sonoridad del barroco pero en cambio poseen caracterfstic.as propias 

de la época en que se ejecutan. 

La Sonata No. 1 • con la que empieza la c:oleccl6n de seis obras 

para vlolfn solo. está escrita en sol menor: sin embargo. Bach escribió 

un solo bemol en la armadura. en vez de escribir las alteraciones 

tradicionales para esta tonalidad (si y mi bemoles). )<>el Lester comenta 

en su libro /Jdch '.s Worlcs lbr Solo Vio/In que esto se debe a que en los 

movimientos en sol menor, la armadura de un bemol Indica un modo 

dórico, en donde los semitonos ocurren entre el segundo y el tercer 

grados de la escala y entre el sexto y el ~ptlmo. Esta armadura dórica 

es una de las .. armaduras Incompletas", comunes a principios del 

ochocientos, y que se usaban principalmente por dos razones. La 

primera es que algunos músicos creian que los antiguos modos 

eclesiásticos eran la base de la música modema. La segunda era un 

continuo desacuerdo entre los músicos que utilizaban exactamente las 

alteraciones de los tonos rnenores3
• De aqul se desprende, 

aparentemente. que no se trata más que de una moda de escritura. Sin 

embargo. la sonata, como mucha de la música de Bach, es 

completamente tonal en el sentido moderno de la palabra. es decir los 

movimientos armónicos que realiza están dentro de un contexto tonal 

a pesar de las alteraciones Incompletas. 

A~. Es el primer movimiento de la sonata que, en realidad. 

funciona como preludio para la fuga que le sigue. Es un movimiento 

con una linea melódica reconocible fácilmente, gracias a los claros 

enlaces de las distintas voces. Este movimiento, al Igual que todos los 

lentos de las otras sonatas, fue compuesto pensando en un tono 

adecuado a las caracterlstlcas expresivas del vlolfn. El fuerte contraste 

entre los valores rltmicos largos y cortos, tan caracterfstlco del barroco, 

10 



Notas al prosrama - ftzel Avlla 

estA presente en todo el movimiento. La combinación de estos valores 

exige un lren'lpo que los lleve a ambos; un t.Ynpo que pueda !K>Stener 

las notas largas sin que se haga pesado y que a la vez permita tocar 

con claridad y precisión los valores ritmlcos cortos, logrando asi un 

~lo lento y fluido, cuya combinación de valores ñtmlcos se asemeja 

a una Improvisación en donde nada parece estar determinado. 

El movimiento est.A compuesto en tres secciones. La prlr..-ra de 

ellas empieza con un acorde de sol menor a cuatro voces. Observando 

el bajo, que lleva los grados de la escala 1- 11-V-1, se puede distinguir la 

cadencia que establece el tono de sol menor. 

4~~ f#k=~Mi't~r# 
1 U V 1 

En esta primera sección, aparece un fragmento modulante que 

se dirige hacia re menor, pasando por varios tonos antes de 

establecerlo. En los compases del 5 al 8 se distingue claramente esta 

transición, que ya contiene las nuevas alteraciones para el lugar al cual 

se dirige. En el compás 8 con el acorde de la mayor. se Inicia una gran 

cadencia concluslva hacia el esperado re menor, comp.As en el que 

concluye esta primera sección y empieza la segunda. 

Esta sección tiene muchos cambios en su movimiento armónico. 

Es, de hecho, la que los tiene de manera más abrupta. El comp.As 10 va 

• Lester Joe • S..ch :S Works li:>r Solo Vio/In. rp 12-1 3 
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nuevamente a sol menor, recordando, por medio de la conducción 

melódica, el tema que apareció al principio (c. 1 y 2). La arrnonfa slsue 

movk!!ndose, y en el mismo compás 1 O, vuelve a cambiar de tono: 

ahora con un acorde de si mayor nos Introduce al de do menor del 

slsulente compás, pero en este permanece sólo un momento. En 

realidad, todas las modulaciones anteriores se dirigen hacia mi belTK>I 

mayor en el compás 1 3. Bach slsue con un movimiento armónico muy 

rápido, ya que Inmediatamente regresa a do menor, para preparar la 

gran cadencia del c01T1pás 14, en la cuál concluye esta segunda sección 

y comienza la siguiente. 

C'tmccrtf'1 

La tercera y última sección de este Acf.wlo es similar a lo que 

sucede en los primeros 9 compases, sólo que ahora va de la 

subdominante a la tónica y antes fue de la tónica a la dominante. El 

movimiento concluye con el mismo acorde con el que Inició. Esta 

sonata es la única de las 3 sonatas de Bach en la que el primer 

movimiento resuelve hacia la tónica, las otras dos terminan con una 

cadencia hacia el quinto grado. Aún asf, con el acorde final en la tónica, 

este dcf.W/o termina dejando una especie de Interrogación o de 

Incertidumbre. que la liJgd resolverá Inmediatamente. 

F'«•· Es el segundo movimiento y está escrito a tres voces. 

Empieza con un tema o sujeto formado por 9 notas a partir del cual se 

va a desarrollar este movimiento. El sujeto es Inconfundible. pues 

siempre comienza con la repetición de una nota en octavos y concluye 
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en una tercera mayor abajo. Los puntos de apoyo ~tricos del sujeto le 

dan a la fuga un carácter enérgico y ritmlco. 

r r r r e r u 
El sujeto va a aparecer a lo largo ele toda la fuga. ya sea 

Incompleto. en distintos tiempos del compás. fragmentado en varias 

voces o Incluso en voces simultaneas. 

La estructura de este movimiento es similar a la del Ac:fc\!r/o. 

También tiene tres grandes secciones y los tonos en los que se 

desarrollan son los mismos del movimiento anterior. La exposición de 

la rugd comienza con el sujeto en el quinto grado de sol menor y 

enseguida lo contesta en el primer grado. En esta sección. en sol 

menor. Bach expone el sujeto en una sola voz y con cada repetición de 

éste va aumentando una. hasta completar todas. Al término de esta 

exposición. aparece un episodio creado con distinto material. pero que 

está derivado del material anterior y tiene la función de relajar la 

tensión que se ha creado. El material episódico. que va enseguida. 

contrasta por utilizar valores más cortos y por un efecto que se logra 

gracias a la utilización de secuencias armónicas. Enseguida de este 

episodio. se vuelve a escuchar el sujeto. Idéntico que al principio. pero 

ahora en la voz más aguda. 

f f E f f r É r _,ti 

1 ' 

'l' 

e 'r ~r~ 1 

Más adelante. en el compás 24 se escucha otra vez el sujeto. 

pero ahora en la voz del tenor y en otro tiempo del compás. En este 

13 
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momento. el re no tiene una función de quinto grado corno en el 

principio. ahora funciona corno tónica. 

~j24~ 
, 

'tJ tJ ~ J il B tlJ E1 ~ # ¡¡¡¡ 

' ~ ~ ~ 

En este compás 24 comienza el desarrollo. en re menor. aqul 

las voces van apareciendo Igual que al principio. una voz comienza y 

sigue repitiéndose el sujeto con una voz más, hasta completar las tres. 

Después sigue un gran episodio con elementos nuevos que 

desembocan en la cadencia hacia la subdominante de sol menor. En el 

compás 55 en do menor aparece la misma distribución de las voces del 

principio y del compás 24. Después de la exposición del sujeto del 

compás 55. que ahora se presenta en el bajo. sigue un episodio que se 

mueve a si bemol mayor. y más adelante aparece la recapitulación en 

sol menor. donde se vuelve a escuchar el sujeto en el mismo lugar en 

el que apareció en un principio. Un episodio final conduce con energla 

a la cadencia perfecta del quinto grado al primero con la cual 

concluye la Ñgd. 

Ski/,.,,.. Este tercer movimiento. por definición. conlleva un 

carácter de danza. Se consideraba una especie de g/gd lenta. por el 

compás en el que ambas están escritas y por la utilización de ritmos 

punteados y ritmos cruzados. Su carácter evoca un apacible ambiente 

pastoril. Generalmente se utiliza para movimientos Instrumentales 

lentos en un compás de 6/8 o 1 2/8 y con frases sencillas de figuras 

repetidas con puntillo. 4 Generalmente empieza con una anacrusa. Esta 

siciliana está escrita en si bemol mayor. Como en los terceros 

movimientos de las otras dos sonatas. Bach cambia el tono. Sólo en las 

4 Diccionario Harvard y úove. 
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sonatas está presente esta caracteristlca, ya que en las partltas todos 

los movimientos tienen la misma tónica. 

La siciliana está estructurada en tres secciones, las cuales son 

dlftclles de distinguir, pues en todas hace Imitaciones y variaciones con 

el mismo material temático. En realidad, las secciones se distinguen 

entre si por las cadencias que las entrelazan. 

En la primer sección (c.1-4) empieza el motivo ~tlco con 

puntillo del cual se deriva todo el movimiento. La mayoria de las veces 

este motivo se presenta en las voces graves, dándole asf una presencia 

solemne y obscura. Las voces agudas responden con otro motivo de 

carácter más amable, por su registro y por la anacrusa que enlaza este 

segundo motivo. 

zr 
Esta primera sección concluye con una cadencia que resuelve en 

la tónica si bemol mayor. a mitad del compás 4 y es. al mismo tiempo, 

el comienzo de la segunda sección (c. 4-9), en donde expone el tema 

igual que como lo presentó al principio. con un acorde de si bemol 

mayor, pero ahora se desarrolla en su relativa menor que es sol menor, 

el tono de la sonata. 

La tercera sección es la más extensa, empieza en el compás 9 y 

continúa en sol menor. En el compás 10 aparece una progresión 

descendente en un círculo de quintas que se dirigen a la coda. 

~ tir ! .,. 1 .....____.. 
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En el compás 19, par-a concluir, aparece de nuevo el tema 

Idéntico que al principio y concluye al siguiente compás con un retardo 

del V grado al 1 en un tiempo débil. 

• 1 

l"tesflO. Este último movimiento está escrito en una sola linea 

melódica que contrasta con la escritura ele los precedentes. El ritmo 

continuo de dieciseisavos está presente en todo el movimiento. En 

todas las notas rftmlcarnente Iguales encontramos una rnelodfa 

polifónica en donde aparecen varias voces, de distintas jerarqufas 

armónicas y distintas articulaciones. Está escrito en 3/8, pero en los 

primeros compases existe la posibilidad de tocarlo en 6/ 16 por el 

dibujo melódico. La jerarqufa de cada nota dentro ele la arrnonfa 

sugiere una asociación binaria del compás. 

4tÍ f eEzFErB=if• J )4#Jg¿p;)-~j j J j 1 iJ j J J Ufu 

SI bien está escrito en 3/8 en determinados compases, la 

organización de las notas está estructurada a modo ele heTniold y 

provoca una asociación diferente a la acentuación natural del compás. 
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El presto tiene dos partes que estAn separadas por barras de 

rej>etlclón. Ambas utlllzan progresiones y artlculaclones slmllares. La 

primera parte se desarrolla del primero al quinto sractos y la segunda 

empieza del quinto para concluir en el tono con el que empezó. En 

estas dos secciones la melodia polifónica estA conducida por medio de 

arpegios. escalas y progresiones. algunas veces por tonos y por 

progresiones de cuartas. 
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Ff.DEIUCO l•AaaA 

(1946) 

Sondt• /Hrve pdFd vio/In solo 

Federico lbarra es pianista y compositor, además de profesor de 

la Escuela Nacional de Música efe la UNAM desde 1967. Como 

creador, ha experimentado con una gran diversidad de g~neros y 

combinaciones Instrumentales. En su cat.ilogo se encuentran obras 

escritas para Instrumentos solos, varios ensambles de c.imara, obras 

corales, conciertos, ballets, óperas. 5 

La Sonata que ahora nos ocupa fue compuesta en 1991 y está 

dedicada a Manuel Enrfquez. Es el mismo ano de dos obras 

orquestales: La Sinfonfa 1 y Tres piezas para orquesta. Para el vlolfn 

tiene varias obras, entre ellas destacan: los Cinco manuscritos 

pnakóticos (con piano, 1977), un Concierto con orquesta (1997) 

estrenado el mismo ano por el violinista Cuauht~moc Rivera, a quien 

está dedicado. La Sonata breve es la única obra hasta la techa para 

vlolfn solo que ha escrito lbarra. La edición de esta sonata está dentro 

de una edición conmemorativa de la UNAM ( 1997) y solamente hay 

una grabación del CNCA-INBA-Cenidlm, Diez dilos de rnúsk:d de 

c:drndrd, 1982-1992 vol. X ~xlco, 1994. en donde la Sonata breve es 

interpretada por Manuel Suárez. 

5 Sota Millán Eduardo. Cdl'.:ilogo efe-/ Dlcclonctrlo ele COTnposlrones /lllexlc::dnos ele 
rnúslc:.:t ele conclert'o.Tomo 11 (1-Z).Pp. 13 a 15. 
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Esta Sonata es una obra que emplea distintos recursos «!!cnlc.os 

del vlolfn para crear un colorido sonoro que evoca diversas texturas. 

Por medio de distintos registros y ataques del arco se crean variadas 

atmósfieras audibles que se suceden unas a otras. Todo esto se k>sra 

con tejidos de segundas mayores y menores. acentuaciones del arco y 

otros recursos como tocar su/ ponlt/cello. Es una obra pequel\a en su 

duración pero que ofrece al lnt~rprete graneles poslbllldades de 

explorar sonoridades y colores musicales entre la gran variedad de 

recursos de ejecución que exige. Consta de dos movimientos -

Andante y Allegro-n-.eno rno~ que están enl~dos sin Interrupción 

entre ellos. 

AncMnte. En el comienzo de este movimiento se escuchan 

subdivisiones ternarias de dieciseisavos que sirven de anacrusa a los 

treintaidosavos, los cuales se desarr-ollan con tres notas. Los silencios y 

el sonido se funden uno en el otr-o y asl, con la sordina, crean una 

sensación de lejanla y frialdad. Este motivo lo lnter-rumpe el siguiente, 

ahora con ritmos binarios, que se tonna con un bordado de tres notas 

en ar-mónlcos. 

==--- .#P do/e~ 

A partir de este momento lbarra combina el primer elemento 

con el segundo y sigue un pequei'\o desarrollo con variaciones del 

mismo material. 

Después sigue una pequet\a recapitulación en donde los temas 

invierten su orden de apar-ición y aqul concluye el andante. con una 

sonoridad áspera creada por- el su/ ¡:K:H7#ce/o. 
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' .Wpont. 

•f¡ ' 

s:W pont. 

11' , 

A~. Un silencio al t~rmlno del andante es la conjunción al 

segundo movimiento. Ahora sin sordina. se presentan dos motivos. 

uno con acentuaciones binarias y otro con ternarias. Se suceden uno al 

otro. el motivo ternario sube gradualmente de registro en cada 

repetición, mientras el binario tiene un cambio de color creado al tocar 

su/ pon~lcelo. 

J -

En el compás 96 aparece una sección climática que ha sido 

conducida a lo largo de todo el dllegro. El tema. con acentuaciones 

ternarias. se presentaba cada vez en un registro más agudo hasta llegar 

al mi en octava. en el cual se Inicia una sección brillante y e~rglca. 

resultado del registro y el ritmo acentuado. 

4-*·•f 

Esta sección utiliza variaciones de todos los motivos empleados 

a lo largo de toda la sonata. El movimiento concluye con una coda que 

empieza sorpreslvamente con un meno rnosso en donde se combinan 

dos elementos de carácter y ritmo contrastantes, el primero lento 

partiendo de la misma nota mi bemol y otro con arpegios ternarios de 
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cuartas justas y aumentadas. Concluye con la octava de mi ben'lol en un 

triple lórre. 

~ 

1t] d 1 
J-~=== 
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MAxBIWCH 
( 1838-1920) 

Concierto p,ard vio/in y orques'd No. / en sol menor. Op.Z6 

Este concierto es el primero de tres que compuso Bruch para 

vlolin. Se estrenó en 1866 en la ciudad de Koblenz. Posteriormente, el 

célebre violinista J<>seph Joachim ( 183 1 - 1907), al que le fue dedicado, 

hizo algunas revisiones y él mismo lo tocó bajo la batuta del 

compositor, en 1868." 

Bruch escribió óperas. oratorios. obras de cámara, la Fantasfa 

Escocesa para violin y orquesta, el Kol Nlcfre para violoncello y 

orquesta, y tres sinfonías. Se puede decir que el concierto No. J para 

violin. junto con la Fantasía Escocesa, son las obras de este compositor 

que se interpretan con mayor frecuencia. Ambas han sido grabadas 

innumerables veces y forman parte del repertorio tradicional de los 

grandes violinistas. El concierto de Bruch muchas veces lo encontrarnos 

junto al concierto en mi menor Op.64 de Mendelssohn, compuesto en 

1844, que es otro de los conciertos para violín más conocidos junto 

con los de Beeth<>ven. Brahms y Chalkovskl. 

Bruch y Mendelssohn fusionaron el primer movimiento de sus 

conciertos con el segundo. Entre las techas en que fueron compuestos 

6 A Corn13dnion t"o t"he Concert"o. Chapter S 
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ambos encontrarnos tambk!!n otros conciertos Importantes pero menos 

Interpretados. Podemos mencionar dos de J<>seph )oachlm. el Concierto 

en un movimiento (c. 1855) y el Concierto al estilo Húngaro ( 1861) de 

Henrl Vleuxtemps ( 1820-188 1) --quien en total compuso siete 

conciertos para este lnstrurnent~. el Concierto en fa menor ( 1 ~) de 

Helnrlch W. Ernst (1814-1865) y los de Wlenlawskl (1835-1880): el 

Concierto No. 1 ( 1 853) y Concierto No. 2 ( 1862). 

El concierto para vlolin y orquesta en sol menor Op.26 de Bruch 

es. a mi juicio, uno de lo m.ts bellos del repertorio vlolinfstlco por sus 

c:Allctas melodfas. la riqueza de contrastes entre los temas y la 

sonoridad que se crea gracias a los tonos en los que se desarrolla el 

concierto: cálida en los pasajes cctnrctbiles. clara y fuerte en los temas 

enérgicos. Se trata de una obra de gran riqueza rftmlca y melódica que 

expone una sonoridad diferente al trabajar con tonos dúctiles que 

ayudan a lograr los diferentes colores de la obra. 

Por otra parte, es uno de los conciertos que se tocan con mayor 

frecuencia debido a su riqueza de melodfas y a su libertad en cuanto a 

la forma. que en su tiempo era novedosa, pues Bruch sustituye al 

acostumbrado primer movimiento en forma sonata por un Preludio. 

Preludio. Empieza lento. con un trémulo en pictnlslrno del timbal 

y con un dl.tlogo entre la orquesta y el solista en donde la melodla del 

violfn va. a través de una cadencia, del registro m.ts grave al m.ts 

agudo ctcf libirurn. Asf se crea una introducción al tema rnctnc:dlo. que 

contrasta con el de la Introducción por su carácter e~rglco y rftmlco. El 

solista expone el primer tema mientras la orquesta lleva un ritmo 

osrinctro largo-corto-largo-corto. 
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' ' ' 

Este Inconfundible primer tema va a aparecer a lo largo del 

movimiento. En ~l. Bruch aprovecha el tono de sol menor que permite 

una sonoridad brillante al vloUn, ya que utlllza muchos acordes con sol 

y re, las cuerdas graves del Instrumento que al tocarse al aire producen 

un sonido claro y fuerte. En el compás 45 aparece el segundo tema -

Cdnl'dbi/e y espre.sslve> que conduce a Un poco plu lento en si ben'K>I 

mayor. Este tema concluye en el registro grave y la dln.tmlca marca 

pldno, para regresar sorpreslvamente con el tema ostlnato de la 

orquesta al primer tema: 171dl'Cdto. Desp~s se acelera el tt!'inl'O y el 

ritmo armónico por medio de progresiones de escalas crom.ttlcas que 

desembocan al Un poco plu vivo que es el grandioso ruffl, en donde la 

orquesta es la protagonista de este lórrl.sslrno y la encargada de 

regresar a la Idea Inicial del movimiento en donde el vlolln vuelve a 

hacer una cadencia. En vez de que Hnallce el movimiento por medio 

del esperado procedimiento recapitulatlvo, con un ruttl de la orquesta 

se dirige hacia el tono de mi bemol mayor. que es el nuevo tono del 

Acf.Wlo en el que continúa sin interrupción. 

Adagio. Est.i formado por dos grandes secciones. Dos de los 

temas que aparecen en este movimiento le dan color y car.\c:ter. El 

primero es un tema tranquilo por los valores largos de su melodfa y 

c..\lldo por la sonoridad que le da la tercera cuerda. El segundo tema 

responde al primero con valores ritmlcos m.is cortos pero sin perder la 

tranquilidad y calidez del movimiento. 
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Cada sección comienza con la exposición de los dos temas y 

después apa.-ece una desa.-rollo con va.-laclones y otros motivos de 

valores ritmlcos más cortos en un registro muy agudo. Tambl~n en 

ambas secciones aparece un tema climático de carácter Imperioso po.

el énfasis con el que regresa a las notas agudas y po.- su ritmo 

ené.-gico. 

' ~ s:¡~ rW~; 1 .. . . 1 

El adagio concluye con una coda en donde aparecen de nuevo 

los dos temas principales. Aqui el vlolin va g.-adualmente de los graves 

a los agudos para po.- fin regresar a un reglst.-o medio donde concluye 

con la tónica en un p/dnlsirno y rnorenclo. 

fJr 11 
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,.,.,.._~ ~· Es el último movimiento. ahora en sol 

mayor y con una estructura en forma sonata. Consta de una exposlción

desarr<>ll<>-tt!Capltulaclón y coda. Varios teóricos, entre otros Constantln 

Floras, I<> han asociad<>, por su carok:ter viril, su virtuosismo y su 

estructura rltmlca de czardas (piezas que suelen comenzar lento 

avivándose progresivamente), a la música popular húngara, 

concretamente a la de lnftuencla gitana. 7 

La exposición procede de una pequena Introducción que hace la 

orquesta en pidn/slrno y prepara una cadencia hacia sol mayor. que 

resuelve el violin utilizando dobles cuerdas para el tema brillante y 

enérgico. 

Después del ruff/ de la orquesta en donde se escucha el primer 

tema pero ahora en el cuarto grado de la escala sigue el solo del vl<>lln 

y aquí Inicia el gran desanollo. En él participan valores ternarios, 

cambios de tono y progresiones armónicas. También aparece un tema 

que contrasta con todo el carácter virtuoso y enérgico del movimiento. 

Bruch escribe para este nuevo tema la indicación de ·grdZioso H en 

plan<>. Este tema se presenta dos veces en el desarrollo para más 

adelante enlazar al ruffi de la orquesta en donde toca el tema principal 

del movimiento. 

La recapitulación combina al tema húngaro en lbrrislrno y un 

episodio en un registro muy agudo que el compositor marca 

dpd.ssiondro. 

7 Notas de Constantin Flores. Disco de Anne-Sophie Mutter y A Companion to the 
Concerto pág. 139. 
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El movimiento concluye con la coda que tle,_ un cambio de 

rern,,a a presto con ñJoco y concluye con dos acordes sonoros y 

brillantes del vlolln que van del quinto al primer ,grado. 
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