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M•estro .Ju•n C•rlos L•sun• • 

.JUl"lldo: 

Presidente: 
M•estro Juan C•rlos-L•gun•. 

Secret•rio: 
Maestro David Dominauez. 

Vocal: 
Maestro René Virueaa. 

ler Suplente: 
Maestro Jorge Pérez Delgado. 

2º Suplente: 
M•estl"ll MarÚI Diez Canedo. 



Dedico rni exaJnen profesional: 
A mi esposa, a mi hija, 

1ni madre, 1nis heTDJanos ... 
y a la memoria de mi padre. 



INTltODVCCIÓN 

Mi interés por este programa, además del puramente artístico, es debido a mi f"ormación como 
músico, en la cual tuve como primer práctica manif"estaciones de la llamada música popular. 

A pesar de sentirme carente de f"acultades para bailar, he tenido un interés en la danza en general, 
que he visto acrecentar ahora que soy padre, a través de la pasión que muestra mi hija al bailar. Esta 
pasión la comparo inevitablemente con mi tocar la guitarra y componer. Ambas pasiones son el desear 
crear y poder hacerlo. 

De aquí la palabra compuesta que nombra a este programa: Guityrbasia. 
Tyrbasia es la danza especifica del Ditirambo. Rito orgiástico en honor a Dionisio en la antigua 

Grecia, en el cual se bailaba y cantaba hasta lograr un estado extático que permitía establecer 
comunicación con Dionisio. El prefijo que hace alusión a mi instrumento complementa en un sólo 
término la pasión por el movimiento y la pasión por la recreación artística en guitarra. 

El objetivo de este programa es resaltar la relación Danza-Música, aún cuando la obra musical esté 
ya muy distanciada del movimiento coreográfico. Me parece pertinente hacer una analogía entre el 
desarrollo del lenguaje instrumental que se hizo a partir del vocal y el desarrollo del ritmo de la música 
hecha para el movimiento y su posterior independencia del mismo, ya que ha existido música en todas 
las épocas que se alimenta de las manif"estaciones hechas para el movimiento corporal. En este 
programa todas las obras, aunque están hechas para las salas de conciertos, algunas se han 
coreografiado. 

También ha existido siempre una recíproca retroalimentación entre la música denorninada culta, 
clásica o de concierto y la también llamada popular. La mayoría de los compositores que han escrito 
para guitarra, se han basado en alguna ocasión en los ambientes recreados a partir de las danzas 
populares. 

Osear Cárdenas. 
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CONTRADANZAS 

Autores de tratados fblklóricos de diferentes países, coinciden en que sus expresiones musicales 
populares tienen elementos de ascendencia europea como los movimientos corporales y música de las 
contradanzas que llegan a América en el s. XVII. La Contradanza fue en el s. XVU un baile popular no 
muy bien aceptado en las cortes, ya que eran libres en su composición coreográfica y los fundamentos 
de la danza de corte apenas si tenían parte. Se ef"ectuaban ya sea en parejas o grupos, de frente. con 
movimientos de avance o retroceso entre ellos en dif"erentes combinaciones. Estos movimientos que en 
un principio tuvieron connotación sexual, que todavía se mantiene, evocan el galanteo entre las 
parejas. 

En 1650 se publicó la colección más importante de danzas inglesas: .. The English Dandng Master or 
Direction f"or Country Dances" editada por John Playf"ord • que contiene dos tipos de danza coral 
rounds y longways. La round es el branle, la danza en círculo con alternancia de hombres y mujeres; 
los longvvays son agrupaciones de parejas en líneas rectas que se miran de frente unos a otros. Hacia 
1 714 la contradanza llega a España y se convierte en la danza más popular de la corte, después del 
Minué, siempre manteniendo con algunas variantes, sus movimientos. 



P.llOGRAMA 

.1- S•ite 11para1..-id BWV flfl7 de J.S. Bacll: 

La Suite es una estructura eminentemente barroca. La secuencia renacentista de Pava11a y Gallarda, 
danzas que contrastaban en carácter: la primera solemne y la segunda de un carácter más alegre, fue el 
antecedente de la Suite, cuya característica es la alternancia de danzas de dif'erente carácter. pero 
unidas a través de un nuevo concepto: la Tonalidad. Es decir un sistema que proporciona funciones a 
los acordes. algo nunca visto hasta entonces. aunque la práctica desarrollada conducía a éste resultado. 

Aunque en 1 976 se publica la edición más amplia y erudita de la obra completa de Bach no existe un 
manuscrito original de esta obra. Pero se presentan una serie de partituras consideradas como fuentes 
hechas en dif'erentes f'echas y por dif'erentes personas. 

La fuente a que me remití para este concierto es la hecha por Johann Christian Weyrauch. de 
prof'esión abogado y amigo cercano de Bach. Este personaje transcribió al parecer del original a 
tablatura y copia de este trabajo es lo que ha llegado a nuestras manos. Contiene solo tres movimientos 
Fantasia, Sarabanda y Giga. Existe otra versión que fue escrita por un alumno de Bach J.F. Agrícola y 
que contiene además la Fuga y la Double. También hay otros manuscritos en donde en el título se 
indica que está escrita para clave. En esta ocasión decidí tomar la versión de Weyrauch, ya que fuera 
del Preludio o Fantasia los otros movimientos son danzas . 

.Prel•dio: Solo habrá que decir que como los preludios barrocos. tiene la tarea de establecer el 
carácter general y Ja tonalidad de la suite. Se puede decir que tiene una estructura ternaria en donde Ja 
primera se realiza en la tonalidad de la tónica. la segunda en la de dominante y la tercera en la de 
subdominante que vuelve hacia el final, a la tónica original. 

Zarabanda: Esta danza exhibe las mismas características que la Pavana: gravedad, orgullo. 
solemnidad, austeridad religiosa y procesional. Además esta danza antes de ser aceptada por las cortes, 
fue de origen popular y eran castigados (1583) los bailarines que Ja danzaban debido a sus 
movimientos claramente de carácter sexual: ( 1623) ••balancea11 las caderas y chocan los pechos". Al 
parecer esta danza fue adoptada en las cortes europeas después de la pava11a, ya que Arbeau no la 
menciona en su tratado de Orchesographie, publicado en 1588. Frecuentemente se bailaba con 
castañuelas, indicando una marcada influencia española; aunque Robert Stevenson atribuye el origen 
de esta danza a tierras mexicanas presentando un texto de una zarabanda bailada y cantada en 
Pátzcuaro, Mich. en 1 569 y Curt Sachs menciona que en Guatemala la flauta de pico se llama 
zarabanda, tomando así esta danza el nombre del instrumento. 

De los movimientos que la caracterizan podemos mencionar, además de los anteriores, sólo pocas 
cosas, como que los pies eran arrastrados y las parejas f'ormaban filas viéndose de frente, haciendo 
movin1ie11tos de acercamie11to y retroceso ent.re ellas. 

Esta zarabanda tiene una estructura binaria. Ambas partes son de la misma longitud. Armónicamente 
la primera viaja de la tónica hacia el relativo mayor y la segunda el camino inverso (en esta 
transcripción de La m a Do y viceversa). El motivo inicial es muy parecido al coro final de La Pasión 
según San Mateo, de él mismo. 



Giga: Es de todas las danzas antiguas, la que se baila con movimientos de giro con mucha rapidez y 
más arrojados y frenéticos, que no sólo se deben a la velocidad de la música sino a su base melódica 
que agrupa tres notas en rápida sucesión, que produce la sensación de una especie de galope. 

Giga es un pequeño instrumento de cuerdas procedente de Italia, de donde la danza tomó su nombre. 
Esta Giga tiene dos secciones: la primera, va de la tónica a la dominante menor, con la mitad de 

duración de la segunda, que recorre armónicamente el camino inverso. 

Esta obra me parece fundamental dentro del repertorio guitarrístico, que aunque esto ya se ha dicho 
mucho quiero exponer mis razones por las cuales lo pienso. Hay dos puntos de vista que me parecen 
atractivos para abordar la pieza, el histórico y el musical. 

La importancia de Manuel de Falla en la historia de la Música no tiene Jugar a dudas, y su trabajo lo 
pone como uno de los compositores más grandes del s.XX. La característica general de su obra es su 
recrear del espíritu popular andaluz, del Cante Jo11do, a través de un lenguaje propio fruto de su 
inquietud por compartir su España interior. 

Nacido en Cádiz, el 23 de noviembre de 1876, empezó con sus estudios musicales desde temprana 
edad y ya alrededor de los 23 da un concierto con sólo obras propias. Después le surge el interés por 
visitar París, lugar en donde hacian vida artística Albéniz, Dukas, Debussy, Ravel, entre otros y se 
traslada allá en 1 907. Después de conocerlos y obtener elogios de su trabajo, estrecha lazos af'ectivos 
con ellos y lo aceptan dentro del grupo. Después de una estancia muy exitosa regresa a España y se 
instala en Granada en 1 91 9. · 

Debussy muere en 191 8, y se gesta en Falla la idea de escribir alguna obra en su homenaje, ya que 
sentía una deuda con él, por la parte de su obra de carácter español, en especial Soirée dal1s Grellade 
y La Puerta del Vino. Esta última obra producto de la impresión de Debussy a una postal mandada por 
Falla de una de las puertas de la Alambra, y la primer obra quería que fuera el final de su obra. Desde 
tiempo atrás su amigo guitarrista Miguel Llobet le insistía a menudo para que escribiera una obra para 
guitarra, a lo que Falla le daba largas. Luego en 1 920, en un concierto en París, el editor de la Revue 
Aefusicale, una revista de crítica musical, Henri Prunieres, le pide una colaboración al número dedicado 
a ""Le Tombeau de Debussy", ya fuera como comentario escrito o como una obra musical. 

Ante estos tres puntos Manuel de Falla reacciona uniéndolos para crear lo que conocemos como su 
""Homenaje", Le Tumbeau de Debussy, para guitarra sola. 

Aunque existe una versión para piano, está f'echada en septiembre de 1920 un poco después de la 
considerada original para guitarra f'echada en agosto de 1920. En 1939, en Argentina. Falla estrena su 
obra .. Homenajes" para orquesta, en donde transcribió ésta obra y la unió a otros homenajes: a Paul 
Dukas, Arbós y Pedrell, todos amigos de él. 

El 24 de enero de 1921 se estrena la obra en París, a cargo de Maríe-Casadesus al arpa-laúd. Miguel 
Llobet la estrenó en una gira por España iniciada el 3 de f'ebrero de 1921 y Emilio Pujo! lo hace en 
París el 2 de diciembre de 1922. 

La obra está construida sobre el ritmo de lo que ahora conocemos como habanera. 
Al llegar las contradanzas en el s. XVIl a América, se identificaron los músicos en Cuba, entonces 

lugar de tránsito de flotas europeas. Luego de adoptar la co11tradan:za y sumarle algunos elementos 
propios, como dejar de ser un baile colectivo para ser sólo de parrjas o pasar de una estructura ternaria 
a una en rorma de rondó, se le conoció como co11trada11za criolla o co'1trada11::a haha11era. Hacia 
1830 esta nueva f'orma de co11trada11za de vuelta en Europa se le llamó sólo Habanera y se convirtió 
allá en una danza muy popular. Compositores como Debussy , Ravel, Falla y Bizet, por mencionar 
algunos, gustaron de tomar este ritmo como base para algunas de sus obras. En Cuba sufre una serie de 



transformaciones y se convierte después en lo que conocemos como Danzó11 y sus descendientes 
danzas. 

El Homenqje tiene una estructura ternaria en donde en la primer sección consta de 31 compases, la 
segunda de 17 (del 32° al 48°) y la tercera de 22. 

En la primer sección los 4 primeros compases establecen por un lado el carácter grave de la obra y el 
ritmo de habanera por el otro. Se hace alusión mediante arpegios rápidos, a los compases 13 y 
subsiguientes de La Pue rta del Vino de Debussy, donde utiliza el mismo elemento con aire 
guitarristico y que está basada también en la habanera. 

En el compás 8°, empieza la melodía y está basada en la estructura interválica del Dies lrae. 
Del compás 16° al 1 9° del Ho,.,e11qje un cambio de color armónico similar al de Jos compases 42° al 

44º de La Puerta del Vi110, desplazado una 4"dis. y por movimiento contrario. 
En la segunda sección utiliza de nuevo la relación interválica del Dies lrae, con un carácter 

impetuoso que contrasta con la sección anterior, en la melodía de Jos compases 37° al 42°. 
En la tercer sección hay una reexposición del tema y en el compás 63° Manuel de Falla inserta cuatro 

compases de Soirée dami; Gre11ade del compositor homenajeado, como inicialmente deseaba. Utiliza 
las mismas notas de tal manera que se podria decir que es una transcripción literal de los compases 1 7° 
al 20º de la mencionada obra. En los últimos cuatro compases, la coda, el tema que se desvanece en la 
nada, termina con la obra. 

3- Tres l'iezas Espallo/as de J. Rodrigo: 
La obra guitarrística de Joaquín Rodrigo se caracteriza por hacer alusión a formas y danzas antiguas, 

las cuales enriquece con su manera muy particular de ver y escuchar a la guitarra. Esta obra está 
dedicada a Andrés Segovia. 

Fa11da11go: Esta danza tiene su origen en España, al parecer desde los Fenicios. En el s . XVII 
regresa al viejo continente después de asimilar influencias americanas y en la segunda mitad del s. 
XVIII es considerado como la danza más representativa y popular de España y se transforma en un 
baile de la aristocracia. Cuando Pablo Minguet, autor de "Arte de Danzar a la Francesa" ( 1 758-64 ), 
indica verbalmente que cuando la música de seguidilla y elfandango se suman a la co11trada11::a se 
debe llamar Co11trada11::a Mixta . 

Lo bailan siempre dos personas que no se tocan jamás. Es la manifestación del amor. Los bailarines 
se desafian con miradas y movimientos de acercamiento y alejamiento. Es una danza alegre y enérgica 
de tempo apresurado y veloz. 

Pasacalle: No es propiamente una danza, sino una especie de introducción instrumental que precedía 
a una danza cantada. Esta caracteristica la menciona Luis de Briceño, autor del "Método mili facilísi,.,o 
para aprender a taller la guitarra a lo espaiiol ", donde presenta doce pasacalles para empezar a 
cantar, y consiste en una estructura de cuatro compases cuya métrica y tonalidad es igual a las de la 
danza que precede. 

Esta pasacalle presenta el bajo ostinato a variar en ocho compases y desarrolla 10 variaciones y un 
final fugado que le da un toque de majestuosidad. 

Zapateado: J'í/la110 fue una danza popular de personas que vivian en las Villas, de ahí su nombre, y 
era acompañada por una pieza instrumental en la que los bailarines, al ritmo de la música, golpeaban 
manos contra pies de diversos modos. Y el zapateado era precisamente este golpeteo de manos y pies, 
según una definición del s . XVII (Covanubias, ~. 1611). Los bailarines se formaban corriendo de 



un lado a otro, lo que nos hace suponer, y así lo inlerimos también de la partitura, que fue una danza 
frenética. 

4- Tara11tella de M.. Caslel11•o•w-Tedesco: 
La tarantela fue una danza muy popular en España en los siglos XVJ y XVII, aunque su origen es 

indudablemente italiano. Sus movimientos no seguían ninguna regla ni principio sistemático, ya que se 
le atribuyeron características terapéuticas contra la mordida de una araña ponzoñosa que era endémica 
de Nápoles. especialmente de Taranta , de donde tomó su nombre: tarántula. Los movimientos 
descritos que ejecutaban los mordidos, acompañados por el son de flautas y vihuelas, eran más bien 
temblores o espasmos producidos por la fiebre del veneno introducido por la mordida. causando que se 
sudara el veneno por el esfuerzo realizado. Por esto nunca fue una danza de corte. En estos mismos 
siglos se utilizó por lo menos en cinco entremeses dramáticos. algunas veces instrumental otras veces 
cantada. 

Esta obra data de 1 936 y también está dedicada a Andrés Segovia que le había solicitado un 
concierto para guitarra y orquesta. Mario Castelnuovo-Tedesco rehuyó la solicitud, ya que no quiso 
considerar el reto y a cambio le escribió esta obra para guitarra sola. 

5- Son• de Carriloe de J. Te:aeiras : El Choro, en su sentido general, es un conjunto instrumental 
urbano compuesto casi siempre por un solista. a menudo alientos, y por un grupo de instrumentos 
acompañantes de los que predominan las guitarras y cavaquinhos (una guitarra mas pequeña). Además 
de presentarse como agrupaciones concertantes, los chóro tocan en bailes y acompaftan las rormas de 
música urbana cantada. Estos conjuntos existen desde J 889. Las improvisaciones hechas por los 
instrumentos fueron llamados chóros (lamentos) por ser de carácter melancólico. Luego la música 
escrita para estas agrupaciones fue llamada de la misma manera genérica : chóro. 

6- Gra#11a: Este chóro es un rondó. Los dos episodios, que se hacen después del tema (ritornello) en 
La menor, contrastan tonalmente con él: el 1° está en Do mayor y el 2º en La mayor. 

7- La Negra de A. La#ro: Es posible que durante la primer mitad del s.XIX halla arribado el Valse 
europeo a Venezuela. Llegó como una actividad aristocrática y se transrorma con el enriquecimiento 
de las manifestaciones populares. Este enriquecimiento se forma a partir de la incorporación de 
elementos del Joropo. como algunos diseños ritmicos. en la música. y algunas figuras de bailes 
españoles como el Zapateado. Con Antonio Lauro, tanto el movimiento guitarrístico como Ja estrucura 
y difusión del Valse, alcanzaron un auge importantísimo dentro de las manifestaciones artísticas 
americanas. Esta obra está dedicada a Andrés Segovia., como respuesta del compositor a la petición del 
guitarrista. 

11- Seis por Derecllo: El Joropo mas que un ritmo en específico es un ambiente creado a partir de las 
músicas, cantos y danzas propias de Venezuela. Existen cuatro categorías de la música en que se canta 
y baila el Joropo : el Corrido, el Galerón, el Pasaje y el Golpe, siendo el Seis por !Jerecho un ritmo 
híbrido entre el Corrido y el Golpe. Cada una de éstas categorías tiene una manera específica de 
hacerse y una instrumentación particular de acuerdo a la región de que se trate. Se hace Joropo en 
diversas fiestas del calendario religioso y también como motivo de reuniones sociales. El Seis por 
Derecho es de origen español, de nuevo sus ancestros musicales y dancisticos son las contradanzas 
que llegaron a América en los siglos XV1 y XVII . Algunos de sus movimientos coreográficos dejan 
ver esta ascendencia: algunas figuras de galanteo entre las parejas, el bailar de frente, el zapateo y el 
valsiao, aludiendo indudablemente a vals europeo. Entre los instrumentos con que se hace el Seis por 
Derecho se cuenta al arpa. el cuatro que es una guitarra de cuatro cuerdas y maracas. Este tipo de 



música se caracteriza por tener una combinación rítmica bastante complicada y ser de carácter muy 
v ivo, impetuoso y muy alegre. 

9- IM .. ZM Carwu:teristica 4e L ~-r: Seguramente Leo Brouwer es el compositor cuya obra es 
mas programada por los guitarris tas. Esto se debe en parte a la calidad de su obra. y en parte al 
momento en que genera su trabajo lleno de elementos de su tierra natal : Cuba. Esta obra está basada en 
el ritmo de la rumba, que está presente en el bajo . Tiene una estructura ternaria en donde en la parte 
media, con armónicos, recrea la melodía de Quítate de la acera y en la última sección retoma el 
principio que conduce a una coda para concluir la obra que data del año 1 956, es decir cuando Leo 
Brouwer contaba con sólo 1 7 años, 

.10- 6Ma_iira a ..U Madre 4e J.A. "ilico" Ro_ias: La obra de J.A ... ñico" Rojas, es producto de un 
talento fuera de serie y nos ha llegado gracias al esfuerzo de personas como Martín Pedl'eira que 
escriben la música de ••füco" a partir de las grabaciones que él dejó, ya que al parecer nunca estudió 
fbrmalmente, concibiendo la música y ejecutándola de memoria. En algunos arreglos que hizo de 
música popular cubana noto un aire de jazz, que me hace pensar en guitarristas como Django 
Reinhardt. Esta obra data de 1 954 y está basada en una progresión armónica de ritmo sincopado sobre 
la cual da la impresión de ir improvisando. Tiene tl'eS secciones, una introducción y una coda con un 
giro melódico que me recuerda la música andina . 

.11- Viilettu de G . Ta...ez: 
La obra de obra Gerardo Tamez se caracteriza por retomar elementos de la música popular y 

estilizarlos de una manera muy personal, que define su estilo . Esta obra no· es la excepción y lowa 
conjuntar elementos aparentemente disociados. Data de 1 984 y está dedicada al guitarrista mexicano 
Antonio López. 

Carde nche: Esta expresión popular existe todavía en algunas poblaciones de la comarca 
Lagunera como Sapioriz, que está situada a 32Km al suroeste de la ciudad de Lerdo. Dgo., son 
canciones que se hacen A Cape /la, es decir, sin acompañamiento musical y a tl'es voces; ésta 
característica es lo que la hace única en su género. Además se intel'calan pausas largas e irregulares 
entre verso y verso o estrof'a y estrof'a. a capricho de los intérpretes. y que pueden ser utilizadas para 
recordarse el texto entre los cantantes. Esto hace prácticamente imposible algún acompañam.iento 
instrumental. Este movimiento está basado en una canción en específico donde recl'ea el ambiente de 
gravedad del texto y creo importante reproducirlo : 

JD 



VO VA ME VOV A MORIR A LOS DESIERTOS 

Yo ya me voy 
A morir a Jos desiertos, 

Me voy del ejido 
A esa estrella marinera. 

Sólo en pensar 
Que ando lejos de mi tierra. 

Nomás que me acuerdo 
Me dan ganas de llorar. 

Pero a mí no me divierten 
Los cigarros de Ja Dalia, 

Pero a mí no me consuelan 
Esas copas de aguardiente. 

Sólo en pensar 
Que dejé un amor pendiente, 

Nomás que me acuerdo 
Me dan ganas de llorar. 

Pero a mí no me divierten 
Los cigarros de la Dalia, 

Pero a mí no me consuelan 
Esas copas de aguardiente. 

Décin1as: En este movimiento el compositor recrea el ambiente de un f'andango huasteco, donde se 
improvisan décimas acerca de la fiesta misma y sus integrantes, acompañadas por arpa,. y en un 
determinado momento se da lugar un zapateado en el cual participan todos. La f'orma estructural es un 
rondó, donde el motivo inicial se repite después cada sección. 

Canción: La estructura de este movimiento es ternaria,. la primer sección tiene ritmo de 
habanera y hacia la tercera retoma el tema inicial y termina con una cadencia con material de la 
segunda. 

Dan::a: En palabras del propio compositor, este movimiento incorpora elementos africanos 
propios de Ja cultura afroantillana moderna. es decir, elementos de Ja salsa y de la música pop 
moderna. Es una conclusión muy viva y brillante a toda la obra que mantiene la alternancia de 
movimientos lentos y rápidos propios de una suite barroca. 

,/ 2- Milo11ga de J. Cardoso: Esta manif'estación musical tiene, al igual que el tango, su origen en una 
figura titmica repetitiva propia de algunas contradanzas europeas, como la ya mencionada Habanera. 
Es una danza de pareja enlazada. de tempo mas lento que el tango. Esta IPfile»tga, tiene una estructura 
binaria,. donde cada sección a su vez contiene dos partes. 

,J.3- Milo11ga del Ángel de A. Píazz.ol/a: Este arreglo. tiene estructura ternaria. donde la primera es de 
cará cter melancólico, introvertido en un plano sonoro mas bien quedo, la segunda contrasta a través de 
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mover el tempo, acelerándolo un poco, y acumular tensión que se libera cuando repite la primer 
sección y tenninando la obra con la introducción. 

14- L• M16erte lllel A,.wel: En palabras de Piazzolla : .. el tango nació en prostíbulos, es la noche, es 
pasión, es lo torcido en la vida". V refiriéndose a las caracteristicas incorporadas por él: .. el tango tiene 
ahora un cambio, en cuanto a lo armónico y lo rítmico, elementos tomados del Jazz" . Posiblemente sea 
este conjuntar elementos aparentemente disociados, lo que caracteriza su música, su tango, sin perder 
la sensualidad. erotismo y la pasión por la vida que se percibe igualmente de su danza. Este arreglo 
hecho por Leo Brouwer, asocia y funde los lenguajes de ambos compositores. Es Piazzolla a lo 
Brouwer, con esa manera tan particular de concebir la guitarra. Estructuralmente es muy interesante 
porque comienza con una melodía de Piazzolla, luego. a manera de improvisación, una sección que 
suena totalmente Brouweriana que se transforma en el tango de Piazzolla, de estructura ternaria. El 
final del tango funde elementos de sonoridad a lo Brouwer y la pasión emanada a lo Piazzolla. 
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