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Dedicatoria 

A la música mexicana y sus grandes interpretes, fuente e inspiración principal de mi vida artística: 

Juan Helguera 
Ernestó García de León 

Jorge Ritter 
Guillermo Flores Méndez 

••.-~Julio.César Oliva 
• Entre tantos otros 

A Cochita Solis (mi amada madre) quien ha depositado ríos de fe y amor en mi 
A Julia Medina Gaos (el amor de mi vida) por enseñarme un camino seguro a la felicidad y estar 

. . • .. -_._· .. . conmigo en las buenasjr eri las malas 
A Gerardo Con treras Navarro mi· so brin o favorito. (corno _él dice). por hacenrie ·comprender el amor 

· · · · ·. ·· -- . incondicional Cié la familia 
A Juan Carlos Laguna (el mejor guitarrista del mi.mdo)pór transmillifue sus sabios conocimientos 

• A Javier Hinojosa (el méjor músico del inundo) por enseriarme el escondido ref1.ig¡ó de Xochipilli 
·- .. ' . . -. . - ' ·. ·.. ~.- -.· . ,: . ;_· -, : \ . •.· )·" ·. - ' 

Introducción 
. ~<- ., ·--

U no de los principales.motivos por los curuesh.e de¿i~iclo'.tocar en mi .examen de 
titulación obras de' compositores mexicanos, es~cil Jiecho.de asumir el compromiso, 
como intérprete· mexicano_ de .difundir su música; ·.además,. he tenido la fórtúna de 
conocer y convivir con algunos de ellos. 

La música de algu~os autores que incluyo en ~';rograma ha sido poco tocada, como 
es el caso de Ja obra cte ¡;'errer, compositor que ha sido olvidado por completo, de 
manera que en la 1:1,ctUalidad pocos gLlit0.rristas mexicanos saben· sobre .él y la 
información que se tiene es escasa; caso coritrario es la obra de Ponce, quieri se puede 
considerar como el clásico mexicano de la guitarra. '. 

En el caso de los compositores vivos que propongo, se puede decir que su música es . 
regularmente tocada y es posible afirmar que son los compositores-guitarristas más 
conocidos de'ritro y fuera de México. · 

Hay dos aspectos que quiéro hacer notar. sobre la interpretación, por una parte, se 
tocará la pieza del siglo XIX en la réplica de · uria guitarra romántica, permitiendo 
recrear la sonoridad con que esta música fue originalmente escuchada. 

El otro aspecto será escuchar el resultado generado al combinar la laudería mexicana 
representada por los maestros Abel García y Agustín Enríquez, la interpretación de un 
guitarrista mexicano y la música de compositores mexicanos. 

Por último, atrávés de esteprogram~•trataré de mostrar parte de la riqueza musical de 
México, producto del.iJ:].genioAe los, autores, así como las influencias que dichos 
autores han reCibido de otras cÚ.lturasy su aportación al repertorio guitarrístico. 
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1 Programa de titulación 

1. Vals mexicanot .................................................... . 
- -- - - -- - - - -- - -

• En La mayor 

2. Sonatina meridional 
En Re mayor 

• Campo 
• Copla 
• Fiesta 

3. Variaciones sobre un tema africano "Cappoeira" 

• Tema Rítmico 
• Variación 1 Allegro deciso 
• Variación 2 Andante 
• Variación 3 Allegro 
• Variación 4 Vivace 
• Variación 5 Tranquilo 
• Variación 6 Presto 
• Final Moderato-Agitato 

Intermedio 

4. Sonata no. 1 "las Campanas" Op 13 
• Diálogos criollos 
• Canción 
• Son 

6. Ponciana ...................................................... . 
Para cuarteto de guitarras 

• Allegro moderato " 
• Andante 
• Allegro 

7. Fantasía concertante ...................................... . 
Reducción para guitarra y piano 
En La mayor 

_IVl~ue_Iygn~i() F:errer · 
(1828-1904) 

Manuel Maria Ponce 
(1882...:1948) 

Jorge Ritter Navarro 
(n. 1957) 

Ernesto García de León 
(n. 1952) 

Julio César Oliva 
(n. 1947) 

Guillermo ·Flores Méndez 
(n. ·1920) 

1 
Esta obra se interpretará con la ré~lica de una guitarra romántica. 
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Antecedentes históricos de la guitarra en México 

Sabemos que la primer escuela de música en América: fue fundada en Texcoco el año 
de 1523 por Fray P~dro cie Gante; Tal-quemada menciona: 

' ... los demás instrumentos que sirven:pára sol(J,Z y re&ocijo de las per;;onas seglares, los indios' hacen 
todos y los tañen. Raueles, guitarras, discantes, -vihuelas,, arpas y monocordios, con esto se concluye, que 
no hay cosa que no hagan ... '_2_c_'i-_c'-c-~,;:,;-._o-~_,;:,,~~-:---- - , ---~~, , ' 

De esto podemos deducir la rftpicla ac~ptación que tuvo la gilit~a ell; esfa~ fierras; 
también se tiene noticia sobrelos vihuelistas que se esfablederonenlariacierite Nueva 
España, por mencionar algunos;r,podemos nombrar, a ' ,;Alfonso 'Morón; quien se 
estableció en Colima, B~~olofrié Ri8üeñc); Martín Nufté_z'y Jl]fui)1:3Ei:'iiti~tEf'.SI~;ToriéS. 

Una de las principales esduélás ele guitarra en América dul"alii:e(ér{siglo XIX, fue la 
Primer Escuela Californiaria de Gt.útarra, que fue iniciada:por{'gÜita:rrlstas mexicanos 
que emigraron de sus lugar<:'.8 de origen> hacia . l~ 'Alt.a~,Qa1+foi;Ilia, cuando aun era 
territorio de México, estos gúitarristas fueron Man:uélYgnacio' F,:eriér y, Miguel Santiago 
Arévalo. , ., ·,_ - ', > :/;L< - ,-.. -

El objetivo principal de la escuela, fue enriqu~cerj•diÍu.riaii::,~1'~e de.la guitarra, así 
como preservar sus raíces mexicanas en s~ ob:rapa'.ra"guitarra,:'est()s elementos están 
presentes, mezclados con texturas y fo01-as de ní_oda'én,Eui6pa; además de elementos 
de la naciente cultura sajona. :. ' . ''.> ;_ :.· •:·:.:.;;//_'::';··,_> '. _· · · · 

'~:,-(·~-:-·-

A finales del siglo XIX y durante elprliri.ei;t#rci<l~;(:l~Íj~i~lÓ:;#/p·~~~-;~_(Íue\la,guifarra no 
se consideraba un instrumento/culto;\ gr,ari(ies ,; güita.ifistas :i:\risitaron l;'riuc:_:strO-·-· país; 
estas visitas causaron buena : lliipresión{;'eíi&e·;• los;~.ffielómanos() :f<practicá'.ntes del 
instrumento. Las más important~~~lf~~fóJ"l:,:'• F' ;~ t ~ .. •,"-;"'_' : · ' .. ···: ' .: , j __ ; 

• 

En 1895 el guitarrista español'Allto~i¿ Jª~rie~~Nfa'rij~h3:'.~freci{;,varios -, conciertos en México, 
tocando con un instrumento. dé once' éiierdas;' coiistriiii:io pór: él 'riiismo; ., ·--- --- -

. --; . :·-. ~:--::·:·-:~ :-;'- · ~,~~:)-~+::.~: ·'.~~;~;¡,~-;+k¿i:::~Y'.k~ ~:.~~::~.7- ;~0·:;~ -;;.;~~~{,e~~:~~¡:;:<-)~>~;~~<?-~';::~:.'-,~:----:. : . 
En 1923 el guitarrista español Ari_drés_~ s,egovia:; 4;visita México:':Por primera: .véz: 

. " ·-··--./~:--r-.< ...,_,_:'':~_.-:~ -.,,~," :-< ..... ·;1,~.._, :,... ·,•'"~,.~ -··:·::: __ ·. ;< ,·-.-·:·;:.-

2 Citado por: Saldivar, Gabriel, Hi!ltoriacleZd;i¡a~i&;~~i:1:~~o;'G~~~a SEP,• M~d~. DF;/1987, pág. 

;~~·mpositor y guitarrista. Nació en Vill~(;'~~Jg~;~;~~~~·~~~·J.~~~~;i!i¡~~~ sus'e~fudios de.gi.iitarra a . 
temprana edad realizando giras por.toda Eúropa;,incluyéridola.''ciuda?de_Londres, en 18_93de muda a 
Buenos Aires Donde se dedicó a la composición y:c;oni:eitismo;--m.urió éii'l919'.•'•, , : X-- .- : ·': o.·· 
4 Andrés Segovia ( 1883-1987) Guitarrista ~spafiol, ha sido uno ,ele l()s gllitarrfatas más' irri.portantes de 
todos los tiempos, durante los primeros tres tercios' del s;'XX se dio a-la'tarea de darle a la guitarra un 
lugar de instrumento culto, encargando obras'a importantes músicos n() guitarristas. 
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En 1934 Agustín Barrioss visitó nuestro país, en su programa incluyó música de Fernando Sor, 
Julián Arcas, Juan Sebastián Bach, así como obras propias. 

:=---e--:-.;_--=---=-

En su primer, Segovia ofrece un concierto al cual asistió Manuel M. Ponce, quien 
impresionado por el sonido de la guitarra, escribió un artículo publicado e16 de_ mayo 
de 1923 en el diario El Universal titulado "El espléndido recital de Andrés·Segovia": 

,- .. --

'Oír las notas de la guitarra tocadas por Andrés Segovia, es experimentar una sensació,{'d~ intimidad y 
bienestar hogareño; es evocar remotas y suaves emociones envueltas en el misterioso enéan-to 'de las 
cosas pretéritas; es abrir el espíritu al ensueño y vivir unos momentos deliciosos-de-un ambi~rite de arte 
puro, que aquel gran artista español sabe crear ... '.6 · - - ·_ -

Segovia conoce a Ponce y le pide que escriba para guitarra; de ahí nace u:ria e'sfr(!cha 
relación de trabajo compositor-interprete, que nos lega un importante acerv_o_'musicaI 
que incluye varias sonatas, tres suites, temas con variaciones, veinticuatrO•pr~lÜ-dios, 
una sonata para guitarra y clavecín, un concierto para guitarra y orquesta,_entreotras 
piezas. A diferencia de Jiménez Manjón y Barrios, Segovia si influyó en los gilitarristá.s 
mexicanos de su época como Francisco Salinas, Renán Cárdenas, Filemóri. Montañ.o, 
José Alcázar y Ramón Donadío. De esta generación se desprende parte importante del 
estado actual de la guitarra en México, que pasó por las manos de guitarristaScomo 
Guillermo Flores Méndez, discípulo de Francisco Salinas, por mencionar tan solo un 
ejemplo. 

Años después, las visitas de Regino Sainz de la Maza (1931), Alirio Diaz (1960), el dúo 
Presti - Lagoya (1961), Leo Brouwer (1977), Abel Carlevaro (1978), Julian Bream 
(1981) y John Williams (1981), fueron dando impulso a la guitarra; sin dejar de 
mencionar al guitarrista Manuel López Ramos, quien formó una importante generación 
de guitarristas durante la década de los 70' y 80'. La década de los 90' ha sido el 
despertar de la guitarra en México. Han surgido importantes festivales y concúrsos de 
guitarra a lo largo del país, en ciudades como Taxco, Tijuana, Saltillo, Culiacan -y 
Chihuahua, que han logrado reunir a destacados guitarristas. Por otra parte, la 
continuidad de concursos nacionales e internacionales que, desde la década de los 80' 
venían realizándose, han provocado una mayor conciencia en los estudiantes de 
guitarra sobre el repertorio contemporáneo, la nueva técnica instrumental, etcétera. 

5 Nació el 5 de mayo de 1885 e~ San Juan Bautista de las Misiones, Paraguay. A la edad de 13 años ., 
Gustavo Sosa Escalada inició a Agustín con métodos de Sor y Aguado, rápidamente es reconocido como 
niño prodigio y recibe una beca para estudiar en el Colegio Nacional en Asunción. Compuso en varios 
estilos, su música se caracteriza por ser de carácter folklórico, imitativo y religioso. Ofreció conciertos en 
varios países hispanoamericanos, además, en los años de 1934 y 1936 viajó a Europa, tocando en 
Bélgica, Alemania, España e Inglaterra. Murió el 7 de agosto de 1944 en Salvador. 
6 Citado por: Otero, Corazón, Manuel M. Ponce y la guitarra, Edamex, México, DF. 1997, pág. 31. 
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Vals mexicano 
Manuel Ygnacio Ferrer San Miguel, BC. 1828 - San Francisco, CA. 1904) 

Manuel Ygnacio Ferrer, nació én la·désaparecida misión de San. Miguel 
Arcángel de la Frontera7 en mayo de .1828. Hijo de padres españoles, 
comenzó desde pequeño el estudio de la gilitarra. A los 18 años dejó,su 
lugar natal y se dirigió a _Santá }3árbara (Alta Calüornia),~donde_un 
sacerdote de la antigua misión -- le ofreció. instrucción avanzacia'• en el 
estudio de la guitarra; en 1850 , se esfa.bleció en sa:n · Franeisco, 
permaneciendo en la Alta California hastá. después de fa irivas1on 
norteamericana a nuestro país, y . su subsiguiente anexión de estos 
territorios a la Unión Americana (Tratado .de 1848) .. 

En San Francisco inició una brillante carreramusical. El 18 de septiembre 
de 1854, por iniciativa propia, se presentó~I1 et Metropolitan Theatre, el 22 
de noviembre del año siguiente junto con eLpianista Gustave A. Scott y.el 
arpista William McKorkell, realizó un éémCiérto de beneficencia p'ara el 
violinista Martin Simons en el Musical .Hall de la misma ciudad. ,Dedicó 
toda su vida al concertismo y la enseñanza d.e la guitarra; su alumná•más 
destacada fue la Sra. Vahdah Olcott Bickford, fundadora de la American 
Guitar Society. 

Su esposa Jesusa de Vivar fue mus1co, así como varios de sus 15 hijos; 
Adele fue guitarrista, Eugenia soprano, Carmelita mandolinista, Ricardo 
violinista y Emily maestra de música. En 1891 la familia ofreció conciertos 
en la Casa Blanca y la mansión Vanderbilt en Nueva York. 

Ferrer fue miembro destacado del faino so "San Francisco Bohemian Club". 

.·.4-...~4· .• '·· '······ • ••. ~_ ....... 1 ..... , .. 

7 John Kocgel señala a San Antonio, Bajacalifornia, como posible lugar natal de Ferrer. 
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Análisis 

El vals se divide en cuatro secciones con barras de repetición i3.I • ni:iai de 
cada una de sus partes, cada sección tiene una duración de 16 compases. 
La textura utilizada por Ferrer es la típica de la época, que utilizaron los 
compositores-guitarristas: la homófono-armónica. 

Cada una de las secciones, están compuestas por dos frases anacrúsicas; 
al inicio de cada sección aparece la siguiente célula rítmica. 

Ejemplo 1. Aquí se muestra el inicio anacrúsico de cada frase, su textura homófono
armónica, así como la importancia de la célula rítmica. 

La melodía, cuyo ámbito rebasa el rango de octava, se deriva de la 
armonía. El autor logra variedad gracias a recursos ornamentales coni.o 
notas de paso, escalas~ a,rpegios, portatos, glisandos, etcétera. 

J 

Ejemplo 2; Árnbii}¡~ 61Js~~ael rango de la melodía. 

Los acordes, a su vez, trazan los esquemas clásicos de la armonía 
funcional, las secciones A y B están en la tonalidad de La mayor mientras 
que C y D están en Re mayor; además del cambio de tonalidad, los 
recursos dinámicos · que el autor marca (dulce y piano) suavizan el 
carácter. En estas seGciones Ferrer hace una cita textual de un fragmento 
del villancico de dominio popular "Entre santos peregrinos" 

~ tre san tos 

' In i ! r r 1 
r r 

Ejemplo 3. Texto de la canción. 
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Sonatina Meridional 
Manuel María Ponce (Fresnillo, Zacatecas1886 - Cd. deMéXico 1948) 

Fue el menor de 12 hijos; Josefina, una de la:;¡ hermanas mayores empezó 
a darle clases de piano cuando.Ponce:tériia>apenas :urios cinco·áños de 
edad. En Zacatecas vivió hasta los quince 8.:ñOs/trasladáridosé' ála ciudad 
de México para ingresar al Con.séríraforfo. Nacicmal? de MÚ.sicá,.' donde 
estudió hasta el año de 1903, regresando a A@asC::alientes;~viajó~.un~año . 
después a Bolonia, Italia . y p~'í-fecc.ionó~'.sus\esiudios : con los: maestros . 
Enrico Bossi y Luigi Torchi; en1906vfaja;aAlémarii8:don'de.coritimió sus. 
estudios con el maestro Martín Kraúze. . ' · · ·· · · ·. · · · · ' 

Regresó a México en 1908, coincidiéndo':su::regrt;:so·:con;la:mu.erte del 
pianista Ricardo Castro. Poncé le· süce'dfo··en'·t1a:;.cáte'cií-a.::"de. piano del 
Conservatorio, además, dictó la cátedra de hiStoria.de'.la rnúsiC::a~:En 1918 
se casó con Cle!Tla Maure!, mismo ai'.:c>. en que fúe' nombrado director de la 
Orquesta Sinfónica de México, puesto que 6ciipó l:lasta:1920.:·: 

• "-,, ~ '•~ • • •' <' • • 'V::' ,.;e, • • • V ' ,,:l ; • .·.,~;·,_· •,• 

En 1925 realiza su segundo viaje a Europa; PoÍice' <:!13tí3:ba:>in.fl::ir~sado en la 
música impresionista por lo que estudia esta vez en. París con el 
compositor Paul Dukas8 hasta 1933. Ese año regresa a México retoma.rído 
su antigua cátedra de piano a la vez que funda la cátedra de piano de la 
Escuela Nacional de Música de la UNAM. 

Su obra es extensa, incluye música de cámara, obra sinfónica, conciertos, 
canciones; obras para piano solo y una amplia obra para guitarra. En 
1947 recibió del gobierno mexicano el Premio Nacional de Ciencias y Artes. 

8 Estudió en el Conservatorio de París con Guiraud, al terminar sus estudios se dedicó a 
la critica musical y la orquestación, fue amigo de Debussy y maestro de algunos 
compositores de la primera mitad del siglo XX, con él estudiaron músicos como Rodrigo, 
Villa Lobos y Rolón. 

8 
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Antecedentes 

Esta obra fue terminada por Ponce en diciembre de 1930, fue concebida en 
estilo españ.ol debido a una petición expresa de Andrés Segovia, esta 
petición está plasmada en una carta que data del 31 de agosto de 1930 y 
dice así: 

' ... pero mientras el concierto avanza, mientras llega a la edad viril, ¿Por qué no escribes una 
Sonatina -no Sonata- de carácter netamente español? Si quisieras ponerte a ello, se la 
ofrecerla enseguida a Schott, para que la incluyese en la serie de mediana dificultad. Por 
que no lo haces? Tengo unos deseos enormes de que la escribas ... Estoy seguro que harias 
algo tan gracioso como la de Torraba, y de mucho más enjundia musical. Decídete. Ahí 
tienes temas, aunque en realidad, ni siquiera los necesitas'.9 

En cartas posteriores Segovia le insiste a Ponce que trabaje en la Sonatina, 
el compositor mexicano inicia el trabajo y al escribir la obra, además del 
carácter españ.ol explícitamente pedido por Segovia, la escribe con 
influencia de Ja música impresionista francesa; .para esta época, .Ponce 
estudiaba en París con Paul Dukas. 

Segovia estrenó la obra a finales de 19:32; F'ue pubÚcacla por~SC:h<>,tt10 en 
1939 con el titulo sonatina; . rrieÍidióriaI; ; '' aiiacliéiidole ., nombres 
programáticos a cada Uno de los movimientos;asícomóvá:rios .cambios e 
indicaciones de dinámica y agógica. Segovia la grabó eri Londrés durante el 
verano de 1949. · · · · · 

9 Citado por: Alcázar, Miguel, Obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce, Didáctica, 
México, DF. 2000, pág. 166. 
10 Editora musical Alemana. 
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Análisis 

La obra desarrolla varias técnicas y elementos musicales que Ponce a sus 
50 años dominaba a la perfección, estos elementos fueron adoptados por él 
de la música mexicana, española y francesa, plasmándose en su obra a 
través del manejo ritmico, melódico y el uso de técnicas clásicas 
occidentales como la forma sonata, uso de técnicas impresionistas, 
etcétera. Por otrá parte; Úfiliza un lenguajé polifónico, hemiolas y 
cadencias de enlaces activos. 

Este movi~iento respeta la estructura de Allegro de Sonata, la tonalidad es 
Re mayor y la textura utilizada es la homófono-armónica. 

Exposición: Ponce inicia la obra con una breve introducción que presenta 
la tonalidad principal. Existen cuatro elementos que Ponce desarrollará a 
lo largo de la obra: 

l. Célula rítnüca: 

F 
n J fj ' 

1i1 
"1 

1 i.h! :J 1i:I J d 3 il E 1 ¡;j 
~-

1 
Ejemplo 4. La melodía presenta la célula rítmica. 

2. Escalas: 

1 ""? .. w 21 :u 

Ejemplo 5. En todo el primer movimiento no habrá una escala de mayor duración que 8 
notas. · 

10 
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3. Rasgueos: 

Ejemplo 6. Estos acordes se encuentran al inicio del primer movimiento. Este tercer 
aspecto, es un recurso pfopiOºde~Ia. guitarra o--iristi1.iinenfos de--cuerda punteada. El 
rasgueo será importante en_ tcida'la obra aunque se enfatizará. en el tercer movimiento. 

4. Desarrollo melódico es e:~fraido de Ja _armonía presentada durante el 
discurso. 

- - . 
Tema A: Inicia con una-bre\7e introducción, después Ponce_ realiza un 
desarrollo de los elementos 1, 2 y 3, en Re mayor, aunque al principio, 
presenta una inflexión a Re menor. Posteriormente, se desarrolla una línea 
melódica donde el intervalo de cuarta es caracteristico. 

J 1 J J J 3 J j 
Ejemplo 7. Este elemento será utilizado más delante de manera desarrollada como puente 
y como codetta de cierre del primer y ultimo movimiento, el pizzicato en el que se presenta 
la linea le da un color único. 

Tema B: Está tomado directamente de una tonada popular españ.ola, esta 
n1elodía se presenta en la tonalidad de La rnayor. 

Ejemplo 8. Desgraciadamente, se desconoce el nombre de esta canción, las cuatro notas 
que se repiten y la 2da descendente la caracterizan. 

Para finalizar con la exposición presenta la coda en dos partes, la primera 
con la siguiente secuencia de acordes: La mayor, Si b menor, Do mayor, Re 
menor; en la segunda parte cambia la textura a un bajo ostinato que va 
haciendo un intervalo de Sta (La - Mi) con una línea melódica en la voz 
superior. 

11 
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Ejemplo 9. La linea melódica, está formada por triadas de los acordes La mayor y Mi 
menor, dando paso al desarrollo que inicia en la tonalidad de Fa# mayor. 

Desarrollo: Inicia con un desarrollo del elemento 2, Ponce, solo utilizará el 
motivo rítmico, desarrollándolo con notas repetidas. 

Ejemplo 10. Al inicio de cada frase, las células presentan pequeftas apoyaturas de 
segunda menor. 

Ponce hace desarrollos en varias tonalidades hasta llegar a una nueva 
sección en Do # 1nayor. 

' ji#¡ 
D..J :J DJ j #l D..J #J :;¡ D..J ~ #~ 

1 
D~· 

11 
-¡ 

1 1 

r r r r r 
Ejemplo 11. Esta sección retoma el tema B de la exposición. 

Después hace variantes de elementos de la exposición llegando a una 
presentación del elemento ritmico de notas repetidas conduciendo al 
puente. 

Ejemplo 12. El puente desarrolla una progresión de acordes de cuarta y tercera, dando 
final a la sección. 

Reexposición: Está escrita conforme a los parámetros tradicionales de la 
forma de allegro de sonata. 

12 
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Ejemplo 13. La coda que marca el final del movimiento, está construida sobre el modo 
lidio, finalizando con el acorde de Re mayor. 

Jd 1 J 11 

1 Andante (Coplall 

Tiene forma de canción presentando la siguiente estructura: 

A B C A'-Coda 
. . '·':·', 

Sección A: Está en la tonalidad Re menor, utiliza una textura 
contrapuntística en dos planos; inicia intercalando dos escalas cromáticas 
ascendentes hasta llegar a un acorde de Re menor. 

4 b e :J J J z :J J J 
r r r r 

Ejemplo 14. Aunque el compás indicado por Ponce es 6/8, en realidad es una 
combinación de éste con 3/4, haciendo un rico juego de hemiolas, el plano inferior 
funciona como un pedal con la nota La. 

Con una escala diatónica ascendente logra el punto más alto de la sección 
(Do) siguiendo un curso descendente con juegos en zigzag. 

Sección B: Inicia similar a la sección A. 

Ejemplo 15. La gráfica muestra parcialmente al plano superior, mientras se observa como 
la voz grave participa con un movimiento activo, desarrollando una escala cromática 
ascendente de Re hasta alcanzar una octava. 
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Sección C: Ponce hace un juego virtuosistico desarrollando una serie de 
ornamentos sobre acordes progresivos, finalizará Cia._ sección_ con __ la_ 
siguiente cadencia de enlaces activos: 

11 

- . ._ ·.- .. -~:~·:.~--\--\-:_··-·: :- . -

Ejemplo 16. La cadencia termina en el acorde de Sol 7. 

Sección A'-Coda: Ponce reexpone los primeros compases de la secc1on A 
ligándolos a una pequeña coda que da paso al movimiento final. La coda 
es breve y desarrolla juegos de escalas descendentes y ascendentes. 

' ~ D , ,1¡=] ~b~¡ -; ,1¡---j b;l 11 

r r 
Ejemplo 17. Finaliza la sección con una serie-de acordes de tres notas con intervalos de 
4ta y 3ra (impresionismo) tomados del desarrollo del movimiento anterior. 

1 Allegro con brío (Fiesta)! 

Este movimiento tiene tres secciones: 

A B C-Coda 

La tonalidad es Re mayor; Ponce sintetiza elementos presentados en los . 
movimientos anteriores como el uso incipiente de acordes en rasgado, 
hemiolas, contrapuntos y melodías acompañadas. Su textura es mixta, las 
secciones A y C son homófono-armónicas en cambio B es contrapuntística. 
Al inicio de este movimiento Ponce explota de manera brillante y virtuosa 
rasgueos y escalas que recuerdan la música del sur de España, Segovia 
sobre este movimiento dijo: 

' ... ni siquiera en Albeniz hay nada que tenga el brio, la pujanza del Allef!ro •.• •11 

1 1 Dato que comentó Juan Carlos Laguna en una clase de guitarra durante el año 2002. 
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Sección A: Esta secc1on es la más corta de la pieza, con la melodía se 
funden los peculiares rasgueos del arte de la guitarra flamenca. 

J d: J :a n ª J ~ ~JJ 1ij'@ lj j I~ IJ U. J ~ 11 

Ejemplo 18. Los acordes son Mi menor con Sta y 13na, La menor, Re mayor con Sta y 
13na y Re mayor. 

La célula rítmica inicial está tomada del primer movimiento, ahora la 
presenta con ligeras variantes. 

Ejemplo 19. Comparativamente se muestran las células mencionadas, esta célula es 
importante en toda la obra y será desarrollada a lo largo del movimiento. 

Pon ce finaliza la sección con un juego de síncopas con acordes 
rasgueados. 

-f='u¡ i j ¡ j ¡ j 1 J J 
1¡ 

Ejemplo 20. Juega con el acorde de Mi 7 hasta llegar al acorde de Sol, pasando 
súbitamente a la sección B. La melodía descansa en la nota Si, dándole reposo. 

Sección B: Se distingue por ser contrapuntística y tener desarrollos más 
extensos que A y C. Inicia con un arpegio descendente sobre el acorde de 
La mew:Jr intercalado con una breve insinuación de la nueva frase. 

...,r. :;¡ :¡ ,,J J J .J ...l ...,r. :::J :¡ ,,J J 
11 *'º SE 3 

í 

Ejemplo 21. La nueva sección inicia en La menor. 

J 1 J J 
1 
J -w j 

1 B?r 11 
i í 

Ejemplo 22. El intervalo de 3ra es característico, al final de esta frase inicia un 
contrapunto. 
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En la siguiente frase, el discurso se desarrolla en tres planos, la soprano 
es la voz con mayor jerarquía, las voces están derivadas dé la. armonía (Fa 
#mayor 7). 

--@1u ¡ ¡ 1 ¡ 1 )! 11r * BF 1 11r F .·. r 11 

r ~ r ~ r í 
- "'--=-=~=--=C:--"----O=--'---CO . . - . 

Ejemplo 23. El plano rnéclió es estático (La#), así corno el bajo·(Fa.#); el bajo será más 
activo al final de esta frase. y a lo largo de la siguiente. ·, ~. · 

Ponce presenta;~¡ tema nuevamente con una nu~va·'.vahante sobre 
mayor, estayei descforide modificando un poco 'elesqueffia;'ntrnico. 

--------- .. -_- (. -- - - ._,., ··----- ·---

La 

El siguiente· tedia es muy importante en el movimiento, éste, es el 
desarrollo de una célula melódica de la exposición del primer movimiento. 

11 

11 

Ejemplo 24. Arriba recordrunos a la célula melódica del primer movimiento, así corno sus 
respectivas variaciones en el tercer movimiento. Dos variaciones aparecen en la sección A, 
otras dos en la sección C. 

Esta sección :finalizará con un interesante desarrollo contrapuntistico, 
primero con imitaciones a manera de un canon, después, con una frase 
modulante en dos planos que funciona como puente. 

' lo i J J 1 J 11~ r r J 
F 1 r fiF 11 . .... 

Ejemplo 25. Aquí se muestra el inicio del canon a la Sta descendente. 

Sección C-Coda: Es una síntesis de elementos que Ponce ha presentado 
anteriormente. Primeramente reexpone el inicio del movimiento a través de 
una variación de la célula rítmica inicial: 

16 . .TESIS CON 
F'AI,J.Ji DE OnIGEN 

' .... 



Ejemplo 26. Esta célula es presentada a través de lineas melódicas y acordes rasgueados. 

r rr u r 1 F F F 1rrru r 1 r r r r F 11 

Ponce desarrolla este tema, posteriormente hace progresiones hasta llegar 
a la tonalidad de Do mayor. 

Finalmente, la coda recordará los acordes con armonía impresionista, para 
cerrar el movimiento con una serie de escalas que desarrollan la célula 
rítmica presentada en la reexposición, para finalizar con el acorde de Re 
mayor rasgueado. 

Ejemplo 27. Ponce finaliza con una escala en Re mayor. 
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Cappoeira variaciones sobre un tema africano 
Jorge Juan Ritter Navarro .{Ciudad de México 1957) 

Estudió composición con Mario La vista y Daniel Catán y pianó con Aurora 
Serratos en el Conservatorio Nacional de Música.· Participó en diversos 
seminarios de composición impartidos por Rodolfo Halffter, lstvan Lang, 
Luciano Berio, Earl Brown y Leo Brouwer. · 

De 1976 a 1979 residió en la ciudad de -Nu~Ga York,_ alii • estudió 
composición con Georg Continescu y piano con Rita Gotlie~-:' · 

En 1984. garió el primer premio de composición del Conser\latorio Nacional 
de Música. Su -repertorio incluye obras para piano, orquesta, cuarteto, 
guitarra y otros conjuntos. 

Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
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Anteceden tes 

El tema de esta obra se basa en una melodía danzable que usualmente es 
interpretada por La Academia Angola de Brasill2 como fondo musical de su 
ritual. . ,; . ·• •. · ·. · · .. . 

Jorge Ritter hace un desarrollo deLtema siguiendo de fu8J:ierá g~neral los 
patrones·- del_. tem~ éon~ .. variáciones ·.·integrando, eo:)1,d,l;!in.it~;;,r(!cursos 
armónicos d.ef-BlÜes,~Jazz; 'essaJas del Rock, así coino/ün· tratamiento 
idiomático del diapasón ~de lá gilitarra, contrapunto>'liarroco y un 
acercamieritodepuradó a la rítmica de Béla Bartók. 

Uno de los· aspectos más importantes de la composici.ém es ere~ .un 
desarrollo<interesante a partir de una melodía modesta;'j:Íor,otra parte, el 
hecho de hacer coincidir y coexistir géneros tan diversoséy eri (JCasiones 
lejanos sin perturbarse uno a otro. · · 

, .. ·· ·, . 

Las variaciones sobre un tema africano, representa.fi ~1 '~#gti!ld() .trabajo 
formal para guitarra de Ritter, fue escrita en 1987,:y,\es.fre:tj.ada'iese mismo 
año por el guitarrista Marco Antonio Anguiano eri•fasalá;.Carlos Chávez del 
Centro Cultural Universitario, ha sido grabada•pór;Migilel Angel Lejarza 
así como por el mismo Anguiano a quien está 'ctédicaéla: . . . 

Análisis 

Tema: Está construido con el modo jónico (sobre Re con la omisión de Do 
#), es una melodía que asciende y desciende por medio de saltos 
interválicos de tercera; presenta elementos rítmicos de la música afro
brasileña como la síncopa y el uso de ritmos irregulares. 

t-1 11J J J J J Jl.!J.l't JJlJjJjj JJJ=ll "'u1JJJJ:)Jjgl 
8 .... -

@ :r11BJ JJJJJ Jf' 12 ./JJJuJJ)j3.,JJ:JJ)lJ11*1nJJ(.iiJJ>1ll 
._ 

Ejemplo 28. La estructura del tema, variaciones y final es binaria A B, de tal manera, el 
tema se presenta dos veces, la primera vez se presentará únicamente la línea melódica, 
esta linea se toca por medio del efecto de pizzicato tratando de evocar la sonoridad de la 
Kalimbal3. 

12 Agrupación de zamba del Brasil. 
13 Instrumento africano de percusión. 
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La segunda presentación está armonizada con diferentes combinaciones e 
inversiones de acordes por cuartas. 

4 * 1Í :J 11# :¡_ •{ J 11f:<ff 1 ~ f;¡ ffl 1f J 1•#@ 1 

Ejemplo 29. Esta segunda presentación podria ser tomada como una primer variación del 
tema al cual se añade una codetta que será presentada al final de cada variación en 
forma desarrollada. 

r- r r p-; I! 11 r-; 
r- r r 

Ejemplo 30. Codetta. 

Variación 1: Construida en tiempo rápido, dibuja una escritura 
clavecinística a dos voces que evoca toccatas de compositores barrocos. 

Ejemplo 31. El tema se presenta en la voz superior, mientras la inferior desarrolla 
arpegios sobre acordes de cuarta y movimientos cromáticos. 

En la parte B, la cabeza y ct:<erpo del tema se presentan dos octavas más 
graves que su primera presentación, mientras que la cola aparece en su 
registro original. 

Ejemplo 32. El ritmo ha sido ligeramente modificado, mientras que el contrapunto se 
mantiene a manera de eje preservando su forma original con una pequeña extensión. 
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Finalmente, la codetta se presenta por medio de una escala pentáfona 
descendente con sus respectivas blue notes.14 

11 

Ejemplo 33. Las notas agregadas son La y Mi. 

Variación 2: Expone nuevamente un discurso a dos voces, el terna se 
presenta en la voz superior transportado una quinta más aguda con 
respecto a su original y una ligera variante ritmica. 

Ejemplo 34. La voz inferior ha sido ornamentada con mordentes y notas de paso casi en 
su totalidad; la línea muestra sucesiones de quintas y cuartas. 

En la sección B de la variación, el terna se esconde con motivos 
ornamentados del bajo. La codetta es presentada por medio de una cadena 
de acordes por cuartas. 

11 

Ejemplo 35. Las notas superiores de los acordes sucesivos de la codetta forman escalas 
pentáfonas descendentes. 

Variación 3: Esta variación trata de manera singular el elemento del tema 
original constituido por el tresillo. 

14 Notas cromáticas que se añaden a la escala pentatónica que funcionan como notas de 
paso, estas han sido tomadas de las inflexiones que hacen los cantantes de música Blues. 
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El tema se presenta a través de una línea melódica preservando el espíritu 
barroco por medio del uso de la ornamentación y polifonía lineal. 15 

.J 
í 1>¡ ir r i.r r 

- a - '---..,-!!---"" 
"t--t-J n -=-J r ,,.ch 

#p-
. "'' í ¡;r .... _.,.,r _ _,.,,-,, í 

Ejemplo 36. En esta variac1on los finales de frase son cerrados, presentan una linea 
descendente de un bajo añadido inspirado en el Walking Bass.16 

En la sección B, Ritter ornamenta el tema a través de valores más breves. 
La codetta se presenta por medio de un pasaje ascendente por cuartas y 
quintas. 

Variación 4: Hasta este momento el tema ha sido'preserit~¿cf6á.da ~ez más 
alejado de su forma original, en esta variación llegará a su límite en la 
obra, aquí el tema es difícilmente reconocible, ya que se presenta a través 
de pequeñas pinceladas repartidas a lo largo de la línea melódica, el 
compás compuesto es de 7 / 16, alternado con el de 3 / 8.17 

:p ,j,J 1J'Jj¡ ~j] J 'JJ IH PJ,:J J ,J 1 ~ JJ j •:JI 
Ejemplo 37. La variación cuatro presenta una expansión tonal y rítmica, utilizando un 
rango más amplio del diapasón que en cualquiera de las variaciones de la obra. El tema 
aparece dibujado en el bajo. 

15 Linea melódica que gracias a sus cambios de registro, preservan la sensación de la 
textura polifónica, este recurso fue recurrido en obras polifónicas para instrumentos solos 
por compositores barrocos; como en las Sonatas y Partitas para.Violín solo de J. S. Bach 
etcétera. · · . 
16 Linea melódica en el bajo desarrollada por grados cÓnjuntos¡ recurso de la música de 
Jazz. . 
17 Este manejo rítmico, evoca la música del húngaro Béla Bartók. 
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Después de la presentación de un discurso musical denso alcanzado por el 
uso de una rítmica compuesta y la yuxtaposición del tema con un material . 
sonoro nuevo, cierra con un toque humorístico en la codetta. ·· ·· · · · · -· 

J. j 
11 

Ejemplo 38. Hace el cierre presentando un motivo sustraÍdo de la escala pentáfona de .la 
codetta de la primera variación. ·· · 

Variación 5: El clima de la obra había créCido en todos los sentidos hasta 
la variación anterior, Ritter detiene el curf:io ascendente presentando una 
canción de cuna dedicada al músico ingles Jimi Hendricks. 

r a~ 

' 
ün# i s s )' J )> 1, !{) j ·' 111 .h j ... 

'Y ..,, j.' 

Ejemplo 39. Está construida sobre un tiempo lento y la tonalidad de La mayor, el.tema es 
presentado con una armonización por triadas con notas agregadas y armÓnias por 
cuartas, estas armonías aterrizan en pasajes con bajo en La y ornamentos . en·· 1a. parte 
superior con glisandos de notas dobles que forman intervalos de cuarta o tercera; IS 

La codetta presenta un pasaje ascendente por cuartas, armado con dos 
escalas pentáfonas que se amalgaman. 

11 

Ejemplo 40. La escala pentáfona ha sido utilizada en todas las codetta, aquí presenta una 
nueva variante. 

Variación 6: Posterior a la variac1on lenta, Ritter vuelve al curso 
ascendente de la obra. Esta variación está construida tabularmente, es 
decir, construida utilizando la estructura del diapasón de la guitarra. 

is Estos glisandos son característicos en la música Rock. 
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El tema está distribuido a través del arpegio, en este sentido el tratamiento 
del tema presenta cierta similitud con la variación cuatro; pero en esta 
ocas1on al presentarse por lo general en la zona más aguda, es 
perfectamente audible. 

Ejemplo 41. Inicio de la variación. 

Ejemplo 42. Disección del tema. La exposición está expuesta de manera enérgica y con 
ligeras transformaciones del tema, éstas se: presentá'tsobre un acorde que se justifica 
solamente por el gusto del autor por esa sonoridad;:asi como el ázaroso movimiento de su 
construcción tabular. .. ', · • ( L'hf )' py 
La codetta ha sido armada pC:,r rneé:J.Ío,:~e';i:l#'.'p:i'$~je descendente que va 
desarrollando la distintiva'armónía'¡::)or~Üartas. e·.·( 

·-,' ;:::::··\ ~ •, e - ·,: ~>•' • • ;~- ~-- ·~·· 

Final: Jorge Ritter, ha desarrolladó\hiná'. obra. con una. forma sólida y 
unidad inquebrantable, esta·cáractéristié;;{:,'.serfl(mantenida hasta el .rmai, 
cerrando con una brillante variaciÓri'{en'dos~~ar1:esr:En fa primera parte se 
plasma el espíritu barroco a :tra'Vés .~·aeJüila;-'rl.lga a tres voces; esta fuga 
representó un reto para el áutOr é:léoid.olia'.l(mánejo de la polifonía con las 
limitaciones técnicas de la gu.itáITa; elaútor 'comenta: 

" .•. este reta surgió en mi, al escuchar la jUguetta de las variaciones sabre un tema de 
cabezón de Pance ... »19 

' 
El sujeto presenta el tema principal en la altura original. 

Ejemplo 43. La segunda voz a una quinta superior. 

19 Dato mencionado por el autor en una conferencia sobre su música ofrecida el Centro 
Hispanoamericano de Guitarra de la ciudad de Tijuana, Bajacalifornia en enero del 200 l. 
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Ejemplo 44. La tercera voz se presentará a un intervalo de octava por encima de la 
primera. 

Después de desarrollar•c,extensarriente'·+.ieI-··tema en ·diferentes alturas 
cobijadas por un rico.tejldo:ZmusicaF'.p~lifónico, se escucha una última 
presentación del tema,dentr? de la fuga, en este momento, Ritter nos 
conduce a la sección ~-P().I" m.~cii§ de un pasaje cromático ascendente. 

·j 

J i j j J j .J J 11 

.. ,_ -, -.. _: .. -,;: . - ' 

Ejemplo 45. El te~~ ha'~i~();v~ado .a lo largo de la fuga, alejándose de su presentación 
original. 

La sección B presenta una suces1on de pasajes virtuosísticos de escalas 
ascendentes y descendentes que se presentan como homenaje al arte de la 
guitarra eléctrica. 

Ejemplo 46. Este pasaje está armado por un motivo ascendente representado por una 
escala que comienza con la nota Do#, expandiéndose junto con otro pasaje descendente; 
el primero asciende por cuartas utilizando las cuerdas al aire de la guitarra, el segundo 
desciende utilizando la escala pentatónica . 

... 
Este motivo expansivo es intercalado por unos compases de amalgama 
haciendo cuatro progresiones de la escala a un intervalo de cuarta 
ascendente. 

Ejemplo 47. En los compases de amalgama, Ritter, presenta tímidamente el tema. 



El. clímax de esta . secc1on llega tennfaando. en l.lI1a . p¡-ogresión de un 
acorde formado por intervalos~de tercera y cuarta, cayendo á un pequeño 
interludio con armónicos que forman dos pequeñas frases. 

' i r f e ~r f e f F r· f li 

' 11 1 r 
'--8~ ~.a~ 

Ejemplo 48. Este interludio rompe con el curso normal que la obra venia desarrollando. 

La pieza termina con una expansión total de la escala presentada 
anteriormente, desarrollándose a través de las seis cuerdas de la guitarra 
que culmina en suaves arpegios sobre el acorde de Fa mayor y otro arpegio 
en la tonalidad de Mi mayor. 

¿m J 1 J i J l li J j 1J uJ J. 11 

Ejemplo 49. Para terminar con el empuje virtuosistico de la obra, Ritter culmina con una 
dificil Cadenza, sin embargo, el clima pausado y contemplativo predomina. 
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Sonata # 1 Las campanas Op. 13 
Ernesto García de León (Jáltipan, Veracruz 1952) 

Comenzó sus estudios en la Escuela Nacional de ... Música de _la~UNAM, 
estudió guitarra con Alberto Salas y composicion con-"JÚanArltonÍORÓsado 
y María Antonieta Lozano. .· · · · · · · · · · 

Tomó un curso con Abel Carlevaro en 1978~- Ha"-~~~titti~h~a}inf~~g~~;l~o"ór" -
como concertista y como docente en la Escuela/>superlór1'de;1Ivlllsica'del · 
INBA y en la Escuela Nacional de Música de·:-~;lá.';U:NAM!"~Ha 'ofreeido 
conciertos en foros importantes de México y otrósCpruse"s~ : '.; ~ _ '' ·· · - · 

.' .'.. ·.: ... . <~_:':~. ~~ 

Ernesto García de León es un joven compof>itOl- (¡1.léfkf:~-~~pi;eiii::li.ia en 
música para guitarra, su obra es cada .vez más cornJCida .C;:ri¡:é1iful1bito 
internacional. Su catalogo incluye obras pafá: guifarrá· s·o11:1.~;~:,-ciavecín, 
música de cámara para diversos conjuntos instrumentalés¡'.•conciertós.y 
obras para orquesta sinfónica. · · ·. 

Su música, generalmente evoca su pueblo de origen. Las técnicas · de 
composición que utiliza son variadas, utilizando formas clásicas y recursos 
técnicos de la mus1ca contemporánea,20 así como el uso de la 
pandeatonalidad,21 logrando una rica amalgama cuando mezcla estas 
formas con la riqueza rítmica de la música tradicional de Veracruz. 

2° Forma sonata, Suite, Variaciones, polifonía, texturas homófono-armónicas (formas 
clásicas); Música aleatoria, minimalista, dodecafónica, etcétera (técnicas 
contemporáneas). 
21 Termino sugerido por el compositor, consiste en iniciar con una estructura tonal sin 
alteraciones, para entonces alejarse con libertad con el objetivo de enrarecer esta 
estructura, cruzando frecuentemente las fronteras de la atonalidad para finalmente 
regresar al punto de partida: la tonalidad base. 
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Antecedentes 

Esta obra fue terminada en febrero de 1982 y estrenada ese mismo año 
por el guitarrista Marco Antonio Anguiano en la sala· Carlos Chávez del 
Centro Cultural Universitario. · · · 

"Las Campanas" es la primera de . una serie de cuatro sonatas para 
guitarra sola, fue dedicada a.-~ Miguel ~~--Lirnari::Cul1.ó·,'.'de7.'losf' prin}eros -
guitarristas interesados en su imisiCa;'.fue'.·graháda.oporXpnrriera~'vez en 
1988 por el autor en el disco tituládo · Del -CrépúsCÚlo (PGLp-0001 de 
producciones La Guadalupana S; A.). :.• .. ·C:l · 

La campana y el campanario son para el cdrnp6~ü:or símbolos que 
representan la mezcla de las culturas indígena/)ieuropea y africana; en 
Latinoamérica las iglesias están construidas g(!I'l'er8.Ill1:ente encima de un 
templo indígena o en un lugar donde alguna vez 'existió uno, las 
ceremonias religiosas en esas iglesias mezclan· a~las'.'deldades indígenas y 
africanas con los santos que llegaron de Europa, así tainbién en la música 
de García de León se combinan los elementos de estas tres culturas. 

El compositor recuerda: 

'Entre los sonidos y fermentos selváticos se escucha el repique de las campanas mezclado 
con toques de tambor, sones y canciones de.amor, éste es uno de mis más viejos 

recuerdos'.22 

Análisis 

Globalmente, la forma es uria idon8.ta en tres movirrtlentos (cíclicos23) con 
su respectivo primer tiempo de sonata; U:ria canción como tiempo lento y 
un rondó, como movimiento'ímaL;Eri''la~obra hay elementos importantes 
como lo son algu11os · rect1rs§s•,,tomados de la mus1ca tradicional 
veracruzana, técnicas clásicas'•'deicomposieió'.ri: y un elemento tratado como 
leit motive que consiste. en un trítono que se forma entre las notas Mi, La #, 
y Do. 

22 Citado por: Lorimer, Michael, Ernesto García de León Collected works, Volume I, Adela 
publishing, Nueva York, 2002, pág. 28. 
23 Formas cíclicas son aquellas en las cuales el compositor retoma temas textuales o en 
desarrollo de movimientos anteriores, dándole a la obra una forma circular. 
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!Diálogos criollos (Allegroll 

Este movimiento, está escrito generalmente en el compás de 3/8, el 
rasgueo ha sido tomado del arte de los jaraneros, tañedores. de. la música 
de son jarocho, esta forma de rasguear la,guitarra es irriportante·no sólo 
en el primer movimiento, si no a lo largo de toda la obra, destacando aun 
más en el movimiento final. 

Exposición: 

Tema A: La primer frase tiene una duración de 5 compases, el carácter es 
rítmico, utilizando \por lo general valores en 16avos, presenta dos 
pequeñas células cori el mismo esquema rítmico ligeramente variado, estas 
dos texturas serán explotadas en otras secciones de la obra. 

11 

"1 0-r~ 

Ejemplo 50. Primero se presenta la textura armónica, aquí el rasgueo es importante, la 
segunda célula plasma un esquema contrapuntistico y polirritmico a dos voces. Al inicio 
se observa la nota La#, la cual será importante en los inicios de cada movimiento. 

La segunda frase de 6 compases presenta una textura purrunente melódica 
y tiene dos células. 

' ií ;¡ Jd 11J 1 
t;J ,J J 1 nJ ~ J ,J J 1 

oJ 11 

r~r 
~ ~ 

Ejemplo 51. Las células están formadas por un arpegio que asciende y luego desciende 
finalizando con un glisando. La nota La # sigue teniendo presencia. 

El resto del tema A es un desarrollo de los elementos presentados en la 
primer frase. 
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Puente: Es de un carácter mucho más lírico, contrastando con el rítmico 
tema A, está formado de dos frases con una textura contrapuntística a dos 
voces, el contrapunto aprovecha la polirrítmia. Ambas frases concluyen en 
acordes donde las hemiolas resaltan. 

Ejemplo 52. En la primer frase, la voz superior es una escala cromática que desciende de 
Mi a La#, posteriormente asciende con un juego en Zig Zag hasta Sol. La voz inferior es 
estática. 

La segunda frase es similar a la primera, esta vez la voz superior es una 
progresión a un intervalo de s.t~ ascendente. 

Tema B: Continúa COil el carfl.cter lírico y el juego contrapuntístico y 
polirrítmico del puente, B esta formado por dos frases. 

1;J;#1 1 #J> rn 1 
1 1 1 1 

' m. MJ ro n;:¡ ID J 1 1 1 1 1 . 11 

Ejemplo 53. Este tema es el más importante a lo largo del desarrollo, también será 
importante en el tercer movimiento. 

Puente: Consta de dos planos: una suces1on de acordes disonantes y un 
pedal con la nota Mi aon el ritmo base del primer movimiento. 

¿¡ E! ·t~ u
1Ji 11 

:b z:: r "t 

b r r "t 

t z:: r 
Ejemplo 54. Arriba se observa como el pedal, lleva el ritmo base. 
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Desarrollo: 

El puente finaliza con una escala sobre la tonalidad de Mi mayor que llega 
a un pasaje en campanella24 con misma tonalidad. 

3 J J 
11 

Ejemplo 55. La campanella presenta dos planos y tiene la función de un ostinato. 

Cuatro compases después, se suma a este ostinato el tema B en forma 
desarrollada. 

rrr 
''e.u 

r f [f r 
ie::u iw lu:r 1Lif 1CLt1 r 11 

Ejemplo 56. El tema se presenta dos octavas más graves que el original y ajustado. 

Termina la presentación del tema con una escala sobre la. tonalidad de Mi 
mayor llegando a un desarrollo del tema A. ·· 

Después, el compositor logra un interesante pasaje amalgamando un 
nuevo desarrollo dél 'fema. B en la voz grave, con un desarrollo de la 
segunda frase del prirriér puente en la línea aguda. 

-·_-._-·,:, ~--:·~- ·~ -

' 
1 1> ... 

··j,15 .. ··. 'j)• 

~ F ·~· 
.b 9 

r: ftl i 
1 •r p 'L 

11 

Ejemplo 57. El desarrollo del tema B es a un intervalo de segunda descendente, mientras 
la sección tomada de la coda es igual. 

24 Recurso técnico de la guitarra, basándose en dejar diferentes cuerdas vibrando, éste, es 
característico en los virtuosos solos que desarrollan los ejecutantes de arpa jarocha . 
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Continuaran una serie de breves desarrollos de diversos temas hasta llegar 
a un desarrollo del segundo. puente que. termina con una .escala 
descendente, ésta, desemboca a un nuevo desarrollo del tema B dando fin 
a esta sección. 

Reexposición: 

Seguirá los parámetrqs_definid()sdelprirner_tiempo_de .. sonata. 

!canción (Melancólicoll 

Su estructura es: 

ABA 

Se divide en dos secciones perfectamente definidas que contrastan en 
carácter, A 9olllicnza con. uri carácter angustiado que se hace cada vez más 
apacible y su,av_e)-}asta el cierre dulce que evoca la canción mexicana de 
principios de siglo; siendo más presente en la sección B. 

Sección A: Esta primer sec~ión presenta un compás de 3 / 4 (casi en su 
totalidad),·. destaca una melodía en la voz aguda, acompañada por un 
contrapunto libre en él registro grave. 

Ejemplo 58. En la melodía los intervalos tienen mucha variedad, pero ritmicamente solo 
sigue el siguiente patrón: 2/8 + 1/2. La nota La# sigue teniendo un papel distintivo. En 
la voz grave, los valores rítmicos son casi siempre octavos, es característico el 
cromatismo, la armenia ,disonante y los giros melódicos ascendentes y descendentes .... · 
dándole gran dinamismo a este plano. 

La melodía se repite varias veces con algunas variantes conservando su 
esencia, mientras, las armonías formadas por el contrapunto que la 
acompaña son cada vez más consonantes. 
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Finalmente se presenta el tema sobre la tonalidad de Mi mayor . 

• A 1[Jr n 1&r D 
D 

Ejemplo 59. El carácter del tema ha sido cada vez más intenso. 

Sección B: Escrita en 2/4, contrasta en carácter, color y dinamismo. La 
melodía es quien lleva la supremacía. 

Ejemplo 60. La melodía es un desarrollo del puente del primer movimiento (forma cíclica). 

Cada frase está formada por dos células de un compás, haciendo un 
dinámico juego de pregunta respuesta entre melodía y acompañamiento. 

Para conectar la. repetición de esta frase,. García:·· a~ León juega con los 
acordes de La mayor y Mi mayor. El· resto dé ·Ja sección B será un 
desarrollo de los elementos presentados ari.téiiormente sobre otras 
tonalidades, el movimiento termina con una repetición textual de A. 

!son (Vivoll 

García de León explota de manera Jocosa y alegre rasgos característicos 
del son como: rasgueos de la jarana· y ricas polirrítmias del arpa jarocha, 
mezclando estos elementos con un tratamiento que da la sensación de una 
búsqueda e ir. encontrando felices sorpresas en el crunino. El compositor · · 
dice: 

'Lo importante es que sientas la música, no te preocupes por entenderla, deja que te lleve, 
deja que te muestre lugares más allá de las palabras, lugares que pertenecen al reino de 

los sonidos y que solo pueden ser sentidos'.2s 

25 Citado por:. Lorimer, Michael, Ernesto García de León Collected works, Volume I, Adela 
publishing, Nueva York, 2002, pág. 28. 
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La forma corresponde a un rondó con estructura ternaria~26 El estribillo 
solo se presentará en las secciones uno ytres, que corresponderían a una 
exposición y su respectiva reexposición; - la parte centr8.l . es l..ln-- largo 
desarrollo de elementos presentados en la primer sección y algunos rasgos 
de movimientos anteriores. · 

Esquema del rondó 

Exposición Desarrollo 

A B A' C A" D A"' F 

Exposición: ·>\ .... ·\:,_;' >. 

Inicia con la presentación del estribillo cí~e B.'I? 1á.r~c);;de;esfr sección se 
presentará intercalado por las coplas, ei esfribillova'siéndo mbd.iticado a lo 
largo de sus presentaciones conservando su esencia; mientras las coplas 
van desarrollando distintos rasgos del son. 

Estribillo: El estribillo marca la base rítmica del son (6/8-3/4), además, 
las hemiolas al final de las frases representan otro elemento peculiar. 

11 

Ejemplo 61. El arpegio está formado con notas presentadas en el acorde inicial del primer 
movimiento, quedando cada vez más clara la importancia de la nota La #. 

Copla 1: Recrea el espíritu popular de la música veracruzana a través de 
rasgueos con ritmos distintivos del son jarocho. 

$· 1J 
r vr r vr r r r r 

Ejemplo 62. El ritmo de esta copla alterna el compás 6/8 con 3/4. 

26 El compositor a sugerido el término rondó-sonata. 
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Copla 2: Aquí, García de León deja atrás la alternancia de compás y a 
través de una campanella, desarrolla una breve melodía cromática, en un 
compás de 6/8. 

11 

Ejemplo 63. La campanella ha sido un recurso explotado por el compositor a lo largo de 
los tres movimientos. 

Copla 3: Las coplas son cada vez más desarrolladas y exuberantes en su 
variedad de elementos. Esta copla se caracteriza por su .alternancia de 
compás y el cambio de recursos textiles; en la primer frase usa acordes 
plaqué en 6/8 donde el bajo canta la voz principal; sigue una frase a 3/4 y 
finaliza una frase en campanella. 

Copla 4: El esquema es una variante dela copÍa,anterlor:~sÓlo:ia;textura 
del plano que funciona como acompañ.amiento'. Sigue una' nueva frase 
donde el compositor utilizará por primera vez la mezcla de compás, 
generando una exquisita polirrítmia de tres contra dos. 

Ejemplo 64. La polirritmia es un recurso característico del son jarocho. La hemiola ha 
sido presentada en la mayoría de las coplas. 

J J 
11 

r r 
Copla 5. Está trabajada a -dos y tres planos, en la primer frase el 
compositor utiliza la birritmia presentada anteriormente, aquí desarrolla 
dos melodías que t~azan ' cursos . distintos, esta frase está soldada a 
compases de amalgama en 3/4 .. 

Copla 6: Funciona como cierre de la exposición, la armonía es modulante y 
la textura homófono-armónica, la melodía está en la soprano, después 
aparece una nueva frase que desarrolla progresiones sobre acordes de 
séptima mayor finalizando con el acorde Mi mayor con séptima en la zona 
más aguda de la exposición. 

-~~. ·~~-
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Desarrollo: 

Esta sección no continua con el curso normal del rondó, el estribillo 
únicamente se presentará al inicio de la sección de manera desarrollada. 

Ejemplo 65. El estribillo es peculiar por su rasgo rítmico y su curso melódico ascendente. 

El resto de la sección es un desarrollo de elementos presentados en coplas 
anteriores, incluso, evoca temas de movimientos anteriores, esto acentúa 
el carácter cíclico de la sonata. 

Copla 7: Es un desarrollo dela copla cuatro,uen ella el autor se reserva el 
derecho a suprimir la primer. nafa del plano inferior dári.dóle:·atio carácter. 

, . e . .. . . . , . ·• - - .. :·:·:· ~:'- :::;,. ·.?. , ~."": .' ~-,,.;··· .. , .. _ - --· -

Copla 8: Es un desarrollo ele la copla dos, en ella; el ·coniposit6r)ndica 
"como un arpa", dejando claro de dónde toma los elementos"de~a.ITollados. 
La alternancia de compás, el Uso de campanellas y'·arffioníás'ciue:sug¡eren 
una tonalidad mayor caracterizan esta copla. · '"-~•;; ".:;:; 

- ;-<···' 

Copla 9: Es un desarrollo rítmico- de la copla• tre~/;in····.f .••.••. m~~e9l~o:·dkn1.cdaos.·-·-.. las 
secciones rítmicas de tres contra dos ;, cori..· secciones . en 
campanella, después amalgama estas dos s_eccio!les. ·• ' .;_ 

Copla 10: En esta copla, García de León evoca te!llas del primer 
movimiento mezclados con acordes rasgueados propios del tercer 
movimiento, inicia con la primer frase del tema B de la exposición del 
primer movimiento: 

r r 'r r 
Ejemplo 66. El intervalo de tercera mayor es distintivo del tema, el motivo es intercalado 
con acordes rasgueados que evocan a la copla uno. 
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Posteriormente, García de León hace un desarrollo de la segunda frase del 
terna B. 

Ejemplo 67. El tema está mezcÍlidó ~~n la polirritmia de la copla tres. 
:, ,· 

El desarrollo finaliza con uria breve frase que evoca a la copla dos, esta 
frase conecta la copla 10 con.el puente. 

Puente: 

El puente aprovecha elementos de las coplas uno, dos y tres (como un 
recuerdo lejano); inicia con una frase en tiempo lento basada en el ritmo 
de la copla cuatro, posteriormente hace tres progresiones de una frase 
donde se sintetizan elementos del estribillo y de las coplas uno, tres y 
cuatro. 

' ¡ {j J JJ¡j 1 {ji J JJ ~,,o¡;J :o 1 Q#;J J¡l 1•fJo!J1J;J 

' '9 .g ¡fiJ 11 ! d ! 1'Í 1 t 1 1 ' f f 
11 

Ejemplo 68. El puente alcanza el ámbito más amplio en la obra, llegando al clímax con 
una de las notas más agudas alcanzadas por la guitarra (La). 

Reexposición: " 

En esta sección, García de León repite textualmente el estribillo y la primer 
copla, pero no la segunda presentación del estribillo, presentando una 
versión desarrollada. 

"/ n. "/ E 1 ur· íJ r· 11 

Ejemplo 69. La copla dos es -presentada en una zona más aguda con una serie de 
progresiones que conducen a la e.oda. 

37 _TESIS cQj¡--¡ 
~¡ 

........__ 



Coda: 

Es la sección más brillante y festiva de la obra en ella, el ámbito es amplio, 
utilizando rasgueos peculiares del son jarocho. 

Ejemplo 70. Sobre este pasaje el compositor realiza progresiones descendentes. 

La obra acaba con un breve pasaje en campanella que evoca a la copla dos 
y un desarrollo de la copla uno. 

1a 1 )' t ! i ! ! 11 

r r V V 
Ejemplo 71. Después de una textura densa, presenta un final refinado, incluso 
anticlimático. 

' 
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Ponciana 
Julio César Oliva (Ciudad de México, 1947) 

. '· ·' ' 

Compositor y guitarrista, comenzó .a estudiar,:. guitarra::con/su .padre, 
posteriormente realizó sus estudios en la Escuela SuperlOr de Musica y el 
Conservatorio Nacional de Música. · 

·:·;-:: .. · \ .. ,_->·:···:;( .. ,:_.:--( .. ».::··.·. 
En 1976 ganó el primer premfo eri el ConcursÓC°Na'.cioI}ác'.de-OObras~para 
Guitarra, celebrado en Michoacán. Es compositod'(fe;tjn extenso catá}ogo 
de más de 100 obras, que incluyen piezas para'gliitaiTa'sola; dúo, terceto, 
cuarteto, sexteto, octeto, así como diversos .conjüntos'\insfruinentales; 
varias de estas piezas, han sido piezas. obligatorias> en concursos 
nacionales he internacionales, algunas han ;sido.~publicadas en casas 
editoriales importantes. 

Como interprete, Oliva se ha presentado en los festivales más importantes 
de México y ofrecido conciertos en diversos países. En el año 2003 Julio 
César Oliva cumple 39 años de carrera artística. 
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Anteceden tes 

Esta obra fue escrita en 1998, como un homenaje a Manuel María Ponce. 
En ella, Oliva, desarrolla temas .tomados de obras para guitarra sola, piano 
y el del Concierto del sur de Ponce. Todas estas obras han sido 
interpretadas por el autor a lo largo de su carrera. 

La obra fue grabada y esfre;;_ada por el Cuarteto ele Guitarras MWiuei M. 
Ponce a quien está dedicada, el estreno público fue el mismo ·año de su 
composición. 

Sobre la obra, Raúl Zambrano, Integrante del Cuarteto.Manuel M. Ponce 
comenta: 

'. .. Lo interesante es que se empalma el tema de diferentes obras, esto es uno de los mejores 
logros de la Ponciana. El segundo movimiento es mucho más libre, con más inspiración, 
basado en un tema de la Sonata romántica de donde Oliva crea casi un tema propio. El 
tercer tiempo, un allegro, está basado en la misma sonata. Ponce nunca escribió para 

cuarteto de guitarras, aún no existían; el primero quizáfae el de Los Romero. Ponce murió 
en 1948, cuando no se explotaba la guitarra como instrumento de cámara, por lo que no 
hay obras para cuarteto de guitarra de Ponce, y hay pocas de este tipo en general ... '.27 

Los movimientos uno y tres de esta obra, están construidos utilizando 
fragmentos de temas las siguientes obras de Manuel lvLPonce: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

In termczzo para piano 
Balletto (atribuido a S. L. Weis~) . < . ><: / f ..• · .. · .....•. 

Preludio para guitarra y clave~írl:(atribl.li<fOa.s: Lr Weiss) 
Gigue y Gavotta de la Suite eriLá'ineriór (atribuida a s. L. Weiss) 
Concierto del sur para guitarray'orqu;;sta'':">, .. :. __ 
S t • .... c;"•'"·-'•'"6 'J .. ·~-• -ona a mexicana . . . ·:· .... ·. ·:: ·>•• _ ··<: ... : ·· -
Sonata romántica (homel1aj~ a. F: S¿:hubert) 
Sonata clásica (homenaje a Fernando. Sor) 
Sonata 111 

27 Citado por Ruiz, Fernando, en entrevista realizada en el marco de la presentación del 
disco Ponciana en: WWW.CNCA.MX/CNCA/NUEVO/DIARIAS/060899/PONCIANA.HTML 
México, DF. 1998. 

40 



Por otra parte, en el segundo movimiento, el compositor crea temas 
propios, además de utilizar algunos ternas de Ponce. Los temas de Ponce, 
utilizados por Oliva en la Ponciana no han sido presentados textualmente, 
a esto el autor afirma: 

"La obra no es una calca de temas de Ponce, si no, una interpretación y desarrollo que yo 
hago de algunos temas de obras que yo mismo he tocado, haciéndolos hasta cierto punto 

míos".28 

Las técnicas de compos1c1on que utiliza Oliva son las . .ti-adicionales 
utilizadas en las formas clásicas, empleando, además, fil-mcmfa :funcional 
al estilo de algunos compositores románticos como .~ho¡::>in .. Qliva·nl.l.nca 
utiliza técnicas vanguardistas ni efectos de la guitarra,:de'll1:apera\tru;que 
solo utiliza el cristalino sonido de las notas de la eséala:'é:ñl:usic8.lteiñ.itidas 
por la guitarra. , ,:/ .. >",/'>-· \:·:·.::.:: 

~: ~~~~i~~:~· ~:~~~ege:~;=~~~n~~~ni::;1ji1<li!~Wl~~~t)~i·~~1t1rcr~~ 
instrumental. , ·~ ·. · : :.'.,.~;:;:~ : ''<· .·:~/}'· ·: · 

La Ponciana const8;:.~~.!?es¡~9yil11.i~~t~~ ~~g~;'~li~~~ ;ec1:1ir,eri .a: esquemas 
formales que . • Oliva¡:utilizó¡('. ariteriotnl.erite;29.' ' s\ls/t tres · movimientos 
contrastan en caráéteryi tiempó~H§iú>:;c>1JStante,':.,1a pbra'no ·es una suite, 
sino, simplemente uria obra distribl.iiciaen'tres partes~·. . ". - ' . ·-· ._ .. ' . ,,: . ~ -. : 

El esquema de fa obra es el siguieht~i 
2.<;:.' 

Alle o moderato ·.·Andante Alle ro 
ABA Coda ABA Coda Rondó 

28 Dato que comentó el compositor en una revisión de obra en noviembre del año 2002. 
29 Como en la Suite Montebello. 
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1 Allegro moderatol 

Sección A: 

Inicia con una variante del tema· A del pdmer movimiento de la Sonata III. 

11 

Ejemplo 72. Arriba se mue~tra ál te~a origi~al de Ponce en Re menor, 

/'J ll 1 J n'°'J 1 1 n'°'J 1 J n'°'J 1 1 n 
~ 

1 1 1 n 1 1 1 

@) - "-.:. ¡..-- - 11-- .... 
n 

@) 

1 1 1 r r 1 r r 1\ ll 

~ - - - - - - - -

r r r r r r r r 
Ejemplo 73. La versión de Oliva esta desarrollada en la tonalidad en Mi menor, solo utiliza 
la cabeza del tema. El tema es presentado por· la guitarra uno, la guitarra dos realiza un 
contra canto, mientras las guitarras tres y cuatro desarrollan el acompañamiento 
armónico. 

Posteriormente, Oliva, presenta una progresión armon1ca del lntermezzo, 
primero sin llegar a la presentación del tema principal, hasta que lo 
presentan las guitarras uno y dos. Después, Oliva presenta un tema del 
primer movimiento la Sonata romántica. 

~ l11tt i ¡¡¡j ~ J ~ ~ ~ 1 ~ ~ iil :¡¡ ~ ;¡j .J:l J ~ ;:¡ ~ 11 - - :¡;: 

Ejemplo 74. Arriba se muestra el tema original en la tonalidad de La mayor. 
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Ejemplo 75. Aquí,_realiza un_desarrollo con imitaciones del tema sobre la tonalidad_de Si 
b mayor, nuevamente utilizando solo la--cabeza del terna desarrollado. Primero lo presenta
en la guitarra cuatro, luego contestaran la guitarra dos, tres y finalmente la uno. 

1\ 1 = = J J J l 
"' J 1 1 1 1 

.... 
1 1 

"" 1 
L_ 1\ 1 1 1 1 .a-

.... c:I- i ~- 1 
1\ 1 .a.. .a.. 1 1 1 

.... 1 1 1 1 

1\ 1 1 

.... -· - --...- .... ... ~* ··/-~''1-' 
.... -

Puente: Después de estas imitaciones,~ ~!¡~~)toma un tema 
movimiento de la Sonata clásica como puénte'ala sección B . 

. - . ,• . ~-_:-' .. ~. "' •' . ' 

rrrr¡ -

J 

del primer 

.w 11 

Ejemplo 76. Tema original del primer movimiento de la Sonata clásica en La menor . 

1\ ..J ..J ..J .l ~ 
.... 

1 1 j""""""-:J J 1 1\ 1 ~, 1 

~ 1 1 - 1 " 1 1 1 1 

.... 1 1 1 1 ·1 r r 1 r r r r r 
" 1 1 

.... -.=.. - - - - - = --rff rff fr 
Ejemplo 77. En el desarrollo de Oliva, se observa como la guitarra dos realiza la cabeza 
del tema, mientras las guitarras tres y cuatro desarrollan el pedal armónico. 
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Sección B: 

Es una sección más breve que A, desarrolla una progresión armónica en 
las guitarras dos, tres y cuatro, basadas en una célula progresiva tomada 
del Preludio para guitarra y clavecín; 

Ejemplo 78. Muestra las progresiones del tema de Ponce. 

ll "j 
"' 1 1 "' 1 1 

..... '"I ·1 V r r p 
ll "j . "j 

..... llí " r ~ llí - - r -
q~ 

ll "j . "j . 
..... - 11- - - - - - 11- - - - -- - - - -r 

Ejemplo 79. Se observa las progresiones que desarrolla Oliva. 

Mientras las guitarras dos, tres y cuatro realizan estas progresiones, la 
guitarra uno presenta los siguientes temas: 

Ejemplo 80. De manera aislada a las otras guitarras, Ja guitarra uno, presenta un tema 
del primer movimiento de la Sonata mexicana y otro del primer movimiento del Concierto 
del sur. 
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Coda: 
- ·- - -- • -- < - -- - ---- ---- • -- -- • --- -

La coda es la sección más breve del movimiento, inicia con un contrapunto 
desarrollado a manera de fugatto, utilizando temas tomadcis .dd Balletto y 
la Gavotta de la Suite en La menor. ·. ·.·. ·.·· < ' . . 

"t nn~o··•·ri:Juª''qª~,· ·.·.J:J
1

J J] Jn•1 · 
11 

Ejemplo 81. Arriba se muestran los temas originaies en Do # menor del Balletto y el 
tema de la Gavotta en La menor: . . . . . . .. . . . 

.... .. 1 n 11 
..... 

J J l .. r--i 1 ¡-, 

~~ .. .... 
.. r u r , 1 

.... .. .... .... 
..... r ur' 1 

Ejemplo 82. Oliva crea una rica textura polifónica, creando un sujeto con la célula inicial 
del Balletto y un contra sujeto eón la célula inicial de la Gavotta. 

Finaliza el . movimiento con dos temas desarrollados tomados de la Gigue 
de la Suite en La menor, presentados en la guitarra dos. · 
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IAndanteJ 

Sección A: 

Este movimiento tiene el mismo tratamientode agrupamiento de temas del 
movimiento anterior; inicialmente, Oliva• desarrolla temas de >su propia 
inspiración, pero más adelante seguirá con 18. presentación de un tema de 
Ponce. _ _ __ ___ ----~=----=---- ____ =--='---~~---:,'-"-~'"'-="~-e~~'-'·_;_~-º--,---~-

.;_·> -~ !_::~ j,--- · .. ,_·'" ~:_ ' 

Inicia con un tefua.propio presentado po~ 18: '~it~8: úJ'.i.o; -mie~tras las 
otras acompaftan arÍnonicamente en la tonalidad de L~ menór: -

. _·;~:.\_·_~ ... ~ .'.; :-.;:::: ."-,>; >-· • 

. n. J J 
11 

Ejemplo 83. La simpleza del tema no contrasta con los utilizados anteriormente. 

11 

Ejemplo 84. La segunda presentación de este tema le corresponde a la guitarra dos, esta 
vez realiza un desarrollo en una zona más aguda, la guitarra uno hace un contra canto, 
mientras las guitarras restantes acompañan armónicamente. 

Después, Oliva presenta fragmentos empalmados de temas de la Sonata 
romántica, primero en las guitarras cuatro y dos, luego en la guitarra tres. 

, ~1·1F~~1; JJ Jt;z~ 1;~a;J JJ JJ uJ 1 
Ejemplo 85. Arriba se muestra la frase de donde Oliva sustrajo los motivos. 
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Ejemplo 86. Aquí se obseiva la realización y distribución del motivo en las cuatro 
guitarras. Finaliza Ja frase con un breve puente presentado por las guitarras dos y cuatro 
a intervalo de octava. 

,., 1 1 1 1 1 1 1 1 

..... -
JI 

.-. í ~ 

l 1 1 1 1 1 1 1 r-'1 r""'T""T'""' 

• - - -.u "I =- ~ - - ~ 

• 1 

,., 

..... - ur - u r r --- - J=r-r r c..ru r #-r r 
Oliva continúa con la presentación de su tema, esta vez, lo presenta con 
ligeras variantes en la tonalidad de Mi menor en la guitarra uno, mientras 
la guitarra dos desarrolla un contra canto a un intervalo de tercera mayor 
descendente. 

Ejemplo 87. Nuevamente, la guitarra dos responde esta primera presentación del tema 
pero de manera más desarrollada. 

Utilizando la textura más densa de todo el movimiento, Oliva presenta el 
tema a manera de un tutti orquestal, utilizando acordes de Do# menor . 

,., J j)• J _.r-J •• 1 ..J. 1 ¡--¡ 

·~ - Í¡ 
~ 1 "' 1 .. r--i 1 .. 1 

~ 
L - 1 1 1 ~ 

~ "I 1 [___f" ,., 
.._. 

'T ~ í r == r 11r í 
Ejemplo 88. Oliva sale de esta sección ligando a la frase una cadencia que continúa con el 
tutti. 
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Sección B: En esta secc1on, Oliva desarrolla en varias formas los temas 
presentados en la sección anterior, aquí modula a la tonalidad de Re 
mayor. La movilidad del bajo tocado que presenta la guitarra cuarto le da 
una mayor dinámica. 

Coda: 

En esta sección, el compositor utilizará texturas armorncas cada vez más 
delicadas, ._dando fa -sensación de lejanos recuerdos - a través cde'csl.ls 
indicaciones dinámicas y agógicas. 

Inicia con el tt;ma'principaÍ ~n~la guitarra• .. uno y un ccmtrEI.. canto .. en la 
guitarra dos, sé pi:-es:nta;;a:::un:ti~in!J().rnás ltmto (?aÍrno)i terÍninando el 
movimiento con· uni:(eséhla• ascendente eilla'forÍruidad 'de Si menor. 

IAllegrol 

Formalmente es un roridó en tres'p~ff;s', cEl.da secC:i~n ii-licüi con la 
presentación del estribillo;:su•estrU:~turáés lasigl:tieíite: · 

Sección A 
ABCDE 

Este movimiento, desarrolla. principalmente temas -d~-1~ Sonata romántica 
y la Sonata III. 

Sección A: 

~: 

r 
Ejemplo 89. El estribillo es un desarrollo de este tema, su original está en la tonalidad de 
Mi menor, el motivo que desarrolla en el compás tres es distintivo.del estribillo. 
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Ejemplo 90. Aquí se observa como en el estribillo las guitarras tres y cuatro desarrollan el 
tema, incluso con las mismas notas que el original. 

Copla 1: Desarrolla el terna del estribillo, la textura es similar, no hay una 
melodía principal, sino que las líneas presentadas por cada guitarra van 
formando una masa sonora. 

Copla 2: Crea un diálogo entre las guitarras uno y cuatro, las guitarras 
dos y tres acompañan armónicamente con acordes que recuerdan el 
cuarto movimiento de la Sonata romántica. 

Después de presentar ternas claramente definidos, Oliva, presenta un tema 
alejado de su original. La guitarra uno desarrolla un tema del primer 
movimiento de la Sonata III. 

1\ ll J 1 1 1 1 1 1 1 

"'r: - - ~ ll 1 ~ 

..., 
:g: ~ ~ ll :e: 

'l~ ll -
.,, r 1 1 1 

Ejemplo 91. El tejido musical cambia, no obstante el carácter sigue siendo similar. 
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Copla 3: Tiene la función de puente, desarrolla nuevamente el tema de la 
Sonata romántica. 

1\ 1 1 1 J 1 1 .J 1 

1 1 1..._..__r .... 1_.r r 1 1 1 1 í 1 r 

Ejemplo 92. Se muestra el tema desarrollado por las guitarras uno y cuatro, Oliva 
termina la sección con una cadencia rota. 

Copla 4: Regresa al tejido musical inicial, esta copla es otro desarrollo del 
tema principal, aunque más alejado, a pesar de que durante el discurso ha 
realizado diversas inflexiones a otras tonalidades, Oliva nunca ha 
renunciado a la tonalidad original. 

Copla 5: Esta presenta otro desarrollo del tema, ahora sobre la tonalidad 
de Mi mayor. 

1 

Ejemplo 93. En esta sección cambia el carácter gracias a Ja tonalidad mayor, el tema se 
presenta en las guitarras tres y_cúatró. 

El autor ha utilizado rec~r~C>s. con textura similar en los tres movimientos, 
hecho que le han dado cierta unidad a la obra, estos recursos han sido los 
tutti orques!ales ai:;ic()I11.()Jostemas ~ugados, etcétera. 
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Sección B: 

Inicia con la repetición textual del estribillo y las coplas 1, 2, y 3, después 
presenta la copla seis. 

Copla 6: El autor desarrolla al tema principal por medio de imitaciones. 

ll J 

i .· 

1 

.i 

Ejemplo 94. Las imitaciones han sido recurrentes en todos los movimientos; La salida de 
esta sección está hecha utilizando un desarrollo del tema que utiliza los acordes·plaqué 
de Ja Sonata romántica. 

Sección C-Coda: 

Inicia con la presentación del estribillo. El final de la obra recrea finales de 
otras obras de Ponce que le son un tanto característico, ya que no 
corresponden a un final brillante. La coda de esta obra es un desarrollo de 
la coda del primer movimiento de la Sonata III. 

Ejemplo 95. Desarrolla la coda en la tonalidad de Mi mayor, ligándola finalmente a al 
motivo de acordes plaqué tomados de la Sonata romántica. 
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Fantasía concertante 
Guillermo Flores Méndez (Zacatlán, Puebla 1920) 

Realizó estudios en el Conservatorio Nacionalde Música del INBA(México), 
contando entre sus maestros a Mercedes Jaime, Juan León -Mariscal, 
Candelaria Huízar y Manuel M. Ponce, .entre otros."-~-~-~~~---~~-' _______ _ 

Ha recibido numerosos reconocimientos_ p~r. su: ~8.hór ~'ii-i1a-_ dCl~~ri~i:~. Fue 
catedrático en el Conservatorio Nacional de Músicá; laEscúela Nacional de 
Música de la UNAM, Escuela Superior de MúsiCa>Ciel · INBA y. en las 
Escuelas de Iniciación Artística 1 y 2. 

Ha sido articulista y un reconocido concertista, además de tener una 
intensa actividad como compositor. Actualmente es maestro jubilado de 
las escuelas arriba mencionadas. 
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Anteceden tes 
- ---¡e -e=-. ~ -' --·--·--_-_--o__- - -

Este concierto fue concebido como un homenaje al guitarrista Francisco 
Salinas quien fuera maestro de guitarrade Guillermo FloresMéndez en el 
Conservatorio Nacional de Música; L8:;: obra~fU:f! terminada én~\1974 y 
estrenada en 1976 por la Orquesta de.la C)péra:,dé Bellas·Artes; bajo,la 
batuta de Mario Kuri-Aldana y Sehdo Carrisoza corno solista~ a•quien está 
dedicada esta versión, la cualfl!e;p}!Rlicá,dájp_or~Edici~né_sJ.M~~~~~s,,cie~ 
Música A. c. En 1999. EXiste üiía -version po-siénor~;~para'Ceyitarra y 
clavecín elaborada por el propio compositor eri;1982;-está';versión; fue 
dedicada a Francisco y Leopoldo Monzón;: quienes· la interpretaron ese .. -· ··- - _-' -· -· .-.·; ."- -

mismo año. 

Este concierto es una· obra .. breve; c:::sté.•.divididd.;.eri dos:rn<J~iITiit!ritos, 
Preámbulo y Fantasía concertante; el·•prirner:móyÚnierifo';,ftindcínac.omo 
introducción a la Fantasía, estc;:,primer rno"Vimie~tO.fue'(elaborado pósterior 
al segundo, ya que Flores Méndez·sintió la\necesidad de darfo':una\mayor 
duración a la obra. · · {O'; ' ch',!"'.'-i'' /"::\t\ :;., >'.)tT'. ·•· < ... 

"'-: ·"··,- ' ,".- .';.;--.. ,e:'·'._ - ,<_-~: .-<~:.,:; 

La obra será interpretada basá.tl.domé eri\ti!l~•r:~dti~cióÜ ~<>ií"bi~Ó; Üiisma 
que yo elaboré en diciembre del año 2002, .YaAue el C:oncierto.•:carc;:cía:de 
reducción para piano, la realicé teniendo como base las·· versiones 
anteriores. 

La versión para guitarra y piano, no cuenta con el primer m()vÍfui~.rito;\.con 
el objetivo de no distraer al público del segundo tiempo, qUé'¡és\donde 
personalmente encuentro elementos sustanciales en cuanto a.I·tratamiénto 
de la forma y manejo de la guitarra como instrumento solista; :En·c:ariibi(), 
siendo una forma que recun-e a los parámetros tradicioria}es de,l ,primer 
tiempo de sonata, realiza la repetición tradicional de fa'"exposicioii, a 
diferencia de las versiones anteriores. · · · 

Análisis 

Una de los principales problemas para el compositor era el balance de la 
guitarra con la orquesta, sobre esto ~lores Méndez comenta: 

.. , ' 

"Quería hacer una obra breve, ya que para mí, la guitarra es un instrumento que demanda 
mucha atención por su sonoridad, misma razón por la cual hay que tener mucho cuidado 
con el balance ... imaginé que la guitarra entrara con acordes muy sonoros, . ya que me 
pasaba que cuando escuchaba guitarra con orquesta era como cuando uno. ua de día a una 
exposición pictórica, que al entrar a la sala estas deslumbrado por la luz del día y te uas 
habituando poco a poco a la iluminación del espacio interior hasta que .finalmente puedes 
apreciar las obras que se exponen ... "3º. · 

30 Dato que comentó el autor en una platica que tuve con él en diciembre del 2002. 
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!Preámbulo! 

Como ya mencioné, este movimiento no será tomado en cuenta en esta 
versión, de manera que no va a ser analizado. 

!Fantasía concertante! 

Este movimiento fue escrito siguiendo los parámetros generales del primer 
tiempo de sonata, con un carácter nacionalista; el término fantasía es 
utilizado a capricho por el autor, ya que aunque la forma traza los 
esquemas clásicos, para él, la obra fue creada como un sueño o como el 
mismo dice: "Fantaseando con la guitarra y la orquesta". Su esquema 
estructural es el siguiente: 

Ex osición 
Introducción 
Tema A en La mayor 
Puente 1 
Tema B En Mi mayor 
Puente 2 

Desarrollo 
Introducción 
Sección 1 
Sección 2 
Sección 1' 
Sección 2' 
Puente 3 
Cadenza 

Reex osición 
Introducción 
Tema A en. La mayor 
Puente 1' 
Tema B ·en La mayor 
Coda 

·- '· - -

Flores Méndez desarrolla en el tema A motivos inspiracloá eri la música de 
Chiapas, evocando la .candón de dominio popula,r 9()I1e>Cida.como "La 
raspa" la cual había sid.o ,escuchadá por el' autór •en 'una' :versióí:1 con 
marimba chiapaneca, por otra parte, el tema B desarrollalíricas~melcidias 
que evocan la canción popt1lar de Micho:itcán,L.:S()l:n,:t;:,~S.t() ~tE!:l.itt>r conienta: 

,-,--,, 

" ... La Fantasía, desarrolla temas inspirados en la Tl1étsiciap~pttla/cfiiapti.néca y 
Michoacana, mi padre era de Chiapas, mi madre de Mic.hoacán; y de algun'!: manera la 

música de estas regiones me ha,.influidCJ.;:~~31c · ·· · 

Exposición: 

Introducción: Desarrolla un discurso bitonai .a· través .de .. polirritmias entre 
la guitarra y el piano, esta frase es tratada cómo una lucha entre ambos 
personajes por ganar la atención del espectador, la guitarra, poco a poco 
va ganando terreno, utilizando sus· recursos más sonoros como rasgueos y 
arpegios con cuerdas. al aire. · 

3 1 Dato que comentó el autor en una platica que tuve con él en diciembre del 2002. 



Ejemplo 96. Se obsezva el rico tejido polirritmico, basándose en yuxtaponer diferentes 
motivos rítmicos entre el piano y la guitarra generando un color característico. La guitarra 
está en La menor 7, mientras, el piano sugiere la tonalidad de Mi menor 7 . 

.a .a .a .a .a .a 

La participación de la guitarra, inicia realizando un acorde rasgueado de 
La mayor, después presenta un acorde de La 7 a través de un arpegio que 
aprovecha una posición fija, asi como cuerdas al aire, posteriormente, la 
guitarra presenta sola el tema A, no serán pocas las ocasiones en la 
guitarra actúe sola. 

La tonalidad de Mi menor 7 es utilizada por Flores Méndez, ya que es una 
de las tonalidades que quedan más idiomáticas en la guitarra. 

Tema A: desarrolla motivos rítmicos que evocan a la "Raspa". 

Ejemplo 97. El tratamiento rítmico fue tomado del tema popular, mientras, la melodía es 
original. La tonalidad es La mayor. 
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El compositor ya ha presentado los elementos rítmicos que serán 
importantes para él a lo largo de la obra, estos son los siguientes: 

e e e e e e e e e e r e 1 r r r r r r r r r 1 C' ¡ r · J r · / 11 
8 8 8 

Ejemplo 98. Estos tres elementos rítmicos, serán tratados de manera singular a lo largo 
de la obra. 

En el resto de la sección, Flores Méndez desarrolla estos patrones rítmicos 
en la guitarra recreando, además, distintos diálogos con el piano que 
también recurre a estos ritmos. 

~ pfl7Pftr1IDrm¡ua¡u1 j22jwfffE mmu 11 
... ... 

Ejemplo 99. En los distintos diálogos desarrollados a lo largo del discurso musical, en 
ocasiones el piano cumple con papel de instrumento acompañante, otras veces lo hace la 
guitarra. 

Esta sección finaliza con un tutti orquestal, mientras la guitarra realiza 
rasgueos sobre el acorde de Mi menor7, aprovechando la amplia sonoridad 
de las cuerdas al aire de la guitarra. 

11 

Ejemplo 100. Los rasgueos en la guitarra son un recurso que puede explotarse en cuanto 
a volumen y proyección se refiere, este recurso será utilizado por el autor con el objetivo 
de balancear a la guitarra con la masa orquestal. 

Puente 1: Este desarrolla una melodía sobre la escala de Mi menor, 
llegando finalmente a.la tonalidad de Mi mayor. 

Ejemplo 101. La escala continúa con un desarrollo del elemento ritrnico constituido por el 
tresillo. 
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Tema B: Hace recordar de inmediato un lirismo depurado de la canc10n 
popular de Michoacán de principios de siglo. A diferencia del primer tema, 
es presentado por el piano, mientras la guitarra recrea un pequeño diálogo 
por medio de un acompañamiento armónico. Este tema contrasta en 
carácter y dinamismo, la tonalidad es Mi mayor. 
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Ejemplo 102. Arriba se observa el lírico tema Ben el piano. 

El tema B continua, ll~~fa i1~gar a una sección modulan te que nos 
conduce al puente presentado principalmente por el piano. 

Puente 2: El Puente, presenta un pasaje que inicia con un arpegio 
descendente en La menor presentado por la guitarra, desarrollando 
posteriormente un pequeño diálogo entre ambos instrumentos, sin 
embargo, es el piano quien presentará el resto del puente. 
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Ejemplo 103. Al final de la frase la guitarra interviene solamente como refuerzo armónico 
con acordes de La menor, concluyendo con la caida al desarrollo. 
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Desarrollo: En la vers1on orquestal, Flores Méndez trata el desarrollo 
basándose en formar distintos grupos . orquestales como dúos, tríos, 
cuartetos, etcétera, siempre con la participación de la guitarra. 

Introducción: Es una sección desarrollada por la guitarra, esta construida 
sobre la base de un arpegio ascendente en La menor, el piano participa al 
final de la frase solo como refuerzo armónico. 

Ejemplo 104. Este pasaje fue elaborado aprovechando las cuerdas al aire de la guitarra. 

Sección 1: Aquí Flores Méndez desarrolla un discurso a través de una 
nueva temática utilizando en la guitarra un recurso peculiar en ella "el 
trémolo". 
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Ejemplo 105. El trémolo en la g{;itarra tom~ características peculiares, ya que tiene la 
capacidad de crear una melodía ·.con notas repetidas así como acompañarse 
armónicamente. El piano desarrolla un tejido armónico, así como un diálogo con la 
guitarra. · 
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Sección 2: Además del cambio de tempo, el compositor cambia la textura, 
desarrollando un virtuoso pasaje de la guitarra tratada como una pequeña 
cadenza. 

Ejemplo 106. En las versiones anteriores, Flores Méndez realiza un acompañamiento 
armónico, yo he decidido no utilizarlo con el objetivo de no distraer al escucha de las ricas 
texturas melódicas desarrolladas por la guitarra. 

Sección 1 ': Es básicamente un desarrollo de la Sección 1 . 

Sección 2': Es un desarrollo de l.a Sección 2, aquí el piano desarrolla una 
textura armónica más interesante .que en su sección precedente, en la 
versión orquestal es presentadaporel violonchelo. 

Puente 3: Es desarrollado por el piano, mientras la guitarra realiza un 
acompañamiento armon1co a través de un arpegio rasgueado en la 
tonalidad de Re menor con novena y oncena. La sección finaliza con la 
entrada a la Cadenza. 
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Ejemplo 107. Los acordes de la guitarra recuerdan la esencia popular del instrumento, 
recordemos que en México es el instrumento popular por excelencia. 
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Cadenza: Flores Méndez además de desarrollar motivos de algunos ternas 
expuestos en la exposición, emplea un tema basado en una pieza del 
maestro Francisco Salinas, esta pieza es una canción para voz con 
acompañamiento de guitarra que se titula "Dime que sí". 

Ejemplo 108. El ritmo que desarrolla el acompañamiento armónico, coincide con el ritmo 
inicial de Ja "Raspa". 

D"espués de un amplio desarrollo de este tema, Flores Méndez crea un 
nuevo tema basado en un arpegio con ritmos a cinco principalmente. 

Ejemplo 109. El arpegio utiliza posiciones fijas así como cuerdas al aire de Ja guitarra 
resultando muy idiomático. La tonalidad es Mi mayor. 

Continúan a este pasaje, varios desarrollos del tema de la canción del 
maestro Salinas elaborados a través de distintas progresiones, 
posteriormente el compositor desarrolla algunos temas presentados con 
anterioridad. Es característico un pequeiio pasaje ' .con armOnlCOS 
presentado a manera deinterludio, para dar paso a la. reexposicióii; 

Reexposición: Respeta los parámetros del primer tiempo de sonata. 

Coda: En su Fantasía, Flores Méndez ha desarrollado un carácter 
nacionalista, esta sección utilizará el ritmo base del huapango. 
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Ejemplo 110. En esta sección la textura sera tratada como en Ja introducción, es decir, 
con Ja guitarra con una función de acompañamiento y el piano desarrollando el discurso 
melódico, por otra parte utiliza nuevamente Ja bitonalidad, siempre con el ritmo de 
huapango. 
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Solo hay un pequeño fragmento donde la guitarra desarrolla la melodía. 
En esta ocasión, el compositor utiliza un trémolo a dos dedos. 

Ejemplo 111. La melodía esta construida por medio de intervalos de quinta y octava. 

Para finalizar la obra, Flores recrea un ambiente festivo, animando cada 
vez más por medio del uso de la tonalidad de La mayor y recursos muy 
sonoros de la guitarra como rasgueos y una virtuosa escala sobre la 
tonalidad mencionada. 

Ejemplo 112. La textura musical a crecido en todos los sentidos. 
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El concierto finaliza recordando el tema principal de la Cadenza en la 
tonalidad de La mayor. 

316 

Ejemplo 113. Después de recurrir nuevamente a la bitonalidad, Flores Méndez cierra con 
sonoros acordes que recrean una cadencia perfecta en La mayor. 
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