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INTRODUCGIÓN 

En la actualidad un intérprete de música no debe conformarse sólamente con 
-- - -------=----~-=----o---- =-=-·----- --=-=--=--o_--_o- ='=--=----=-'=---~~-=- , --=- ----- - -

poseer una gran técnica instrumental. Su compromis() con el fenómeno sonoro 

demanda de él una mayor preparación; sólo así podrá fundamentar sólidamente 

los criteriosartístico~_qlle_ adpp!a para .la·ej~cuéiónde .su ··repertorio: 

Es necesari~profundiz~~- en el ~nálisis musicaLy los aspectos históricos-sociales 

que rodean··¡a¿r~~ClÓn~d¿I~~ obr~~; > 

El presente tr~baJo e~ a~bi~i~so en este sentido y va dirigido a los estudiantes 

que comie11za~,~-~deA'tf~~~~{:en'e1 mundo de. la. guitarra de.concierto. Se 

escogieron di~p6ob~~~d~l~s másrep~esen~ativas,d.elrepeitorio y .. lo_sautores, ·sin 

duda, son reconocidos no solo_entre los guitarristas~ .- :··:, 

Recuerdo qo~·~ui~~te 1Ó~ ¡)ri~~ihs.~ñ~sde mi formación en la Escuela Nacional 

de Música, los. estudiantes que queríamos saber más de las obras y sus autores, 

nos encontrábamos a veces con dificultades para acceder a la información. 

Nuestras referencias eran algunas revistas especializadas, la mayoría en ingles, y 

Juan Helguera, guitarrista y compositor quien siempre amablemente nos daba 



permiso de investigar en su colección de libros, revistas y discos, y que además 

tenía un programa de radio donde semanalmente nos enterábamos de las nuevas 

noticias en el mundo de la.guitarra. ·. 
- . -. ' - ~ . . 

Hoy las cosas. han carnbi~do~n_po:có,wJaJiteratuia•~~obremúsica para guitarra va 

=~ :::·:~: ~.~~;i~~;~~¡~tf Jl~'~f~[i!Jff~:;i:d•o:ublican sus t;ab~J~s 
Las notas a/°prog~~fn.a'bÓmo o'p_~~óhde t~sis han contribuido importantemente ·a 

que ahora 16sjóV~~é~· ~~t~di~~t~~ ~nc~entren .en ellas información muy concreta 
-.·: : --~- {:;> ', . -'· ' - ' . - . -- ' . . . -

sobre su quehacerrT1usical. · · 
.:e-·:.·:,-·-

Deseo sinceramente que el trabajo que presento, contribuya a ello y ayude a 

seguir .adelante en nuestra meta .común: la música. 

TESIS CON 
FALL ~ í';!I' !·n:íl~·EN 

J.>--··,.! ·-·~·--
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INTRODUCCIÓN····TEMAYVARIACIONES SOBRE ' . . 

"MAMBRÚ SE .. ·FUE'A:LAGUERRA" 

FERSA~Qº~- __ S_QR 

(1778~1839) 

Joseph Fernando Macári Sors;. compositor y guitarrista español nacido en 

Barcelona. A la edad de siete aftas i~~re~ó a Ía escuela de niños cantores del 

monasterio de. M~ntserrat. Allí Ei~h&én;c6ntacto c8n íá mÚsica ·(violín, órgano y 
·-- , · -·,·· · -· • · ' • . ·· ,L_•}/' 'l"· i',._._ . -: '- ., . · ".' . 1>~ · .. -, · -::·- .·-~,·- - . 

composición)de; la rnano '.de.1. padre·j'.\nselnio'Viol.a/direct6rde· 1a escolanía; 

subt:n::~t~~~:~7,WJ"!~tt~:~~¡~f~t~i~i;Z~ª~·i ~~W~~~~@~~·~:n~Tn:: 
dedicándOsea •. •.1am~sicafincliriándos~~Y~i(por-·1a.gUita'rra••1H1ac~m~~sició11. En 

1797 e~trenó .. su-~xirlÍ~~~:ó~~r~:Jfetéina~() ;~17· ,~·t;,~ :d'3'_ca/ip'1~·~~~ :~1.teatro .·.de 

ópera•· de.· ~árcel~na. ·; E~-i1?gg;'sé~tr~sl.~·dó",ai~~d'r¡~;dÓ~de se pusb'' al servicio, 

primero .1e .1r·;~,Q.~E~~~,~¿~~l;~~j;r:sl~,eg§~~e;1:;~.U,~~~~:~~-~~~J~8,.;e1.!~: 7e.~~•~rt1.?~ico .·Y 
administrador desu .. ·.,bie~.e~;élo~:·que;•le.'perni.itióre,al,izar .. numero~o~ .• viaje~~ Más 

Sor p~rman~c:ióC:en'~ Fráncia hasta 1815, periodo en el cual se mantuvo 

componi~nd~ ;'-c;t~~-¿i~-~d~'.~¿riciertos de guitarra. Sin embargo los desajustes 
. . . . : ·"·.- .. -_ ;,_ "- ': .: • ~' >,:· .- ":"; ••.•. _·. 

sociales provocaC:ios'.por)as guerras napoleónicas hicieron que la actividad 

artística fue~~ ~scasá , Buscando mejores oportunidades muchos artistas viajaron 

a Londres. 
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En Londres la actividad musical era intensa, se habiafundado.en 1813 la 

sociedad filarmónica y la programación de conciertos iba en aumento. Este auge 

atrajo a Sor, de modo que a finales de 1815 viajó a Londres~n d~.nde ~erlTlaneció 
por los siguientes siete años. 

~En Londres logró obtener un gran éxito como guit~r~ista,;caÜsando un~ gran 

impresión. ~n · el ¿úblico, pues en .eso :,~r~~,J~~~.·~?n~i~é~~~b.·~>:~·:¡~ ~·Úita'fra' un· 

instrumento propio de ta músicª,pºPl:llar.·x."no un\.instrurnent?:·de 'música· de 

concierto. Sor estuvo activo dando co~CÍ~rt;;~ ~·E:iHa1'6 ~{18;9;:;;P·~~~~i~~clo en las 

satas más importantes de 1a'ciuci~ci. T~-~bién ra'ci6ci~n¿i~rci9ió'rri~~t~~erio·~¿tiva, 
'' • '",_,•,•",, ;:.-••' '• • •-••'-. •·•'••• < • • ••'•,•_ • • '''-"',, ;., ,•<.--' ''•r 

era muy solicitado como.maest~o ~e·g~itar~~·f;;r, ~c>n'dres.~.Jás.id~~s.peel~gógicas 
que puso en práctica. to'.tlevar()n ~--6ornJ?~~~;;su:~~¡~er:.se~i~,ci;··~~t~cÚos(Op:6), 
los cuales dedicó a SLJS alÚfnnos:• Estas id~a~"'qúe: coritiri'(ió·ciesarrc:luatido es su 

segunda estancia en París; cri~t~Íiza~~~~ ~k~u .MétÓdÓ cl~guita'rra .·~Gbíi6ado en 
; . ~ ·. ·. - ' . . ' - . - ' . -· ' -'' -- . . ~ : . , 

1830. 

Alrededor de 1820 Sor comenz6 a co;n.~one/n'lúsica para ~aUet, ¿on laque 

alcanzó gran reconoéi~i~ht~.·· pe~~t~ W~o8Gc6iÓ~ci~~ta6~.élbaii~(ce~d~i//on, el 

cual fue estrenado con gran el<ito.én Londrés en.el Teatrc:l del Rey e~ maria de 
• .... . .. _.,, ' - , .. - ·,- • -~·.' ·;, ',, ·;· '_ > .. '-. - /;_•' .• : , ,• . ' ,. ' 

1822. .: ·· ... _:_; _::'.·?- ,::·.~-- ' . . ._. 

Durante esta ~tap'a 'cie su .Vidá Sor se~ involüC:ró seniime~ntatmenté con la 
-." .. -- . ,_ - ,,~-~· - ,; -; ,,-· 

bailarina Félicité·'Hullin;•·quien.fue. invitadá én 1 á22.·por el ballet de)v1oscú para 

participar cómo: ~rima 'ball~rina,·· Fétidté ace~~é> el ~:ofrecimie_nto y~ Sbr decidió 

acompañarla, 
.-"' -··<~-~~-~-

En noviembre de 1823 llegaron a Mbscú, ,cuid~d .en .la que Sor permaneció 

por tres años.· 
" - ' - : ' . : : - ~ - - . - - . '. 

En Moscú obtuvo un gran éxito con sus ball~t~.Principalmente con Cendril/on que 
' ' ' . ~ -

fue seleccionado para la gran inauguración del Teatro Bolshoi Petrovski en enero 

de 1825. En esta ·ciudad Sor continuó con·. sus conciertos de guitarra y publicó 

importantes obras para este instrumento como sus estudio Op. 29 y sus sonatas 

Op. 22 y Op. 25. 
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La obra que hoy nos ocupa, Introducción tema y Nariaciones sobre "Mambrú se 

fue a la guerra" pertenece al Op.28. 

Las obras que\,/~n:'H~1:bp.2f:ff~HO~.g~, son ter'rias con vari~'6i6nes !)asados en 

canciones popula~é~fra11cés~s. 1a·'teclla:exaBta/de':estás.co~posicio~es ,·no se 

conoce;: per()~~í~~~f s~~~'T-tj~~~fü~f onj'~~bli~a~~~}Pe>co~de'spu:és~de~·~u.:Jiegada -a 

París provéhieAté'"ci~JRu~ici;e~;1a?6.:··"';;t-~ ·•. , • ~:·.·:;e· ::,. 

Su o~~a paragJitarra es ~u/!~~ensa'.(STOpüs y rnás'de 25Cfpiezas), muchas 

:e 1::ª:::~::~:t::.>;~:;~:~.-1~6T~~~fi;~5~~~;:~~~~~itz~?t~~~6:::::i::~~: 
entonces para' otros instrum~'iitbs:>o~~trb' c:ik ~Ú .pr~du¿¿¡¿¡, c:l~~tacan también 

. . - :· : - - ·-~-·-.. '· .. _,, · .. '. __ :;.;,' ,. " ·_,. ·' ' - ·. . ' -

óperas, ballets, sinfonías,. cuartetos efe cuerdas;. minúés y piezas 'para piano. 

Algunas de slJs b~~nd~¿.'&bf~'§ ~i~uen desaparecidas, p~ro se sabe por 
·: ' '· - -. - . ;;:, - . - ~--; - . - -: - . ' ·, 

críticas y publicaciones de la'épobi que tuvieron gran éxito, pe'rmitiéndolé a Sor 
- ' ' .. - --.... - ' , ___ . , -- - . -. ., -~ ·' ·. . . - - - - -- ' ' 

relacionarse coll.-IÓ,m~s;seledo de la sociedad europea y ser aceptado en 

importantescirculÓsd~;,,¿~ico'S;····. · 
A fines de .1-13?~.)~~;:d~j6·Rusia y se trasladó a París, donde se mantuvo 

activo como c~nce'rti~ta y pr6i~s~~ de guitarra. 
·>.··;.,~·.·." 

Permaneció en. París hasta su múerte en 1839 

Introducción, Tema y Variaciones sobre 

"Mambrú se fue a la guerra" Op.28 

Esta obra está basada en la canción popular de origen francés llamada 

Marlborough s'en va-ten guerre, también conocida en los países de habla hispana 

como Mambrú se fue a la guerra. 

5 



Origen del Tema 

Considero necesario mencionar brevemente algunos datos históricos, para 
. ·. 

enmarcar convenientemente el origen de esta canéión popular y explicar quién 

fue Marlbor~ugh.~~C"=·~· 

Pocos· gen~ral~~··,ingl~s¿s ha~ deja'do a su país y al mundo el imborrable 

recuerdo'.cie'·9~~·ría·~~.g·~stafiher~ic~·~ .. f;...... .·.···'.·• .. · .. ··•. 

Uno de est<:ls·6~iB;~;/;5·~iici;k·Jbh'~'ctíurchill, duque de Marlborough. Cuya brillante 
> ' ~. '• ' > "•V,-, ,>': • ; ,•~•\, - ) '"{;, ,"-''- ' '• ,,': ; • '• '<•, '' ',• ' • ,' '' ~ ''• • • > 

carrera mmtar fúe'.urirosaºriode gra~dés victorias en el agitado marco político de la 

Europa·d~fi~ei'ci'~{~.i~-1~xy'1'1·y·p~ihcipiós del XVIII. 
-, e - ;·: .- ;, .} ·:: :~: : ~:., ·:, '; ,. ~--,-.::o ;·:::::·_-. -.- -

En 1667. ingre~ó7~~;el;aj~;~¡fa ~n ~-1 .que se destacó durante la guerra de los 

Países Baj6s: .. i-i6i,,IJ~~.~r~~.E:l,~t~.~,·~r"Otestante convencido; participó al. lado de• 

Guillermo .111 de·ÓrarÍge: en'la crisis que destronó a Jacobo U. La subida al trono - .. ' '"(- .. .,.-'• ., . , ,_ . ..:· .. -. ·-,. :·.·:- -'-'· - '.- - . . . -

de Ana •.. Len · .. (1'702)\irauguró'.el.períoªo más; brillante. de ~u vida:· ejerció·. gran 

influencia sobr~ ;í~r~'ina;y·c:;~~-~ ~c~~ité}~ ;~~~~~a1(c:f ~ l~s tr6pa~británica~ d
0

irigió. la. 

guerra . de Suce¡:;iÓn .· esp·aficíia .. 'fue'• Íl~mbr~~¡'c)\(ciuque de Marlborough como 
~ ., ';.·." '·'· ···.·-, ·"' '..:~:.' · .. -.:_:_-··e;·:..:,¡~:._,__;:-':'::~·_ .. -.¡.._(-···.·· •• :--.. _~:~····-.,.-_."--."·.· . • .. 

recompensapoFslls grá~des victOri~sfrente ~, losJranceses. Los mayores triunfos. 

de MarÍbo~o.u9t1:','~-e';·¡)r~~rd}'éron·~g··1as;'b~fanas de Blenheim (1704), Ramillies 

e 1706), oud.~n~~ci~· ('1'7ba) Y:. rví~1p1a~u~t·<~ 7oe) . 
. ·.-:.; ,.,<. 

'"'..oÓ < ~.r=.!:.; 

Ya era M~~l~~fci~~H .. u~/'apfe~it~do estratega, con un historial cuajado de éxitos 

militares. cuancio:,rredente aún su nombramiento de capitán general del ejército 
' - • ' • ·~-·. < ;;, • ··e O.• ··--.. __ ; ~ • '• - - -

inglés, ,se. inició ·~n' E~r~pa la guerra de Sucesión a la corona de España. Sus 

victorias en ~~t~ 'g~~·;r~ atrajeron sobre su figura la ironía de los franceses, 

incapa¿~5 Cle.~enceri~ én el campo de batalla. 

En Malplaquet (1709), las tropas francesas sufrieron una decisiva derrota, pero el 

mal sabor del fracaso fue superado por la alegria ante la noticia de que el general 

John Churchill, habla muerto en el transcurso de las operaciones de la contienda. 
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Fue entonces cuando nació~.la.famosacanción Mambrú sefuea./a guerra .. Una 

corrupción fonética dejÓen Mambrú el nombre .del Duque. 

La noticia fue desmentida''n1ás;tarde;péro la cánbión habla calado ya muy hondo y 
- ""; • . • • . -, . ' !· • . : .. - -.· " - '-. , '. " .. ·· _-;. .. .. ~' . " •. ,. .- " - \ . -

se siguió cantando hastá.c;o,nvertirse .en·•una de las c'anciones más populares 

Posteriormente· Mar1bC>roúgh.)\'Ín,.a1·;~ápoyad~·; ~t;~\.105.:whigs·y:~t~b'ado'po.r. los •. tories, 

perdió la confian~a de~i·~'.faiD~::>~~:é~íd~·~~l·p~rtido ;;whig".en 17'10.sií\lló,parci qUe 

un año más tardeJuiJraé"aclJs#do'de;c()rrlJPCión y destituido. Marlborou'gh p~rdÍó su 

cargo y p~só ar~b-ntirl~~t~,'~b~p~·~~J~'~id~ los Hannover, a1·s~r·pio¿1Cl~ado·r~y 
Jorge 1 en 1714; ~e;·¡~~Jer~iÚÓ r~gi~s~~ a Inglaterra y recobrar sus titulo~. siendo 

. ' - . . , .· . .. ,. -· . - ~ ,, '; . -.. ', . ' ' - ' ... ,"° - - ' " . 

nombrado comandante en jefe de•los ejércitos ingleses . 
. :-., ,._~~-: ... -.;'>" ,·-::--.. ~ ... ·. -

··:·,; .. 

Marlborough.murió~l 1_7·d~j~~io:de 1722 en Windsor, dejando a sus herederos 

una cuaíltiosa.fortun~/É1 Hdstr~ ~iHtar, con las armas de una desmedida avaricia, 

también había garl'ado Ímpo~~nt~~ batallas en el c~~po de sus intereses 

particulares: 

Análisis 

La estructura formal de la obra es la de un tema con variaciones, con introducción 

y coda. 

La introducCión alterna tiene la indicación de andante largo y comienza piano con 

el primermc;itivO nÍelócHco del tema incompleto, produciendo cierta inestabilidad 

tonaL Má·s•ad~1~ri't~se presenta completo pero haciendo una inflexión a Mi menor. 

Regre~a ~ ~~ ~~yór y termina en la dominante (La Mayor). Esto produce una 

tensión ar111ónica que queda resuelta brillantemente al entrar el tema claramente 

en Re mayor. 
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And1111lc laa·go. 
¡"! J•li'"•c .. rdf'f'n RF.. 

INTl\0011C.TI01'1.~1J)IJ .IJ 
F. son. Op.28. J 

..... 1'~ -

El tema está escrito en Re mayor, de forma binaria con el esquema armónico 
siguiente: 

1-IV-'-1-V -1- IV-1- V7-I 1 - IV - 1 - VII? N - 1 

.. 1-VII-:1 - VN-V - 1 -V/ IV--: IV - 1- V?- 1 

La melodía se müe':'e sc:>bre la nota pedal ,R·~ que h~ce el bajo y que solo 

interrumpe en las . cadencias finales de cada parte, este pedal hace que las 

cadencias intermkdi~~ no suenen tan conclusivas. 

8 
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Las variaciones están básicamente estructuradas sobre la armonía del tema, 

La melodía original no aparece en las variaciones 1, 3 y 4. Aparece en la variación 

dos, pero en modo menor y la variación 5 la reexpone completamente en el bajo. 

- ,.---· -.-';:"--·-=- ----,,.--,--~-

La variación 1···conserva la armÓníadeitema,·melódicamentees.muy~ágil .y 

ornamentaaa.y, au.nqÚ~ Sornoindica.e'I tempo n(c~réÍcter, es:claroql.Je e~ aÍlegro 
~ --=-~:. :-~,- - - ', - -y forte. 

La cadenéias ton Í!Íás 6oriclusivas que en el tema y se caracterizan por el uso de 

notas de paso croitiáticas. Este tipo de cromatismos serán recurrentes en las 
variaciones 2;3 y 4: 

La variación dos, andantino menor, está escrita en Re menor y es la variación más 

contrastante en cuanto a carácter, además de ser la única escrita en modo 

menor. La forma de las frases es igual al tema, sin embargo la introducción de 

apoyaturas el'l la.111el()qí~ retarda un poco el ritmo armónico generando tensión. 

Esta tensi?~·ClL:Jrii~fü~,~~-)élsegunda parte de la variación, la cual a diferencia del 

tema y de la p~imera -"i:lriación, comienza en la región de la dominante. La tensión '·.'.- -. ' -

armónica generada se resuelve al reexponer la primera frase de la variación. 

C) 



La variación 3 regresa al modo mayor y al carácter alegre, su estructura armónica 

es muy similar a la de la variación 1. Casi al final de la segunda parte hay una 

cadencia rota (domini3"~te del primer grado que resuelve'al s~><tº• en este caso, VII 

de Re que resuelve-~;Silllenor) ... 

Seguida de Un VI 1 de La qU~ res,uelve a R~ í!)ªYo(eí1>~~91Jnda inversión. 

Esta cadencla r?~pe:'el ritrnó~rmó[lico al q~é'rl~s·habí~i'aéostumbrado Sor en las 
variacion~~'ál1teri'Jf~~. · +-';;.< ,;. · >j; . 

, ·, ,' : 

El aco~de en arpegio y en octavasplaqué con que comienza la variación, no es un 

recurso muy usado en la guitarra, pues no resulta muy idiomático para el 

instrumento. 

Los bordados cromáticos y notas de paso son similares a los usados en la 

variación 1. 
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La variación 4 es muy similar a la variación 1. Su estructura armónica sólo difiere 

de la primera por el uso de dominantes dobles en las cadencias. La variación 1 

comienza con un salto.de cuarta.seguido .. por una escala descendente de dobles 

corche~s ~il·•.~~·.··~;iyíJ.~:·O~'.rliarlérac. iJ~re6icia·t~-vélriadión.4 éamf~nza c;c,~··L~ salto 

de sexta segui~~·µc;r·un~ e~éala descenclenté de.remayor, pero ·e;,; esta ocasión 

con figuras de C>6iayo. - ·• . 

Los bordados y notas de paso vuelven a hacerse presentes como en anteriores 

variaciones. 
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En la variación 5 se retoma la melodía del tema y se presenta en la voz más 
grave. 

La pri111e~a pa~~de la variación 5 está sobre €l1. esquema armónico de la variación 

1 y la segunda parte sobre el esquema armónico de la segunda parte del tema. , ·<' .-:- .< ;'..; 

La textura es,mucho más densa que todo lo anterior expuesto, y esto se debe a 

que mientr~~'~itema es cantado con figuras de octavo en el bajo hay arpegios con 

figuras de dobles corcheas sosteniendo la armonía durante toda la variación 
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La obra concluye con una coda al final de la variación 5. 

La coda retoma el motivo inicial de la introducción, y es presentado con 

armónicos naturales, seguido de dos inflexiones, una al segundo grado y otra a la 

dominante que retardan la cadencia final. 

. .lt 1 ~ 
~ 

Lrnfn 11,ci.irf"rc 111011' hum . 

Como conclusión podemos decir que la obra se desarrolla en espejo, es decir, 

comienza con una introducción seguida del tema, la variación 1 conserva 

básicamente el esquema armónico del tema y contiene elementos que se 

repetirán en las variaciones 3 y 4; las variaciones 2 y 3 son las que más se alejan 

del esquema armónico del tema. 

La variación 4 retoma el esquema armónico y algunos motivos y ornamentación de 

la variación 1; la última variación retoma la melodía del tema y por último la coda 

que retoma elementos de la introducción, resuelve su tensión armónica con un 

acorde de re mayor al final y cierra el ciclo. -·-··· .. . . .. . - -·· 
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Muchos de los temas con variaciones compuestos durante el periodo clásico 

tienen un final brillante con escalas y arpegios a gran velocidad. Estas variaciones 

de Sor sonesp~(:;i~les en este sentido, si' bien tem~lnan en modo mayor lo hacen 

tranquilamente y con arrnÓnicos naturales que dan un ~f~~to de lejanía. 
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SONATA MEXICANA 

MANUEL M. PONCE 

(18_82:-1948) 

Manuel María f>once . nació ele 8 . de diciembre de 1882 en Fresnillo, 
. . .. ... . 

Zacatecas, Méxiqo. · f>oco ~espLJ~~_;sufa,rniÜa i.;e trasladó a Aguascalientes, en 

donde transcurri~ían la. niñez.y.·ia adolescencia del futuro compositor, quien a 

principios de ni.Je~tr~si~Jo, (~a.c'bg,~~~'.f~g~l~rformaclÓ~ musical, se establece 

en 'ª ciudaa de Mé'xic6f : .),;.r·. '' · ·· 

En 1904 vi~ja'po?~rim~ra .vez a Europa y se queda 4 años, estudiando 

composició'n en BbJ~hl~~'~on Luigi Torchi y Marco Enrice Bossi y piano en el 
r "•.: :7. • '> '• • 

Conservatorio Sterr{de Berlín con Martin Krause. Cuando vuelve a la ciudad 

de México, en 19óa; se dedica a muy diversas tareas musicales: enseña piano e 

historia d~ J~ rriú~ib~-; ocupando Ja cátedra de piano en el Conservatorio, dirige Ja 
' . '•s "•. -

Orquesta Sinfónica Nacional, compone, escribe artículos sobre música y crítica 

musicaJ;.h¡::¡ce:~rr~glos de canciones populares y profundiza en la investigación 

del folklore m~~i6~no. Para ese tiempo, Ponce era ya, uno de los principales 

pianistas y composi!o~es -. de México. Su concierto para piano (191 O) fue 

estrenado por éJ mismo en julio de 1912 y también ya para ese entonces, se 

habla presentado en otros recitales y conciertos con orquesta, algunos de ellos 

dedicados por completo a sus obras. 

En la primavera de 1925, a los cuarenta y dos años de edad, siente Ja 

necesidad de perfeccionar su técnica de composición y estar cerca de Jo nuevo 

que se está haciendo en Europa y decide regresar, esta vez a París, en donde 

asiste a la Schola Cantorum a estudiar con Paul Dukas durante ocho años, hasta 

1933, en que regresa definitivamente a México. En esta última etapa de su vida 

trabaja como profesor, es director del Conservatorio y a veces de Ja Orquesta 

15 

------------------·- ---------- --- -



Sinfónica- Nacionaf,--compone'=Y~escribe .. sobre música hasta su muerte, que 

ocurrió en fa ciudad de México el 24 de abril de 1948. 

En J923 ;P.11d~é~ ~.S~~oVl~~:~~=;su · •... primer recital: en· México. ·Entre los 

asistentes s'é eñ-¿i.J~ntra;ManUe1·rv1: e,once;'.ctui.~n dedicaa1 gran guitarrista ·una 

efogiosá c;iti6a;~~·~t~~rl¿di~c) E/lJ;,¡~~r~a1,-re1dia·6 .de mayo/en, fa qu~ se lee: 

" ... Olr las notas d¡;l~~lJitarra· tocada por Andr~is~~ovi.a es experim~nt~~una s.ensac.ión 
de intimidad y bienestar hogareño, es evocar remotas.y suave's'.emócióiies'E!nvUeltas en · 
el misterioso encanto. de las cosas pretérita~;;~~¡~~brir:e1 esplritt.Í•al ~rlsueño':yvivirünos 
momentos deliciosos en un ambiente de.artepuro/q'üe'el'grahartistaésp'añÓl·sabe crear 
[ .... ] Casal.s y Segovia han sido de l()S lpocos)tártisfas '.qUe:~; se·. han adueñado 
instantáneamente de la admiración y entusiasnío'i::le núestro público;'.'.\ ~ .·. · .. 

Esta critica seria el comienzo d~ 'Jlla 'arriistad qu~ duraria hasta fa muerte 

de Ponce y que sería fecunda para el repertorio guitarrístico. 
- : f~ ,· .-: } ••• ; ··,·.: _'::~·-~~<-~.:~--,~ ~<~ ,. . : .. ~'. .: ' :-'" 

En respuesta a una pe¡ti6i6.h d~ S~g~vi~.:. el co111positor escribe, en ese 

mismo año, un arreglo para guitarra de fa canción popuÍar mexicana llamada La -. ··- ; .. ·'-'""" --·--------; - --'·.-·. --=----···- -·· -~ -- -- e:.---•• --- -· : -····- •· - - -' o-.• co' e· •• 

Valentina y.una;$c;~·~ta. /, / > · .· 

:_; : ' - . - .. ·, . ····. 
A partir de 1925,-cuandoPonce se establece en París, el trato con Segovia 

se vuelve n"lás)~~6.ue~t~,' pb~.fas cartas de Segovía a Ponce, publicadas por 

Miguel Alcázar; ~os cia:;,,~i,cu~nta del profundo afecto y fa gran admiración que 

el guitarrista e~~a:ri'.61i~~htí~~br el compositor me~icano. Es frecuente encontrar 

en dichas cartas'; frases como: 

" Tu obra esía:q'ue<mÉJs i~aie,;pará mi y para todos los músicos que la oyen, de la 

literatura guit~irístíd~ . . 'I tÓ p¿rs:a;~lmef1t~. ' i~rn6íén; entre todos los que se me han 
acercádo - y he ,gdn~c;Ldo ~<~~,rt~_. ?B):__ ,~'1=~~ Üf1 ~ra~ músico, querido Manuel, y me 
produce un~ gran ~leg;fa ~/.que tu ~ran ta1e:it¿, ~o/r~icJa, en tu persona, con tu gran 

alma". (carta 29). 
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La colaboración entre Ponce y Segovia, ha sido la asociación más 

significativa.y fecunda ·entre un guitarrista y un compositor en la historia de la 

guitarra, contribuyendo importántemente al renacimiento de ésta durante el siglo 

XX. 

El renacimiento de la guitarra como insfrume~tbid~ cóncierto, :a principios del 

siglo XX, se debió a dos desarrollos si~hffÍ~~ti~a~: PÍirll~r~ril~nt~. el laud.ero 

español Antonio de Torres Jurado (1817-1a92) exparictió las dimensiones 

generales de la guitarra decimonónica produciendo un instrumento más grande y 

de sonido más penetrante. Estas innovaciones de Torres incluyen: el crecimiento 

físico del instrumento; el aumento y la uniformación de la longitud vibrante de las 

cuerdas en 65 cm; la montura del juego de cuerdas sobre un bloque rectangular; 

y la introducción del sistema de apuntalado en abanico, que reforzó el lado 

inferior de la tapa y mejoró su respuesta. La guitarra "clásica" moderna está 

basada en el modelo de Torres. El segundo desarrollo significativo fue la 

decisión de algunos guitarristas como Miguel Llobet y principalmente Andrés 

Segovia de so.licitar obras originales para la guitarra específicamente a 

compositores n?, guitarristas. 

Segovia e.reía que elrenacimiento de la guitarra como un instrumento solista 

de concieri?K~"~é~it~baunrepertorio de obras de gran dimensión, similares a las 

del piano o.el vi~lin .. 

De todos los compositores a los que se acercó Segovia, fue Ponce quien le 

escribió el mayor número de obras. Éstas incluyen obras solistas, de cámara y un 

concierto. 
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La Sonata Mexicana 

En 1923, año en que comienza la amistad entre Ponce y .Segovia, el 

compositor responde a la invitación del guitárrista ·escribiendo una pequeña 

pieza, titulada Allegretto, qüasi sereniiltaº;~ ~agina-?i#a'An~drésºSegovia, que 

sería muy pronto el tercer movimie,rito, Al,legretto i,Z:t~rñ.po di serenata, de la 

Sonata mexicana .. Esta . obra llarnéÍd~~;tambi'éri SÓ~ata no;1, o simplemente 

Sonata em. la ma~~r. fuéé~c~ifai y·~sfre'ría~a ,en ,uno~ cuant()S meses. 

Eri ese mismo año (1923), cuando aún no se tuteaban los dos recientes 

amigcis; Sego~iáescribe áPonce desde París: 
~· '.c.' 

"..... me co,;,pl~;~o ·-:~ aprovechar la ocasión de haber tocado recientemente en 
Madrid su be/la·;sonata con aplauso del público, asentimiento de la crítica y admiración 
efusiva de los músicos; Le mando a Usted. prueba de las tres cosas; el público me la ha 
pedido de nuevo, · 1os crfticos la han alabado sin pedantería ni restricciones y como 
ejemplo del gusto de los músicos le citaré el de Falla, ante el cual toqué el andante y el 
final, sin precederlos del nombre del autor, y estaba verdaderamente encantado. Su 
contento no disminuyó cuando supo que era de usted y cuando le añadf que usted 
sentia por él grande y justa admiración. El motivo de no haberla incluido en mis 
programas antes, (ya que ha pasado no me importa decírselo) ha sido porque en uno de 
mis viajes perdf una maleta llena de música y libros y no la he recuperado hasta hace 
dfas. Ni guarde copia de la sonata, ya digitada, ni quería fiar de mi memoria habiendo 
desaparecido los manuscritos. Afortunadamente toda está ya subsanado, y a partir de 
esta primera audición madrileña, seguirá siendo una de las obras preferidas del 
repertorio. Pero no crea Usted que quiero limitarme a la Sonata y a la ingeniosa 
valentina. Vuelvo a Usted para solicitar más cosas, porque todas son necesarias para 
mis numerosos conciertos y en todos quiero ver su nombre." 
(Carta 1 ). 

El manuscrito original de Ponce fue destruido en 1936 en Barcelona, 

durante la .Guerra Civil Española. Existe un manuscrito de esta obra, copiado 

por el. propio Segovia, en tinta azul, y lleva anotadas sus digitaciones para la 

mano izquierda. Deltercer movimiento se conserva un manuscrito de Ponce, el 

cual difiere un poco del manuscrito de Segovia, éste último usado para la 

publicación de Peer. 
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Entre 1925 y 1933,la comunicación,entre los dos músicos es muy ágil, 

pues Ponce vive en París y Segovia en Gin7br~~ en ·esos anos es frecuente que 

el guitarrista solicite nuella5::ºbras'o sugiera'mC>diticáciones de algunos pasajes. 

Asi, el 21 de ~g~'sto de• 192a, pide al ci~~po~itor que cambie el segundo 

"Otro de iosde~igniosqi)é yo a6i19a/J~ "Si'1T.ii;i~se~ venido, es forzarte a hacerme otro 
anda~te p0

ara lacSbn¡;i~ ~~'f i/hJ'iy(/r.(Rfic'biJa:as ~~é te expuse en Parls las razones de 
ese cambio, y qÜ~ té p~~~g}~iót·bü~r1~i ~-(¿~~ª 4):> 

Es d~ •· sUp~h~r,q ~- ~,;s~!\Lf o ~~~¡aj¡~p1~;9üe)~s~ •ri>Pre•~i' !'ndanuno 

affettuoso, __ e~,(;)1 •. hu~~~; rqú~; ~once; .. ~scribiría; hacia.• 1926. .Pero es ··difícil 

:e~:i::::h--~U~ei~f~1~~¡~;~!~f~~Tii~te1·l~C~~;zd~St:~:~:c;r::~:1:~:~:: 
1a primera vez· que.1a·gra°bó comp1eta;~t,~e}E?!~ 19a7, más de cuarenta años 

después de ·.sU' _co.1,posi~iÓJ1. >E~n esaJgr'abación hay, además, algunas 

discrepancias c,or1 ,la'\íersÍ,ón • im'pre~a. que fue/editada, también en 1967, por 

Carlos vá~~~ei y 'r...1~n-d~Li::óp~z 'Rarn6s 'ell-l~ tasa Editora Peer lnternational 

CorporatiOn d~ N uev~ Yor.k. 

La Sonata mexicana quedó finaimente integrada por los siguientes 

movimientos : 

l. Allegro moderato 

11. Andantino affettuoso 

111. Allegretto in tempo di serenata 

IV. Allegretto un poco vivace 
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Análisis 

Entre otras características de la canción pOpular mexicana podríamos 

recordar el movimiento paralelo en terceras y sextas; la amplitud de tesituras de 
,·, '.--'· . ,·. 

·ras girós--melóaicos-'ic(Estrellita-ab-arca;-en su primer·compás;-una'duodécima ); el 
- - - ·-- __ -·.-· · .·-. -.·. --- _ · --··· -- • .. -1·- ; .- . __ -o-'- . ,·e'· ·-' ·.- •--''-e!.:_-=:-- ' 0•• .-.-_- ,._ .;:_-· . ., ••. ·-·-•. -- ----· • ,, .• -.'=--'- -- "- - -

aire pausado,-el trsofr~cuente de ioq-Ge alg~na.smúsicospopular~s rnexicanos 

llaman-_ritmo.9.e da&~~>~p~•·-s¡n:iiI~La1-~~Ja_,h,a~~-~~-r~,;~~--~1.-[iífao,~ici~ri?, y.de 

amalgamas rítlTlicas)ell··el '.ternario;\ la' presencia',terlla;arrrion la/de. dominantes 

secund-~ri~s.--•y;~"'I~~-~~-16~¡;fc~~-~-dd·¿r,-;;~···~~Ó~~ti66~7,~'~·i~t~·g6¡~-~d-~:·;~~ii~~~: ·-·- • 
Algunos de e_st_os.rasgos!~P~recenen•la sollat~{~~i:cicaria.· 'e'~~e1'prí-~e'í'úerlipo,- por 

:'°..''J '-,'; 

ejemplo:_ . -< e-;.•·:>< _.-_-•··,·•_ .• -. _ •. ,,.,-. :>.-/-; :·-• __ _ 
La Sonata comienza con un A/legro moderato escrito en la mayor y en 2/4, con la 

anotación:·JiLrri()H~ti,ác/'.d~b~j~ del prime~ compás, en lugar de dar comienzo 

sobre e1 acorci~jN:ieift~ h1~yor, comienza con un acorde de séptima menor sobre 
• • ·. -,. ·,: .. ' < : ·,·ce::-':;~\ ... -,: ,'. ! ' . . _: ~ 

Si, empleal"lé:to'P,Ollce su ingenio musical para no llegar al acorde de La mayor 

hasta ~I c9if;~á:~.;_.fa;, doce compases antes del final de este primer movimiento, 

que se c~fracteri~~ pcir lÍna sutil y deliciosa indefinición tonal que privará a lo largo 

de toda la _obra.:EI primer tema está basado en un sencillo motivo en corcheas 
- -, ~ - ' •-' - ,- e'" 

que aparece en los dos primeros compases. 

Revlsrd and fln iiered 
by Ma.nuel Lopez Ramos 

AlleQro moderato 
C. V C. I1 C. IV - -

@#;# i 1-LJ .Q 1,R ¡; 

., c. JI -

w 
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El tema secundario, construido con un movimiento paralelo de terceras y sextas, 

abarca una duodécima de extensión, tesitura que aparece también en el puente. 

El desarrollo está basado enteramente en el primer tema y ¿iendo más bien corto, 

el compositor~tr~baja_furidamE!ntalmente con movimientos paralelos de terceras. 

En la ~ree,;posié::ión, qÚe sigue los lineamientos de la forma sonata, no 

considero qu~ J~y~·,ri6ri'e1 c~rácter del tema, el tocarlo con sonidos armónicos, 

aunque·eité ~~:i·~~drit'2;en el manuscrito de Segovia y en la edición de Peer 
•· .•. :- _· __ .,:.:._ ·- _ • .:._'!.>"•.'.' .' • 

revisada por Máriüel López Ramos, prefiero tocarlo con sonidos naturales para 
'. ·. -.:- .. ,, .. -.... ,--:, ·., 

dar1e mayor µ_~e;;'erícia e intensidad . 
. -~:;:··:--· 

El segundd rll~~irni~~i6, Andantino Affetuoso escrito en Re mayor y en compás 

de 5/a;.~~, ll~a 'estilización armónica y rítmica de una imaginaria canción 

mexican~·:~i1 la que abundan los cromatismos, que producen cierta inestabilidad 

tonal, ~Aa 'c:le las más reconocidas característica·s del estilo de Ponce. En este 

movimiento hace gala de su habilidad armónica, usando una escala cromática 

ascendente y descendente en el bajo, donde el acorde de Re mayor aparece 

hasta el final, después de un silencio de todo un compás que hace las veces de 

"cadencia silenciosa". 

Las amalgamas rítmicas y la cita de una danza mexicana muy popular, el jarabe 

tapaÚo, aparecen e.n el tercero y cu~rto movimientos; en este último, además, se 

evoca el. tema principal del primero y figura un episodio más lento y cantable, 

cuya meloclí~;,está construida a base de bordaduras cromáticas a distancia de 

semitono l~f~;iJi~ ·• 

El tercer movimiento, Allegretto quasi serenata, está escrito en 3/8 y en La 

menor, con un movimiento continuo en dobles corcheas, tiene una línea cantabi/e 

en octavos y una atmósfera armónica con aire impresionista. Al final, Ponce hace 

una cita de vamos a tomar atole, que es un fragmento del Jarabe Tapatío 
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Ültlmos compases del tercer movimiento donde aparece un fragmento del Jarabe Tapatlo. 

En el último movimiento, Allegretto un poco vivace, Ponce regresa a la tonalidad 

de La mayor. El tema principal emplea un motivo derivado del primer tema del 

primer movimiento, sólo que esta vez, sí lo inicia en La mayor: 

Arm. 8 _ - _ - -

Posteriormente aparece una cita textual del primer tema del primer movimiento, lo 

que viene a darle un carácter cíclico a esta obra. La coda está construida con una 

serie de acordes paralelos, sobre un pedal de dominante, procedimiento empleado 

por Ponce en algunas de sus obras posteriores, como el final del desarrollo del 

primer tiempo de la Sonatina Meridional. 

En el compás número 30 hay un errata, el fa es becuadro. Parece obvio, pero 

hay grabaciones de reconocidos guitarristas que lo hacen sostenidr·----i~60_::_;·~-~~~G---·J 

¡ F' A,. r /, '(·,e 1·, '"·,··q~·¡r 22 , J"!_L .• ,·, ..... , l.!.·H.h',l'l 
. L-------··- ··---



ClV Cll e vn e m 

ill1fJ d\J 
r· . 

===--® 
compases 27 a 30 

Segovia a quien fue dedicada la Sonata Mexicana, quedo muy satisfecho con este 

primer opus guitarrístico de Ponce. Su estreno tuvo lugar en Madrid en el mismo 

año de su composición, 1923. 

. - ~ ; . 
. . 

Es impresionante que en tan poco tiempo de conocer las posibilidades de la 

guitarra, Ponce escribiera una obra tan completa y tan compleja armónicamente. 
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LA CATEDRAL 

AGUSTÍN BARRIOS "MANGORÉ" 

(1885-1944) 

Agustín Barrios Mangaré y sus contemporáneos Heitor ViUa-Lobos (1887-

1959) y Manuel María Ponce (1882-1948) escribieron la obra para guitarra más 

importante de la primera mitad del siglo XX. 

Mangoré nació el 5 de. mayo de 1885 en la ranchería de San Juan Bautista 

de las Misiones, Paraguay~ st pl:idr~'tue Dor~teo Barri~~. furi~ionario consular de 

origen argentino y su mac:f~~.~, ·M~hi~~'. i='~rr~il"~. maestra fior~a1ista de origen 

paraguayo. {· · 
'""('.-,··.;:: 

-.,:;~} ); .. -/ --~- <{~-~~-- ' -.'· - ; "'. - -

Mangoré, pert'enl:lcía ~;a • una familia d.e intelectuales, quienes apoyaron .. '' ';. , .. __ ,_._ . -. ····' -· - ... 

tempranamente sÚ.vocaCiÓnmusicai~ 
{:-_-:...:: >~,,_...:_~.:::":~=-~'o:.-':.2::_.~-~' 

---~--·-. __ - ~:_-,--: ·-- -. 

. . - . . - -

La a~titud,hu~a~l~tade la familia Barrios queda muy clara al conocer los 

destinos 'd~·~~~her~anos, Héctor, por ejemplo, fue poeta, profesor y periodista; 

Virgilio, périOdi~t~ y catedrático; Francisco Martín, autor teatral; Diódoro, hombre 

de prensa y Romualdo, matemático. 

El gran guitarrista. y pedagogo uruguayo lsaías Savio, que conoció 

personalmente a Mangoré, comenta que: 

"todos/os hermanos, quien más quien menos, sabían tocarla guitarra, violln, arpa 
paraguaya y flauta, y, en fiestas, formaban la pequeña orquesta Barrios." 

Mangore estudió con los jesuitas hasta los trece años de edad y al parecer 

mostró gran interés por la música y por la guitarra desde muy niño. 
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El maestro argentino radicado en Paraguay, Gustavo Sosa Escalada, 

quien además de ser 'guitarrista y hombre de gran cultura, era profesor de 

matemáticas, visitó;'en71899-i.;;Lpi.ieblo de San Juan de las Misiones, donde 

escuchó al entonces müctíacho .. d'e 14 .. años, quedando asombrado de su 

extraordinaria·.facilid~di~él·r~'efin'ft~Üriie~to ... 
Sosa Esc~J~cj'i¡~f h~bi~'.:r~~füdi~do guitarra en Buenos Aires con los 

maestros JuanJ\l,ai~·~rc~i1bii(,darciaToisá. Al llegar al Paraguay en 1895 era 

portador deu,na é~~u~l~-g~Ít~~rl~tici~t)asada en el método de Dionisia Aguado 
~~\:<~;;::>'·~'·- - M~,.. <i>"_;~ ~' 

·~ -·---:·-;~--.- ·:··~--~. ~":;,_>:-·~..o'--'" 

És p6~ibl~;,qJ~.~~t~s'dei·~~ encuentro con Gustavo Sosa Escalada, 
-·:_ "'"."• ____ ,.?·-~--::-·,>· ·:· ·'-'-~':,;· __ ,,_,,,. __ ·~·--":,.--.-,._,._~ _._ -·-.. 

Mangaré, .. r~~iblerá' _leccj()~Éls ·.:del músico italiano Nicolino Pellegrini pero, 

básicamente, ; debe sú \forrriació~ ~ al maestro argentino quien _lo apoyó, 

enseñá~do'i'e con.·I~~ foétb~~~·y;m_Úsica de Dionisia Aguado, Fernando. Carulli, 

Fernando Sor, Julián'.Atc~:;'y Fra~ci~co Tárrega. 

Sosa Es6~1,~dachiz~<'uí::r'.agudo retrato de su alumno al escribir: 

" ... másfu~·eh>el trato fa.+iliar~u~<en lfJS clases,. ~ua~d'.o!e t;~~~;;,ÍÚ mis. modestos 
conocimientos g~it~rr1;tié'os, ~ le. e~~'3né ~FrnetÓdó .d~ Dio~lsfo :j,,~uadó/rue~te viriu~I de 
todo 1ó q~e.rue ~ainos Guita{;f5¡/cl~rrlerite'habla'i1db:··Lo·dem~s'tá·~Ü~ieron su propio 

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

temperamento 'efribtivó:Y ~ü poderos'ál1enTíe~éuuéaFcor1íos cuÍlles 11~96 '8ri· breve úem/Jo 
a apoderarse d~ 'iJri~ éfecubiÓh· d~ excepción,' él~rlda~ y brl//a~tez, sÓÍo prlvativa's . del 

virtuosismo instrúpe~taf.; ~~ta's cua}í~'áde~ /~ colocaron más tarde a la par de un Ltobet 
o de un Segovia, a~es del gÜltan-eo e"S/Jafíot contemporáneo." 

Es irl"lpoÍta_[!te señalar también, que Mangaré trabó amistad en 1912 con el 

guitarri~ta' e~Í'.)~nc:>1 1:Arítonio Jiménez Manjón en Montevideo, Uruguay. Esta 

amistad enriquece'ria su técnica y ensancharía sus horizontes como compositor e 

interprete . 

. · En.unaca~aasu amigo Martín Borda, fechada el 15 de octubre de 1921 en 

Buenos Aires, Argentina, Mangaré relata su encuentro con Andrés Segovia: 
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he tenido~ la feliz oportunidad º(le-e oir- a Segóvia en uno de sus conciertos 

celebrados en el salón "La Argentina". En este concierto le fui presentado por nuestro 

gran Elbio y ya somos ~~:Sridi3~ amig()s:2Poiteri~rmente fui a visitarlo en su domicilio 

particular en compañr~ d;;'Elbio y M~rtrn: Me trató con mucha consideración y cariño. Le 
e --- . .. ' •. ,·. ,• - ·-··· , • ' . ' • 

hice olr~en,~slJ propi.a_g.uitarra~~lgl.Jl'l~~-~~-:.rnis~_composiciones, las que le agradaron 

muchísim()~Corn~-co:~'sé~Ü~gcia<de •• I~ sÍnc~rá;yfranca acogida que me dispensó Segovia, 

debo decirte; cide ~·Íent6 ú~a 9;~~ si~Jatra por este gran artista. Estoy encantado de su 

manera•.cie t~ca-r}.-t~at~{e~;t6dod~ im.itarlo,'5:in.•~erder, naturalmente mi personalidad. 

Mostró partÍc~l;;:~~~~'ii~c~iÓ;,'.pgr!'['a'~at~dra.1 ... ime dijo que se la diese para tocarla en 

concierta's.,: ·M~~¡~·~t6 ;.n&~iiisi'~º~ 'rne diic:>~~e,cuanto antes hiciera esfuerzos· por.irme 
•. ··- - ' ·' ---~.' .. "'"""" "··· -. -· '<.~ -~'-'·· - '.,,-. - -- _, ' -. - J' •• , .- • ' 

ar viejo mundo: f\i() tl.Jl/oú:onmigoda•menor:petulancia. Al contrario, me manifestó que 
_,-' ·.,: -.. -, ··-·- ·-··· -., .,,_ ;· .!-,,· ',··' ,-'. ·-·- . 

sentía . por mi unaie~pecial •estirr,a/co~o a muypOCOS profesionales· había dispensado, 

pues, según él,'v~Í~erl mi, ~·~~h~ sinb~ri~~d ~chio artista.,,," . 

Si lo ·. a~t~rior·~~i ~ierto ¿Por qué Segovia, que entonces buscaba a 

compositores para ampllarél repertorio musical de la guitarra, casi no tocó música 
de Barrios; ni I~ ~r~l:ió? 0- .· . . . 

,. ·'· 

Segovia -prefería las opras dedicadas a . él y que fueran de compositores no 

guitarristas; qÚizá~'-sea 'esta la explicación; pero no deja de parecer extraño, 

tomando en ~ue,~ta,la calidad de muchas de las obras de Barrios, que Segoviano 

las programar~'~;n 5U§;~66d~rt~s~ No olvidemos que Segovia vivió 43 años más 

que Barrios y ;61d~r~bó de é1 ~n~ danza paraguaya, que no es precisamente una 

de sus mejores obra.s. 

Durante los años 70's y 80's, grandes guitarristas como John Williams y Alirio Díaz 

comenzaron a interpretar la música de Mangaré teniendo gran éxito y hasta 

entonces empezó a ser conocida ampliamente y difundida en los cinco 

continentes. 

Ya para los años 90's guitarristas como David Russel, Wolfgang Lendl, Wulfin 

Lieske, John Williams y varios más, dedicaron ¡discos completos! a la música de 

Mangaré. 
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Agustín Barrios utilizó el sobrenombre de "Mangaré" para exaltar la figura de 

un cacique guaran!, no se sabe si .este personaje existió realmente o es sólo fruto 

de su imaginación, el hecho es, que Barrios presumía de indio guaraní y le 

gustaba ser presentado en sus programas, simplemente como Mangaré. 
. . - . ····~< . 

Su hermano Héctor en una ocasión escribió: 

" ... es incie~o que mi madre sea india y en cuanto a mi padre, es de ascendencia 

europea. Aglistin adoptó el pseudónimo de cacique Mangaré, dando satisfacción 

a un mero capricho de artista ... " 

Mangaré en los programas de sus presentaciones y a manera de prólogo 

escribía: 

"Tupá, el espíritu supremo y protector de mi raza, me encontró un día en el bosque 

florido y dijo: 

Toma esta·~ajaÍni~teriosa ydesc~bre sus secretos: 
, . -.. ·· .. -·.- ·_.· ,-· .. ·r;· -· ·":', ._ - . : .. , .. -·<- . . ·. _ .. ·. l. - .. ·· .· :·· .·. -. 

y encerrando én eliá. tociás ·las; avecillas cantarás .deia f!Óiestá y elalma resignada 
-. . - .. -· :_' ., .-- -_, _:,: ;: -··- . ·-- - •\'~~-~ : ,.,_. --- ·- -·-· -" --~-' -". -"'._.'.-:' - _- - " -·-- - ' .. ' . _, ___ -. ' - '. - - - . '---- - ' . ·'-- _- '' -· . -- - ' - -

de los vegetales, la abandonó en mis manos>. La tomé y obedeciendo el mandato 
'· --- :_ : . --:- -~:: <'/ ~:_,.:· _:,_~ _--~-=: -'<:.::.:;-.:-:·;~'-~.;,_:~~;_;_;:;_'=:,__ ~':'\~·:·:\~"-~;:~_:::···:·.o::~:- :-~·~ --"<-7~~--:_-¡~_;;:,:~-~-~~~~': ,_· ... o.::-=-::: =.~:?:~-"~ -::::-

de Tupá; pohié&(Jol~ f?ie'rf/únt~~e~rn)(;ijrazÓn,,abfazado a ella pasé muchas lunas 

a1 borde de unarú/inte; y·J;.,á no§h~;vaé}t/Peiratáda en e1 liquido cristal, sintiendo 

la tristeza de~riiT"alrrra'í~ciia,"dioif,e,sefs rayos~de plata para con ellos descubrir sus 

arcanos sedref,;~:' ~l~tinilag~o se operó, d~~de el fondo de la caja misteriosa brotó 

la sinfonf;rr1a/'3~il{osa de todas las voces vírgenes de la naturaleza de América." 

Desde ml.Jy joven Agustín Barrios viajó por varios países de América ofreciendo 

conciertos, en muchos de ellos, para llamar la atención salió vestido de indio 

guaraní. Esto último si bien, llamaba la atención, a mucha gente no le gustaba y lo 

tomaban como algo circense no propio de la música de concierto. Dejó de hacerlo 

hacia 1934 justo antes de emprender una gira por Europa. 
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En sus programas además de tocar obras propias, interpretaba obras de Bach, 

Beethoven, Chopin, Tárrega, Albeniz, Sor, entre otros; haciendo las 

transcripciones y arreglos de las obras no originales para guitarra. 

Se sabe qu~ xtsit(>,incluso quedándose a veces por varios meses o años, los 

siguientes paí~~~ de America: Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Costa Rica, 

El Salvador, Chile •. Guatemala, Honduras, Panamá, Cuba, Haití, Trinidad y Tobago 

Puerto Rico,. y México. 
:··:'.',. ":'·- ·: -

Mangaré estuvo en dos ocasi?.nes e11 México y en sus presentaciones usó la 

vestimenta de indio gúarari( El 4 de.marzo de 1934 se presentó en el Teatro 

Regis de la Ciud~d d~flJ1é~icC>.t.J'.\quí;~onoció a músicos y amigos, entre ellos a 

Heriberto Lazcano d~c.TciÜá~~1aJ~i~;.~\ql.lieri le dedicó la pieza "Canción de la 
.:·:.·,-··; <;"--~" '-, j;"",'":·7)·:. "'" 

Hilandera". 1.·· · 

A finales de 1934 viajÓ ~·E¿~Ó·p~.-Ói~:(Ün concierto en el Conservatorio de Bélgica, 
.. , ..... ;-,;.·,__:;, .. .:-.- .... , ·,.···. 

también visitó Berlín '.y: P,aríS'.aunqúe. no se sabe que haya dado conciertos en 

estas ciudades. En '193s'a~ Jn 6óncierto en el consulado venezolano en Bruselas 

y decide viajar a PÓrtuga{y España. En España conoce a Regino Sainz de la 

Maza y toca para I¿ ~~ina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, quien 

admirada le re~~l~u~~ guitarra de concierto construida por un laudero de nombre 

Morant o Monrand: Esta guitarra se encuentra actualmente en un museo en El 

Salvador. 

En 1936 se desata en España la guerra civil y Barrios desanimado por no haber 

obtenido el éxito deseado, decide regresar a Venezuela, país donde tuvo sus 

mayores éxitos como guitarrista, allí en 1932 dio 25 conciertos en menos de dos 

meses!. 

Dos años después, en 1938 cambia su residencia a Costa Rica y allí permanece 

2 años, después de los cuales se va a El Salvador, donde en 1942 es invitado por 

el presidente de la república, el general Maximiliano Hernández Martínez, gran 

admirador suyo, a impartir la cátedra de guitarra en el Conservatorio Nacional de 
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·El Salvador. Barrios aceptáy vive en Elsalvador hasta su.muerte acaecida el 7 

de agosto de 1944. 

Es importante señalar que Barrios fue de los primeros guitarristas en realizar 

grabaciones, sus·primeras grabaciones que fueron hechas para ser reproducidas 

en gramófono, las realizó en la segunda década del siglo XX. Parte de estas 

grabaciones y. las: que realizó posteriormente ya han sido reeditadas en disco 

compacto y en ellas se puede apreciar su gran técnica y musicalidad. 

Barrios tocabala.~uitarra prescindiendo parcialmente del cordaje clásico, tocaba 

con las dos.pri;,;~;¿¿ cuerdas de acero, enrollando hilo en estas cuerdas a la 

altura d~ipuénie~~~~ que su sonido no fuera demasiado metálico. 

Entre ~us,~éÍsdi1fundidas obras destacan: La Catedral, Un sueño en la Floresta, 

Julia Flo;id~, \:b'horo de Saudade, Maxixe, Estudios de Concierto, Danzas 

Paraguayas y ~~rÍbs Valses. 

Barrios j~nfC> ;;oíl Francisc~ Tárrega ( 1852-1909) son los máximos representantes 

del Romanticismo en la Guitarra. 

La Catedral 

Análisis 

Sin duda la obra de Mangoré más interpretada y grabada; él mismo la grabó en 

Buenos Aires, Argentina en 1928 para la casa disquera Odeón. 

La Catedral fue compuesta en 1921 y estrenada por el compositor en abril de ese 

mismo año. Originalmente la conformaban sólo dos movimientos, Andante 

Religioso y Allegro Solemne. 17 años después, en 1938, Barrios estando en la 

Habana, Cuba; compuso un preludio en Si menor, misma tonalidad del andante y 

el Allegro y decidió sumarlo a La Catedral. 
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En los ºconciertos que dio Barrios~encEl-Salvador en julio y agosto de 1939, 

presentó por prim~ra vez La catedral como una pieza en tres movimientos. 

El Andante ~eHdio~~·~elAllegro Solemne describen una impresión que Barrios 

tuvo.en-1a,célt~9fa1{~ei~~[lJ¿~~{~~-.~ª~t~y!~~()1"urLl~yélX~·c __ _ 

El andanteReli~f§so~~s la irnpresiÓn-·de e~cúchar';a\fr1'o~ganista interpretando· a 

Bach cuah'¿¡~ s~\\la entrando a la Catedral. . EIAllegró trata :de. describir la 

sensaciónde deJar la calma del santuario para entrar al mundo b~Ílic'ioso y agitado 

de la calle. 

El Prelud_io lleva el subtitulo Saudade que significa nostálgico. Escrito en Si menor 

comienza· con un fa sobreagudo seguido de un Si que funcionará como pedal 

durante los primeros 7 compases. 

Barrios utiliza en varias partes del preludio el efecto de campanela, este efecto se 

produce en este caso, (pongo un ejemplo) al dejar sonar la segunda cuerda al aire 

con la nota Si (pedal) mientras en la tercera y cuarta cuerda se tocan sonidos 

más agudos con los que se va generando la progresión armónica. Durante la 

progresión armónica del preludio se generan varios retardos, apoyaturas y 

adelantos·.9ue ':'ªn creando un juego de tensiones y distensiones. 

La estruc!ur_~delpreluc:Uo.~s'",A..-:~'.+CCo_da 
La textura ar~ó~ici~:;p'or momentos sugiere tres voces. 

La seccióll;~-v~;del~éompás 1•al.compás 20, en los compases 9-10 se da una 
·---''---~-·' 

clara inflexiónáReiTiayor regresando a Si menor en el compás 12 y modulando a . - - . ,: . ':,. ' .. . . . . . . .. ·.-~ . . ' ... .; 

la dominante en el compás 20. 

La sección A' va del compás 20 al 43, se reexponen los primeros 5 compases de 

A y continúa similar dibujo melódico y textura armónica, en los compases 31-32 

hay · una inflexión a Mi menor. Termina esta sección en el compás 42 

conclusivamente en Si menor y comienza la coda de 7 compases. 

En la Coda la textura cambia, ya no es tan polifónica, sólo hay dos voces y una de 

ellas con movimiento más libre que ayuda a lograr un fraseo más lírico, más 

cantado. 

Termina el preludio con una cadencia perfecta: 1-11-V-I 
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El Andante Religioso está escrito en compás de 4/4. Tiene una estructura binaria 

(A-B). La sección A comprende los primeros 12 compases, está escrita a tres 

voces, por momentos a manera de coral. Comienza en B menor y termina en su 

dominante Fa #Mayor. 

.... --------- . ----t 

La sección B comienza en el compás 12 y termina en el 25. Armónicamente se 

mueve de la dominante aJla tónic~ (Si menor). Cabe destacar la cadena de 

dominantes con que comienz~: F~#· .. B7- E7~A7- 07- G7- F7- Bm. 87- E7- A7-

D7-C7-F# .• ·'aunado a;e~t~í'~(ritrilo'6~r~6te'rísti?~ de, este andante que es corchea 

con pu~tillo, d~b1~:cb~cG~á\~,~~J~~. ~·~(q~~ 6~mie~se en Ía ~ona sobreaguda de 

la guitarra: ~mpli~~d~ 1~·~~lifonÍ~ ~(4 v~c~~; h~ce cie''~sta parte del andante la 
" . - ' '-:-- .- »'. "··<' ' •ú·;' .. ' - . . ':<· ... _-... - . ,. __ ,:. ·. ·. :,,·. ·, - - . .o ~ ·:- . ; . 

más dramática del mÓvÍmientó 'y quizás de tocia' La Catedral. 

F .f 
compases 12 a 15 

El Allegro Solemne tiene la estructura: A-B-A-C-A + Coda. Escrito en Si menor y 

en compás de 3/8, en algunas ediciones aparece en 6/8. 

Técnicamente es la más demandante para el guitarrista, contiene grandes pasajes 

de arpegios, escalas y ligados a gran velocidad y es todo un reto para el 

ejecutante 
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El movimienfo de aóbles -corcheas no para hasta el final' de la obra, es un 

movimiento perpetuo. 

La seccióri'Bd~A~6iCla-comó ''campana" tiene dos planos/en unbde ellos destaca 

clarament~ el baj6C::~n I~ rÚ.mica que se repite de negra se~uida de corchea. 

La secCió~-~-que~aí~~Ab~-analistas le llaman cadenz8:.~ti~'~eé1Jn claro carácter de 

improvisáci~h;. y~~~}:1a'1-rli~s complicada técnic~~~~t~~-cie!''allegro por la gran 

cantidad de ligadosSquectiene. Esta sección c/esta;,,predominantemente en la 
;<''-1'i'. __ ._, ' "7 __ .-., 

región de la dominante~''> > · 
-.'..._ ' . ~ . ' - . 

El allegro armó~i6~rr\~nt~ ~~-~uy•sencillo, está en la tonalidad de Si menor y sólo 
, ' .' .,,, --,-··.:;,:--··----,..,·- -·. •: » " 

hace _alg~nas infl:exlalles· l:{1'a 'éic>rninante. 

La Coda es .• rfiJ~fo~ncl~si~a. llegando hasta el Si sobre agudo y construida de 

forma sirnÍiár ~'¡~i5~6Ción B, es decir en arpegios pero destacando el bajo 

Agustín Barrios dejó manuscritos de La Catedral en Costa Rica y El Salvador. 

Estos manuscritos tiene diferencias con la grabación que él mismo hiciera de su 

obra; lo que se ha prestado a que haya diferentes versiones del andante y el 

allegro. Estas diferencias no son tan grandes y buena parte de ellas las incluyo en 

el anexo de estas notas. 

Siendo la única obra que escribiera Mangaré en tres movimientos y de las que 

más programara en sus conciertos. La Catedral, es obvio que era considerada por 

él, como una de sus composiciones mejor logradas. Cada movimiento tiene un 

carácter muy especial, que contrasta y logra al final un magnifico balance. En la 

actualidad es una de las obras que debe estar en el repertorio de todo guitarrita 

profesional. 
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EL DECAMERÓNNEGRo·· 

LEOBROUWER 

. (.1939.~ '.) . 

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

Juan Leovigildo Brouwér Mésqiiid~. compositor y guitarrista nacido en La 

==~=:~n~nu::i~s 1:~: t~~:e:e:~~fl~~~i~~t~é~b~o·:ind:uN!:: Y:;:aiy·~~b~~ 
Universidad de Hartforcf en ··.E~~~ci6·~ U~ic:l6s·; •Estuciió •c~mp~~iciÓÍI c~ri Vincent 

Persichetti y Stephan Wolpe. <N O: ~!:· >?' ' < ' .>.> · · .· . 

~~:::~:;:.~~;,:,~;~~~~~~rt~f f ~}~~\tJ,~º~~~,1i~,t::~: 
profesor de composición d~el,Cons~rvatoriode la Habana. También destacó como 

guitarrista al presellta'rs'e<'en ·\iaÍios'·fostivales europeos (Aviñón, Edimburgo, 
Berlín). ,, , ·:r;;·•.' 

Su obra va .. mé~'a1iá d~Í mero espíritu nacionalista, es también el reflejo de un 
•. '' ,• . , : ~:; i 

firme comproml~o\bon ·los ideales y pensamientos de la Revolución Cubana. 

Músicos como' lc:M estadounidenses Charles lves y John Cage, el italiano Luigi 

Nono o el alemán H. W. Henze, influyen de forma decisiva en su obra, y lo 

conducen hacia un nuevo estilo de composición, la música aleatoria. 

El trabajo de Brouwer se fundamenta en una proyección estética que asume toda 

la libertad que propone el pluralismo cultural de los últimos tiempos. 

Las técnicas composicionales adquiridas por Leo son muy variadas. Él elige sus 

materiales, desde un intervalo o un timbre, hasta complejos formantes en función 

de su potencial expresivo, conformando un repertorio de recursos técnico

compositivos. En su música hay ciertas constantes, rasgos o elementos de estilo 

que han marcado su individualidad como compositor. Estos parámetros, ideas, 

medios expresivos que identifican su pensamiento y maneras de hacer se han 
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concentrado -en -una -síntesis ·sostenida por estilemas característicos (celulas 

temáticas) que han ido formando un sello articulador en su obra. 

Entre su ()'l:>m, ~demás'd~,rhÚsicá'par~:ITlas:cleBO f'eLí~ul~s:j(cortometrajes·.y 
largometrajes),,poderllb~:senal'ar: Sonogramas I pára pia~(); sollograrhas 11 para 

orquesta, Cantigas- d~l-tieinpo.nuevo -para. piano; arp~~idci~ .per'c~sionistas, .. coro_ 

infantil y ~ct'flr~~~j Rorn~'naje a Mingus para conj~nt6c~~ ;jazz y orquesta; 8 

conciertos para guitarra y orquesta y un Concierto . para violín y orquesta. 

Actualmente es director de la orquesta de Córdoba (España). 

El Decamerón Negro 

Análisis 

Sobre su obra Leo Brouwer comenta: 

" Tomé una histoda del libro El Décámerón negro de Leo Frobenius, un sociólogo 

y científico al~rnánqJ~ fu~ ~,~Africaa_ .;studiar la cultura de ese continente a 

prin~ipiÓs c:1'e1-- ~i~lo Xx. Much~i-t,i;il,~jJ~- le . fueron reveladas por los griot o 

ancianos que conocían muy bien las leyendas. Con estos cuentos recogidos él 

armó un maravilloso libro, que además tuvo gran influencia en la literatura 

europea; incluso Picasso recibió su influencia de forma revolucionaria en sus 

máscaras negras y todo el asunto de la 'negritud', bien como la llamó Jean Paul 

Sartre. El libro entero tiene que ver con la guerra, el amor, los tabúes, y un poco 

en homenaje a Bocaccio, Frobenius parafraseó el titulo del renacentista italiano y 

por tal razón lo tituló El Decamerón Negro. De aquí sólo trabajé una historia que 

dividí en tres partes. La primera es de un guerrero que quería ser músico y tocar 

un arpa. La situación de castas era muy estricta, en un primer término estaban 

precisamente los guerreros, luego los sacerdotes, los cultivadores, y en el fondo 

de esa escalera estaban los músicos. ¿Cómo era posible entonces que un 

34 



grandioso guerrero del clan quisiera ser músico? Este guerrero al dejar de serlo, 

fue rechazado por el clan y expulsado de la tribu. Entonces se fue a las montañas, 

pero sucedió que la tribu comenzó a perder todas sus batallas y es cuando lo van 

a buscar, le piden, casi de rodillas que los ayude, a ese que ya no era guerrero, 

sino músico. Baja de las montañas, gana todas las guerras y regresa a las 

montañas para convertirse en músico una vez más. Aquí también hay una historia 

de amor. Después de ser expulsado, ya no podfa ver a su mujer, luego de vencer 

las batallas se la llevó con él. Esa es, simplificada, la historia de El Decamerón 

Negro.'" 

La obra fue dedicada a .la guitarrista estadounidense Sharon lsbin a quien Leo 

escuchó tocar cuando · Sharon tenía dieciocho años, quedando gratamente 

impresionado. 

El Decamerón Negro, junto con el Concierto de Lieja marca el traslado de visión . . 

estética de Leo hacia una "nueva simplicidad" en el leguaje musical. El alto grado 

de contraste con respecto a.1 ante~ior 1el1~uaje usado por Leo en obras como 

Canticum, Parábola o la Espiré:JI Et~rnáO és evidente. Esta nueva forma de 

componer de Brouwer busca serp"lenos crfptica y más comunicativa, mediante el 

uso de formas tradicionales>como la sonata, rondó, temas con variaciones y 

mezclando en sus estructuras armónicas y melódicas, escalas modales, 

pentáfonas y tonales, 
:' ·.,.-

Además de su í.nterés y búsqueda por esenciar ritmos caracterfsticos de su natal 
,., ·. -'·' 

Cuba y explorar. la riqueza tímbrica de la guitarra, se suman ahora dos elementos 

al trabajo ;d~>Leo, la utilización más frecuente de temas de naturaleza 

programática y en su técnica compositiva, el recurrir más al minimalismo. 

De esto último; la obra que hoy nos ocupa es claro ejemplo. 

1 
Hemández, lsabcllc. Leo Brouwer. Editora Musical de Cuba, e.Habana 2000 p.216 
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El Dacemerón Negro de Brouwer está integrado por tres partes: 

l. El Arpa del Guerreo 

11. .Huida de los Amantes por el Valle de los Ecos 

111. Balada de la Doncella Enamorada. 

La forma ternaria que se presenta en la macroestructura de la obra, se presenta 

también, en la exposición de las ideas temáticas en cada una de sus partes. 

Cada movimiento está simétricamente construido mediante el uso de estructuras 
tradicionales: 

El arpa del guerrero 

La huida de los Amantes por el Valle de los Ecos 

Balada de la Doncella Enamorada 

Rondó Sonata. 

Forma. tripartita. 

El Arpa del Guerrero es el más complejq""E!~tructuralmente de los tres 

movimientos que integran el Decamerón.c Está:scrito_enun compás de 5/8 y esta 

articulación rítmica se mantiene a lo largó de ºcasitodo el movimiento. 

Tiene forma similar a la de un rondÓ so~~f~. ~on el ~squema: 

A B A' C A B' A C' A'+ Coda 

La correlación de las tres ideas temáticas lleva a un gran dinamismo interno 

en esta parte de la obra. A cada aparición del tema A, le sigue un episodio, por 

momentos altamente contrastante y en otros sirve como complemento o 

reafirrnación de un desarrollo de carácter derivado. 
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La organización pentáfona-esº1.in elemento común a muchas 00 culturas -

autóctonas de América y Africa; Brouwer pone en práctica este elemento en su 

Decamerón. 

El material músical dela primera sección, que va de A hasta la indicación /frico, 

que es"el c:ofoi~.n,~C,~.~~~1:3.éC¿.()!fÍp~s 45) está basado en dos escalas pentáfonas: -

Escala 1: Réb, 'F"a.sc{]~'l:al:>,si 

Corno se Pllede:()t:>s.~rvar, estas escalas tienen dos notas en común, Fa y Do 

sostenido ocR~'.be;,,c>1. ·Estas notas tienen la función de pivotes en la articulación 

melódica y ármÓnica. 

Ya en los primeros compases de A se genera un claro contraste, del compás 1 al 

4 la intendiÓ'n es muy clara de establecer una atmósfera de misterio para que en 

el compás 5 surja un motivo melódico claro de 5 sonidos en forte que seguido de 

un calderón o fermata provocará gran tensión y expectación. 

l. EL ARPA DEL GUERRERO 

f..~resc. ___ _ 

Este juego de contrastes se repetirá 3 veces más, aumentando en extensión el 

motivo melódico en cada una, hasta llegar a un desarrollo amplio del mismo, que 

nos conducirá a 8 con un cambio de carácter hacia algo muy lirico. 
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Un poco soslcnato 
Cedcndo lírico 

<u C4_ • m . 

!, . "- ' a..-'- - 1.---' <C4> -~ª ~ "!-" ' a ! 

ij 'r:!ftWIF:f f¡filTht1IF'CFff1• r1r-(EGflf,J 
·~ 1983 by f.D1TIONS TRANSATLANTIQIJ[¡S SO Rue J. de Maistt'e ~ 7SOIR P~ris. 

compases 33 a 47 

La modulación a una nueva escala pentáfona y el empleo del rubato, los tenutas 

indicados en la_ partitura, el legato y los cambios de timbre (color) hacen de este 

episodio Bel demayorlibertad pa~a el intérprete. 

A' se presenta\ á partir def compás 58 y es una forma abreviada de A, con un 
' ·' :~. -'- ·-- .. - ' -"-. __ - ., - ' : '- .. -_,' - - ·- . - . - . 

desarrollo ql.Íe coriCruye)en .armónicos y con el motivo que sugiere el tañer de 

arpa, coristruidc/~~i~-J~z/~o .s~bre las. escalas pentáfonas de A, sino sobre los 

sonidos: 

La# Do# Mi Sc:il# Si. 

Pasamos a continuación al episodio C que es la parte central de este movimiento, 

con las indicaciones, tranquilo, oscuro, piano y /egato. Este episodio tiene 

caracterfsticas de pequeño coral, comienza con una secuencia de acordes con 

sexta y contrasta con todo lo anterior por la articulación rítmica, han quedado 

atrás las figuras de octavo, utilizando ahora, figuras de mayor valor con el fin de 

lograr una mayor resonancia y una textura armónica más transparente. 
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(4) J 

Al término de e viene una cita breve y marcada de A que sirve de puente entre C y 

B' 

El episodio B aparece nuevamente, pero aintervalo,de cuartapeÍfecta ascentente 

y con un desarrc:lí10 rl1ás a~pli(), creando unefecto de mayordinami~mo e incluso 

agitación. 
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======= ) (,) º º (5) º º r 

La recapitulación no es completa, después de B' se reexpone A pero sólo la 

primera parte y se liga a C', que es C, pero claramente reducido y transportado 

una cuarta perfecta ascendentemente. Para finalizar se presenta nuevamente A 

con la parte que faltó en la reexposición y se liga a la coda. 

La recapitulación podemos analizarla de otra manera. Después de B' se reexpone 

A, pero con C' insertada. 

Esta manera de trabajar los temas, sugiere una elaboración fundamentalmente de 

tipo motívico. 

Los últimos 11 compases tienen la indicación vivo y conforman la coda, son 

claramente de carácter virtuoso y con intenciones de conclusión. 
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- Vivo ,-..._ ,...,_ 

14 'd#r•r1!f I ffl(lül JJ1JJJ1 [!r1Fffi J}Yn1 ar•rrfi 
f~ 

11 
(3) H' . . 

El Arpa del Guerrero concluye brillantemente con dos acordes de Mi mayor en 

fortissimo. 

El segundo movimiento La huida de los Amantes por el Valle .. de lo.s Ecos, hace 

uso de una exploración imaginativa del timbre dentro de una estructura tripartita, 

donde cada parte tiene a su vez secciones: 

A-B C-D-E-F G-H-1 

Las secciones A y B que se presentan a manera de introducción y exposición con 

la indicación Dec/amato y Presege contienen ya los elementos que se usaran en 

el resto del movimiento. Los intervalos recurrentes de segunda mayor y menor, de 

tercera menor y de quinta justa se vuelven constantes que logran la unidad a nivel 

macroestrustural. Aún en aquellos pasajes que resultan aparentemente más 

contrastantes, como sucede en la parte central, marcada con la letra G en la 

partitura, el material se elabora a partir de los primeros compases de la 

exposición. 

La sección C es de estructura minimalista y está construida básicamente sobre la 

escala pentáfona de: Mi Sol# La Si Do#, esta misma escala se usa en la sección D 

(presagio), E (declamato) y F (recuerdo). 

.-------··"··-··-··'·---
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Recordemos- brevemente que el término mínima/ music fue dado por el compositor -

inglés Michel i'!Y~~n ~lr~dedor de 1964 para denominar así al fenóllleno musical 

en el cual se ~tili~~l:>cín 'E:;structuras mini mas con base en la repetición de células 

breves y secue~ci~s f~~b'uentemente con inclinación tonal. Con Base ~n''i~ a~terior 
no he dudado ~h con~id~rar como minimalista la sección.e.~---~"°' 

. ,•,' ·' ,· - -

La secciónF f~~ci~na como puente hacia la sección G (por el vaUe de los ecós) y 
-~ . . . 

por primera vez en este movimiento, Brouwer recurre a una teXtura polifónica. 

[!]Recuerdo (Tranquillo) ~ 

;pil==if==r-,=i =J. _11 g•tt:r: 11f:~1 rr 11 

111 
...___ -3 º'~ 

En la sección G (por el valle de los ecos) la idea de estructura minimalista vuelve 

a ser empleada por Brouwer usando articulaciones en el fraseo 

extraordinariamente • idiomáticas. En esta sección G, los formantes de dinámica y de 

metro-ritmo alcanza-n un primer plano al propiciar zonas de desarrollo completas. 

El flujo din~mico provocado por el toque alternado de pasajes en forte 

Y piano súbito, dan la imagen de eco. A su vez, el ritmo ayuda a crear el efecto de 

resona_ncia y del movimiento rápido del galope. 
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Rítmicamente ocurre algo muy interesante en esta sección, pues mientras hay un 

constante tresillo de dobles corcheas en la voz superior, la voz.cantante.del bajo 

se mantiené~n~~tavos y dobles corcheas simples, lo que prod~c~ un efecto de 3 

contra 2 ·que técnicamente para el ejecutante es complic~cfo · mant.;ner con 

claridad. 

Ejemplo: 

El epílogo es una reprisa en espejo del Presage. 

La Balada de la Doncella Enamorada tiene, a diferencia de los dos movimientos 

anteriores, un ostinato rítmico con una organización armónica clara. Tiene forma 

de Rondó: 

ABACA' 

Mientras la sección A es de carácter predominantemente melódico, la parte B es 
de carácter rítmico. 
El ostinato rítmico es comenzado al principio del movimiento como introducción y 

se une a la sección A. 

La sección A esta construida en D mixolidio la primera parte y Sol mixolidio la 

segunda, es decir, un modo mayor con el séptimo grado bemol. 
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inicio de la segunda parte de A (compases 14 a 16) 

La sección A se caracteriza por una oculta polifonía entre los planos. 

La amplia sección B se caracteriza por el ostinato: 

i n1 mi 

'éª?W' 
tli 

La sección B tiene un cambio gradual hacia el final y un patrón descendente 

aparece, creando densidad armónica mediante el incremento de disonancias y su 

combinación con el patrón del ostinato. El carácter percutivo de esta sección es 

interrumpido por una escala pentáfona y finalmente con arpegios construidos 

sobre el quinto grado de Re se regresa a la sección A. 

Las secciones B y C se desarrollan a partir del ostinato de la introducción que se 

transforma en figura pedal a través de casi todo el movimiento. 

La parte C se caracteriza por sus síncopas y desplazamiento de acentos. La 

alternancia tonal puede ser encontrada aquí, en particular en las cadencias V-1 en 

'.l t:.;;il;;, vv1~ 
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Do mayor; El mismo arpegio-del final de la sección 8 aparece aquí preparando el 

regreso final al tema. 

-Conclusiones: -~--

Es obvio que hay un basamento programático en la obra, e incluso la idea de 

llamar a sus partes baladas confirma sus relaciones con el romanticismo. Tanto la 

música de programa como el genero balada son representantes por excelencia de·

dicho estilo. 

En El Decamerón Negro, Brouwer, dentro de un ámbito tonal logra una sabia 

mezcla de pentafonía, bitonalidad y modalismo. Son claros los momentos en que, 

por ejemplo, yuxtapone diferentes escalas pentófonas, como ocurre en el Arpa del 

Guerrero, o en que utiliza el modo mixolidio en la Balada de la Doncella 

Enamorada. Otro de los aspectos que merece ser destacado es la manera en que 

el compositor logra un contraste entre las texturas de la obra. 

El Decamerón Negro es el más sofisticado ejemplo de escritura funcional

instrumental de Brouwer, alcanzando un gran poder de expresión por· su 

contenido, forma y balance. Hasta 1981, que fue el año en que fue compuesta, era 

la obra más extensa para guitarra sola que Leo había compuesto. 
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CAVATINA. 

ALEXANDRE ·TANSMAN 

Alexandre Tansman nació el· 12 de junio de 1897 en la ciudad de Lodz, cerca 

de Varsovia, en Polonia. Su madre, Aima Domu Gurwicz, descendía de una gran 
- ·. . ' 

familia de origen judio .y cónfaba con un~ importanté ed~caciónmusic~I. 
· _ -,,. ::·,.:\-~.-;.·,:·.-:· : .. ·._-, ... -.• ~ ·:·.-.--'---~.,' ... ·.·:·-·--:.~··: .. - .-_.; ,_.,.,.,_o·o:;···'°(-0·'.':-0 ;-.-,-'-'.;.>·-::--~ "':-,·-· 

Alexandre. atraici6 Jo'r 1~ ~Úsi8a ·d~~de-"l11~y' ~¡f{ci y<6ontandÓ c::Ón ~I apoyo 

de sus padres que eran buenos melómanos, comenzó a estudiar piano y a los 

once años de edad logró ser admitido en el conservatorio de música de Lodz. A 

los diecisiete años se trasladó a Varsovia para ampliar sus conocimientos 

musicales y además inscribirse en la facultad de Derecho y Ciencias Filosóficas de 

la cual se graduarla algunos años después. 

Cuando contaba Tansman con veinte años, la Orquesta Sinfónica de 

Lodz interpretó su "Serenata Sinfónica" y fue asi como hizo su debut como 

compositor. 

Poco después del término de la Primera Guerra Mundial, se organizó en 

Varsovia, donde reinaba un ambiente de entusiasmo y optimismo, el Concurso 

Nacional de Composición. Tansman ganó el primer premio con su Romanza para 

violín y piano y se le otorgó también el segundo premio por su suite para piano. 
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Con este éxito. ganado-rcon- lasuma.'obtenida por-los ·premios,- se 

trasladó a Parls, en donde en ese momento se encontr.aba el centro_intelectual y 

artlstico más importante de Europa. 

Ya en París, Tansmanfrecue~tóy·se relacion~ •. con·i~'~brtantes·artistas 
-- •• o_- - - ·- '--~ • ,,,' • 

:_ ---~ --;-'~;·_._o._• -·- .- . ' 

e intelectuales. ..:·,~:)----: - ": 

Maurice Ravel se interesó de .un~ forlTI~~~uy·:l:!~tJxi~-~ .l~s trabajos de 

Tansman, de inmediato le ayudó.a encontr~rbú~~o~f~t~rpr~t~s,~a-ra sus obras y 
-. -· . : ' s .. > :.ó··, .. "-·'.',. ··.--_-_,· r- :· ._-_1;_: <:·· ;·.,::e-·, 

le presentó editores, introduciéndolo en el ~f~r\Jescente mÚndo "!l.JSical de Parls. 

En. febrero.de fg2o ofreció sl.J pri.:;,er c~néierto de púi~o f en París. La 
.·-. '.,., .. , ·_·,·:.,~'.-''-,;: --=:- - ... ··,=;,~··· '·-> '·"',"::.:.·:·::-:.:. - ":·::",\· _·.--.::,··,,_·:·:·:-:=, ....... ,.-<.<~;·.,,<:.·;· .-:~·.': -. .-

armenia de Tansm~~--Ú~mó :1a -ateinción.cil:l .rnJsi~Ó1C>96~ 'yic~iti~6~ ... ·Tenla. una 

especial predilecciÓ~ p6r-IÓ~ ~c()i~~~~lterri~cl()~ ··~~ 6'n~e~~;~ tr~6~~~ -• i~vertidos. 

d~· :º"~!.,~r¡ •. ~.~b~·· ,.;;R~v~~·MJs•cá•··· -.. "\ ... <:-; - ·:- .'.>,. --~· .. _-~:_·-, - ··"·, ;· __ :::_-~_;· 
la principal 

revista musical. de·'.Francia; era' un- pl.lnto de '~e~ÍiiÓ'n · de .. los artistas que se 

encontraban en París. La frecuentaban Ravel, Milhaud, Roussel, Poulanc, Auric, 

Ponce, Dukas, Fauré, etc. También la frecuentaban pintores y escritores. El 

director de la revista, Henry Prunierés, en cierta ocasión invitó a cenar a un grupo 

de músicos entre los que se encontraban, Ravel, Roussel, Schmitt, Segovia (que 

en ese momento se encontraba en París) y Tansman. Segovia llevó su guitarra y 

después de cenar, Prunierés le pidió que tocara algo. Sobre este hecho, Tansman 

comentaría más tarde: "Esperaba oir al guitarrista español tocar algunas piezas 

flamencas, en su lugar escuche, la iChaconne de Bach! Y quedé en verdad 

apabullado con la interpretación de Segovia". 
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Tansman le manifestó-aº Segovia su admiración y su interés por la guitarra y le 

propuso escribir una pieza para él. Segovia, que estaba ávido de un repertorio 

nuevo para el instrumento, aceptó la idea con gran entusiasmo y le mostró a 

Tansman las cualidades y posibilidades de la guitarra, ya que Tansman no la 

tocaba ni había compuesto antes para ella. Fue asi como nació la "Mazurka" y la 

gran amistad entre los dos músicos. La Mazurca de Tansman fue estrenada por 

Segovía poco tiempo después en el Conservatorio de Música de París con gran 

aceptación por parte del público y la critica especializada. 

Mientras tanto en los Estados Unidos, importantes asociaciones sinfónicas y 

musicales en general, organizaban festivales donde se incluia música de Tansman 
,') .:·.,::,,/ 

obteniendo gran,,é~itcf::.é~~Ó)íi~o que en 1929 Tansman viajara a los Estados 
e • • ' ' ' -•• O• '•• '•,,_,_ '-"> r,',.;'' '( "'" ~' < / 

Unidos para
0

cÚrigi1ytoC:;ar~I piano sus más recientes composiciones en una vasta 
. - .. • '·'"·." --"', .. ,,., .... "•''" .. 

gira que du~óv~;ri6~'_rti~·~~s. 
Tansman r~gr~~¿ ~-"p~rí~ con la satisfacción de haber difundido ampliamente su 

música· éori 1.J'll,éxito alentador y haber logrado que importantes intérpretes 

tocaran mássegÚido sus obras. 

En Nueva York, Walter Gieseking estrenó la versión para piano de su Sonatina 

Trasatlantique original para orquesta. La Orquesta de Filadelfia, dirigida por 

Leopold Stokowsky, hizo el estreno de su Toccata. Sus Quatre Dances 

Polonaises para orquesta, se estrenaron en Nueva York con la Orquesta 

Filarmónica dirigida por Arturo Toscanini. 

Durante los siguientes años y con gran entusiasmo, Tansman continuó viajando 

por diferentes partes del mundo dando a conocer su música y enriqueciéndose 
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- . . . -

con la cultura-de otros países.···· Viajó a Hawai; Japón, China, Filipinas, Singapur, 

Indonesia, Ceylán, l_ndia,_~Egipto, Bali, Grecia e Israel. 
,·e-·-.,,-

Regresó a París Úe~o de é~perienC:ias y el ·.1 Ó de jU~io de 1933, le confirieron el 

diploma ·····com~·_éum¡é;Tibro ·~~o~orário7del-Jc1Úb~M~:c6·~p()10",·- otorgado . a== los 
--·--~~'·:~' - .• ·:-.-_:~-'o -."- - ~'-'' ·; ,- ,_',, - :_:·_,.:.,._ :.>~ ;~ - ,__·.: .'.,.:__.; ·_ 

profesionistas' sobresaliemes ·.• que realizan Una~ extensa 
• • • '>'.'"'.,;-,,.,_, ~-.• ~·:i··'' . >-• .. ·,._ ··:~-.·-.. ·{ • .. , • 

difundie.n~o 5í.Jti-a~_aj9:~!. 

Indignado pór I~ -~oifüca.:~el g~~i~~fni polclco-~ue negociaba ·con la Alerriánia· de 

Hitler, e. imil.11s:d·á'J~r-~:~~as'~~ ~ndole' p~á¿tico, Tansman decidió renunciar a la 
-...... :.:-. ' :; :; (.:-., ~ -_ . - ,, :;: :: ~ 

ciudadania po1a'cá:y~tomar<1a\fra¡Ícésa:cpaíS que siempre había amado y donde 
. .' .. - ·: ·"- ' .. ·.'·~ ,, ' .. , .. ' .. . ·"- -.. ;~- '" . '" ' . - . . . 

Con la decla~aCió~- de (~'segunda gÚ~rra mundial, la situación política en París se 
: • • • ' 0~:·, • "" r ,· '• 

tornó muy ~Ó~flihtiv~ y Tansman, por su origen judío, se encontraba en la lista 

negra d: a~i~t~~-"decadentes y nocivos" establecida por los nazis. Tansman 

decidió trasladarse a Niza donde la persecución era menor y ali! permaneció cerca 

de un afio: Al darse cuenta que la guerra no terminaría pronto, escribió a sus 

amigos que radicaban en los Estados Unidos y les pidió ayuda para dejar 

Europa. Con el apoyo de amigos como Charles Chaplin, Toscanini y Heifetz, 

Tansman con su esposa e hijas logró embarcarse en Lisboa 

con destino a América. 

La familia Tansman se instaló en la ciudad de Los Angeles, lugar donde tenían 

varios amigos, gracias a los cuales, Alexandre logró conseguir trabajo en la 

industria cinematográfica. En Los Angeles también se encontró e hizo amistad con 
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Schonberg; Sfravinsky, Milhaüd, y Castelnuovo Tedesco, que vivian en la misma 

ciudad. 

Además de la música para 0 películas,0 Tansman compuso obras mayores, en--1944 
- -.- é• ' - • 

escribiÓ .·su quinta .si~fonia, 

filarmónica~! mi·~;,,()?··~--.• 
Habían pas~d~ ~~~·de \leinte anos de~de que ~ári~ÍeraT~nsma~~u.M~zurka 

-; ' ' ; ;·.-. -. ''··· .,_ :•. ...... - ' .. , . ', .... '.,. ,, . ' - .·,,, ···.:·.. . - '. . 

cuando· en ~ ~45::J~6iciÍ6 componer. algo nu~vb para· gui~arra/ un concertino para .. '·.'-;-.-·' -- - - . . -· . . . 

guitarra y orqi.itii;,;ta que __ ~onsta -de cuat~l:> movimie~tos: lntr6duii~l1e, Toccata, 
- - ··~ ... -. " . - -. 

lntermez.Zo\/Finale (Scherzino) . 
. ; .· . _· . . ; -~;~'. : ; - ·- -: - -

Tansman)~gró regresar con su familia a París en el año de 1946, su entusiasmo 
_.. ·- -

era muy grande y lbgró rehacerse y reencontrarse con el ambiente artístiCo de esa 

ciudad. 

La guitarra volvió a iluminarse en la inspiración de Tansman y en 1950, compuso 
- -.. . . 

. ~ - - - - - -

una de las obras mé~ bellas -para este instrumento, la Cavatina, inspirada en la 

ciudad de Venecia, originalmente la formaban cuatro movimientos: Prelude 

(Allegro ·con moto), - Sarabanda; Scherzino (Allegro con moto), Barcarole 

(Andantino gracioso e cantabile). Más adelante le agregó la Danza Pomposa que 

corona brillantemente la obra. 

Tansman presentó su Cavatina en el Concurso de Composición de la Academia 

Chigiana en Siena, Italia, en el año de 1951, ganando el primer premio. 
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Segovia estrenó la Cavatiriaºen Nüevá Yorkéil 1952: En el mes de diciembre de 

1953, Segovia viajó a París y en la salle Gaveau interpretó la Cav~~ina, yfue allí 
-- --, . -:-- ' ~ __ -, -· ·. --.-

donde Tansman la escuchó por primera vez en conci~~o. 
Entusiasmado por el éxito de su Cavatina, Tan~rr;~n°decidicl~escribir'más obras 

para guitarra, entre ellas destacan: 

Tres piezas para guitarra: Afia Po/acca, Berceuse~~1e,htyf?'!Xert~-·(1g~3) 
Concertino para Guitarra y Orquesta en homenaje a 'Mánue{de Falla (1954) 

Suite para Guitarra (1955), que consta de .6 movimientos donde incluye sus tres 

piezas de 1953. 

Musique de Cour (1960) para GÜitarra y pequeña Orquesta, basada en temas del 

guitarrista frances del siglo XVII, Robert de Visée, consta de siete movimientos: 
.-. . - ·--

Entrée, Menuet,.Sarabanda, C3avotta,etmusette,Passacaille, Gigue, Air. 

Suite en fd6~;, ~ poJ6f7fcó (1962) conf~r~~da pOr ·nueve movimientos: Entreé, 

kolysanka11·y Oberek. 

Hommage a Chopin (1969) que consta de tres partes: Prelude, Nocturne, Valse 

Romantique. Tansman lo escribió como un homenaje a su compatriota en el 

aniversario 120 de su muerte. 
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Pezzo in modo--antico-(1970): -Antes· de esta obra todas las composiciones para 

guitarra que había escrito Tánsrnan habían sido dedicadas a Andrés Segovia. 

Pezzo in modo antico fue dedicad_o al guitarrista y compositor Angelo Gilardino. 

Variaciones sobre un tema de Scriabin (1971) que consta de tema y seis 

variaciones. 

Hommage a Lech Wa/esa (1982) dedicada a la guitarrista mexicana Corazón 

Otero, que fue amiga de Tansman y quien además escribió un libro sobre su vida 
- . 

y obra ( del cuál me he basado para escribir parte de estas notas) . 

Los aéontecimientos pollticos de PolC>~ia ~11 _·-~tj~¿lh:{ é~óca ·.conmovieron a 
.:;,><·' •. , . . . 

Tansman y con este estado de ánimó compÚso su homenaje a Lech Walesa que 

es una mazurka de carácter melan~Óli~b ;~·¿e evoca la música de Polaca. 
< .... •• ." ~.,_ •• ~·:1~:·L: .;· . 

Curiosamente la producción guitarristica de Tansman comenzó en 1925 con una 

mazurka y terminó co~ otr~;·erl~1982, 56 años despues. Su homenaje a Lech 

Walesa fue la última obra que escribió para la guitarra. 

Hacia el final de su vida, el trabajo de Tansman fue ampliamente reconocido, 

invitándolo a dar cursos de composición en importantes centros culturales como 

los de Santiago de Compostela y Siena, también invitándolo como jurado en 

concursos de composición y guitarra. 

Fue elegido miembro honorario por la Real Academia de Ciencias, Letras y Bellas 

Artes de Bélgica, tomando el lugar que dejara a su muerte Dimitri Shostakovich 
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El XV Concürso Internacional de Guitarra · de · Alessandria, en Italia, estuvo 

dedicad() en. ~omenaje a Tansman y en todas las fases del concurso se 

incluyeron cobra~ ·~l.lyas, En esa ocasión Tansman fungió como presidente 
;'• .; ' 

honorario del jUrado; 
- - ' - -,., - ·-,'-.,~-': _::' -

En 1986 lá Escuela de Musica de Polonia le confirió el Doctorado Honoris Causa. 
_.__, ,,-·. 

Éste seria quizás el reconocimiento más grande que recibiera Tansman. Por fin su 
. ' .. ;·." -~., .' 

país natal le reconocia todo su esfuerzo y con tan alto honor. 

Para este entonces ya habla concluido su octava sinfonía y trabajaba en la 

composición de un cuarteto de .cuerdas. 

El 15 de noviembre de 1986 Tansman murió en Páris dejando un gran legado 

musical y en especial a los guitarristas. 

La literatul"amLlsical para ~uitarra cuenta con pocas obras de gran formato y nivel 

composici6n~L Dig~ po~as, c~mparadas con la gran cantidad de obras con estas 

características con las que cuentan los pianistas o violinistas. 

En este sentido es importante tomar en cuenta la obra que nos legó Tansman, 

estudiándola e interpretándola más en nuestros conciertos, sobre todo la 

Cavatina, la Suite en modo polónico y su Musica de Corte. En .mi opinión es 

música de la mejor que se ha compuesto para nuestro instrumento y que 

debemos programar más seguido. 
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CA V ATINA 

Análisis 

La música para guitarra de Alexandre.Tansman, y en particularJa Cávatina, marca 
,_,. . -, 

una cumbre.enelrepertoriodel insfrumenfo. En t311a·sedundeno soloel elemento 

nacional· polaco y'la ln~u~n6ia ~e la rr1úsi~a fr:nc~sa, :;illo que, por la más amplia 
;··· -..;_. -··-,,;;:-_.·,_-,~<•----·· _,_ ... •·' '··-•;..·,·- ... ',·. ,,_,. --.;·i:- e···-·"·~-'~ ·-~ 

compatibilid~d.~~hcC>ii'ti:~d~·~h;.~¡66~Jó'~itb¡ .. ~~t~kC>ri~~í~·/bbC:id~nte, tonalidad 

y modalid~~ .....•..•... ,, ·, , ~ '\( ?' ; .. 
La Cavatina fU~'.· cófrlpÚestá en 1950 y está inspirada en Venecia. Sobre esto 

último, A~ge1'6'~iÍ~rdi~~ escribió: 
.:- .. -:·-.t .-.,-_, 

··.;· 

" TansmanJue atraido por el sortilegio de la laguna desde su primer visita a 
·-· ·· . "'i1.r'"'•·' P ". •.'.·;· • • • 

··-· ;; .. 

Venecia. El misterio de la ciudad que une en su propia aura los aspectos del 

mundo occide.ntal y la fascinación menos descifrable del oriente, encontró en la 

sensibili~ad d;~¡·~úsico profundas consonancias y respuestas encantadas. Este 

tipo de trance que vuelve incorpóreas y lejanas hasta las pulsaciones de los ritmos 

vitales, asume formas fantasmagóricas en la Cavatina, visión veneciana de 

embrujada, fúnebre belleza, en las que desfilan las humorísticas pisadas del 

preludio, las extremadas dulzuras de la Sarabanda, las festivas alucinaciones del 

Scherzino, los inquietos paisajes de una barcarola que deja escuchar, en la lejanía 

de veloces canales, cantos de gondoleros sin cuerpos, y en fin los sonidos 

cubiertos, como atenuados, por una intangible fanfarria en la Danza Pomposa. 

Música para intérpretes con alma de diamante y con técnica sin arrugas y sin 

vanidad, la Cavatina se impone ante nuestros ojos, como la página más alta del 
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repertorio segoviano ... y, en absoluto, como una de las piezas para guitarra más 

importantes del noveciento.s." 

En la música instrumental, el.término.cavatina se ha usado para intitular una pieza 

de carácter · 1íriCo:/ no 'tirtu~~ístico; , Resulta ..•. curfosa la ~l~cC:ión del. titUlo, si 

consideramos· el hechocd~;que·se'frat~-d: .. una suite de notable~ dimensiones, 

construida con un pr~~~di-~i~rito que aunque: no mira verdader~s des~r~ollos 
temáticos, ciertamente no se encierra en ámbitos de una pieza breve. Una cierta 

ambigüedad se encuentra entonces empezando por el título, aún antes de la 

música. 

Caracteristica formal común en cuatro de los cinco movimientos es la sucesión A-

B-A, en las que la reexposición puede ser abreviada (preludio) o modificada 

(sarabanda), mientras el preludio está enriquecido por una coda de seis compases 

y la Bárcaroia:p~~una codetta de dos compases. El Scherzino está construido con 
- -- .. ~: ._ ·_. - _. 

la forma' binaria A-B que se repite por entero, más una amplia coda de catorce 

compases. 

La tonalidad que emplea Tansman en las primera cuatro piezas puede 

considerarse como una tonalidad "alargada" y contiene implicaciones 

refinadamente ambiguas. Estas piezas están escritas sin alteraciones en la clave, 

esto es, sin una definida declaración de tonalidad por parte del autor, aunque en 

ellas se delinean, mas o menos , la prevalencia de una tonalidad establecida y las 

modulaciones internas. Solamente la conclusiva Danza Pomposa está escrita en 

una resuelta e inequívoca tonalidad de Mi mayor. 
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El preludio es la pieza más amplia y la que más contraste tiene entre sus partes. 

Está escrito encompás~d13. ~/4 y.con la indicación A/legro con moto. La primera 

parte es de carácte~ ctfi:Ímático y la segunda de carácter lirico y misterioso. Al 
.·.::_·-e_.,·) ·,_, 

interno •de'=cada,;sección °Tánsman procede con una construcción ºmosaico", 
'·;·,,:,.__,-···:'.'e_-'·--

- ;._ ··::··~.;.=;;:_. _ _:. 

alineando .una súcesión de pequeños y bien amalgamados episodios. Cada uno 

construido :~()'.r,GJ·~:
1

motivo ritmico-melódico diferente. El preludio comienza 

enérgicamente e~~ un pedal de corcheas en el bajo seguido de acordes en forte y 

establece el carácter dominante durante la primera del preludi~."~~-·~I c~..ripás 
" .. :'.:·1·: .. ·_., __ ·;··--. 

seis aparece ·por primera vez la figura rítmica de dos diec'is~i~~~ds ·· (a 
- -.- . ( :- - ·;·.~:·:·_ .' 

contratiempo) que resuelven téticamente a una corchea, este dibuj6 ritíri'ico será 

muy usado también en el Scherzino y la Danza Pomposa. En el co~i~~s 1 O se 

llega al climax del episodio inicial con un Re sobreagudo seguido de una escala 

descendente y una sección polifónica a dos voces donde se da claramente un 

dialogo, pregunta-respuesta entre las voces. En la sección central, un poco piü 

lento, que comienza en el compás 27, Tansman crea una miniestructura ternaria y 

utiliza cuatro compases de pedal para separarla de su reexposición. 

Posteriormente viene un puente que nos une con la reexposición de A y la coda. 

La ambigüedad de esta pieza que oscila entre su naturaleza lírica y rítmica 

también se siente en su armonía. Se siente por momentos en la pieza una 

tonalidad latente de La menor, escondida entre el rimbombante predominio de los 

pedales de Mi y cubierta por la polaridad del tono de Mi menor. 

La sarabanda tiene forma A-B-A y está escrita en compás ternario, %, con las 

indicaciones Lento, tranquilo e /egato, tiene una textura a tres voces, por 
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momentos a-riú:lnera ae coral, esto es-muy claro sobre todo al final de la pieza. La -

ambigüedad armónica es menc:ir que en el prellJdi_o, el ~esarrollo sereno de la 
.-_·.·;. ,, 

pieza alterna -la tonalidad .de Si ;:fíayÓr eón la éte;sol soste~Ído menor, esta última 

tonalidad••.--es=muy;=pocO~J~pl~~dac-enJlafg~it~ffa--p6rS~én.poco~idiomática al 
-" : --,__ ~ _., =- -· - ... ,,-

instrument6; ;in ~~b~~9~ ;~~~Y 61"~í<J";1- ~r~d¿~¡~ic)\:le -e"~t~-to~~füiaci en la 

sección. ce~tral 
'·.~- -, '.. . -, '._._:_ - .· -. - : ' - - ·,. ·. 

qu~;_.va·_étel -cfor:npás 17 • al 33. p~ro el modo. may_or prevalece 

"• '. ' 

La cavatiría fue (3ditada por la casa _editora Schott en 1951. según Andrzej 

Wendland qÚe;ha6~-unÓs años publicó f:?n la revista 'ºc/assica/ guita(' una -revisión 

de la ca~atina co~~ará~dÓla con _el .manuscrito, e~ la versión ~dita~a .en Schott, 

entre los comp~sés19 y 20 de la sarab·~~d~. f~lt~t~ ~o~pás, ese cofn~ás faltante 
~ : ,_,. _- :._ - . . ,- : .. .. . -. :·. ' : . -

es igual aL compás 19,. es decir, se repite. Esto logra una mejor proporción en la 
. ; . . . 

estructura de las frases. 

Después de leer el artículo de Wendland me dio curiosidad por volver a escuchar 
. -

las grab¡:¡ciones de la cavatina que tenía, y me sorprendió que Segovia era el 

único que agregaba un compás en esa parte, aunque no, el que según Wendland 

aparece en el manuscrito. Lo que Segovia hace, tomando en cuenta la edición 

Schott, es agregar entre el compás 16 y 17, el compás 19. De esta manera 

también le quedan dos frases de dos compases cada una; pero · al parecer, 

diferentes al manuscrito. 

Esta duda sólo podría esclarecerla teniendo acceso a alguna copia del manuscrito 

original, lo cual no ha sic:io posible aún y lo comento aquí, sólo como anécdota. 

------¡ 
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LentoU ... 1 
l". I\' .. , 

.. 
.1' lram¡uilfo r l~ga o 

3 

11 Sarabandc 

. · ... 
C.IV3 

"Í 

La técnica compositiva de mosaico se nota muy claramente en el Scherzino, 

compuesto en compás de % y con la indicación de a/legro moto. La primera 

sección estáescrit.a a manera de una 'gran intraducción con efecto de tremolo. La 
o·.·-:·.···--.. ·, ,.-~·'"':· --

segunda (Piu vivo) está constituida por un encadenamiento de cuatro periodos, 
~- •~. 
' " , - ·-

cada uno de los cuales tiene un propio carácter y define un ambiente diferente. El 

segundo periodo, comprendido en los compases 17 a 24 encuentra su origen en la 

primera sección del preludio. El Scherzino termina brillantemente con un acorde 

de Mi mayor que remata una coda de 14 compases caracterizada por un pedal de 

Mi en el bajo y una progresión armónica con aire modal. 
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La Barcarola, Andantino· gracioso e cantabile, está escrita en 6/8 ·y su estructura 

formal es A-B-A. · . La .. estilización. de canciones del. tipo de las que cantaban los 
- ~-:.:O:· ~ 

gondoleros en Ven~cia, .se r~~6nt~ a ·las >cárii:io~.e~:si~ Palabras de 

Mendelsshon ~ ta;r;bi¡~~hhd~ik~ Ciszt;•· ~ aú;é iy~ ~r~;n~Lci'~·pus¡~ron. barcarolas, 

haciendo d~· est~;ti~~{d~ 111Ssfa~:~~hi~-:g~.~~;o;.;~ .. ~\:·.····<•~e ,';~ 
,',''.-'· .. '·,·-.:·:..._;_ ~.)_'·.'!',: ,,·,,,, .-: .. ·7·':· . ~;_:;\.;'"'._·' 

Las barcarolas'se ·caracterizan principai1Tlel1te por :su rltmo forriario que trata de 

imitar e1 ··\/~ivé~·;:ª~~-'.3Ka:~~~á¿[a.:$:~~~···~~··~~~~ie7~ ~~~~i{:~~.-m.:·. ·~rit~·E?H'.un ostinato. 
·.>>; 

La barcarolade·Tansman ~s;de.las·Cinco.piezas queilliegranla Cavatina aquella 
···¡ ~---·" ,,;>;;. .·'".:,e:.,'.·'.< e•:·-• ~ 

en la que• más ~lararrie~te s~ rtfar~fo~st~'1a captCidad 'cl~1·ca"1positor de concentrar 
- --"-- _,. ·:·::·,,'.:· ~':f'-> ·'','.'",":'---.::· ;--, -;··~:.::::.·.,,,. ~--·-

del regiS"tro grav'i3 y, l"Tledio, deja~do: '31 canto de la sección central, espacio para 
-~ < ',/f;:Y '.< --_ ,__ -> 

expandirse efi:elir~gi~Úo medio y agúdo> La sección A está claramente en la 

tonalidac:Lde~i me~~;V:1a~~~cic.)·n~prindpalmente se centra en la tonalidad de 

Si menor y~südomir1ante CF~#mayor)~ 

,. -~ --·· - '.' : ~-·. - - . -

La Danza PompÓ~a g6 vá m~~ alfa del carácter lírico, misterioso y reflexivo en el 

que están los cuatro movimientos anteriores, está escrita claramente en Mi mayor, 

con carácter festivo y contrasta brillantemente con lo anterior. El compás en que 

está escrita es % y su forma es A-B-A. Está construida con células rítmico-

melódicas similares a las usadas en el Preludio y tiene un fugato en la sección 

central. De alguna manera con la Danza Pomposa , se va esa niebla de 

ambigüedad tonal. 

·----·--·-··-·· 
'fE· ''1-S ("°'.\J'N u .... ·'·· 
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La sección A comienza con una pfogresión"armónica con carácter· de fanfarria, · 

esta progresión se repite enel compás 5, pero con textura polifónica, el bajo cobra 
.. - -- ___ ·----- - - -_-e-·_ ·- __ ,_ -- .... ----- -·- -· - ---· ._ -·,·'-·;e-.''-.--.;- -" -_ - '--··· -··- --.---. 

mayor movimiento·· y. comienza a<darse' eljllego de·· pregunta-respÚesta; Del 
¡ _,, '.:,' _, - ,- -- .. - -- . .. ' - - -

compás13 ··al '20 ·se·~'Xpo'neil ·c::los·frases·con ·textura·pol ifóriica·doride se' invierten~ 
'' '. - e':·:~ 'o-_:··~-~ ?' :'f::.-__ 0 .:;·:¡,·,--< .· .~< ~/-:~:: º~).f.:Li~~~~~-~::···7~.f.:'· ~-;~ '.-(~ -.'· -~_<: .. -~ • .:. ""f_:'-:-o-':,-'._-·: ·-~- •. ;_ .,,_.:;:,-~·:- ·-.. - <,_· • 0--___ : :~·:: . . , : -::--:;o-~·-'\.':~'-~·c"'.'..:'O: -~-~'-;:C''f:--,_··- ''.' :· ,_" · .--_:· __ 

la melodías, es decir;: lá melodia q'ue'hace la voz soprano en la. primera frase, la 
- ... .-. -·.··: '- .··. ,."•, •,-:,,"'·-· - -

hace .el b~jo eh lásegÚncia; uri~.o~tav~ ~bajo, y la melodia que hace el bajo en la 
--··. - '· •• ·.<' - ·- • •• 

primera frase, la hace la soprano en la segunda, una octava arriba. 

rv > 
• ~---: ~CIV , 4 º!1~ 

4 
"'::J.--··----.. 

1 ' .J. ... " "~· . "t ,¡. --~ ···- •=r§j- flRt-7%· 1 ~ • - ·=.-z-=i ~~ . ; ~ - -~.g;--- _4 
-~· ·~. ·~ ~ ·C, .r__-.. ··~: .. =l- (i: ~ ~-· ··-· € •!;· 

• en ~-...::, ' --------.• ~ ~1 • ~ :J ·-- ~ - ' --.-~ & u .... 1
1 

... .:__.... ~ ••••• -~,, 1. -·¿='.· ~ ·-
~ ---t.!= ,..=-=-J ~ 4 .i - ~--1 - _ •• "'4 ~--==r;=-=- . " ·---- ~ '-.. __ .. -cz.... - _ J __ __p 

0:1 ---

compases 12 a 20 

La sección B, compases 29 a 49 es un fugato , el sujeto es de 4 compases y 

comienza en el compás 29, aparece en el compás 32 en la dominante y vuelve a 

aparecer en la tónica en el compás 37, una octava arriba, Tansman aprovecha 

muy inteligentemente el rango de la guitarra. 
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--wr "! ~r et;:~ ~r .r= i ~ • ...._.º ~ , ......... :t (f'~ 3 1 o 

• :\ cs ........ . o. 

.,d 
rn >.----• - ~ . •..=a 

cu~ c1Y @•~ 
1 p;;_J. . •'] 

" .. 

compases 29 a 44 

Del compás 42 al 50 que sirve de puente para la reexposición, se vuelve a dar un 

juego polifónico similar al que.se dio en los compases 13 al 20. 
'. -. "¡,·· .· - .,. - -·--- - .· ' . :·_,. 

Para terminar, se reexpone la parte A completamente. 

Con la Cavatina, Tansman se ganó un lugar muy importante en la historia de la 

guitarra. Su obra sido tocada y grabada por los guitarristas más importantes 

desde mediados del siglo XX y seguramente se seguirá tocando. 

I"·-......... ,. ___ . ···-· 
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ANEXOS 

TESIS CON 
FALLA D1i' (ffi';_;r' :i:\\J ¿:J .... .\._.t_, _.,._ 
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Allegro Solemne C2 _ 
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(•) - 7ñese can be ommlted lfdestred. 
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POSSIBLE VAí<IA TIONS 

Andante Religioso 
Meas. 12: 

J n~ n. 
~'~~-~#~;J~~;af~~~~,!~3J~~F~~~ Simil•measures 13, 14and IS. 

F 
lf thesc variations (14, 16) are played, then the Andante Religioso wlll be short~ned 1 mcasure, equalling 24 measurcs instead of 25 

as given. NOTE: lf altcied, mcasure 16 bccomes measurc tS, etc. 

Meas. 14: 

Meas. 16: 

J. = 

Meas. 17: 

Meas. 20: Meas. 21: 

11~ 
Meas. 22-25: '., ~ p J. 

r t 
lf. 

SI 154 

11 

r r r 
hann 
191h 

j 

r i 

7 t 

hann 12th 
r.. 
.A. 
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Alle¡;ro Solemne 

Meas. 11 • 25: 

11 

Both thcsc variations are possible. 

•Meas. 11 & 25 may be omitted (on Record Odeon No. 210 it i.s omitted). 

Meas.(42) Meas.(43) Meu. (71) (2 • measure varlation): 

11 

r·~ 

Meas. (92): Meas. (95): 

C~C2 ~ 

f !i1= 4@t+Ót 11 ;rtis 11 TESlS CON 
FALLAD~ -:rEN 

After Moas. (100) it Is possible to add thls addltlonal meuure. 

SI 154 .72 
- ... -. --... --.-
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