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A llff ESPOSA KIYOKO QUE FUE DE GRAN AYUDA EN1'0DA llfI CARRERA 

Y A llfI HIJA LISAKO UNA BENDICION DE DIOS. 
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LA TROMPETA Y LAS TROMPETAS. 

INTRODLJCCION 

l•;n ésta introducción :--e dar:'t el non1brc de "tro111peta" a (rn., inr-.t.ru1nc.lntoH de 

la ant iguedad que Re :-;abe o He :-;u pone que se podían ~onar a t.ravé:..; de In 

vibración ele los labios o ele boquilla circular y que pueden Her anteceHores 

directoH o indirectoH ckil inst ru111cnto 1nuderno. 

La historia do lo~ instrurncntos de boquilla circular se rc111onta a los orí{:{cnes 

ele la hiHtoria ele la hurnaniclacl. La Biblia nos ofrece el tei-;timonio ele su 

ilnportancia en las cerernoni:u.; relig-iosas antig-uru..;; Ho1nero. el de HU uso en 

la batalla. De una época antL•rior n la de Homero datan laH trompetas quL• ;;e 

encontraron en la tu1nba del faraéH1 og-ipcio 'l'utanka1nón ( reinó ck1 1:358 a 

1353 a.C.) 1 • .Su buen eHtaclo de conservación permitió transmitir por 

radiotelefonía el Honido de CHOH instru1ncnto¡-..;. Cuatro siglos nntcH de la era 
cristiana, lof.i griegos incluían cert:hnencH de tro1npeti:..;taH dentro del 

desarrollo de los .Juego>< Olímpico;;. En la eHctdtura romana He puede 

ohHcrvar que laH tro1npctar-: aparecían en toda:-; las procC'sioneH. En la edad 

inedia cHtc inHtru1ncnto presentaba dos fOrn1aH bien difcrcnciadaH, una de las 

cuales (Claro) que es el orit.:en de la moderna familia ele la,.; trompet.aH, y la 

otra (/Jucinu) ele la familia ele trombone;;: aunque puede consider:írscla 

tan1bién con10 un nntcceHor de la t.ron1peta. 

l·:n un pi·incipio PI ('/uro. tPní:i 1111 tubo rPcto y largo, pc:>ro m:ís tarde, pnrn 

hacerlo m:ÍH ff1cil de tranHportar. se redujo la longitud del instrumento 

doblando el tubo en for1nu dL1 :r.ig· za~: para entonces su no1nbre corriente era 

c~J¡¡ririn. deno1ninaci<'H1 que, aunque variada, nunca se ha abandonado. 

Posteriormente la gran importancia ele la trompeta en los conjuntos 

irrntrumentales renacentista;;, se advierte en el lwcho de que, de Jo;; cuarenta 

y dos instrumentista;.; adscritos a la corte Enrique VI 11. catorce eran 

trompetistas. 

La historia de la orquesta comienim en realidad en los primeros arios del 

,.;iglo XVII, y ya se ha dicho que In trompeta figuraba en los conjuntos 

instrumentales no uniformes ele ésa época. gn "el Orfeode Ivlontcverdi (1G07), 

' Tnrr, Edwnrd 11., Ncw Grove Dictionnry of Music une! Musicinn><. t. 1 n. p. 2J.t 
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cnco11tr:11nos una tocntn para cinco cornetas de dif'ercntcR afinncioncH. Hay 

quien dice que ol éxito de la trornpcta en c:.;tos experi1nontos orquestales no 

elche de haber Hido rnuy grande, por cuanto son rnuy pocoH Jos teHtirnonios 

que He tienen del uso de este instrumento hast.a fines del Higlo XVII. Lo mÍIH 

probable, :-;in crnhargo. l'H que nuestro conocirnicnto de In 111t'1Hica de eHe 

período .1.1t.1:1 inco111pleto. 

La aparieié111 del tratado de (Hrolamo Fantini" (trompetista italiano y 

e:-;critor :-tohrc la tro111pL'ta>. Jl/odo por i111par11r :1 so1u1ro di tro111bt1 (".l\1odo de 

:IJJl"l•nder a tocar la trompeta". Frankfort., JG38)" constituye seguramente un 

heeho lllUy significativo, porque eR la prilllera evidencia de la necesidad de 

e;;tucliar la trnlllpl'la de manera si;;telll!Ítica y organizada. No hay duda, por 

otra parte. de que hacia fines de cHe Hi{..do In tron1peta era un instrutnento 

111uy uHado. 

En el mi;;mo período. Henry l'urcell empicó frecuentemente la trompeta; en 

su c'>pera /Jiocl<-'ª .. ·i."111 una trornpetn y una voz de contralto cantan a dl10: 

Purcell e;;crihía para un inRtrumentista consumado: .John Shorc, trompetista 

de la corte y llliembro de una fr1111ilia de trompetista" que fueron famosa 

durante todo el siglo. l'robablemente muchas de las partes dificilcs para 

trornpetu cnn1pue:;;;tnR por los 1nt~1:.;;icos de esa épocn fueron escritas para 

determinados virt1101<os de gran habilidad. En esta misma época la b'Tan 

mayoría de los compositores alemanes incluían la trompeta en lo conjuntos 

orqueRtalc;;. 

Hanclel. poco tiempo deRpUÓ8, m;cribió partes muy agudas y floridas para este 

instr11nwnto. como su "Let. t.he Jlright Seraphim" (en 8an1son) y "The 

Trumpet shall Sound .. ( AIL'HHiuh). l~ste autor indicaba en la partitura: 

Clurino /, Chirino 11 y l'rinxip.7/e, lo que muestra que en sus días aún se 

lllantcnía para lo;; in;;trumentistas, la misma diRtribución que en la época de 

Monteverdi. 

También Bnch e;;crihió para In trompeta partes muy floridas, y en general, en 

un registro m:'1,.. agudo. Claro estú que solo en el sector agudo de la serie 

nr1nú11ica, las notas cie la tro1npeta HOll lo suficientc111cntc vecinas entre sí, 

con10 para que se pueda ejecutar algo nu'íR que un arpegio. 

Tc.-le1nann eHcribió un concierto para tro111peta en Re 1nayor y orquesta, al 

igual que Vivaldi escribió uno para dos trompeta!< y orquesta. 

Trevor nnd \\'nlh1cP, Brnl"IS Instrurnrnt, p.9G 
·' Tnrr, l•:dwnrd 11., New Gro\'P Dictionnry of l'v1usic nrul l\1lt1Hicinns, t.6, p.:~9·1 

,--~~~~~~~~-. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



6 

Ape><ar de esto gcncrnlmentc, durante la época de Bach y Handel, la 

tronlpct.n servía n1ns pnra acentuar dctcrtninadas expresiones que pnra 

nutrir In 1nnl-'a orquustnl: La trornpata era el inHtru1nento ideal para las 

ocasione:-; en que :-;e buscaba producir un efecto de grnn regocijo o en otros 

ca><o:;, el terror del .Juicio Final: Bach empleaba uHualmente treH trmnpctaH 

para esto:-; pHsajc:-1. 

En la época dL• Ha.vdn y i\lo:t.art (autoreH con loH que puede decirse que 8e 

inicia la orqut•i-.;ta 111ock•rna), la tro1npcta tiende a convertirse de instru111ento 

1nclé1dico a in:-:t ru111c•nto de arn1onía. En realidad, vuelven ser en la orque:-..ta 

lo que había 1-'ido en otrm..; circunstancias: la cornpaficra inseparable de los 

timbales. que ''n esa época He limitaban a do8 notnH (tónica y dominante>. La 

ntrncción dc.l l:i t rornpcta es, en grnn n1cdida, la 1nis1na atrncción que 

dvspierta eJ fr1rti:--si1110: ahora bien, con10 en esa época un pasaje fortí8si1no 

(_•:-;taha consll'uido h:ihiluahnentc 1ncdianlc el sencillo rectU"HO de los ncordcs 

de tóniea y dominante (exactamente la ba1<e para un uso adecuado de los 

rl'gi1<tros medio .v J.,!rave de la trompeta), In trompeta y el f'ortissimo llegaron u 

vincularse ínti1na111entc. 

Dos trompetas era a la sa:t.ón la participación corriente de este instrumento 

en Ja constituciún de la orquesta. 

Con lleethoven. el papel de la trompeta y de los timbales se hace un tanto 

m:ís importanll', pero mientras se Higuió empicando 80lo la trompeta natural 

(con o sin tubos adieionale8), el trompetista no llegó a tener una intervención 

dc;;tacada en l'I tejido de la trama contrapuntísticn. 

Se• hieil'rnn v:in:is l<'ntativns para liberar a In trompeta de RU función 

estrictamente armúniea y darle patente de i1rntrumcnto melódico. A fines del 

siglo XVI 11 HL' pnsayú una trompeta de llave;;, pero fue pronto abandonada. 

Se hicieron otro:..; t!nsayoi-; tendiL'nles a poner el pabellón del instru1ncnto al 
alcance de la mano del intérprl'te, con el objeto de permitirle enriquecer la 

g:una de i-;onido:-; del in:-:.tru1nento con10 lo:.; "HonidoK tnpndos··~ :-:.in c1nbargo 

estos :..;onidos que para rnuchos, stwnan rnuy apagados en el corno francés, lo 

parecieron rnucho rn:'ts en la tro1npeta. por el contraste que ofrecían con el 

brillante timbre natural de este instrumento. La trompeta de vara tuvo 

cierto éxito en ln~laterra, pero casi en nin~uno de loH dernás países. El 

irlandéH Clag¡.:et, que con todo ingenio había unido do;; corno8 de diferente 

altura en los que un pi:;t{m desviaba la columna de aire de uno a otro, hizo lo 

111iH1110 con la lro1npela. AHÍ, de la 1nis1na tnanera, varioH inventores 
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expusieron otras tnntag ídem; brillante.,;. 
¡\ principios del Higlo XIX, dos nlemaneH, llluhmel y Stolwl ( o Blumel y 

Stol:.d), aplicaron a este instrumento el verdadero sistema de llaveH; 

mejorado con poH!erioridnd, ha sido mejorado por 1\dolphe Sax. por l•'rancoiH 

l'érinet., y últimamente por el doctor ,J.1'. OateH. Así nadó la trompeta 

rnodcrna, que hn sido y CH objeto de continlHlH 1nodificacioncH de detalle que 

buscan HU 111ayor perfcccic">n. 

Se dice que en 182G Spontini trnjo una t1·01npeta alernann ele llaves que l:i 

llHlRtró en J>arÍR dondC' fue bien recibida y copinda deRpueR. )·lector llerlio>< 
fue el pri111cro en usar el nuevo instru111cnlo en la overtura /.e.is li·:11u.0b·-Juges 

en el n1h-uno afio. Por otra parte F'ro111enta Halévy'. en HU c"1pcra La jud1:~1 
( 1835), Re¡::Íln otro hiHtoriador, parece haber Rido el primer compoRitor que 

crnpleó la trotupeta de pi:.;toneH en la orquesta: en su partitura CHcrihc para 

dos trompetaR de eHte tipo, y doR trompetas naturales con tubos de recnmbio. 

En 1828, ,Jean -1,ouis Antoine. modificó el po..-1 horn nlem:ín (corno de posta, 

i11Htru1ncnto de :-1011oridad nuÍH ob:..;cura) para i--er un in:..;trun1cnto de v{1lvulas, 

llamúndolo corneta de piHt.oneH. Ganó popularidad r:ípidamente como 

instrumento solista, debido a la a¡::ilidad crom:'1tica que éHt.e prescntnbn.Fue 

1nuy usado por con1poHitoreH franceHeH. 

En 1850· 1890, la influencia que presentó la corneta en si bemol. con sus 

ventajaH, llevó hacia la construcción de trompetaH en Rib y do hechas con 

pi><tones o v:ílvula rotativ:rn. En l 8!JO la forma de la trompeta en la orquesta 

fue cRtahlccida. Tro111pcta:..; de piHtoneH fueron usadaR gcncraltncntc en 

Frnncin, lnglatrrrn y EHtarlol-' l Tnidns. Lns tron1petnH rntntivnH (con un 

HiHtcn1n dL1 llave:.. sirnilar al del corno frnncés) fueron las t1HndaR en J\lctnnnia, 
AuHtrin e Italia. Las trompetas en do fueron introducidas por trompetistas 

franceses y viellC$C8. En IB~D a travc~ de la influencia Gcor~cs l\:lagcr. 

tompcta principal de la Sinfonica de Boston ( 1!l:Z0·1950), la trompeta en do 

fue incrementando Ru popularidad, tanto que cerca de 19·10 In trompeta en si 

bemol fue remplazada en lnH orqueRtaB por In trompeta en do. 

En 1 fl05 la Compaiiía belga i\lnhillnn intentó construir una trompeta piccolo 

para ejecutar el segundo concierto ele Brandcnburgo ele 13ach. Ya parn 1959 la 

trompeta piccolo fue muy de¡;arrollada, tanto que ya podían tocar todas las 

orquegtas la litcrnturn barroca y no solo los ei;pecinlistns. l~n 1 !JGO el virtuoso 

1 Tnrr, 1.;dwurd 11., New Grave Diclionnry of l\.·1miic nnd l\.·tm~icinns, t.8, p..1•1 
r-~~~-~~~--. 

'rr;·,..1-c . ..,O.'' 
- .t::.:'l u l., I'! 
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trornpctiRta francés l\'lnuricc Andl'é llcvél la trornputa n una ntwva era, co1no 

instru1ncnto Holista, haciéndola popular en el rnunclo a través de sus 

~rnbacionu:-;. 

En el prcHentc en las 01·qucHtaH n1noricannH, In sección de tro1npctns usn 

trornpeta en do, pero la Hi bcrnol es Uf-.;ada en cierto tipo de repertorio. 

Tro1npctistnH inglcHCH y alcrnanc:-; prefieren In RÍ bcrnol, n1icntra8 que la 

trornpcta en do f-iOll a1nplian1nt>tc u:-;ada:;.;. en Au:-;t.ria y Francia. Lns 

trotnpctas de piHtonc.•H H<>ll n1ÚH comuneH, aunque lnH trornpetaH rntativns snn 

Ja:., principalcH en Alcrnania ~·Austria. 

Hoy encontramo;; trompetas en la;; tonalidades de: si bemol. do, re, mi bemol, 

mi, fa. >ml y piecolu en la ,Hi bemol y do (aunque en la actualidad solo 

con1<truyen trompct:rn piccoloH en Ri bemol ~· la). 

:\lf.!tllrnH trompetas "ºn con,...truidas para poder usai·fie en doR tonalidades 

diferentes. por ejemplo: re/rni bemol. iml/f'a/mi, y piccolo la/1<i bemol. 

La trompeta de pi8tones aparece con toda oportunidad para intervenir en la 

ejecución de la mÍlsica cromútica de \Vnf.{1ier, por lo que éste pudo, sin ningun 

reparo, poner los sonidos de la trmnpeta al servicio de su estilo altnrncntc 

contrapuntí:..:tico. 

Como queda dicho. en la 1<egunda mitad 

constituían corrientc1ncntc con doR 

del Riglo XVI 11 las orquestal< Re 

trompetas <excepto para el 

aco1npa1la1nillnto de laH obraH corales, caso en el cual se escuchaban trcH y 

hasta cuatro de estrn.; instrumentos). \Vaf.{ner por lo comt'm usó tres, a fin de 

poder a:..:ig-nar a la trornpeta acordes enteros: en TannhauHcr, un 1notivo 

'"'f><'<:inl lo 11""ª a PmplPar dnc:e trnmpetn;;. l)p,;dp \\'ngner lo;; compo;;itoreR 

d<' obras para orque;;ta han ui.;ado la trompeta sin ninguna claRe de 

re:-;tricciune:..;. Tal se puede ver en los cornpoHitores corno \'crdi en su f{oquic..~111 

utiliza ocho trompeta o.;, lfospif.{hi en Pino..; do Romn utiliza seis, l\'1ahlcr que 

por lo gcn('ral en sus Hinfonías usn cu::itro, Stravinsky en Lu ()011sagr11ció11 de" 
/:J l'ri111:11·<!1":J utiliza cinco y una trompeta baja, Janacec en su Sinfonicttn 

tamhien utiliza doce trnmpetafi, y asi podemos enumerar a muchos 

compositores que le dan una importancia muy relevante a la trompeta ya en 
nuei-;tros días. 

La trompetns que usaré para el examen profesional son cuatro: 

Para el concierto en Re mayor de 'l'nrtini uso la trompeta piccolo en la. 

Para el concierto en Mib mayor de Hummel uso la trompeta en mi bemol. 

1 TESIS CON 
l FALL ¡~ D_E_O_RI_G_E_N__, 
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Para la pieza de 'Ibru takcrnitsu uRo la trornpcta en do. 
Y finalmente uso In trompeta en si bemol parn la lfon1anza de Hafnel 
Móndcz. 
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CONCIJ•:H:ro PARA 'l'ROi'vll'ETA y ORQUESTA J~N JU~ i\IAYOH. 
<:JUSJ•;J•pg TAlfflNI 

¡\ Giust•ppc Tartini He le recuerda sobre todo como uno de los grnndeH 

violiniHtas de HU tiernpo, y en su biografía hay nl~unoH dato:... ciertnrnente 

intcros11nteH. 

C:iuRcppu Tartini violinit-~tn y cotnpoHitor Italiano. !\.raciti un Pirano (ahora 

l'iranl. Istria al sur de Tricstc, el 8 de abril de 1G!J2 y su muerte es atribuida 

a una gangrena por un pié ulcerado el 2(; de fobrcro de 1770. 

Fue el cuarto hijo de Uiovanni Antonio Tartini. ori~:dnario de Florencia y 

oficial público en Pirano. En el mio de 170!), GiuHeppe se inscribió en In 

llniversidad de Paclua para e¡.;tudiar leyes y dos nrioH c\e¡.;puéH, a la celad de 

1 D afios. se ca:-;ó en secrL•to con una dan1a de no111brc 1..;Jizabctta Prcrnazorc, 

quie era "protegida .. del eardcnal Cornnrn. 

Segl1n al~unns de su:-; hió~rafos. Giuseppc :..;e vio perseguido por el cardenal, 

quien lo ncu1<0 de haber raptndu a la joven mujer. Huyendo del asedio del 

cardenal. ( iiuseppe se refugió en el rnonasterio franciHcnno de .·\sís donde, al 

parecer, to1nó lcccioneH de nlÚRica con un cura organi.sta al que apodaban El 

padre Bohemio. cuyo nombre t•ra Bohumil Ccrnohorsky. Al poco tiempo se le 

pasó el enojo al cardenal Cornnro por la perdida de su joven protegida y dejó 

de perseguir a Tartini, quien regresó a l'ndua y mús tarde se fue a t\ncona 

para C8t udiar el \'iolín. 

S11 cnrrcrn "" c:rntró largnnwnt<' en Padun. donde gnnó el re8pcto 

internacional tanto como violiniHta. profcRor y compoHitor. 

1:;1 fue profU8or de pro1nincnteH violiniHtaH y co1np0Hitores. con10: tJ.G. Gra.un 

(compo¡.;itor alemún de música instrumental en la época prc·clñsica). P. 

Nnrdini (violiniHta y compoHitor italiano). .J.G. Naumann (compositor y 

director alem:'m). n. A. Paganelli (compositor italiano). Autor de notables 

ohraH teúricns :"obre la ejccucié111 y ornamentación del violín. e8critor de 

\'arios texto:.; entre lo.~ que se encuentran: un tratado general de n1l1sica, un 

texto Hohrc principios de ar111onía y una larga carta en la que el co1npositor 

da respuesta n la crítica hecha por un tal monsellor Le Serre, ele Ginebra, a 

su tratado de música. 

Entre los ario" de 1 7~:3 y 1 7~6 se estableció en Praga. donde trabajó al 

:-;ervicio del conde Kinsky. Al tcr1ninar su estancia en Bohe1nia, regresb a 

·r···-:ic,r0 c·•~"T b,.J ... u .. ~Ji~ 
FALLA DE ORIGEN 
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l'aclua, donde fundo una e;;cuela de música y donde murió el 26 de febrero do 

1 ííO. 

Lo 1naH i111portnnte de In producción cstrictnn1cntc 1nuRical do Tartini CAt:'t 

concentrado en HUH rn:h.; de 1 !>O conciurtoH para violín y alrededor de 100 
.'-'Ollat:i:..; para el violín. Entre ÚHtas, la 1n{u; f'a1nosa es In conocida co1110 /'f:/ 

'll-ino del 1J1:·1hlo y que fuo creada, sei.¡1'111 el propio Tart.ini. a partir de un 

Ht1e1io en el que el 1ni:-nnisi1110 Luzbel HC le apareció y toc6 para él dicha 
:->onnta. 

f>tro detalle intcre~antc de la vida de Tartini cslii en su curioAa costutnbre de 
afl:tdir ap6ndiccs tcxtualcH n alg-urHlH de RUR ohraR i11Htru1ncntalcs. Para llHlR 

fi!!iiaH, cuando la oh1·a en cuestión eHt.aba de;;tinada a Rer tocada fuera del 

círculo de 111úsicos cercanos a él. el rnencionndo apéndice textual era cifra.do 
por Tartini. escondiendo HU verdadero significado. 

Hacia 1 !J:lfi, estoH cript icoH textos que Tarti ni ai'ladía a sus obras 

instrurnentnll's fueron deRcifrados por ol muRicólogo i'vlinoR Dounias, quien 

clel'cuhrió qu<• la mayoría de olios provenían do loR dranrnR de Pietro 

i\letaHtasio y que en mucho" caRo,.; las palabras se adaptaban exactamente a 

la intLlnción drani:itica df' la rnuHica. 

Por Hi fuera poco, 'l'art.ini 1·caliz{1 tnn1hien algunaH intercsnntes obnervacioncs 

:.;obre ciertos fen{uneno .... acusticos. 

Su '/1'cJJ'ÚI d<• /¡¡ .-lcústicu. como l»..;la expuoRt.o on su 'lha:ulo de 1 í54, trata de 

conciliar ohservacionei-; ernpíricas con artnonías cl:ísicns y las leyes de la 

fii-;icn y ~L·omctría. 1\:.;i conH> el filósofo ,Josefa ~nrlino, 'l"artini expone el 

d11nlis1no quP existP PnfrP lo:.; sisterna:-; nnnónicos tnayor y n1cnor, donde 

nmhos son producto do laH leyoH f'undnrnentals de la fisica, aritmética y 

geoml•tría. Lll'\'Únclole a descubrir y de><crihir lo quo loH científicos modernos 

llan1an :·•onido l'l'~..,·ultantt•. 

Este :.;onido rL•Hultantc descubierto por Tartini es un tercer sonido que se 

alcanza a eHcuchar cuando se hacen sonar sinnaltánc:tt11ente dos notas 

mu:;icall'H y que, dependiendo de laH condiciones, os m:ís grave que éstas si 

t"L'Htilta de la dift_•rencin entre sus vibraciones, o rn{1s agudo si resulta de la 

:.;urna de laH \'ihracioncs de los sonidos originales. 

Tartini incluyó en su t.ralndo la Melodía, Tipos de Cadencias, Disonancias, 

EHtructuras de c:-;calas y su arinonií'..::1ción. 
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Estilo del Cotnpositor. 
Generalrnentc Jo:-; conciertos de 'rartini cstan conforrnndos bajo el csquc1na 

ele lrn.; conciertos de Antonio Vivaldi, en tres movimicrntos: rúpido ·lento 

-rúpido, con el Segundo rnovirniento en una tonalidad contrastnntc. Parn 

todos los 1110\'irnientos u.sa pasajes de la orquer..;ta intercalado con pnsnjcs del 

solista y teniendo como punto de partida i;!eneralmente el ritornello por Ai 

1nis1no, en lugar de una idea contrastante. 

Los concie1·tos dL• Tai·tini se caracteri:<an, sobre todo. por un extrovertido y 

:h.dl virtuosisn10. que en lrn.; conciertoR para violín cRt:Í definido por el rnancjo 

del arco quL• fueron implcmentndm; por el propio compositor, y que en su 

tientpo eran una aut(~ntica novedad. 

El musicólogo :\lanfred llukof>:er afirma que muchos do los conciertos de 

Tartini. considerado un con1p0Hitor cabalrnente barroco, ya e.stnn inarcados 

por el .--tyl<' ¡.mlunt (c>stilo g:ilante) que marcó el fin del período barroco y la 

transicic)n al estilo cl:"tsico. 

A pc:-our dL· la:-- lirnitacionL•s de inf'or111ación cronológica, uno puede discernir 

en la mú>'ica de· Tartini la tendencia general de una temprana fase de 

pre·Cl:isicis1no: crt•eciL•ruio la supre1nacia de la voz superior. decrcscicndo lo 
lineal L' incre11wntando la función del apoyo armónico de la linea baja. 

Aparecen en sus conciertos frecuentes efecto.s de ecos y en particular la 

Pl:thoracic'>n <l<• 1:1 cnrl\'nz:i, P~crita por el 1nisn10 Tartini. 

Sit uaciún cronnlúgica del Concierto en He mayor para Trompeta y Orquesta . 

:\linus llounin" compilador de toda la obra de Tartini. divide sus obra8 en 

lrL•s periodo.-: temprano ( 17:15), medio (l 7:35· 1750), tardío (despué8 de 1750). 

I·:I pre>'ente conciL•rto, Dounias 5a en ivli mayor, procede del último periodo, 

l 7GO·GO. Es un cnnciL•rto que fue transportado a !{e i\lnyor. para ser 

t•jc>cutado por la trompeta. Donde se observan mucha;; características que se 

adaptan admirahlement!' bien a la trompeta. como: HU disetio melódico, ritmo 

marcial, p:u ... njcs que proceden por nota8 de ca111bio, gcstoH vivoH. El car:íctcr 

del Adagio (original en In tonalidad de Si i\layor) e8tablece un gentil 

contrastL1 con los otros dos 1novi1nicntos a pesar de el brillante Konido de la 
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trompeta 
Podo1nos observar que en la 1nnyor parte de este concierto hny una 

alternancia entre orquoi..;t.a y :.;olistn. upcg:-índoRc 1nuy bien al concepto du 

concierto italiano de aquella época. Tartini ca1nbic> su estilo de co1nposicié1n 
en 17·1·1, de la extrema dificultad a lo gracim.;o y exprm;ivo, como ejemplo de 
esto cst:í el concierto que ahora nos nhulc. 

l~~n eHta época la definición de concierto os: 

Concierto: una compoHición irn;trunwntal deHarrollada alternando pn>mjes 
dominados por In orquesta y pasajes dominados por el inHtrumento •mlista 
(Concierto Solo) o un pequef'io grupo ele instrumento8 (Concierto Gro8sol. 

Concierto Solo: una composición instrumental que contraAtn el timbre de la 
orqucHta con el 1mlo de un instrumento, usualmente escrito para un 
escaparate de posibilidades técnicas del instrumento solo y de la habilidad 
del ejecutante. 

Concierto GrosHo: un concierto que contrasta del timbre de la orquesta 
completa (ripÍl'JW) con estos de un pequei'lo grupo de instrumentos 

(concL•rtino).Es el nu1s importante género inRtrumental del 13arroco. 

Concierto Italiano: Un Solo Grosso o Concierto Grosso típico en tres 
movimientos (rúpido·lento·rápielo), en el cual cada movimiento usualmente 
tomn una forma ritornello. 

An:ílisis del Concierto: 

El Primer movimiento ele este concierto tiene una forma unipartita, ya que 
todo su material está basado en dos importantes temas que se presentan al 
principio: 

b: variándolos ya sea por 
au1ucntncU111, dis1ninución o invertidos. 

¡.;1 movimiento se divide en A y A', con un Puente que se caractcrbm por su 
inestabilidad armónica (compass 37 al 47), pasando por: La-si menor· 
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Do·Ln-;\li·Ln, y unn "Coda de l~ngmio" en el comp{1s 68 al 75. Llmnadn de 

EnJ.,t~u1o porque no cRt{1 en In tlu1ica Hino en su don1inante para luc~o 

terminar con la Coda "veradadera" que va de dominante(,\) a Tónica (1)) en 

lw.; compases del 7f> ni 80. 

La parte A va del compú:-; 1 ni :lí, presentando los temas principales y la 

entrnda del solii-;t.a. Con un anteceden le que va del compús 1 :3 al ~!). y un 

conHecuente del co1np:ís 2B al :-:JG. 

La parto 1\' vn del con1pt1s ·17 al 80, caructcriz{1ndosc porque inica con el tema 

"a" pero en la dominante y también porque lo" tema,.; e1<tan de>mrrollados. 

Apartir de la anacruzn al co1np:ís :3·1, la n1l1sicH catnhia de un caractcr 

marcial y eHtacato a uno expresivo y legato, luego en el compás GO regresa a 

su ca1·actcr original, para luego tcr111inar con las codas ya 111cncionadas. 

El Segundo movimiento, se caracteri~a totalmente por HU cal'acter dulce y 

exprei.;ivo en una métl'ica ternaria ele a/4 y en la tonalidad ele La iV!ayor. 

Como el concepto ele Concierto lo indica, el .Segundo movimiento es 

totalmente contraHtante al Primero y Tercero. l~l tema principal está 

compuesto por los primeros cuatro compases y con base en este se desarrolla 

tocio el movimiento, ya Hea variándolo, repitiéndolo en cliforente grado de la 

tonalidad o aument:índolo. 

Est.ii cornpuesto de dos :..;eccioncs: 

La primern sección comprende hasta el compús 1 G, dividida en dos frases de 

·t eo1npase8 1n:'is ·l y otra de ,1 1n:ÍH •1. Donde Tartini hace uso del eco y se 

concihP clnramPrllf' hacia donde va su armonín, de tónicn a dominante. 

La :->CJ.!unda :-;ección inicia en In anacruza al con1pñr-; 17, tocando In orquesta el 

tenia con una pequcila variación en región de do1ninnntc, seguido de una 

li¡::era inestabilidad armónica en el compús 1 !) ~· 20, haciendo más 

interesante la dirección a la dominante. 

l~sta Heccic1n cst:í dividida en una frase de 4 compases nuís 4, luego •I 

compa;;es que llevaría la dirección armónica ele dominnnte a tónica, para 

terminar en la Coda de los t"rltimos •I compases en la tónica ele La l\·[ayor. 

El Tercer 1novi1nicnto así co1no el pri1ncr 111ovin1iento Re encuentra en 
métrica binaria y en la tonalidad de lfo mayor. Dividido en A y A'. Siendo su 

forma unipartita, ya que tocio su mntcrial está basado en dos temas 

principales que se encuentran al principio y que son: 
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Sobre c:..;toH doH terna:;; se su:..;tentar;Í lodo el 111uvi111iento. varinndo lo:..; tu11H18 o 

haciendo una vnriaci{u1 de la 1niR111a va.riacic'>n. 

EH un n1ovi111iento donde prÍlnero interviene el :..;olif .. ta (cndn cuatro cornpa8eH 

ca::-;i :..;ie1nprc) y luego rci-;ponclc la orqucHtn con la Rucefiié>n de dieciRciHavoi-> (a 

lo que llamaremrn,; el, hasta la primera parte que es el compú;; !H donde ;;e d:í 

el Clímnx totnl del movimiento. 

La Hcg-t111da pnrte A' se caractcrií'.a por In presencia de la CaclcnJ'.a y Ins 

Coda;;. 

t\n:íliHiH del tercer movimiento: 

COi\I PASES 
1 <1 

4 8 

8 12 

12 lG 

JG 20 

20 2<1 

2<1 28 

28 32 

:12 ·H 

·l·I •18 

·18 52 
!):! 56 
!)() GO 
(j() 6·1 

fi.I 72 
72 /(j 

7(i 9,1 

H· 1 11·1 

11-1 ] 18 

118 122 
1 •>•> 12G 

TONALIDAD 
l=D 

1 
V, JV,ii 

1 

1, V 

\~l,\~Il 

Jl,V 
V 

A 

A 
A 

A, VII 

Vil, A 

A. JI 
11,\~J\~ii 

ii,V,I. V,I 

1 

l,IV,V 

TEMAS 
a 

e: Jffi\ Jffi m') 
n variado 

e 
b 
b 
a 

e 
a y n variado, b 

e 

a aumentado 

e 

a variado 

e 
byc 

a 
n variado, n, y c. Clí1nax 

a variado, b 

e 
a variado 

e 
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J:!(i l:.!8 

J:.!8 J:J:.! 

J:l:! J:~G 

1 :¡¡; J.10 

La tl'ompeta lll'ada y Rll justiticnciún: 

V, 1 
1, V 

l. V, 1 
1, \~ 1 

16 

Cndenzn 

e 

b 
b invertido. 

La tron1pQta usnda para la ejecución de é:..;te concierto es una tron1peta 

creada en el :;i¡.:lo XX. llamada trompeta piccolo en tonalidad de la. 

Nol'malmente eHte irn<trumento "e utilbm parn imitar In sonoridad del 

l"lurino y la trompctu 11:1t11r11/(inRtrumentos propio¡.; del periodo Barroco) que 

funciona :..;in llaves, pi:..;toneH. v{1lvulas u otros 111ccnnisn10H para ca1nbinr las 

nota:..;, el rL"cur¡.;o e1npleado para este fin era única1ncntc la etnbocadura: por 

HU dificultad de..\ ejecucii>n ésto:-; in:--:tru1ncntoH eran tocadoH sola1ncntc por 

1nl1:-;ico¡.; profc:-;ionnlcl-' alta1ncntc c-ntrenados. 

Otro elemento de diticultad relacionado con estos instrumentos es el estilo 

n1i:..;1110. que hahitualn1Pnte usa el regi:..;tro n1:i::.; ag-udo del instrurnento y su 

sonoridad e•.-< ele un color muy hl'ill:mtc. La trompeta piccolo (en la o Ri bemol) 

e:-; un instrun1ento trnnHpo:..;itor a la octava superior de la tro1npeta norrual de 

nue¡.;t rn tiempo. permitiendo manejnr el rei,dRtro cnrncteriRtico de In la 

t rornpcta natural de n1anPra 111:'tH ¡..:cncilla que ésta, ade111ús el 1necanisn10 de 

pi.~tonc.- >'implifiea su funcion:uniC>nto. :\hora con el desarrollo del 

rnL'cani:-;1110 dt> la tron1pPta. In tro111pet:i piccolo funciona con cuatro pistones, 

acortando o alar¡.::111do ,.¡ '"'"" d<>I airP dentro de los tubos de la trompeta, 

h:icit>ndo rnÜB f:'teiJ la producci<.Hl de lo:-; t-'onidoB. 

Corno ya he n1eneionado el concierto <...'Ht:l. originaln1cntc en la tonalidad de 1\1i 

rnayor. En la ediei{111 que llHO. la transeripción cst:í hecha para una tro1npeta 

en do y la obra fue bajada un tono, e:-; decir en He 1nayor. 

He deeidido utiliznr una trompeta piccolo en la, porque su URO implica 

1wceHariamente que el trompctiHta toque la obra en Fa mayor (unn tonalidad 

n1ucho 111:'18 córnodn en éHtc inHtru111ento, tanto en su digitación corno por su 

intcrpretacic'in) aunque la tonalidad en que tuca In orquesta no se modilicn, es 

decir He mayor. 
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.Johnnn Nepomuk H ummel 
(1778-1837) 

Influyente compositor, pedagogo, director y virtuoso del piano, Johann 

Nepomuk Hummel nació en PreHHhurgo (ahora Bratislava) el 14 de 

noviembre de 1778 y murió el 17 de octubre de 1837 en \Veimar (Austria). 

Considerado como uno de loH mejores compositores y pianistas de Europa. 

Fue un niiio prodi,:do, a los cuatro él ya podía leer 111l1sica, a los cinco tocó el 

violín y a los Heis el piano. Cuando cumplió loH ocho, su familia se mudó a 

\ 7iena, u inicié> una nueva etapa donde ava11J1:ó rápidnn1ente en el piano, 

siendo alumno de \V. l\1mmrt. Sei..:í111 su padre, Hummel impresionó a Mozart, 

tanto que i\1mmrt lo lomó como HU pupilo Hin cobrarle ninb'l.111 centavo; y como 

ern de costumbre en aquella época. Hummel se fue a vivir a casa de los 

Mozart, tratúndolo como HU propio hijo. J~l y Mozart aparentemente se 

hicieron a111ig:os cercanos y frccucntc1nentu viajaban juntos a Viena. Mozart 

gozaba de In cumbre de 8U popularidad como un pianista virtuoso en Viena. 

H ummel eHtttdió con Mowrt de 1786 a 1788. En ésta época Moznrt escribió 

obras maeHtras como: /Jon Giovn11111: K ·191, y el Concierto pt1rll Pillno en la 

menor, K ·191. La experiencia de i\lozart tanto como un nifio prodigio no se 

duda que Hirvió a Hun1n1el con10 un 111odelo a seguir. 
En 1788 l\1ozart deHcontinúo laH lecciones de piano de Hummel, por lo que él 

le recomendó que conociera por si mismo In vida musical del mundo. De 

acuerdo con i\lozart. padre e hijo se embarcaron en una gira por toda 

Europa.de 1788 hasta 17D:1. tocando en muchas ciudades como, Praga, 

Dre.~den. Berlín, i\lai..:denburgo. Hanover, Celle, Hnmburgo, Copenhngen y 

111uch:u..: ciudndeH nuh~. 

En la primavera de l 7!JO Hummel y HU padre llegaron a Edimburgo, donde 

causaron una profunda imprcsi1ín en el público local, por lo que adquirieron 

muchos e8tudiante;; y su economía mejoró, fue cuando Hummel estudió 

inglés. hasta llegar en el oto11o de eHte afio a Londres, regresando a Viena en 

l 7!):J. En é8tos viajes Hummel tomó clases con Clementi y Dussek. 

La décnda de los noventa fue para Hummel de estudio y dar clases. De 

:\lbrechtsberger aprendió contrapunto y de Salieri, composición vocal, 

estética y filoHofia de la música. Cuando Haydn regresó a Viena en 1795, 

H ummel aprovechó para para tomar clases de órgano con él, ya que antes lo 

había conocido en Londres. Así fue In vida de Hummel en esta época, 

pasando por una inseguridad económica grande, por lo que tuvo que dar de 
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nueve n diez lecciones por día y componiendo hasta las cuatro de la mai'innn. 
l~sto le ayudó a construir un gran círculo de devotos seguidores. Entre los 
que encontramos Car! Czcrny ( l 7!H · 1857), Adolph van Hensclt ( l 8 l ·l· 1889), 

Sigismond Thalbcrg (1812-1871), y por un corto tiempo, Félix Mcndclssohn. 
En 180:~ Haydn recomendó a Hummcl para el pucHto de Maestro de Capilla 
en Stuttgart, concediéndole Hummcl este pucHto al l\'lacHtro de Capilla de 

\\'cimar, ,Johann Fricdrich Kranz. Recibió otrn oferta como director del 
Teatro de la Corte de Viena que tampoco aceptó, fue hastn el 1 de abril de 
180·1 cuando el firmó contrato como concertino para el Príncipe Nikolaus 
Stcrhúzy de Eiscnstadt. Terminó este contrato hasta 1811. En este ai1o 

regresó a Viena donde trabajó activamente como compositor de múAica para 
piano, de c:ítnarn y obras dra111{1ticns. 

En 181;{ se casó con una famosa cantante Elisabcth Rockcl, teniendo dos 
hijos: Edunrd, pianista y Karl, pintor. 
En 181•1 en \\'cimar, Elisabcth convenció a su esposo para que apareciera de 

nuevo como pianista, teniendo Elisabeth un gran sentido de tacto, Hummcl 
apareció en muclrns fiestas y recitales para el Congreso de Viena, siendo la 

sensación del momento. l~sto le consiguió una gira por Alemania en la 
primavera de 181 G, dándose a conocer y al mismo tiempo haciéndose una 

celebridad. Los m1os en \\'cimar fueron agradables y productivos. 

En la decada de 1820 fue también muy ocupado, dando recitales y muchas 
giras. Viajó a Rusia, Polonia (conociendo a Chopin en 1828), Francia y 
Holanda. 

Los conciertos para piano de Hummcl, ejercieron unn gran influencia sobre 
Liszt y Chopin, Hiendo una literatura cstandar para todos los jóvenes 
virtUOHOS del siglo XIX. La reputación de Hummcl fue tan grandiosa tanto 

que Chopin en HHO elogió en una carta a Anna Carolina de Bcllevillc, 

diciéndole: "Su interpretación es tan grandiosa como la de nuestros maestros 
Mozart, Bccthovcn y Hummcl" 1• 1-!ummel fue especialmente conocido por sus 

brillantes improviHacioncs y milagrosos dobles trinos. 

I~n 1827 Hummcl y HU alumno Ferdinad Hillcr rápidamente viajaron a Viena 
para visitar a Bccthovcn quien estaba muriendo, su objetivo era hacer una 
reconciliación final. Hummel cargó el fcretro en el funeral y tocó según los 
deseos de Bccthovcn, improvisaciones sobre temas del propio Beethovcn. 

1 Koehler, I<;IiMn, journnl ofthe lntcrnntionnl Trumpet Guild, enero 2003, p.8 
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A pesar de el gran éxito en su carrera, Hummel parece siguió siendo una 
cálida persona. Hiller describe su vida en la casa de \Veimar como regular y 
llenn de paz. Hummel creyó en el trabajo duro, intensivo pero no excesivo, 

práctica dinria y periodos de composición para suRtentar las habilidades y el 
espíritu. Su principal recreación fue trabajar en el jardín y las caminatas. 
Amante de la conver><ación, hablaba un buen alemán y siempre le gustó 

jactarRc de f-lUR lo~ros en \ 1iena. 

Por muchos :u1os fue uno de Jos mÍls importantes y caros profesores en 
Alemania, el usó solo sus composiciones para ensellar, aunque sus alumnos 
ejecutaban piezas de otros compositores. 

Su muerte fue tomada en cuenta como el fallecimiento de una era, y fue 

marcado propiamente en Viena ejecutando el Requiem de Mozart. 

Jo:fitilo del Compositor: 
Tal como su rival y algunas veces amigo Ludwing van Beethoven (1770-1827), 

la música de Hummel os difícil de clasificar. Varios lo 
"opi·CJ{rnico" y "proto·Romántico". Las compos1c10nos 

representan el floreciente final de la tradición clásica vienesa. 

definen como 
de Hummel 

Ambos compositores fueron connotados virtuosos del piano en Viena y ambos 
estudiaron con los mismos profesores (Haydn, Albrochtsborger y Salicril, 
aunque su:; estilos compmdcionales difieren ampliamente. Beethoven 

favorece al Homanticismo apasionado, desarrollo motívico y sus constantes 

pianísimo:;, mientras que Hummel favorece al largo desarrollo, melodías 
ndornndru-•, nc.;on1pnr1nn1icnto y tcxturnH. 

El éxito de Beethoven en Viena destruyó la auto·estima de Hummel, y esto 

podría explicar el porque Hummel nunca compuso una sinfonía. El profesor 
que ejerció mayor influencia en la carrera de Hummel fue Wolfgang 
Amadeus Mozart. Algo de la información que Hummel escribió en su tratado 
( Cur8o Completo, Teórico y Prdctico sobre el Arte de 111 Ejecución del Piano) 
sobre la ornamentHción parece reflejar su estilo personal, influyendo 
fuertemente en el aspecto estético de su generación. 

--------------------·---- ·--.. 
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l~I concierto para trompeta y orqueRta en Mi b mayor. 
Se trata de una de las obra" indispensablm; en el repertorio solíRtico de In 
trompeta. 
Se Habe que adenHÍH de eHte concierto, Hun1111el ei-:;cribió otras tres obrns con 

significativas partes para la trompeta: un .':!eptl!to Jllilitar que data de 1831, 

y dos partituras perdidlrn, un Hmu/ó de concierto y un '/}·ío para la inusual 
co1nbinación de violín, tro1npeta y piano. 
Hummel fue probablemente el alumno mlÍH notable de \Volfang Amadeus 

Mmmrt ( 175G· 1791 ), y de hecho vivió una temporada en la casa de su maestro. 
Sobre la posible influencia directa de Mmmrt en la creación del concierto para 
trompeta de Hummel, solo cabe la eRpeculación. 

Leopold Mmmrt ( 1719· l 787) padre de \Volfgang Amadeus, compuso un 
concierto para trompeta. Mientra8 que Wolfgang, compuso un par de 
divertimentos para trompetas, f1auta8 y timbales ( cuya autoría. por cierto, 
ha sido cuestionada por varios musicólogos) y, casi seguramente, un 

Concierto para trompeta dedicado qui:dt a Johann Andreas Schachtner 

(trompetista de la Corte de Sal:t.burgo y libretista del singspiel Zuide, K 344 
de Moznrt) que por desgarcia He perdió. 

Es más probable que la influencia principal para la creación de esta obra 
haya sido el Concierto para trompeta de Joseph Haydn (J 732· 1809); de hecho 

los dos conciertos tienen en comt'm el haber sido escritos para el mismo 
inté>rprctc: J\nton Weindingcr. 
\Veindin¡:cr fue trompeta solista de la Orquesta de la Ópera de la Corte de 

Viena. Hacia 17!l:3, \Veindinger comen:t.ó a experimentar con un nuevo 
modelo de trompeta, de su propia invención. Se trataba de una trompeta que, 

a diforencia de la trompeta natural que se usaba hasta entonces, tenía un 
rudimentario mecanismo de llaves que permitía al intérprete tocar muchas 
m:ís notas que las de la escala bítsica de la trompeta natural. Así esta 

trompeta era un instrumento casi totalmente cromático, con una capacidad 
111clódica y artnónica rcaltnonte avanzada para su época. 

Fue para \\'eindinger que Haydn compuso su Concierto para trompeta, en el 
ai'to de l 79G. i'oco despues, Hummel entró en contacto con \Vcindinger y su 

novedosa trompeta, y decidió aprovechar las cualidades del reciente 
instrumento, componiendo su Concierto en Mi mayor en 1803: par esa fecha, ____ ___, 
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\Veindinger había incorporado algunas mejoras a su trompeta, do modo que 
Hummel tuvo n su disposición un instrumento más flexible y con mayores 
recursos que aquel para el que I-laydn había escrito su concierto. 
Hummel terminó el manuscrito el 8 de diciembre do 1803, y Anton 
Weindingor (1767· 1852) tocó por primera voz el conciereto, para la Corte 
Imperial do Viena (Corte del Príncipe Nikolaus l~storházy), en la cena de afio 

nuevo de 180·1. Lo cual era una tradición, de8de tiempo8 de Charle" VI 
( 1711 · l 740) que una trompeta tocara para este oven to tan importanto. 
Cuaronta y Heis afios antes del concierto de Hummol, Georg Heutter el joven 
compositor al .';c•rvizio di 'l'tH'oh1 para el banquete Imperial de Nuevo Afio, 

incluyó cuatro partes de trompeta y un bello solo de clarino en el segundo 
movimiento de su concierto. l\1arcado Larghetto, cantabile: el movimiento 
dci~arro11a unn lírica línea tro1npetísticn por encitna de un acariciante 
acompai'tamiento en la tonalidad de La menor, e inicia con un largo y 

sostenido Mi. muy similar al inicio del segundo movimiento del concierto de 
Hummel". Si Hummel utilizó In obra de Reutter de 1757 como modelo para 
HU concierto quedara en la incognita porque no se Habe, pero las similitudes 
entre loH dm; segundos movimientos son sorprendentes. Aunque no se puede 

dejar atrns los paRos de Mozart marcados en Hummel, donde se esncuentran 
las evidentes similitudes con el primer movimiento de la Sinfonia No 35 do 

i'vlozart en He mayor. K 385, Hamw1; y el segundo movimiento del Concierto 
para Piano No 21 en Do mayor, K •167. 

Hummel no rn.;ignó un OpuR a HU concierto para trompeta, y la evidencia 

><u¡óere que Anton \\'eindinger fue probablemente el único trompetista que 
ejecutó la pieza en Higlo XIX. Aunque Hummel incluyó la trompeta en su 
.<;cptcto 1\lilitur <'11 C. Op. 11·1 (182f)) y el trío perdido para piano, violín y 

trompeta ( 180:!), él no parece haber considerado mayor trabajo a ellos. En la 

Biografia Universal de Mi'.1sicos ele 185:3 lista el Septeto Militar entre sus 

compoHiciones, pero el Concierto para Trompeta y el trío perdido de 1803, no 

He encuentran lo que llama mucho la atención. 
La preHente popularidad del Concierto para 'l'rompeta de I-lummel, hace 
dificil creer que la obra se desvaneció en la obscuridad por más de 150 años 
despueH de HU estreno. Consecuentemente, el concierto para trompeta fue 

olvidado hasta Hl58, cuando un estudiante de la Universidad de Yale, Merril 

l\ochlcr, Elürn, journnl ofthc lnt.crnntionnl 1'rurnpct Guild, encro':--!.2~0=.._.,._,, _______ ~ 
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Debsky, descubrió el concierto para trompeta como una potencial pieza de 

recital. Cuando la copia del ·manuscrito del concierto sacado del British 

Museum no llegó a tiempo para el recital de Debsky, él la envió a Armando 

Ghitnlln (Principal trompeta de la Sinfónica de Brn•tonl quien posteriormente 
ejecutó el concierto en un recital, y fue él quien produjo In primera grabación 

de la pimm en 1 !JG·I". Ghitalla tocó el concierto en la tonalidad original de Mi 
1nayor y lo toe{> con unn tro1npctn en Do, debido a que en cHtc tiernpo aun no 

existían las tron1peta:-; en l\1 i. 

Ghitalla también hizo la primera edición moderna de la obra en HJ5!J. Robert 

King publicó la edición de Ghitalln, en una versión transpuesta medio tono 

abajo de la original, CH decir en la tonalidad de l\li bemol, a manera de hacer 

la pieza mús sencilla para su ejecución en la moderna trompeta de Si bemol. 

l~n los ai'los siguientes a través de la grabación de Ghitnlla y su edición, los 

trompetistas rúpidamcntc adoptaron el concierto para trompeta de Hummel 

y produjeron muchas m:'1s grabaciones y ediciones impresas de la obra. 

I<:dward 'I'arr (reconocido trompetista e inveRligador estadounidense) informa 

que Hummel escribió una primera versión de la parte solista poco despues 

del estreno, y que nHls tarde realizó algunaR revisiones a la partitura, 

recortando notablemente el Hegundo movimiento y alterando muchas de las 

melodías de la obra. ERtaH rcviHioneH no fueron cditada8 (por el propio Tarr) 

sino haHta el afio de l!Jí2, y fue Tnrr el encargado de realizar la primera (y 

hasta la fecha linica) ¡¡rabnción de esta segunda versión del Concierto para 
'l'rompeta. 

AnúlisiR de la obra: 

Definición de concierto en ésta época (Romanticismo): 

Viene del término italiano conccrto del siglo XIX que fue una palabra para 

describir unn extensa obrn para un solo instrumento (usualmente piano o 

violín y ocasionalmente otro instrumento) con acompai'iamiento de orquesta. 

Su con><trucción global es de la ><iguiente forma: 

l~I primer movimiento es un Allcgro con spirito en tonalidad de Mi bemol 

mayor, es el mús largo de los tres, en métrica de cuatro cuartos. 

El Rcgundo movimiento como es la tradición, es un movimiento contrastante 

con los otros dos tanto en su velocidad como en la tonalidad. Es un Andante 
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cnntabile en la bemol menor. 
Por último el tercer movimien"tci es un Rondó (allegro) en dos cuartos con una 

tonalidnd igual a la del primer movimiento lVli bemol mayor. 
El primer movimiento conHtruido con un lema principal que consta de los 
prirncros sciR cotnpaseH, éste te1na se divide en tres partes "n" que es el 
principal (cornpús 1 y 2) y SUR conr.;ccucntes "b" (cotnpás del 2 al ,1) y ºe" 

(comp{1;; del fi al G). Del compñH 7 al 13, presenta dos vece;; "a", luego "h" y en 
el compas 1 O viene un puente (unión) para presentnr "b" y de nuevo el puente 
y continüa con "b''. En los co111paHes 22 y 2;i presenta una figura de unión, 

para luc~o del 2·1 al:.¡ 1 preHenta "c" y "a" en disminución. Del compás 32 al 42 

es un;i Coda dL1 óstn .sección. 

Del compÚH IJ.1 al Ml es el mismo material puente que He presenta en el 
compúA 10, para que en loH compase" del GO al GG mostrar el mismo caracter 
que se dio en los compa;;eH 22 y 2:l de unión para presentar la entrada de la 

trornpcta en el con1p{1s (j() al igual que al principio con los te1nas "a", "b" y "e", 

haciendo una conclusión del compÚH 77 al 8-1. Del 84 al 87 aparecen figuras 
de unión ig-uales que en el cornp:is 1 O. 

A partil' de aqui la1< frase,; van construida;; del compús 88 al 98, del 98 al 106, 

del 106 al 1 JO, del 111 al 115, del 115 al 1 In y del 119 al 12fl. Del 130 al 146 

aparece la Coda de ésta sección. lfoiniciando en el 146 con elementos del 
principio ejecutado., por el piano, con fraReH construidas de la siguiente 

manera: del J.16 al 15•1. del 155 al 170. En el compás 170 presenta una 
pequeil.n coda hasta 175, para que anacruza al 1 7G inicie semejante al 66 en 

difl'rente tonalidad Dn bemol mnyor con "a" y RllH conRecuer1teR "b" y "c" y 

hncer su conclusión del con1p{1s 1 BO. En el 201 inicia una progresión para 

llegar a la otra Hección que inicia anacruza al 211, retomando igual que en In 
entrada de la trompeta en el comp:ís GG. hasta el 22·1. A partir del 227 

siempre e8tú haciendo mención de "n" y las frnscR van del 227 al 231, del 232 

al 2·10, del 2,11 al 2·1·1, del 2·15 al 25a, del 25:3 al 257, del 257 al 2Gl, del 262 al 

2G5. del 265 ni 272. para que en el 27:3 aparezca la Coda final hasta el 299 y 

Hll conclusión del 2!JD al :310. 

Anúlisis del segundo movimiento: 

E1< un movimiento totalmente contrastante, comem111ndo por su tonalidad la 
bemol menor y su tempo andante. Está construido en base a un mismo 
material que inicia a partir de los dos primeros compases y que es de donde 

TES.l''' 0 1..,.1\.i.i.1 
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;;ale todo, haciendo mención importante del ncompminmiento que es el que 
unifica todo el movimiento. 
Se le puede dividir en dos secciones muy similares A y A' que a la vez se 
dividen en a y b, y. n' y b', rcspectivarncnte. 

La Hección A abarca del compús 1 al 28, con "n" que vn del compás ;{al 12 y 

que ;;e caracteriza por la aparición de notas largas. A partir del 13 inicia "b" 
que llega hm;ta el compÚf; 28 y que 8e caracteriza por la figuración de 
tresillo;.; y Hll tonalidad de Do bemol mayor. 
A' inicia en el comp:ÍH 28 y abarca hasta el compás 53, que al igual que al 
principio del n1ovi1nicnto tiene unoH co1npascs con10 pcqucfio puente para dar 

inicio n "a'" que inicia en el cotnp:Í.s a2 y que se cnracteriza por l:u; notas 

largas y llega hasta el compÚH 40. "b' " inicia ancruza al comp:is 42 en 

tonalidad de La bemol mayor, caracterizado por las figuras chicas abarcando 
hasta el compás 53, que es donde inicia la Coda conteniendo elementos de "b" 

y que finaliza con una cadenza conclusiva que enlaza el attacca del tercer 
1novi1nicnto. 

Arnílisi;; del tercer movimiento: 

Es un rondó allegro en métrica de dos cuartos, con tonalidad igual al primer 
movimiento, Mi bemol mayor. Se puede dividir en tres secciones: A, By C. 
A In vez A 1>e puede dividir en a y b. "a" que expone el tema principal y en 

base al cual Re desarrolla todo el movimiento va del compás 1 al 31, luego del 
:32 ni ,10 es un puente que une a la parte "b" que va del compás 41 al 58. 

Le Higue una pequefia coda del compás 58 ni G8, que sirve como enlace para 
repetir la secciún "a" con algunas varianteR y terminar toda la sección A en el 

compÚ8 !l!J. A partir de aqui se da un lugar muy contrastante en tonalidad de 
mi bemol menor, a la que llamaremos sección B o desarrollo del movimiento, 

que comprende del compús 99 haHta el IG7 y que es donde comienza la 
sección C volviendo a la tonalidad original Mi bemol mayor, utiliza muchos 

elementoH de A pero en forma mús virtuosa, finalizando al igual que la 
sección A, es decir los compaRes del 244 al 255 Hon iguales a loH compases del 
88 al 9!). l~n éste movimiento hay que hacer notar el virtuosismo que 

presenta la obra, para la época en que fue escrita y el instrumento con que se 
contaba, el ejecutante ( Anton Weindinger) debió ser un verdadero virtuoso. 

TESIS cm~ 
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La trompeta W'lada y Ali justificación: 
Como se mencionó antes la tonalidad original de éste concierto es la de Mi 
mayor, pero a partir de la edición crcndn por Armando Ghitalla en el afio de 
IH59 (publicada por la editorial Hobcrt King), medio tono ahajo ele In original, 
es decir, Mi bemol mayor, el concierto fue más popular entre loR trompetistas, 

ya que su ejecución :-;e f'ncilitaba cnorino1ncnte. Con10 en lns prin1cras 

dúcadaR ele este siglo no exiRtió la trompeta en mi o mi bemol, el concierto 
tenía que ser tranRportado por los trompetistas (segun la trompeta que 
decidiera usar) no asi In orquesta que seguía tocando en la tonalidad original. 

Debido a esto fue que se bajo medio tono el concierto y i;e puede tocar mús 

cómodo con una de las populares trompetas en Hi bemol. 
Ahora con el trarnicurso del tiempo la trompeta ha evolucionado y ya 
podemos encontrar ver><ioncs de trompetas en mi y en mi bemol, que 

aparecieron mús o menoH al finnl de la década ele los sesenta. 
La trompeta que uso para este concierto es la trompeta en mi bemol y por 
ende el concierto lo ejecuto en In tonalidad de Mi bemol mayor. Esto debido 
a que CH la trompeta que poseo y como dicho inHtrumento esta afinado en la 

tonalidad original de la adaptación que Armando Ghitalla hizo del concierto, 
la particccla del trompetista queda en Do mayor, haciendo más fácil la 
cligitación en los pasajes técnicos y también su tesitura. La orquesta o en este 
ca,;o el piano sigue tocando en In tonalidad original Mi bemol mayor. 
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'lbru 'l'ukcrnitsu 

( 1930· W!JG) 

Nació en Tokio el 8 de octubre de J!Jao. 

Un mes dei;pués de su nacimiento fue llevado hacia China donde su padre 
trabajaba. l~n l !J38 regresó a .Jap<ln para nHistir n la escuela elementaria, la 
cual fue interrumpida por el reclutamiento en HJ<14. Fue durante su servicio 

111ilitar que tuvo su prirncr encuentro con In 111l1sicn occidcntnl. la cual era 

prohibida en .Japón durante la guerra; un oficial militar mostr<l una 
~rabación de In canción francesa ['nr/cz·111oi dtunour a él y un grupo de 
amigos reclutnR. Itsto dejó una profunda impresi<ln a Takemitsu, despues de 

la guerra fue empleado en la base militar estadounidense, y fue aqui donde 

tuvo la oportunidad de escuchar una gran cantidad ele mí1sica occidental por 
la radio. 
En 1 !J•l8 inicie) sus estudios como estudiante privado ele Yasuji Kiyose 
(compositor japonés, inicialmente de musica vocal y mí1sica de cámara, años 
después compondría sobre música tradicional de su país), con quien estudio 

intermitentemente por unos años. Por otro lado Takemitsu es esencialmente 
autodidácta, lo cual podría explicar la oribrinalidad de su direcci<ln y estilo. 
Experimente) con nuevos métodos e idc:tH, incluyendo combinaciones 
inusuales, realizaciones técnicas no convencionales, 1núsicu co11crctn y otro 

tipo de música grabada, improvisaci<ln libre, notación gráfica, música 
aleatoria y la incorporaci<ln de cimentos visuales. Aunque algunas de sus 

obras iniciales muestren la influencia ele el expresionismo de la segunda 
escuela vicneHa (Schoenberg, T1erg y \Vebcrn) o de rasgos arm<lnicos y 

melódicos de la música francesa desde Debussy a Messiacn, la obra de 
Takemil!.;u es esencialmente independiente. Casi no hay dependencia de la 

teoría tradicional, armonía funcional, métrica y ritmo regular o estructuras 
con vcncionalcs. 

La preocupaciém principal de Takemitsu es por el timbre y la textura, junto 

con el silencio, el cual es tan importante como el sonido en suA obras. Su 
música dn una impresi<ln usualmente de experiencia espacial y de materiales 
envueltos libremente por sus propios acordes, es decir, cada composición 

aparece para llenar su propio espacio acústico con una variedad de sonidos, 
loH cuales podrían ser convencionales, desarrollados a través de una nueva 
fuente (un nuevo instrumento musical) o una grabación de la vida cotidiana, 

pero siempre estableciendo una unidad determinada. En general el 
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Rentimiento es grave, intenRo y dinfünico, tnmbien natural y bien bnlancendo. 
Citando suR propia8 palabras, composición eR "dar un significado apropiado a 

la cantidad o racimo de sonido8 (c/uste1~ cual penetran al mundo y Jm; cuales 
nos rodenn" .1 

J.;n 19·18 conoció otroK dos compositore,.; (al lado de Kiyose) quienes mas tarde 

ejercieron alguna influencia sobre ól. Haynsaka y .Matsudaira, ambos con 

quicncR co1npartió un profundo intcrós en la rnltsica tradicional de ,Japón y 

del resto de ARia. Entre W50 y 1952. perteneció al 8hin Sakkynkulw l(vokm: 

un g-rupo lideren do por Kiycu_..;c. En dicic111 hrc de 1 D;JO dió su pritncr concierto, 

la pieza fue F11t1Jts11 nn n•nto (Lento para dos) para piano, abundando las 

disonancias, mostrando desde yn la no ortodoxa actitud de In estructura 

musical de Takemit:<u. Aunque el eKtreno fue recibido friamente, hubieron 

dos entusiasta.; partidarios entre el público, Yua,.;a y Akiyama, quedando 

con10 an1igos. En 1D51, juntos con otro n1í1sicos y artistas, tales co1110 F'un1io 

Hayasaka formaron un nuevo grupo, Jikkcn /\"abo (Laboratorio 

Experimenta]), para la experimentación en mezcla de medios. Con éste grupo 

realizaron vario>< eHtrenos on ,Japón de las obras de Messiaen: Takemitsu 

introdujo a varioR compositores contemporáneos del siglo XX como Béla 

Barlók. Erik Satie. Darius Milhaud. Arnold Schoenberg, Aaron Copland, 

Leonard Bernstein y Samuel Barber. 

Para esta mmciación Tnkemitsu escribió 8uc!{irarc111Ji l(y11t<ok11 No 1 (Pausa 

ininterrumpida No 1) para pin no ( 1952), e;;crita en ritmo irregular sin líneas 

de comp:ís, y el Shitsurwi kyosokyoku (Concierto de cámara) para 13 

in,.;trumentos de viento (1955) el cual despliega HU Bensitivo manejo de 

sonoridades. J.;ntonces dio un giro hacia la música electrónica en Rclieí 
st;iti<¡uv (Alivio ci;tÍtt.ico) (1955) y Vocalism A-1 (Vocalismo A-[) de Hl5G: más 

!.arde usó solo los foncmas''a" e "i" ("al" siendo la traducción de japonés para 

":11nor") pronuncindo en varias 111aneras por dos actores.El 111atcrial es 

f<imilarmente limitado en 1l1izu no kyoku (J\lt'1sica acwítica de 1960), formado 

exclusivamente de garbacioncs de sonidos de agua. La primera composición a 

gran escala de Takemitsu, fue Rcq11ic111 par11 cuerdas de 1957 (dedicado a la 

memoria de f<U maestro Punlio Hayasaka), fue escuchado por Stravinsky 

durante su ei;tancia en Japón en 1959, declarando que es una obra maestra, 

con la que ganó la fama internacional. Éstn es una de las obras 

' Tnkcmit.:;u, 1bru, Ki no Kngumi Sougcn no Kugnmi, p. 116. 
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frecuentemente ejecutadas de Takemitsu. En 1958 él compuso tres piezas 

ganadoras ele un premio: /,e son-c111!i'¡rr11phie 110. l. que consta ele 31 simples 
con1pascs para dos cuartetos de cuerda, J(uroi kt11"¡,:u (Pintura nogrn) para 

narrador y pequei\a orque;;ln. y la pieza orqueHtal Sofod:ul sonmw. Comenzó 

n formar parte activa ele fostivales de música moderna. incluyendo los 

patrocinados por el lirntituto para In música del ;;iglo XX despues de 1959. 

ParH el feHtival de verano del I nHtituto de 1DG1 co111puso !t'inp, para flauta, 

guitarra y laúd: tomando el título de laH letraH inicialeH de suH cuatro 
seccioncH: "g-cncral thcrnc", "retrograde ... "invcrRion" y "noiHc"("tcn1a goncrnl", 

"retrogrado'", "inversión" y "ruido"). l~ntre cloH de ellos un interludio con 

improvisaciones. escrito en una partitura grúfica. /(;111.-<!10 Osla Coral), una 

composición orquestal con empleos no convencionales. voz sola y de nuevo la 

parte en notación gráfica, recibiendo una 1nencié>n favorable en el festival 
ISCM de HlG2, y 'lbxtun1s pun1 orq1wsl11, fue nombrada como la mejor obra 

del ailo en el festival ele 1 !JG5. 

En 1964 fue invitado por el instituto ele Hawai l~ste-Oeste a ciar una 

conferencia junto con Cage: m{u; tarde en el mismo ario él llevó a cabo eventos 

en Tokio con Cage e lchiyanagi. i\lientras el desarrolló un interés en los 

instrumentos tradicionales japoneses, particularmente la Biwa, el cual usó 

para su primer ml'.1sica de la película Seppuku (un ;;uicidio ritual que consta 

de cortarse el e;;tómago con un cuchillo. al igual que el Harakiri) de 1962, 

honrado como la mejor partitura musical de película en el festival Mainichi 

i\Iusic. De;;cle entonces empleó frecuentemente los instrumentos japoneses en 

HU n1úRicn pnrn cine, radio y teluviRión. Su pri111cra obra orqttcRtal en la que 

incluye in><trumentos tradicionales japoneses fue F:c/ipse para biwa y 

Hnk uhachi ( HJG6), la cual fue mucha>< vece;; ejecutada por )oi; virtuosos 

l~inshi T;;uruta y Katsuya Yokoyama, aclamados ¡;:randemente. Takemitsu 

ha Hielo el mús exitoso compositor japonés, componiendo para instrumentos 

japoneses a la manera europea. en gran parte porque su noción formal y 

rítmica son tan cercanos a las meta;; estéticas de la música tradicional 
japonesa. 

Cuando fue comisionado en 196í para escribir una pieza para el 125 

aniversario ele la Orquesta Filarmónica de N.Y., volvió a emplear la biwa y el 

sakuhachi, esta vez para un doble concierto, November Steps, estrenada en 

el Lincoln Center el 9 de noviembre de l 96í y conducida por Seiji Ozawa, con 

'l'suruta y Yokoyama como solistas, la partitura ele 1Voven1ber Steps tuvo un 
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éxito inmediato y trajo In atención del publico por todas partes del mundo. Le 
siguieron nutnerosns cotnisioncs, entre e1las: Asterüu11 para piano y orquesta 

( J !JG8) fue compuesta para In RCJ\ y SttwzEJ I ( 1 !l69) parn la Deutsche 
Grammophon, por citar do" ejemploR. TnkemitRu fue director de Spnce 
Theatre en el Steel l'nvillion de la Expo' 70 realizada en Osakn, Japón. 
Ante:.; de la terminación de su primera ópera Lll J\hulruf{adn con libreto de un 
escritor norteamericano, Barry G ifford (nacido en J 96,1) y dirigido por el 
suizo Daniel Schmitt (nacido en l!).JJ), Takemitsu murió de canccr el 20 de 

febrero de 1 !l9G. Ln obra fue planead:i pnra estrenarse en Ja Cnsa Nacional 
de Ja Ópera en Lyon (Francia) en el otof'lo de 1998 y dirigida por el japonés 

Kcnt Nagano. 

l~stilo del compositor: 
'J'akemitsu es el mús conocido compoi;itor japonés en Ja historia, aun antes de 
su muerte en 1996. Su desarrollo musical pasa por dos fases. En la primera, 
estuvo marcado por sus eRfuerzos por identificarse con la música de su país. 
En la segunda se caracteriza por su uso y aceptación de idens culturales e 

instrumentos tradicionales de su país, junto con el conocimiento de las 
formas occidentales, en busca de un arte personal, logrando su estilo muy 
particular, al que denominaba Takemitsu·tone (tono Takemitsu), integrndor 
mús que sintético, susceptible de iluminar la condición humana. Manifiesta 
repetidamente el temor de que In>< culturas que no se unan a lo nuevo se 

osifiquen y, en última instancia, mueran. 

8u idea por la incorporación de los Rnnidos de In naturalezn, es mostradn en 
los títuloH de sus obraH, con10: "ag-ua". "árbol", ''suefío" y ''nluncros". 
Tukemitsu tenia unn profunda lilosolfo por .-:c11 y rivcr ("mar y "río") relativo 
al agua. En su famosa pieza 'lbwurd tlw Seu /, lf y JI/ ("hacia el Mar l, 11 y 

111"), usa lo que él llama "sea motive" (motivo mar), representado por lns 
notas: Es ,E,y A (por el nombre alemún de lns notas Mi bemol.Mi y La). 

Sus piezas unifican las dualidades, tales como este y oeste, el sonido cluster 
(sonido de muchas nota;; juntas tocadm; al mismo tiempo) y el silencio, 
muerte y vida, viejo y nuevo, etc. El rango y género de su estilo composicional 

es in1ncnso. 

Takemitsu comentó en 1988: " en mi propio desarrollo, por un largo periodo 
yo luché por evitar ser japonés al mismo tiempo que las cualidades japonesas. 
Fue hasta mi encuentro con .John Cage, que reconocí el valor de mi propia 
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tradición." La trayectoria de Toru Takemitsu ilustra la historia musical de 
.Japón, a partir del finul de la segunda guerra mundial. 
UnoH arlos nntcK de 1norir Re obRcrva clara1nentc en su obra, la concepción 
por la estructura de loH jardines tradicionales japoneses, por ejemplo en lrn< 
conciertos para piano y orquesta Are y /Jreum ~Vindows y F1111tns111n/C1111to..; 
para clarinete y orquesta, en donde se obHerva el viaje a través del sendero 

del jardín, caminando y meditando. hasta regresar a su punto de inicio pero 
con una vista o paii;aje diferente a la del inicio. 
¡.;n la década ele Jm; 70 trata de exponer su idea sobre In forma.En su obra 
Spenkin¡r o/" (/11utrui11 ( 1975) para clarinete, violín, cello, piano y orquesta, 

Takernitsu dice: "las escenas catnbian succsivaincntc sin parar, en otras 
palabras, es i;imilar a lo que sucede con el jardín y la persona que camina a 
travéR de éste. 

Pnths pt1,.,1 tron1petll so/u en Do, subtitulada Bn Memorü1 '.Vitold 
L11toslt1wsky, Takemitsu se la concedió a un gran trompetista noruego 
Hakan Handerberger, quien tocó la pieza por primera vez el 21 de 

septiembre de 1994 en el concierto "Homenaje a \Vitold Lutoslawsky" 

realizado en el Festival de Otoño de Varsovia. 
La pieza fue creada a partir de un concierto que '!'akemitsu escuchó de 

Hakan Handerberger y Simon Prestan en el Santory Hall de 'lbkio. Al 
termino de éste concierto Takemitsu habló sobre el gusto que tendría de 
con1poncr unn pieza para tron1pcta :-,ola. 

Takemitsu "e vió con Witold Lutoslawsky en 1992 y él dijo a Takemitsu: 
"No8otros co1no cornpositorrn~ contc1nporáneos tencnnos que pensar tnás en la 
rnclodía y Riernprc tratar de crear nuevas n1elodías sin descanso"2, quedando 

Takemitsu muy impresionado por o;us palabras. 

l~sta piezri eo;llÍ dedicada a la muerte de Lutoslawsky, a la que podría 

llamarsele f'anfarria por la muerte de Lutoslmvsky. 
Aunque la obra presumiblenwnte refiere una melodia vaga, el título de Paths 
(Camino, Sendero) no duda en llevar un simbólico o ilustrativo significado, 

en común con otras obras de nombre sugestivo escritas por Takemitsu. 
'l'akemitsu dijo sobre la pieza: 

Tnkemitsu. 1bru, Ki no Kngnmi Sougen no Kngnmi, p. 141 
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"En Putht< el motivo muRical es como el Rende ro de un jardín japonés, en 
donde el pai8aje observado cambia conforme avanza el observador."" 
Tiene una gran Himilitud con Fantasma/Cantos para clarinete y orquesta de 

l!Hll.En esencia es una elegía, el modo eR definido por un atenuado nivel 
diniunico, nltcrnando principalt11cntc entre piano y pinnísi1no (sin c111bargo 

km arranques fuertes ocurren enfftticamente por el cambio de la sordina 
harmon) HU melodía es plallidera, cayendo el diserio melódico que es 
UHLt:thnentc coloreado por una cunrta aurncntada. 

Takemit8u no es un compositor habitualmente asociado con la trompeta (sus 
instrumento,.; favoritos son los de timbre delicado), aunque P11th8 ocupa 

ahora un lugar preponderante en la literatura del instrumento, su natural 

brillantez y virilidad se mira atenuada, desplegando sensibilidad y sutiles 
rnnticcs. 

l'utht< se usa ahora como pieza obligatoria en el Concuro Internacional de 
Trompeta que se realiza cada año en Japón. 

Anúlisis de la obra: 

EH una pieza que est~1 compuesta por tres motivos principales (A, B, y C) con 

base a lo;; cuales Re desarrolla toda la obra, variándolos por medio de 

aunwntaciones y disminuciones. Es importante mencionar que hay 
intervalo;; que e;;tan apareciendo constantemente y son los de cuarta y 

quinta en toda,.; sus modalidades (justa, aumentada y disminuida); 
apareciendo alguna¡; vcce1< loH intervalos de sexta. 

El 111otivo 1\ c:-;t{1 cotnpueto de laR pri111eraR nueve notas que aparecen en la 

pieza ( CH la ba"e de toda la pieza) y siempre está construido sobre una nota 
baHe, por ejemplo, e1<te motivo está sobre In nota sol. 

Sus prirncros intervaloH son siernpre de 1nf1s o rncnos cuatro y n1ás o tnenos 
cinco HetnitonoH y luego crecen los intervalos de cinco y de seis sen1itonos. 
1':1 si¡.:uiente motivo es una variación de A, en la parte central es lo contrario 

de A y las últimas tres notas son iguales, constando siempre de nueve notas. 
El motivo B la mayor parte de veces que aparece es sin sordina y consta de 
una cuarta juHta (r11ás o n1enos cinco seinitonos) y una cuarta auinentada 

(mú;; o meno" seis semitonos), luego aparece un intervalo de séptima que 

·' Takr1nitsu, 1bru, Ki no J{ngnmi Sougon no l\:ngnmi, p. 142 
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consta de once Rcn1itonoH y que es In Runu1 de n1ás o 1ncnor-; cinco y n1ñH o 
tnenos Hcis se111itonos y que funciona para resolver el inicio del tnotivo. 
f<;J si¡:dente motivo musicalmente es una continuación de 13, pero su 
estructurn proviene del 1notivo A, siendo unn de r-;us vnrincioncs y conr-;tnndo 

sic1npre de nueve notn8. 1\ travéH de estor-; n1otivos se desarrolla la pieza, 

quitando y poniendo la sordina Harmon. 

gJ quintillo que aparece luego eR al que llamaremos motivo C, constando de 
111{1s cuatro, nuis cuatro, rn:ÍH trc:-i y 111{u .. ; doH sc1nitonos. La sigue el rnotivo A 
construido sobre el do como nota hmm. Contint'1a con una variación de 13, que 
al igual que A inicia con un intervalo de cuarta justa, cambiando la parte 

final con 1nenoH cinco, rncnos cinco y nuls un scn1itono. 

Como se observa In pieza sigue desarrollándose a través de éstos tres motivos, 
ya Ren prosenttíndolos tal co1no HOil o con su difürentcs variaciones. 

"Takemitsu dijo que construyó In pieza por medio de motivos sencillos y sus 

variaciones, como los jardines que cambian su paisaje mientras uno camina 
a través de ellos."' 

La trompeta usada y su justificación. 

lfoalmente la trompeta que uso para ésta obra no necesita de justificación, ya 
que es la trompeta para la cual la pieza está compuesta y es una trompeta en 
tonalidad de do. 

Actualmente óstn trompeta es una de las más usadas en la mayor parte de 
laA orquestas sinfónicas, debido nwramento a usos prúcticos,es decir, uno de 

los requisitoA indeApensables para un trompetista sinfónico es el transporte 
en difCrentcH tonoH, ya que rnuchas de las obras escritas no estan en In 
tonalidad original de Ja trompeta, entonces hay que hacer uso de varias 

claves y con In trompeta en do ésto del transporte resulta más cómodo. Otro 
uso prúctico es el del registro, ya que es mús fácil tocar las notas agudas que 

aparecen en ciertas obras del repertorio sinfónico, ayudando tambien mucho 
HU timbre de sonido. 

En muchas orquestas de li;uropa como ya lo había mencionado antes 
prefieren la trompeta en si bemol, tal es el caso de la Sinfónica de Londres. 
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RAFAl~LMENDEZ 

( 1906· 198 1 ) 

4 t. 

Su vidn m;; unn historin típica de lucha y de Huperación personal en cont.ru de 

g-rnn<l<.•H oh.st{wulos, y con10 en In vida de H.afnel no ge puede pasar por alto n su 

padre Mnxirnino 1\.1éncle;r. y el nn1hiente en que creció, continuaré por hncPr una 

breve rctmfu1 de ésto, antes de f:lntr::1r de lleno con In biog-rafia de Hnfarl. 

.i'vlaxi111i110 l\-léndc>z para n1antenc-r n su fn1nilin g-annha dinero ciando clnse.s clP violín 

y rnandolinn. a~i corno proporcionando Pntrena111iento rnuAicnl a clnses avan~ndn8. 

Su curriculun1 de enseñanza incluye a In Univprsidad cll' la Ciudad de México, ch~ 

donde ern n1iembro ele la Facultad de l\1lisica. Tn1nbién forrnó una orquPstn en su 

pueblo, Jiquilpnn, la cunl intervino en varios evPntos pl1hlicos y fiestns privadns asi 

co1110 en poblados cercanos. La 1nayoria de los n1(1sicos clp su orqtwsta en huRcn dc-

111ejorcs salarios, He unieron n una nue\'a orquesta. Oepriinido por la rñpida 

drsintPgrnción dr su orquesta, l\.1axirnino rncontró rñpidamente una solución a su 

problema. Con quince niños se dio cuenta que tPnía rl personal idóneo y dC" el cual él 

podria depender. Rafael dcscrihió In sil.unción dP la siguiente manera: "l'v1i padre no 

tenía ninguna orqursta parn entoncPR, ni tarnpoco tanto dinero pero él tenía muchos 

nii1os ... Asi que nos llevó a una granja durante tres n1cscs, nos entregó a cada uno 

de nosotros un instrurnento y empC"zÓ n Pnsrñarnos" 

I\.1aximino empezó a construir su orquesta familiar en 1911, cuando Rafael contaba 

con tan solo cinco años d(~ rdnd. Hnfrwl r~scogió la corneta porque era el ltnico 

instrumPnto lo suficientrrncntp pequeño para poder tocarlo. Su prirner corneta fue 

PPl?arfn con cPra dP nhPjn y nlnmhrf', con frpcuPnr.ia In cPrn AC dPrrntín por PI Rol y su 

instrumPnlo se rlC"Hartnnba, por lo qtw Hnfarl RiPmpre tenia cuidndo de practicar en 

la sornhra o senturHP junto al contrabajo el cual le protcg-ía del sol.i\1nxi1nino estaba 

clcadicndo a la rnúsica P indujo este .sentirni<1nto en sus hijos. Fue el único n1aestro en 

la infnncin de Hnfael: lns lecciones requcrínn de seriedad y disciplina. Enseñó a sus 

hijo~ las hnsP~ fundarnf?ntales clP la rnúsicn antes de que a ellos les fuera pern1itido 

tocar cualquier instrun1rnto. 'Ibdos aprPnclieron solfeo. Hafnel describe la lección 

diaria: " unn de 1ni.s pri1nrras tareas era la práctica del solfeo , si uno de nosotros 

co1nPt.Ía al1?ún error, é.1 ran1os scilalados inmedint.nmcntp" 1. 

A temprnna edad el talento de Hafael era evidente y Maximino estaba impresionado. 

Apartu de la corneta Hafncl aprendió a tocar la 1-tuitarra e instrumento8 de cuerda. 

1 1-lickmnn nnd Lyren, l\1éndezel i\1agnífico, texto en üspnñol de 111uy muln traducción, y 
elatos no confinblcs. 
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Ln mnyorín ele los niños en la fnrnilia l\léndez n1ostraron grandes aptitudes para la 

rnl1sica. 

gn el nño ele 1 DIG, In Hevolución Mexicnnn creó un gran ugilan1iento en la econon1in 

y en In sociednd dt•sde 1910. Muchns familins incluyendo la familin Méndez 

tcn1ie1·on a los crirninalcH y otro$ inde>sPnhles quienes nrnrnnzabnn a los pohlnclores. 

Las farnilins dejaron tliquilpan y vinjnron a Guadalnjnra donde se quedaron por 

111ucho tiempo. Finalmente despucs de varios mesPs de vivir ternerosos loH antiguos 

pobladores de .Jiquilpan decidieron acercarse a su purhlo Pll fortna diferente, se iban 

a encontrar con las tropas rebeldes a las af'ur.rnR del pueblo P iban n ser cscoltndas al 

interior del pueblo con 111(1sicn y vino. Hafarl relató: "dpspucs de eso nosotros no 

tuvi1nos problcrnas, no hubo robos y ninJ,:una chica fup molestada" 

Fue la orquesta de Muximino In que se encontró con los rebeldes. l~l General Pancho 

Villa, uno de los rnás fatnosos corno tamhien uno de loA rnás viles criminales, estaba 

impresionado con la familin de músicos. Rafael llmnó In atención de los soldados 

quedando marnvillados de su hnbilidml, al srntarse bajo la sombrn del contrabajo, 

sosteniendo en nito su mnltratada corneta. Al General Villn le gustó la banda y 

tambicn tomó especial atención al pequeño Hafacl. Él penso que la música podria 

levantar el espíritu de los jovenes a su mando quienc>s se encontraban lejos de casa. 

A través de un auxiliar el General Villa le dijo a la familin que quería que lo 

acompañaran en su viaje de batalla en batalla hasta llegar a México. Maximino no 

estaba a gusto con la invitación, pero un hombre con la rC>putación del General Villa 

no era con quirn se pudiera discutir. De esta nu1ncra f\.1aximino y su orquesta 

familiar en1pc7.~aron una jornada de meses en el carnina con el famoso bandido. 

fJps¡n1f'fl dí' APis lllf'SPA la orqupstn rPJ!l"PRÓ a Ali puf'hlo, pero Ain Hnfhcl, quien 

todavia <>rn requerido por Pancho Villa, como su músico privado. Al final le 

concedieron el perrniso para regresar, y continuo Rafi1el su carrera como n1úsico. 

fü1fael Gutiérrez Móml<'z Arceo nació el 2G de mar?n de 1 DOG, , fue nombrado de esa 

rnanrrn en honor n su pariente>, el Gent-ral Gutiérrcz del ejército mexicano. 

Originnrio ele Jiquilpan, rvlichoacán, pequeña co1nunidacl agrícola locali7·.ada a 75 

rnillas al sudeste de Guadalnjara, tuvo catorce hermanos. 

En 1 n21 Hafael entró al ejercito nu~xicano, para participar en las orquestas y bandas 

que a qui funcionnban, durante este periodo, Rafael tocó en el palncio de Bellas Artes 

y recibió un reconocirniento por su sobresaliente ejecución, a cargo del Presidente 

Cúrclenas, quien fungió como Presidente ele México hm•tn 1942. 

8n muchns ocasiones Rafael escuchó música .Jazz y Dixilancl, quedó encantado con 

'T'"ii'STS r'Q">\i 1.!..J• .... V i•. 

FALLA DE onh:EN 
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In 1·ítmica ml1sicn. Luchó por ir a JoH gstncloH Unidos y aprender este tipo de n1l1Aica. 

f{afiwl cruzó In frontürn dr los l~stmlos Unido~ el 2G clü junio dP J!l2G. 

Duranl.<• lrn..; ai"los veintr, rnuchas compaf1ías grandes tenínn sus propias bnndas 

como 111Pdio ele Pnll"C"teni111iento. Drn.;pues dP trahnjnr rn In Planta Buick (DctroitJ 

poi· ulJ.,!unoH cuatro rnPses, Raínel f'ur ni parqur pnra Pscuchar una handn cfp In 

fií.hricn. cnrninó hacia donde Pstnhn la banda y fief1alnndo hncin In trompeta 

prrguntó qu0 si podría tocnr Pn la banda. Su inglés Pra muy pobre, todos los ele In 

bandn sP riPron dc•I n1Pxicano y decidiPron jugarle lo qup pnrn ellos pensaron ibn n 

f'OI' una hromn. l.Al dieron un asiento y tocaron una ele lns rnñs dificiles marchas de 

circo. ltafh(•I conocin la piezn dehiclo a ~us pasndns expf'riencias en los circos 

rncxicanos. y tocó la picí'.a n In perfocción rf'vocando la hrornn. El clucrlo de esta 

planta. irnpresionado por In forrnn de tocnr, le preguntó que si qucria tocar en la 

handn, el rnovirniPnto grnnclc y nfirn1at.ivo dr Hafnel no dejó ninguna duela. De nqui 

conwní'..Ó su carrera en los l_i;stados Uniclm.;. 

Al principio ele los nños treinta, tocios los grancle>s teatros tenían orquestas que 

prove>ían e>ntretC>nirniento para nnteH y desplws de las funciones teatrales. Las 

orquPHta.s lrat.rnlcs se convirt.inron en un in1portantP trnn1polín parn lm; talentosos 

durante los años veintP y trPinta. La reputación de Hafhel como trompetista fino 

creció riipidnrnenl(', no solo actuó en la orquesta del Tt!alro Cnpitol. sino tarnbien 

con10 extra C'n la orqucsln del Teatro l"ord. Ocasionalmente tocaba con la bnnda 

Gt.-.r1111u1 00111-puh. Rafnl•l se hií'.o dP muchos arnig-os en varios teatros y en1pe:r.ó a 

rc>cihir llnrnadas de rnuchos lPatros locale8 y orquestas lntinns. Después de tres 

n1cHes, audicionó para una vacante C'll la orquest.n del Teatro l•.,ox, el rnñs grande y 

rPRpPlndo g-rupo muRical cfp todn C'I ñrPa. Trf>R tromprtiAlnR querlnron en In sección, 

y fupron: Rnfael. Ralph .JPwüll y \Varren .Johnston. Durante f.ste periodo, Rnfaül 

logre."> ganar lo sulicientC> corno para poder crnpeí'.ar a 111anclar dinero a su familia en 

i\1l~Xico. 

H.nfael conoció a Ann Arnor Rodríf.{uez en una de su8 fiestas, quien al siguiente uño 

RC'rÍn f.ill eHpOsa, }) de octubre de J 9:JQ. 

En el 11110 de J!l3.J se unió a la banda de Rudy Vnlleü, y ümpüzaron una gira por toda 

el •Írea de Coconut Grove en Hollywood, California. Rafaül no pudo evitar In 

similitud üntre las colinas dü ahí y las que habían en Jic¡uilpan, Michoacán. Con In 

necPsidnd de estnblecerse en fOrrna perrnanente, Rafael clC'cidió con1prnr una casa 

nqui, ya que t.arnhión las perspectivas ernn muy buenas con el ritpido crecin1iento de 

Hollywood corno centro musical. Compró la crnm cerca dül boulevard Rolll'rtson en ül 

oeste dr Los Angeles. l~n 1937 tuviüron dos hijos gcmülos, Rohert y Rafaül Jr. Por 

FALLA DE üfilGEN 
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C8tn é~poca, HnfnPI pasó 1nuchn pnrte de su tien1po t'!Hcrihiendo nrrcg-los de 1nl1sicn, 

aceptando tnr11bi{•n varios con1prornisos como .solistn, incluyendo uno en In Feriu 

f\.1unclial dP Chicago, con la Sinfónica do Chicago, cPlc~hrnndo el aniversario nl1111ero 

100 dP C'Stn ciudad con10 tal. Mientra~ visitahn lof' pscenarios C'll In feria, aprendía 

ncPrca dr- la n_ ... .spiración. l~n el pnhnllón hindl1, vio a un rn~nntador de serpienteH, 

tocando llllll nauta dP n1nclorn prira hipnolizarla. Hnfnel quedó intrigado por In 

hahilidad dPI f'ncanlador para inhalar airP por su nari~ ni mismo tiempo que 

soplaba por 1'4U hoca. Ir11nrdiatnmcntf' cOJl\'Pncido quP éste C'rn un concepto que 

podría aplicar al tocar la trornpcta, hizo que el encantador le em~crlnrn esa rarn 

té~cnica. 

En Pl ar1o "" 19-IO, llevnlm viviendo 14 nños en los l~staclos Unidos y el 26 de julio do 

ese misnto año obtuvo la ciudadanía. 

l~ntpPzó a ¡.trabar diHcos con10 solista. Su printcr nlbúrn fue grabado en Peleayz 

HPcording, ele Los Ang-elcs. 'J'iernpo después firn1ó un contrato de grabación pnrn la 

con11H11lía Azteca Rl•cords do Baja California, sus grabaciones fueron llamndns .. 78's". 

Traían en cada lado una sclc>cción de sus ternas, y venían en paquetes de cuatro 

discoH. 

Cuando la ¡:uPrra <'xplotó <'l 7 clP cliciembrp ele 1941, Mnny Klein, primer trompeta 

de In I\1G~1. fup reclutado en el servicio nlilitnr, nsi que Rafael lo reemplazó corno 

trompeta principal. l~n ésta época la reputación ele Rafael creció. Actuó con In 

orquest.n de David Ho~r en In radio de Hollywood y grabó ntúsica pnra películas 

conio: J-/o/idn;v ~11 J\lt•xico, Luxury Linery I,l.l1St:J, apareciendo tnrnhién en ellns. 

Ademós actuó C>n Pn muchas í'rnisioncs dp radio a nivel nacional, en progrnrnas tales 

r.omo PI Show cfp Bin¡.: Cmshy (HJ.10), cloA tPmpomcla1-1 prPHPntnncloAe como Rolistn en 

los shows dl' R .. d Skrhon y Al PC>ai«:<>, asi como Pn los show de Hornee Heii.:th y de 

Kay l\:ayt-"er. 

En un eonciPrt.o C'Il c>I ta:l".Ón dr J-Iolly\vood, un rcpret-lrntantc de Grabaciones Decca, 

escuchó n HafaPl, y cleHpues Je ofreció un contrato por doce J::rabacioncs, estas 

grabaciones se con\•irt.iPron en la vit rinn de Rll increible técnica y habilidad musical. 

En 1nar'1"...o ele l 9·1H, HafaPl presentó un concic~rto sinfónico completo, con la Sinfónica 

de- DPnvcr: una 8Ptnana dPHJJUÓs con la Sinfónica clP San Diego, y luego con1pron1isos 

con la SinlOnica ele l.08 Angeles y In F'ilarn1ónica de Nueva York. 

En IDfiG hizo una presentación en audiovisual de 16 111111 para la Mils Picturc 

Corporation, lo cual eonsidcró canto uno de los mayores realces en su carrera. El 

filn1e fue uno de tantos en los cuales presentaban los nuh• fan1osos músicos de la 

época titulados Concerls 011 F'iln1. Varios mt"tsicos grnbaron en las series, incluyendo 

. s TA T~g[SJ~dN '.. '; :'~ ..... ' 
·rAUiP, iJ)P:'OFü:GE-N .. 
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u .Jascha Heifctz (violinista), Gregor Piatigorsky (cellista), Arthur Rubenstein 

(pianista), Andrés Sogovin (guitarrista), Pablo Cnsals (cellista). Éstos filmes teniñn 

la intención de rcali?..ar los estatuto8 educacionales pnrn los prepnrntorins, librerías 

plthlicas y universidades, haciendo posible pnrn cualquier persona escuchar n 

rnuchus de los grandes 1nl1sicos del siglo veinte. 

IJcspuPR rle estos tiempos de puro éxito vinieron las enferrnedudes y esto le ocasionó 

rnuchos prohlernnR. La alergia hi1.o en Hnfhel un serio problerna de salud, los 

cloctorfl8 diagnosticaban su frecuente fnti~n ru~i corno nsma y bronquitis alérgica, 

prro Hafnel síe1npre rechazó los rnedicamentos. Los doctores iniciaron una terapia 

dr rsteroidrs, esto hi::t.o que Rafael subiera de peso ocasionándole ostcoporosis y 

Rufric>ra un colapso vertebral. Su pobre snlud lo dejó fuera del escenario por algun 

ticrnpo, e8to en 1862, época que dedicó para la enseñanza y dirección. 

DoR ail.os drRpues retornó y retomó RU contrato con Decca. Grabó algunos de sus rnás 

renombrados alUurneH J1>11fi10/ Aféndoz nnd Luuri11doA/J11eid11: Togutluu; 1111d Co11cert 

fi1r 1\fé11doz. Este regreso se vio opacado, debido n que en una vacación de Rafael en 

.Jic¡uilpnn, Jugar donde adoptó una pequeña liga do beisbol, Je fue estrellada unn 

pelota "n su boca, rompiéndosela y quebrando cinco dP sus dientes, tardandóse un 

af10 para rc>cupcrarse. 

El asma continlio nfectnndolo por el resto de su vida, y sus presentaciones se fueron 

minimizando ele 125 en el año a 30. Parando totalmente su actividad musical en 

1975. La composición y hacer arreglos fue desde ahora su prioridad, aunque por su 

propio gusto tocaba la trompeta por algunas horas con la Banda de la Policía de Los 

AngelPs. 

){afael murió rl 15 do septiembre ele 1981. 

H.ornan:t .. a No 2. 

g) concepto de Roman?~'l es una composición similar al Preludio, de estilo cantabile y 

que suelo f Pner normalmente un solo tema (monotematica). La forma puede ser 

binaria, ternaria y aun seguir un pntrón relacionado con la forma Sonata, 

relati,·amente breve, como una especie de Lied. Mendelssohn creó este género, 

ut.ili:1 . .ando en algunas de estas pequcítas obras la siguiente estructura forma}: 

l ntroducción 

A Exposición temática (frecuentemente con dos frases relacionadas). 

B Desarrollo (habitualmente con diseños temáticos y modulan tes). 

A' Heexposición temñtica (en el tono principal y posterior episodio modulanto). 
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Codn 

Al ii:ual que las rornan?.ns del siglo XIX. In Roman7Jt ele Rafael Méncloz os una pieza 

rnonotcrnóticn porque sie1npre se bnsn sobre un mif.lmo 1natcrinl, construida a partir 

dn 1nodos, (~s1wcíficnn1enle He Eólico (n1cnor), que se carnctnri:r..,'l por no tener 

srnsible, t.rniPndo construida los ~rndoR de su escnln de In siguiente forrnn: 

iiº 111 iv V VI VII 

Apnreoce también un rnodo Mixolidio de re, con su escala de In siRuientc forn1a: 

ii iiiº IV V vi VII. 

Inicia con unn introducción del piano los prirncros tres con1pnses, apareciendo un do 

sostenido corno apoyatura y un acorde tonal on el segundo compás al que se Je puedo 

llnmnr ncorde de color. 

El tema principal al que le llamaremos "a", está del compás 4 al 7 y es do donde sale 

tocio el material para la obra. Este tema se divido on antocodl'nte (compás 4 al 7) y 

un consocuonto (cornp1Ís 8 ni 11). 

En el compÍls once aparece el rnixolidio ele re, que es como un acorde de color 

homónimo a re rncnor, pnra luego volver ni tema "n" en re cólico. 

Aparece de nurvo un do sostenido en el com¡Hls 18 ciando nada mús una sensación o 

color de sensibll' y rn el compás 20 otro acorde do color, para que de el compás 21 al 

28 nos cncontrernos con un pequeño final n "a" al que llamaremos "b" que cconsta de 

un antl'cedcntl' (compás 21 al 24) y un consecuentl' (compás 25 ni 28), retomando 

nucvan1entc "a" en el cornpits 28 en re cólico. 

Dl' 1 compí1s 37 ni 52 ol piano torna el tl'ma de la trornpl'tn con pequeñas variaciones 

"a'" siernpru rn re Pólico, tC>rn1innndo esta intervención del piano In trompeta con "b", 

'"' dPcir rP¡::rP8ando ni Signo (cornpi1N 21). pura retornar nuevamente "a" y finalizar 

con In Coda, del compás 53 al 55. 

Esta obra podría definirse corno una pieza ron1ánticn de tipo popular, en donde el 

cornpositor echa mnno de sus conocimientos teóricos clásicos, pero importando más 

lo quC> suena , no acata las reglas de la teoría clá.sica al pie de In letra. cosa que hoy 

Pn día pienso que se ha perdido en la mayor parte de los compositores, muchas obras 

tal VPZ están t~xccl<:"ntcn1ente cHcrita, pero ... hay 111i1sica? Cosa que no sucede en 

(•sta obra, ya que estit creada y pensada míis en hacer música. 

TE~lS CON 
FALL ~,.DE OR.lGEN 

-------·---- ··-........ 
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Uso y juslilícación de Ja lrompela. 

Ln lrompetn que uso y parn In cm1I está eAcrita ésln obra es la de si bemol, por Jo que 

no se necesitn de unn justificnción. 

Ln trornpetn en si bernol, es la bflsicn In más tumcla en todo el ntundo. Se usa pnrn 

todos los géneros 1nusicales, popular, jazz, clásico, nuiriachi, etc. 

Su tono es más poderoso que las otrns trornpctns, su registro depende del ejecutante 

asi como In cnlidncl del tono que en elln se produce. 

Aun cuando se inicia en el aprendizaje de este instrurnento, lo más recomendable es 

usar unu trornpetn en si bemol. 

r.csrn CON 
FALLA DE OIUGEN 

"· 
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Romanza 

.No. 2 from thc collcction Gems 
H,\FAEL ~ll~NIJEZ 
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