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A mis maravillosos padres 

Ami padre, 

donde quiera que esté 

que me regaló su amor 

y gozo por la música 

Ami madre 

que me enseñó a gozar 

y apreciar la belleza 

en la naturaleza y el arte 
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A mis maravillosos hijos 

Luisa y Man:os 

a los que amo entrañablemente 

que me han enseñado 

el vetdadero significado del amor 
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A mis hermanos, 

también los políticos, 

que siempre han estado a mi lado 

y han creído en mí 



A todos mis amigos 

que me impulsan siempre a ser mejor 

y me acompañan día a día. 
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Amis maestros 

En gratitud por toda su sabiduría, 

su pasión, su amor por la música, 

el arte y la vida. 



Programa del Recital 

Suite V para cello solo 

en do menor, BWV 1011 

Prélude 

Allemande 

C.Ourante 

Sarabande 

Gavotte 1 y 11 

Gigue 

Sonata V para cello y piano 

en Re mayor, Op 102 No. 2 

Allegro con brio 

Adagio con molto sentimiento d'affetto 

Allegro-Allegro fugato 

IN1ERMEDIO 

Un Viejo Vals 

Allegro Giocoso 

Sonata para violoncello y piano 

en Fa mayorOp. 6 

Allegro con brio 

Andante ma non troppo 

Allegro vivo 
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J. S. Bach 

(1685-VSO) 

L. V. Beethoven 

( 1770-1827) 

Rubén Montiel 

( 1892-1985) 

Richard Strauss 

( 1864-1949) 

Violoncello: Czilda Rivera 

Piano: Carlos Albeno Pecero 



Introducción 

Sin danne cuenta, elegí solo a compositores alemanes para este trabajo, a excepción del 

compositor mexicano Rubén MontieL Quiz.ás la razón es que me identifico con su gran 

profundidad y su capacidad de expresión que se manifiestan en formas musicales muy 

definidas. 

Bach, con su profunda espiritualidad aunada a las emociones humanas, no deja una sola 

nota sin un sentido, nada es superficial, tiene una fuerza que parte desde lo más profundo del 

alma. 

Beethoven se nruestra tal cual es, con toda esa tempestad interior que todos en alguna 

medida tenemos y que toca las emociones más contradictorias con toda intensidad y casi las 

hermana en su obra, llevándonos en un toxbellino de sensaciones y sentimientos. 

Richard Strauss, aunque muy joven, deja ver su gran pasión y esa fuerte necesidad de 

expresión, también con grandes contrastes pero con una energía que parece inagotable, una 

necesidad de hace.r;e escuchar desde muy dentro que se manifiesta en una enorme fuerza 

expresiva. 

Rubén Montiel deja un legado a los cellistas mexicanos con sus piezas con ese sabor 

nacionalista que nos hace. identificamos con ellas de inmediato como algo nuestro. 

La presentación de las obras es en orden cronológico aunque no es el mismo orden que 

en el programa del recital La razón de ello es darle una continuidad histórica al trabajo. Se 

presenta en primer lugar el marco histórico que también contiene algunos elementos 

estilísticos, la biografía del compositor y el análisis estructural de la obra. Al final de cada uno 

de los movimientos se encuentra mi opinión sobre el mismo pues consideré que de esta 

manera tend.úa el lector mas claridad acerca de mis percepciones.En los ca.5os en los que falta 

alguno de los elementos arriba mencionados es porque la información de la obra anterior 

también le compete y no quise repetir los mismos datos. 

El uso de los números romanos se refiere a grados tonales. 

Incluí las partituras de las obras con algunas anotaciones para clarificar el análisis, estas se 

encuentran en el anexo correspondiente. 
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Suite para Cello Solo No. 5 en do menor, BWV 1011, J ohann 

Sebastian Bach 

Marco Histórico 

El Absolutismo y el Despotismo Ilustrado. 

A partir del siglo XVI encontramos algunas caraa:erísticas generales en los 
acontecimientos que tienen lugar en este momento. Los reyes fonalecen su alianza con las 
ciudades por un mutuo beneficio, pues a ambos les conviene un Estado centralizado que 
pennita el comercio y facilite las comunicaciones sobre un territorio extenso. Los derechos de 
soberanía de los señores feudales tales como tributos al tráfico, el derecho de justicia mayor, de 
acuñar moneda, de mantener ejércitos propios, quedan abolidos o restringidos. Muchos nobles 
obtienen imponantes puestos junto con miembros de la burguesía pero como representantes 
del rey y no simplemente por su procedencia feudal La alta nobleza se transforma en palaciega 
cuya función es fundamentalmente decorativa. 

En la época del Absolutismo aparecen o se consolidan más los estados nacionales, que 
por una parte, absorben la sob~ranía de los feudos que los integran y por otra, se independiz.an 
del gobierno imperial y papal. Esto se explica en la teoría del derecho divino en el que el 
monarca tiene que responder directamente a Dios yno está sujeto al Papa, ni al Emperador ni 
tampoco debe rendir cuentas a sus vasallos feudales. A pesar de estos cambios, la estructura 
básica de la sociedad no había cambiado. Los campesinos seguían en la servidumbre lo cual 
perpetuaba y acentuaba la miseria de las capas explotadas de la población. 

La nobleza y el clero, los dos estados privilegiados y con una organización similar, se 
dividía en alta nobleza y alto clero, por un lado, y baja · nobleza y bajo clero por otro. Los 
primeros vivían en la cone con privilegios, mientraS los segundos llevaban una vida modesta, 
sobre todo el bajo clero que muchas veces se identificaba con las masas pobres de las ciudades 
y también del campo. 

El "Tercer Estado" o "Estado Llano" estaba integrado por toda la población que no 
gozaba de privilegios. Su clase más imponante era la burguesía comercial e incipientemente 
industrial. La alianza entre la burguesía y la monarquía era la base fundamental del régimen 
absolutista. Sin embargo, su desarrollo chocaba con el régimen de servidumbre y con los 
numerosos privilegios feudales que subsistían. C.ada vez más, la burguesía exige participar en el 
gobierno, esto se expresa sobre todo en el movimiento de la Ilustración, en que la razón 
humana desplaza a la antigua fe en el dogma. 

El periodo de la Ilustración corresponde al "Despotismo Ilustrado", en éste, los 
gobernantes conservan su poder absoluto pero pretenden ya gobernar paternalmente a favor 
de sus pueblos, sin permitir la intervención de éstos en las decisiones. 

En Alemania, calamidades y ruinas se arrastraban desde decenios con la Guerra de los 
Treinta Años, que había herido particularmente a esta nación; el imperio se había 
desmembrado en un mosaico de 350 estados autónomos respecto al emperador, políticamente 
ligados a naciones diversas como Suecia, Dinamarca y Francia,. Aumentan enormemente en 
Alemania las grandes posesiones nobiliarias, expulsados los campesinos de gran parte de sus 
propiedades, se había formado un inmenso proletariado agrícola. La Alemania de este tiempo 
era, por lo tanto, un conjunto de estados con una clase campesina arruinada, dominada por un 
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régimen agrario duro y opresivo. Sin embargo, estaba claro que el desarrollo de los tiempos y 
aún la durez.a de la vida para gran pane de la población, no podían cerrar el espacio para los 
hechos nuevos que se estaban delineando en Europa. El fervor de las ideas era intenso. La 
tecnología y la ciencia avanz.aban en todos los frentes. 

Federico II "el Grande" de Prusia era un rey absoluto, amigo de la música, que había 
conducido el ane francés hasta una gran altura suministrándole las instituciones para 
desarrollarse completamente y para proveerse de un estilo, un rey flautista, sabio administrador 
del Estado, hábil caudillo, mecenas y árbitro de una Europa sacudida en ruinas por las guerras · 
de sucesión: la española y la austriaca. El ilustrado Federico II fundó en Berlín la Academia de 
las Gencias·en 1700. Europa, en sus inquietudes y desgracias había vivido decenios de dolor y 
de sacrifico pero ahora avanz.aba decididamente y a z.ancadas por el mundo de la inteligencia y 
del ane. La civiliz.ación europea se hallaba por entero en movimiento; la música no solo se 
desarrollaba, sino que literalmente explotaba. 

El Barroco 
El Barroco es el periodo en la historia de la música que abarca ap~ximadamente del 

1600 al 1750 llegando a su culminación con las obras de J.S. Bach y J. F. HáendeL 
Esta corriente surge como una reacción en contra de la polifonía y llevó al surgimiento 

del recitativo acompañado y la Ópera. C.on ellos surgió también el bajo continuo que se usó a lo 
largo de toda la época en los ensambles musicales. Sin embargo, la polifonía siguió en ·uso en lo 
que se llamó Estilo Antiguo, considerado más propio para la iglesia que la Música Nueva. Al 
final de esta época la tonalidad mrp y mmr reemplazó a los modos eclesiásticos. La escritura 
arttrapunt:istica se retomó en la mitad del barroco pero con una base ann:Snica. 
La composición musical, tomando en cuenta el carácter individual y la capacidad de cada 
instrumento fue característica de esta corriente. 

La música barroca estuvo dominada por ideas italianas y francesas desde mediados del 
siglo XVI, ningún país pudo mantenerse al margen estas y fueron el fundamento del desarrollo 
del alto barroco en otros países como Alemania que también recibió la influencia a de los 
virginalistas ingleses 

Los años comprendidos entre 1600y1750 fueron períodos absolutistas en Europa. Las 
eones eran impo~tes centros de cultura musical Otros patrocinadores de la música eran los 
papas, emperadores y gobernadores. Por supuesto la Iglesia seguía fomentando la música, 
pero su papel era de imponancia relativamente menor en la era barroca que en épocas 
anteriores. También en muchas ciudades las Ar.adenias (es decir, organiz.aciones privadas de 
personas) mantenían las actividades musicales. · 

La música de este período no se escribía en primera instancia para expresar los 
sentimientos de un anista individual sino para expresar laS emociones; estas no se 
comunicaban al az.ar ni se dejaban libradas a la intuición individual, sino qlr se transmióan por 
medio de un vocabulario sistemático y reglamentado, de un repenorio común de figuras y 
recursos musicales. Dichas figuras fueron sistematiz.adas en tratados teóricos contemporáneos 
por analogía con las figuras o recursos lingüísticos especiales que se utiliz.aban en la retórica, 
aplicándoseles nombres correspondientes. 

La música barroca muestra un conflicto y una tensión entre las fuerzas centrífugas de la 
Ji?enad de expresiqn y las fuerzas centrípetas de la disciplina y e! orden en la composición 
musical Esta tensión siempre latente en todas las obras de ane, poco a poco fue puesta de 
manifiesto y conscientemente explotada por los músicos barrocos. Este dualismo se manifiesta 
en las dos formas en que tratan el ritmo los músicos barrocos, por . un lado un ritmo 
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estrictamente medido, y por el otro un ritmo irregular, inconstante, flexible para escribir taratas 

instrumentales y mitatim vocales. Obviamente estos dos ritmos no podían uriliz.arse en forma 
simultanea; pero se utilizaban frecuentemente en forma sucesiva para lograr un conuaste 
deliberado, como el acostumbrado apareamiento de tamta y fagz o mitatiw y aria. 
Dentro de este contexto, nace el género instrumental de la Suite. 

La Suite tiene dos orígenes, por un lado, se. desarrolla al mismo tiempo que la sonata, de 
hecho, a la suite se le llama en Italia también scmta da aurera, que surge en oposición a la scmta 
da <hú:sa o soriata de iglesia. La sufre y la scmta surgen de la necesidad de. encontrar una forma 
que se adaptara a la música instrumental. Otro de sus orígenes fue la adapatación de formas de 

· danza. Se encuentran taliaturas para laúd e instrumentos de tecla que se inspiraron en la 
práctica de los salones de baile, según la cual a una danza lenta de paso solemne, sigue otra 
rápida saltarina, o una en compás de cuatro tiempos, seguida de otra en compás temario. 
Semejante combinación de danza y contradanza constituye el núcleo genérico de la Suite. Esta 
forma musical se desarrolla en Francia, Italia, Inglaterra y Alemania y las principales danzas que 
la forma son la A /Jemuxie, OMrante SaraJ:wrla y Gif!. Con el tiempo, la Suite empezó a desligarse 
por completo de la danza y a desarrollarse como género independiente de puro carácter 
instrumental. Hay una influencia · de la Suite de ballet francesa de finales del siglo XVII que 
provoca en la música alernu,:u un aumento importante de la sonoridad instrumental y de la 
agilidad rítmica así como de nuevas formas musicales como el rrinuet, la ~utte, la l:Utmfe y ouas. 
En muchas de estas suites se encuenta como piez.a introductoria un prfiude, que no tiene una 
forma definida y que el autor utiliza para mostrar con toda claridad la tonalidad de toda la obra. 

Bach desarrolla este género también para instrumentos solos, tanto en las Partitas y 
Srnuas para violín como en las Suites para cello, explotando la capacidad tÍmbrica y las limitadas 
posibilidades de palifonía en los instrumentos, haciendo de estas, obras maesuas obligadas 
para cualqtÚer interprete de estos instrumentos. 

Biografía de Johann Sebastian Bach 
Johann Sebastian Bach nació en 1685 en Eisenach, su padre era mÚ5ico de la corte. 

Tuvo mucho contacto con Johann Cristoph Bach, el primo de su padre, organista y virtuoso 
del clave. A la muerte de sus padres va a vivir a Ohrdruf con su hermano Johann Cristoph, 
discípulo de Pachelbel En esta ciudad continúa con su formación. 

El contacto con dos organistas importantes, Johann Lakob LOv.e y George Bohm, le 
penniten ampliar sus conocimientos musicales y entra en contacto con la mÚ5ica francesa 
gracias a Thomas de la Salle maestro de baile y violinista de la capilla f rance5a de la corte de 
Celle. 

En abril de 1703 Bach entra como violinista al servicio del duque Johann Ernest de 
Weimar; pero en agosto del mismo año fue nombrado organista de la iglesia de San Bonifacio 
en Amstadt donde escribe las primeras obras eclesiásticas. Tiene contacto ' con Buxtehude en 
Lübeck, tomándose mas días para esta visita que los otorgados en la corte de Weimar. A su 
regreso tiene tantos problemas que decide aceptar el cargo de organista en la iglesia de San 
Blas en Mülhausen en 1707. En este mismo año se casa con su prima María Bárbara Bach de 
qtÚen tiene 7 hijos. El año siguiente Bach es nombrado mÚ5ico de C.ámara y Organista en la 
corte de Weimaryen año de 1714 Konzertmeister. 

Posteriormente acepta el cargo de maestro de capilla en la corte del príncipe Leopoldo 
de Anhalt en Kothen. Bach, hasta entonces mÚ5ico de iglesia, pasa a ser músico cortesano y 
después de haber orientado durante mucho tiempo su obra hacia la mÚ5ica para órgano y la 
cantata eclesiástica, ahora la dirige hacia la música instrumental mundana, la música para 
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instrumentos de tecla, la música de cámara y la orquestal. A esta época pertenecen las 6 Suites 
para cello solo. 

Muere su primera esposa y al siguiente año se casa con Anna Magdalena que era 
cantante en la capilla cortesana. De ella Bach tuvo 6 h9os y 7 hijas . 

En 1723 fue nombrado cantor de Santo Tomas de Leipzig, cargo que aceptó por tener 
buena paga. En la escuela de dicha iglesia, Bach se encargó de enseñar música y latín. Vuelve 
así a centrarse nuevamente en la música eclesiástica. Este cargo de cantor lo conserva, a pesar 
suyo, hasta su muene. 

En 1736 recibió e ótulo de "C.Ompositor de la corte del Rey de Polonia y elector de 
Sajonia", último ótulo al que se sabe, había aspirado. Nunca estuvo estático sino que hacía 
viajes continuamente para examinar e inaugurar Órganos en Sajonia y Turingia gracias a sus 
relaciones con muchos cantores y organistas. 

También estuvo en contacto con músicos cortesanos representantes en parte del nuevo 
estilo. Para visitar a su hijo ma)'t>r, C.arl Philipp Emanuel, y al rey de Prusia, Bach realiza su 
último gran viaje que le lleva a Potsdam donde improvisa sobre un tema dado por el propio 
Rey y que a su regreso a casa lo utiliza en su obra La Ofrenda Musical. 
Una enfermedad en los ojos se agrava en sus últimos años y le hace perder la vista casi por 
completo a fines de 1749. Durante los últimos meses de su vida, un alumno suyo anotaba los 
dictados de su maestro que creaba El Arte de la Fuga que no pudo terminar. 
Murió en 1750. 

Análisis Estructural 
Las suites para cello solo de Bach inician todas con un preludio y van seguidas de 

danzas en la misma tonalidad 
El orden de las danzas es el ópico orden de la suite barroca, Allemm:k, OMrrane, 

Sarab:urle y Gigue poniendo una danza más entre la Sarabanda y la Gugue, las primeras tienen 
forma binaria mientras que la segunda tiene una forma binaria con reprisa que en el caso de la 
S.uite en do mmres la Gmte 1 y 11. 

Esta Suite fue escrita en eswrdatura, es decir habría que bajar la cuerda de la a sd, sin 
embargo, hay muchas ediciones modernas que conservan la afinación usual del cello, como la 
edición que se presenta en los anexos. 

Pre lude 
El preludio tiene una forma similar a una <krtura framsa. Tiene una introducción en 

tiempo lento en cuatro cuartos, muy majestuosa con figuras con puntillo y después una pane 
fafJula, en tres octavos, aunque en este caso, a diferencia de las obenuras no termina con el 
regreso al tiempo lento. 

La introducción inicia con una cadencia 1-VIl-V-1 para definir la tonalidad 
Posteriormente, a partir de la tónica principia un movimiento a dos voces en sentido contrario 
que va hacia la dominante, sol menor. Al llegar allí comienza con un dibujo melódico como el 
del inicio, continúa rooviéndose arm:Snicamente hasta que llega roomentáneamente al IV grado 
y sigue hasta hacer una cadencia a sól menor, el V grado. Esta primera parte es de una gran 
expresividad y majestuosidad 

C.Omienza allí la segunda parte, una fuga. Es una fuga a cuatro voces con una 
exposición que tiene una axktta entre la segunda y tercera entrada del sujeta. El desarrollo 
consta de siete episafi.a y carece de st:retto. El sujtto contiene dos elementos a partir de los cuales 
se éonstruye toda esta sección El primer elemento se presenta en la voz superior con 
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proporciones de atam y <fied.seistrta; el segundo en la voz inferior con proporciones de atam. 
La presentación del sujeto es en ch rremry se presenta la TFSpuesta tcn:d; o sea en el quinto grado, 
arriba del primer tema, esta pequeña sección termina nuevamente en sd rremr y carece de 
an:rasujeto. Aparece después una axletta (compás 43), que nos lleva a la presentación del tema 
nuevamente (c.48), primero en el primer grado y con su respuesta tonal, es decir en el quinto 
grado con una pequeña variación, aunque los dos elementos se presentan ahora el de la voz 
superior en la inferior y viceversa. Esta sección termina en una cadencia a sd rremr(c.63). 

. Inmediatamente después inicia el desarrollo con el primer episodio que nos lleva a la 
presentación de una elaboración del sujeto en Mi ámi mayor (c. 72), terminando esta sección 
con una cadencia al tercer grado (c.79). El siguiente episodio, el segundo, está elaborado con 
motivos de los dos elementos del sujeto con mucho movimiento anronico y melódico hasta 
llegar a la presentación del sujeto en el I grado tm poco elaborado (c.88), sin embargo, al 
terminar la presentación del tema, el Imvimiento continúa, aunque con IOOtivos diferentes, 
iniciando así el tercer episodio (c.92), que nos lleva a la presentación del sujeto en el V grado 
también elaborado (c.102) y termina esta sección en sd rremr (109). Inicia el episafi.o cuatro que 
se nrueve anronicamente hasta fa mror en donde se presenta el sujeto un poco adornado 
(c.130) y que culmina en una cadencia a fa mror (c.138). El quinto episafitJ inicia con una 
elaboración a dos voces hasta llegar a la presentación del tema en ch rremr COIOO al principio 
peto con los dos elementos a alturas contrarias (c.150), inicia el sexto episafi.a, esta sección llega 
a una cadencia a sd rremr que inmediatamente se convierte en dominante de ch rremr con una 
nota peiaJ, (c.171), que nos lleva a la última presentación del tema en ch rremr (c.176), con una 
cadencia a la térica para dar paso a la axh (183). Empieza el episafitJ siete con una progresión 
descendente por cuartas que llega a Sd, este se queda como pedal para definir claramente la 
darinut.e aunque se va al tercer grado para presentar al tema por última vez. Comienz.a el 
último episodio,· el octavo, que va a ch rremr con un fuerte pedal de Do con enlaces de IV grado 
y V7 /IV grado sobre este peiaJ, hasta desembocar en el VII del V, V grado y final en el I. 

Opinión personal 
Este Prr1utk es de una gran fuena en el inicio con un carácter majestuoso y una gran 

sonoridad por el uso de acordes y dobles cuerdas. Tiene una intrincada arquitectura en la 
segunda parte aunque una rica expresiÓIL El desarrollo de la segunda parte es impresionante 
pues los elementos utilizados son muy limitados y sin embargo los cambios de carácter a lo 
largo de esta parte son muy variados. Cada sección tiene su propio pequeño dimrx al que se 
llega casi sin sentirlo, sin cambios súbitos, con mucha suavidad, aunque es hacia el final donde 
la tensión llega a su máximo. · 

Allemande 
Es una danza anacrúcica con su caracterlstico dieciseisavo de anacruza en compás de 

4/ 4. Al igual que todas las danzas de la suite, tiene forma binaria. 
Armónicamente inicia con una frase en do menor que se presenta de forma imitativa 

en los primeros dos compases ytermina con uná cadencia que va de V9 a Do rremr, I (c5). 
A partir de allí empieza a IOOverse hasta llegar al IV grado (c.9), yde allí al III (c.13) y luego al 
V y regresa a la táiaz (c.14), sin embargo inmediatamente después hace una cadencia a Sd 
rrwpr, terminando así la primera parte. . 

Al iniciar la segunda parte hay un retomo inmediato a la tónica (c.21), aunque no dura 
· mucho, pues inmediatamente va al VII (c.23), al III (c.25) al V del IV (c.27), y resuelve en Fa 
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mr:pr momentáneamente (c.29), para seguir después el movimiento armónico y melódico en 
OES<mÍo y llegar al dúrux con el acorde de V7 (33), para hacer la cadencia final 

Rítmicamente, las figuras utilizadas son grupos de diedseisam en contraste con octavo 
· conpwrill.oydiedseisaw, yawtoligada a un atawytres cxtdm después. 
Está sugerida una segunda voz en el bajo. 

Opinión personal . 
Esta combinación rítmica y el gran movimiento armónico le da un carácter grave, 

majestuoso pero profundamente expresivo pues nos va llevando poco a poco hasta el clímax 
sin casi sentir el camino con esa suavidad y profundidad característica en Bach. Es también una 
elaboración de la primera pane del preludio, de tal forma que podríamos pensar que este 
movimiento es el regreso al tiempo lento de la obertura francesa. 

Courante 
Anronicamente comienz.a con una cadencia en do menor al tercer compás. 

Inmediatamente después empiez.a un movimiento al III (c.6) yde allí al V (c.8), que culmina en 
el I otra vez (c.10), aunque inmediatamente después hace una cadencia al V para termina la 
primera parte. . 

Al inicio de la segunda parte, al igual que en la allemande, regresa momentáneamente al 
primer grado (c.15), para iniciar a partir de allí un movimiento hacia el VI para terminar la 
frase(c.19). Después va al III (c.21) yde allí al V (c.23), para regresar a la tónica pasando por el 
VII, IV, II, VII y V hasta hacer la cadencia a la tónica. 

Rítmicamente tiene una anacnrz.a de ataw en compás de 3/2, característica de la 
a:MmTte. Las figuras rítmicas predominantes son grupos de cuatro CX1dm y figuras de awto con 
puntillo seguidas de un ataw. La polifonía está mas presente en este movimiento que en la 
aJlemurJe. 

Opinión personal 

El carácter de esta dama es más ligero con movimiento más continuo aunque con una 
gran expresión hacia los lugares climáticos originados por la sucesión de cambios armónicos y 
la aparición de mas notas en el bajo haciendo la textura mas llena y expresiva. Sin embargo no 
es una dama rápida pues mantiene el espíritu grave y dramático del pr&á. 

Sarabaride 
Esta dama merece un tratamiento distinto. El característico segundo tiempo largo de la 

samb:l:nJa, Bach lo expresa siempre con una apoyatura en dicho tiemf><?, lo que le da la 
sensación de ser mas largo. 

Inicia con una progresión ascendente de arpegios descendentes de 7"en los dos 
primeros compases hasta introducir el V (c.3) y definir el ch rremr (c.4). Después hay un 
movimiento de azpegios ascendentes que van al VII (c.6),como V del III y así terminar en este 
tercer grado la primera pane de esta dama. Este es uno de los casos en esta Suite en que la 
segunda pane no termina en el V sino en el III. 

Inicia la segunda pane rompiendo con la tonalidad de Mi Wn:i convirtiéndose en V del 
VI (c.9), yendo luego al V y al I como V del IV .(c.11), y llegando al IV, fa mmr (c.12). 
Inmediatamente después el IV se convierte en elV del VII y sin resolver se va al V 7 (c.14), y 
al I (c.15) y aunque parece que va a terminar, súbitamente hace una nueva cadencia al V (c.16) 
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para llegar al clímax en dp rmvr con un rrovimiento ascendente en la melodía profundamente 
expresivo ( c.17). Después una cadencia a do menor VII-I-V-I F. terminar. 

Todo el rrovimiento tiene figuras de <Xtaw en compas de 3/ 4 y atarta en el tercer 
tiempo. Melódicamente encontraroos dos figuras en la primera parte. Por un lado arpegios 
descendentes con la figura de atarto en el tercer tiempo en donde encontraroos claramente una 
melodía y es una progresión ascendente. 
Por otro lado son arpegios ascendentes, en este caso la melodía la encontraroos en el bajo pero 
en el primer tiempo. 

Opinión personal 
ste roovimiento es de una sencillez enorme con una gran expresividad y profundidad. 

Desde mi opinión es el mas profundo y expresivo de toda la Suite y juega con nuestras 
eroociones. El final de la segunda parte es un clímax que se genera en un compás apareciendo 
sorpresivamente cuando parecía que ya iba a terminar. Es el punto climático de toda la suite, a 
partir de aquí la intensidad comineza a descender hasta casi desvanecerse en la Gige 

Gavotte 1 y 11 
Este rrovimiento tiene una fomia binaria con reprisa que siempre aparece después de 

la sarabande en las Suites para cello solo, ya sea corro Menuett, Boureé 9 Gavotte corro en 
este caso. 

Gavotte 1 
Anronicamente al igual que todas las otras damas de la suite comienz.a con la 

reafirmación de la tonalidad con una cadencia a áJ 1Tl!TU (c.4). Aparentemente va a repetir el 
misroo esquema y melodía aunque adornado, sin embargo se va a sd rmvr terminando así la 
primera parte. 

En la segunda parte no regresa inmediatamente a áJ 1Tl!TU sino que va al IV (c.16) y 
después se mueve hacia el III (c.24) y de allí va de nuevo a áJ 1Tl!TU (c.33),_ con nmcho 

• • I • roovumento armomco. 
Melódicamente esta danz.a es la más rica en polifonía. Están claramente diferenciadas 

dos voces. Al principio se presenta el tema y parece que se va a repetir pero adornado, sin 
embargo, se mueve hasta desembocar en el tema final En la segunda parte se mantiene la 
misma estruetura, se presenta el teina que aparentemente se va a repetir adornado y que nos 
lleva al final de la frase en el III. 
Después hay un puente que nos conduce al misrro tema conclusivo de la primera parte pero 
hora en la táica. 

Gavotte 11 
Es swmmente contrastante con la anterior pues la textura es nruy ligera, a una sola voz 

La primera parte inicia y termina en do menor en una sola frase. 
· La segunda parte inicia en mi berrol y hace una pequeña variación del tema que llega 

hasta el V. Aparece nuevamente el tema (c.9) y después hay una elaboración hacia el IV (c.15) y 
luego un rrovimiento que desemboca en la segunda parte del tema ( c.20), para el final 
Posteriormente se toca nuevamente la Gnate l. 

15 



Opinión pe~onal 
La Gautte 1 es ómbricarnente muy rica por todos los acordes que tiene y por la 

polifonía. . . 
En la Gautte 11, Bach hace un trabajo muy distinto de lo anterior pues mantiene un 

tema sin variación ni siquiera en la tonalidad, al que regresa después de pequeñas 
elaboraciones, además de que la textura es muy simple. Esto origina el gran contraste entere las 
dos gavottes que le da a este movimiento una gran fuena expresiva. 

Gigue 
En este movimiento en la primera parte hay un movimiento en una sola dirección hacia 

Mi Wrd, el III grado (c.15), a donde llega en un movimiento ascendente para afirmar y 
concluir en esta tonalidad. 

La segunda parte empiez.a en Mi h!mi. y comienza un IIX>vimiento en dirección de sd 
rmvr (c.40), de allí pasa por el IV (c.44), y por el III (c.48), empez.ando después un movimiento 
melódico ascendente hasta llegar al clímax en el V 7 (c.57), para luego descender y terminar de 
una manera muy suave. 

Rítmicarnente las figuras rítmicas U5adas son awto con puntillo cfifilseisaw y cuano; y 
cuano con puntillo ytres dieciseisavos 

Opinión pe~onal 
La textura de este movimiento aunque aparentemente es muy ligera y de mucha 

tranS parencia, es coIIX> el artidímtx de la ~uite, y tiene un gran dramatismo y profundidad. 
A pesar de mantener cada una de las danzas su características formales, se mantiene a 

lo largo de toda la suite, empezando con el preludio, un carácter profundo, tempestuoso, 
doloroso y reflexivo que da la posibilidad al intérprete de hacer de ella una obra muy expresiva. 
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Sonata V en Re Mayor Op. 102 No.2, Ludwig van Beethoven 

Marco Histórico 
El mundo sufre una profunda u-ansformación en los siglos XVII, XVIII y XIX 

Aunque la época anterior babia preparado el predominio de una sociedad mercantilista, dejó 
intactas las bases de la sociedad medieval; seguían existiendo relaciones de servidumbre en el 
campo, no se habían abolido las numerosas soberanías locales, aunque ya se habían reducido; 
los gobiernos en su ma)QrÍa, seguían sosteniendo su derecho a dirigir soberanamente por 
inspiración divina y no se reconocía a la soberanía popular. Toda la sociedad estaba 
estructurada sobre la desigualdad entre sus clases, sectores o Estados. 

Se da un gran cambio en esta etapa de la historia pues al final de esta época, predomina 
otra organización social: la economía es capitalista, basada en la industria y el intercambio 
comercial; son abolidos los derechos feudales en el campo; desaparecen definitivamente las 
soberanías de tipo feudal para dar lugar a los Estados nacionales; se reconoce el derecho de los 
pueblos a dme su propio gobierno, o sea, a la soberanía popular. 
Todo esto no es absoluto y tiene ma)Qr o menor vigencia en los diferentes países, pero 
caracteriZa cada vez más a la sociedad humana. 

El primer paso lo da Inglaterra. El rey Carlos 1 es vencido en la lucha armada por el 
Parlamento dirigido por Oliverio Cromwel y es decapitado en 1649. Cromwell gobernando a 
nombre del pueblo, dicta una serie de medidas que favorecen los intereses de los comerciantes. 
Aunque se restablece la 100narquía (1666), esta se consolida sobre una base parlamentaria en 
1688. 

Las trece colonias Norteamericanas de Inglaterra entran en conflicto con su metrópoli 
Se niegan a pagar impuestos en cuya aprobación no hayan participado. La lucha estalla en 1774 
y los ejércitos insurgentes, bajo la dirección de George Washington logran obtener el triunfo 
después de casi nueve años de combate. España y Francia, por sus rivalidades con Inglaterra, y 
por sus fuertes sectores liberales dan un importante apo)Q a los colonos. La nueva nación 
después de algunas dificultades se organiza en federación y elige co100 primer presidente a 
George Washington. 

La última década del siglo XVIII se estremece por la Revolución Francesa. Los Estados 
Generales convocados por Luis XVI en 1789 se u-ansforman en la Asamblea Constituyente, 
aboliendo así la 100narquía absoluta. Bajo la presión constante del pueblo, renuncia la nobleza 
a sus privilegios proclamando los Derechos del Hombre y la Constitución. La Asamblea 
Legislativa prosigue esta obra que culmina en 1793 y 1794 bajo el gobierno jacobino de la 
Convención, en el reparto extenso de la tierra y en el aniquilamiento violento de la nobleza. 
Guillotinado Robespierre, hay otro periodo de gobierno girondino de la Convención, aunque 
no tiene el vigor de la época anterior, consolida en nruchos aspectos la obra e la Revolución. 
En 1799, el joven general Nap<>león Bonapane se apodera del gobierno de Francia. Su 
régimen, al principio co100 Cónsul y después co100 Emperador, consolida las reformas 
realiz.adas por la Revolución. Se aprueba el Código Napoleónico, se reorganiza el país y a 
través de una serie de guerras de conquista se divulgan muchas de las ideas de la Revolución 
Francesa por toda Europa, debilitándose en importante medida el feudalisroo en todo este 
continente. 

La independencia de los países latinoamericanos. 
En los trescientos años de vida colonial, se desarrollaron nuevas condiciones en los 

países de la América Latina. En todos ellos exisóa un _sistema semifeudal. Las haciendas 
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comprendían la mayor parte de la tierra de labor, compraban y vendían poco con excepción de 
las que abastecían de víveres y demás anículos a las poblaciones mineras. La masa de la 
población vivía.de hecho como siervos. Las prohibiciones implantadas por España impedían el 
desenvolvimiento del comercio y de la industria. El comercio entre las colonias estaba muy 
restringido y en algunos casos totalmente prohibido. La C.orona española cobraba fuenes 
impuestos. 

La estructura social estaba relacionada con las diferencias raciales. El grupo mas 
privilegiado era el de los españoles peninsulares quienes disponían de los altos puestos del 
gobierno civil, religioso y militar. Los criollos, descendientes puros de los españoles y naodos . 
en las colonias, eran los dueños principales de las haciendas y de las minas. Habían 
desarrollado una conciencia propia que los haáa considerase americanos y no españoles. 
Estaban profundamente disgustados porque los impuestos eran elevados y no se empleaban en 
su beneficio. Por su situación económicamente fuene y su alto nivel cultural, esta clase 
aspiraba al dominio político de sus países, tratando de desplazar a los peninsulares. 

Se contaba con gran número de castas, resultado de las mezclas de razas. Sin ningún 
derecho al principio, habían ido ascendiendo poco a poco y eran los artesanos, los trabajadores 
de las minas y en parte del campo. El grupo mas oprimido de la población estaba constituido 
por los indios, desposeídos de la mayor pane de sus tierras y sujetos al dominio político y 
económico de los conquistadores. En algunos países había fuenes núcleos de esclavos negros, 
o de sus descendientes que también vivían en una situación miserable. 

Existe así una doble contradicción en las colonias: por una parte los criollos quienes 
quieren la independencia política de sus países conservando sus privilegios económicos, se 
oponen a los peninsulares. Por otra, las castas y los indios que desean no solamente la 
. independencia sino también una profunda reforma social que les entregue tierras y mejore su 
situación económica. Tienen intereses opuestos a los de los grupos privilegiados. Estos dos 
elementos de lucha se mezclan en las guerras de independencia de 1808 a 1825 y siguen 
manifestándose en estas naciones cuando ya son independientes. 

A pesar de las estrictas prohibiciones implantadas por la Inquisición, los ideales de los 
enciclopedistas franceses se difundieron mucho en América Latina. La Independencia de los 
Estados Unidos de América fue otro factor que impulsó la misma tendencia en Latinoamérica 
y lo mismo sucedió con la Revolución Francesa. 

La independencia de los países Latinoamericanos se realiza en un plano político, sin 
que se produzcan transformaciones sociales profundas, únicamente en México se plantea esta 

• I cuesnon. 

Europa de 1814 a 1848 
El congreso de Viena y la Restauración. 

Una va derrotado Napoleón, las potencias vencedoras convocan a un C.ongreso en 
Viena que sesiona de octubre de 1814 a junio de 1815. Su intensión es doble: reorganizar el 
mapa de Europa, modificado profundaqiente por las guerras napoleónicas y asegurar la 
permanencia del régimen absolutista. En ambos aspectos obtienen un éxito~ y pasajero. 
Aunque en el C.ongreso .Paniciparon muchísimas naciones y numerosos pnncipes desposeídos 
por Napoleón, las decisiones fueron tomadas. por las grandes potencias tales como Austria, 
Rusia, Prusia, Inglaterra e inclusive Francia. · 

Los numerosos estados que exisóan en Alemania antes de la invasión napoleónica se 
· reducen a 38 que forman una confederación bajo el predominio de Austria. Prusia obtiene 

ventajas territoriales en el none de Alemania. 
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Alemania tiene una dieta (parlamento), común que no tenía ningwia fuerza efectiva. 
Este momentáneo regreso al absolutismo crea un gran descontento principalmente por la 
violación de la promesa hecha por los príncipes en el sentidó de organizar regímenes 
constitucionales una va denotado el predominio francés . · 

La evolución ideológica. 

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se destaca el filósofo alemán Kant quien 
considera que el mundo de la natural~ está absolutamente determinado y el del espíritu es 
libre. Sin ser un revolucionario, expresa ideas propias de la dignidad del hombre. Habla de la 
necesidad de una organiz.ación internacional que asegure la paz perpetua, lo que refleja el deseo 
de paz de los pueblos agobiados por las guerras napoleónicas. 

Hegel afirma que el mundo está en evolución constante a través de contradicciones. La 
base para este desarrollo es el espíritu que se manifiesta en la materia. 

El positivismo de Auguste C.Omte trata de conciliar las ideas materialistas y las 
idealistas. Se dedica únicamente a las verdades positivas, comprobadas y sin modificación 
posible que se hacen visibles para un investigador. 

Romanticismo 
Se le llanJa romanticismo a los movimientos arásticos y literarios de finales de siglo 

XVIII y del XIX Esta corriente surge en parte por las ideas de libertad e igualdad de la 
Revolución Francesa. Los movimientos románticos, tienen en común el rechazo a las reglas del 
Oasicismo. Dentro de las caracte.risticas del romanticismo encontramos el regreso a la 
natural~ y a creer en la bondad de la humanidad; el descubrimiento del artista como el 
supremo creador individual, el desanollo del orgullo nacionalista y la exaltación de los sentidos 
y las emociones sobre la razón y el intelecto. Además el romanticismo fue una revuelta en 
contra del racionalismo. · 

En Alemania, la escuela del Sturm un Drang, con su obsesivo interés en el medioevo, 
preparó el camino al romanticismo. 

Friedrich Schegel usó por primera va el término romántico para designar la escuela 
literaria opuesta al clasicismo y aplicó también las ideas de Emmanue Kant y LG. Fitche al 
ideal romantico. 

Los escritores · alemanes más importantes de esta corriente son: G.E. Lessing, J. G. 
Herder, Friedrich HOlderin, Schiller y Goethe que ruvo un sentido mí.stico sobre la naturalaa y 
el pasado medieval alemán. 

El Romanticismo en la música fue caracteIÍstico por un énfasis en la emoción y una 
gran libertad en la forma. Tuvo su ma}Ur desanollo en las obras de los compositores alemanes. 
Muchos de los compositores románticos trabajaron en formas pequeñas, flexibles en la 
estructura, especialmente en la música para piano solo. 

Otra contribución romántica fue la canción para voz y piano, sobre todo en el Liai 
alemán. Los compositores de esta corriente; particularmente Liszt, crearon el poema sinfónico 
al combinar música y literatura. Berlioz usó también la literatura al crear música programática. 
La Ópera romántica empezó con Weber, inch~ndo las obras de los italianos Rossini, Bellini, 
Donizetti y Verdi y culminó en la obra de Wagner, que buscaba una completa síntesis del arte 
en la Gesamtkuns~rk, obra de arte total. 

A finales del siglo XIX el interés por las formas clásicas fue retomado por Bruckner, 
Brahms, Tschaikovsky y Franck 
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El final del periodo romántico, nruchas veces descrito como decadente y grandiosos es 
f recuentemeni:e llamado postromanticismo y está representado por las obras de Holst, Elgar, 
Mahler y Richard Strauss. 

Biografía de Ludwig van Beethoven 
Nació el 16 de diciembre de 1770 en un barrio pobre en la cii.xiad de Bonn en 

Alemania. 
Su abuelo fue maestro de capilla en la C.One electoral ysu papá fue tenor. El abuelo se dedicó a 
la par de la música al comercio de vino al ma)Qreo. Casi todos sus hijos murieron 
prematuramente y quizás por ello su esposa se entregó por completo al alcohol al grado de 
tener que ser recluida en un convento. El único sobreviviente fue Johann, padre de Ludv.ig, 
que heredara el mismo vicio que la madre. 

Johann fue un hombre insensato, ignorante, con tm trabajo como tenor que a duras 
penas logró conseguir. Se casó con MaIÍa Magdalena Laym, la joven vii.xia de un ayudante de 
cámara e hija del cocinero en jefe del Castillo de Ehrenbreitstein. De los 7 hijos de este 
matrimonio murieron cuatro en la infancia. El primer superviviente fue Ludwig. Su madre, fue 
una madre ejemplar, callada y agobiada por los reveses de la vida, la muerte de su padre, de su 
primer esposo y de sus hijos, la situación económica y el maltrato de Johann. Amada y 
admirada por su hijo, muere prematuramente a causa de una enfermedad en el pecho. 

El padre tenía un caracter muy diferente. Su principal interés era el económico, siempre 
buscaba la manera de obtener mas ingresos aunque esto ÍIDP,licara acrecentar sus dei.xias. 
En cuanto Johann notó el talento de su hijo, vio en el la posibilidad de aumentar sus 
ganancias. Trató de convertirlo en un niño prodigio como Moz.an, lo cual hizo de la niñez de 
Ludwig un verdadero infierno. Su padre lo encerraba cuando no le satisfacía su manera de 
tocar y lo despertaba violentamente al llegar a casa de sus juergas para que estudiara. A los 
doce años terminó su instrueción escolar que fue sumamente deficiente. Todo este difícil 
ambiente en la infancia de Beethoven fue determinante para su personalidad yel origen, quizás, 
de toda su problemática manera de relacionarse con el nnmdo. 

En cuanto a su enseñanz.a musical, su primer gran maestro fue Gottlieb Neefe, 
segundo organista desde 1781 en la corte electoral de Bonn. Neefe basó su enseñanz.a en el 
estudio de las obras de C Ph. E. Bach y sobre todo en el Oave Bien Teniperado de J. S. Bach. 
Esta fue una base sólida para la gran creatividad de Beethoven. El resultado de este aprendizaje 
se manifestó rápidamente con la publicación de sus primeras obras para piano, así como al 
tomar interinamente el puesto de maestro de órgano. Al siguiente año fue nombrado 
clavecinista de la orquesta de la C.Orte en donde adquirió sus primeros conocimientos de 
mÚ5ica orquestal. · 

En 1784 fue nombrado segundo organista de la C.One electoral 
En 1789 Beethoven emprendió un viaje a Viena para entrevistarse con Moz.an. Este, 

no quedó impresionado con sus interpretaciones sino con su improvisación. Ludwig 
permaneció unas semanas en Viena hasta que recibió la noticia de la gravedad de su madre Y 
volvió a su hogar. Su madre murió y él permaneció en la casa paterna en Bonn ~liendo con 
sus deberes como organista y violinista en la orquesta de la corte y dando tambien clases de · 
piano para aumentar sus ingresos. La condición del alcoholismo de su padre empeoró al grado 
que era Ludwig el que tenía que mantener a sus dos hermanos. . 

Esta época en Bonn es de swna importancia pata Beethoven pues entra en contacto 
con la aristocracia, toda su vida personal y artÍstica está compenetrada con las impresiones 
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espirituales y emotivas de esta época. Su entrada a la sociedad fue gracias el canciller Van 
Breuning con quien se relacionó en su calidad de maestro 

En las familias de la burguesía no solo se cultivaba la música sino la literatura, el teatro, 
la Ópera, tanto clásicos como autores jóvenes que estaban surgiendo en el momento. Gracias a 
estos contactos con la literatura y la filosofía de su tiempo, además de su lectura de Herder, 
Gellen, Schiller y Goethe, así como Rouseau, Kant, Fichte, cimentó Ludwíg, las bases de su 
ideología que fue determinante en su producción anística. 

Beethoven, logró conseguir licencia y una pensión de la C.One para emprender 
nuevamente su viaje a Viena a finales de 1792 con el objetivo de continuar su instrucción 
musical con Haydn. Sin embargo al parecer las clases con Haydn no ruvieron el resultádo 
deseado, esto se pone de manifiesto cuando a principios de 1794 Haydn se dispuso ha hacer su 
segundo viaje a Londres y las clases fueron definitivamente suspendidas. Antes de esto, 
Beethoven'había encontrado a Johann Schenk, compositor de la comedia musical El Barbero 
Aldeano, que se convirtió en su amigo y protector y con quien comenzó estudios rigurosos. 
Salieri también fue un guía para Beethoven hasta su muene. Alrededor de 1795 pueden 
consider.use concluídos los años de aprendizaje en la vida de Beethoven con la publicación del 
sus tríos Op.1 

En 1794, gracias a la seculariz.ación del anobispado de C.Olonia por los franceses, 
terminan los compromisos con el rey y la pensión que recibía Beethoven. Desde entonces se 
vio totalmente libre y dependiente exclusivamente de su propio esfuerzo. Poco después de su 
llegada a Viena, muere su padre y dos años después, al terminarse la pensión que recibía, se vio 
oblirdo a llevar a sus dos hermanos a Viena consiguiéndoles trabajo a ambos. Beethoven 
podía mantenerse a él y a su familia gracias a sus actividades como vinuoso, profesor y muy 
pronto como compositor. 

Tres años después de su llegada a Viena había conseguido su completa independencia 
económica gracias en gran parte a las recomendaciones del conde Waldstein que le abrieron las 
puenas de los palacios de la aristocracia austríaca, muy aficionada a la música. Esta cercana 
relación con la ·aristocracia, no solo como anista sino como amigo, le dio cierta seguridad 
económica, sin embargo, toda la historia de sus primeros años de vida y su fuene carácter 
aunado a su profundo espíritu, le llevó a tener múltiples conflictos con la gente a su alrededor, 
tanto con personas no tan cercanas, como con sus amigos íntimos. 

Nunca pudo realizar su amor, tener una compañera, a veces por las diferencias sociales, 
por las circunstancias o por la exageración de sus emociones y sentimientos. El hecho es q1.,1e 
todos estos deseos, pasiones, anhelos, se transformaron en expresión dentro de la nn'.isica que 
compuso. 

La relación con sus hermanos no era buena, y a la muene de su hermano Karl, que al 
parecer ya lo había engañado en los negocios, se agregó un problema ~ a su vida que le 
traería una gran infelicidad hacia el final Karl le deja junto con su viuda, la tutela de su hijo, 
Beethoven se toma esto a pecho y pelea fuenemente por ganarla para sí has.ta que lo logra. 
Esto solo era el principio de innumerables angustias y zozobras pues el sobrino era sumamente 
problemático y Ludv.ig toma muy en serio el amor paternal Esta situación hace del final de la 
vida de Beethoven un verdadero infierno. 

Muere el 26 de marzo de 1827 en Viena, después de una visita a su hermano Johann en 
Gneixendorf, donde su estado de salud se deterioró significativamente empeorando en el. viaje 

·. de regreso a Viena al alojarse en una posada sin calefacción. 
unado a todas las vicisitudes de su vida ruvo que soportar la más terrible enfermedad 

para un músico, la pérdida de su oído, facultad indispensable para su que hacer. Pero su genio 
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fue en aumento y se manifestó con más fúerza ante esta tragedia sin frenar en nada su 
producción. 

Después de la primera fase corro compositor bajo la clara influencia de Mozart y 
· Haydn, se nruestr.i su madurez anística en la fase de su obra que comprende, entre otras 

muchas obras, la Sinfonía Pastoral , el concierto para piano en mi berrol, la música escénica 
para la tragedia Egrrond y las VII y VIII sinfonías. Pero durante los últimos diez años de su 
vida encontrarros un ane completamente espiritualizado, sublimado en sus últimas sonatas y 
cuartetos en las que inclusive se anticipa al futuro. 
A esta última etapa pertenecen las sonatas para cello y piano Op. 102. 
La sonata en Re mtyJr op. 102 no. 2 es quiz.ás la que más representa esta última época Es la 
única de las sonatas para cello y piano que no tiene una introducción y su último rrovimiento 
es una fuga. 

Análisis Estructural 

Allegro con brío 
Este primer rrovimiento tiene forma sonata y está en Re ma}Qr-

Inicia la primera parte del primer tema en el piano solo, nruy fuerte y presente, seguida de otra 
contrastante en el cello. (compás 4), que va de forre a piaro y en dirección contraria. Esta parte se 
nrueve annSnicamente hacia la darimrte presentando un pedal de La en las notas graves del 
piano (c.13), sin embargo, inmediatamente después aparece la darimrte de la tonalidad original 
(c.17), y viene el principio del primer tema un poco elaborado y ahora en el cello, sin embargo 
no se mantiene el misrro tema sino que se transforma en un puente que finalmente termina en 
la darimrte (c.28)para presentar el segundo tema en esta ton.alidad (c.29). Este segundo.tema 
aparece alternándose una parte en el cello y luego en el p~o y viceversa, llevándonos hasta el 
clímax que es la sección de cierre de la exposición (c.43) y está en la dominante. En esta parte 
se presenta el tema otra vez alternadamente entre el piano y el cello y termina en La mzp 
8c.53), pasando la primera vez a la casilla, en donde se conviene en la darimrte de la tonalidad 
original para repetir la exposición o a la segunda casilla para iniciar la parte central. 

El desarrollo comienza con elementos del inicio del primer tema y se mueve 
annSnicamente sin definir claramente una ton.alidad hasta llegar a Do mtyJr (c.66). Aquí 
encontrarros contrastes de forre y piaro con material del primer tema y el puente entre el primer 
y segundo tenia de la exposición. Es una elaboración nruy pequeña que termina en un puente 
que está en Sol ma}Qr (c.86), con elementos del primer tema en fone corno contraste a lo 
anterior y que desemboca en la reexposición (c.91). · 

El tema del inicio se presenta ahora en el cello y después no se presenta todo el 
material que aparece en la exposición sino solo una parte, el puente (c.95), también aparece 
reconado y termina en la tonalidad original para presentar el segundo tema ahora en la tónica 
con algunas variantes con respecto a la primera parte (c.105). Esta parte termina con la ax/a 
igual a la sección conclusiva de la exposición, solo que se ámplÍa ahora con material del primer 
tema (c.128) en fone, del segundo tema en piano (c.131) seguido de una frase que comienza 
nruy piano con notas largas y rrovimiento en la mano izquierda del piano que tiene un pedal 
º(c.135), seguida de un súbito crescendo (c.144), para terminar con llll rrovimiento contrario de 

. dieciseisavos y acordes en fo ne. 

22 



Opinión personal 

Es un movimiento muy cono y conciso, con una muy pequeña elaboración y con una 
gran cantidad de contrastes, tanto en los diferentes temas como en los súbitos cambios 
dinámicos y rítmicos que lo hacen muy expresivo. · 

Adagio con molto sentimiento d'affetto 

Este movimiento es una forma binaria con reprisa y está en re rremr. 
En la primera parte tenemos dos temas. El primer tema lo inicia el cello junto con el 

piano y desemboca en el segundo tema en la darirurte (c.9). El segundo tema tiene dos partes, 
la primera la comienz.a el piano, respondiendo inmediatamente el cello, con material nuevo; la 
segunda parte está elaborada con material similar al tema del inicio en el piano (c.21). Se 
presenta de nuevo este segundo tema pero al revés, es decir que ahora el cello toca la melodía 
que el piano yviceversa (c.17}. 

La segunda pane está en re mrp (c.25) El piano inicia con el primer tema mientras el 
cello lo acompaña aunque en momentos hay diálogos entre ellos. Hay un pequeño puente 
(c.34), que termina en la repetición del tema aunque no se presenta exactamente igual, 
intercambiándose nuevamente las melodías entre el piano yel cello (c.40). 

Súbitamente comienza la reprisa (c.51), presentándose los temas una sola vez iniciando 
con el primer tema en el piano con otro material distinto al del inicio del movimiento en el 
cello y el segundo en el cello con una textura también muy distinta en el piano ( c.59) . 

Inicia un puente hacia el tercer movimiento que es sumamente contrastaste con lo 
anterior (c.67). C.Omienz.a en Si l:mrJ ma)Ur y hacia el final se mueve a La mrp (c.76}ytermina 
en un acorde de La mrp con séptima com:> dominante de Re mrp (c.85), tonalidad en la que 
inicia el últiIDO m:>vimiento. En esta sección hay pequeños m:>tivos que no tienen una 
dirección definida sino hasta el final con los tresillos en el cello, que nos conectan con el 
siguiente m:>vimiento. 

Opinión personal 
Este m:>vimiento es de un profundo dramatism:>, parece una marcha fúnebre que tiene 

un instante de claridad y alegría que se desvanece súbitamente al repetirse la primera parte. El 
primer tema de la primera parte es francamente reflexivo, interior, conX> envuelto en la 
inactividad del profundo dolor. El segundo tema es de una frofunda em:>ciÓn de un gran 
dramatism:> que me parece surgiría del enorme dolor de una perdida, junto con una sensación 
de desespera9ón. 

La parte central es com:> un m:>mentáneo regreso a los m:>memos del placer y la 
alegría que dura muy poco y regresa súbitamente al principio aunque ahora con un nuevo 
elemento de m:>vimiento, de actividad, de inquietud. 

El puente que nos lleva al últiIDO 100vimiento es de una gran tranquilidad, casi 
Íli.Jrovilidad en pianísiIDO y con muy poco dramatism:> com:> un fuerte contraste con la 
profundidad del últiIDO tema que se presentó en el segundo m:>vimiento. 

Allegro Fugato 
Este nx>vimiento está construido corro una fag¡, a cuatro voces y está en Re mrp. 

·.Tiene dos grandes partes, en la primera encontram:>s la ex¡x:sü:ién seguida de cuatro episaia y 
un stmto, la · segunda parte consta de dos epism seguidos de un strf!tU) y luego un larguísiIDO 

. epis<Xi.o y nuevamente un strf!tU) y el final. · 
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Inicia con la presentación del sujeto en el cello, la segunda presentación del sujeto o la 
respuesta, que es unú, es en la darinarle y aparece antes de temúnar la presentación del 
primero; de tal fonna que el final del rema es a la vez un tipo de pequeño anrasujeto (c.11). 
La tercera presentación del sujeto aparece nuevamente en la tóiai. y a la misma distancia que el 
anterior, ahora en la mano derecha del piano ( c.17). La cuana presentación del sujeto aparece en 
el registro más grave en elpiano, aunque no es exactamente igual que los tres anteriores, el 
final no. aparece sino des pues de algunos compases como anm.sujeto del tema, que se presenta 
nuevamente en el cello (c.35), terminando así la exposición en el compás 41. 

· Comienza el primer episafia con material del sujeto con las cuatro voces todavía 
presentes hasta que aparece nuevamente el tema en la darinarle, en la voz más aguda del piano 
(c.47), mientras que la mano izquierda hace la misma melodía que· el cello primero una tercera 
abajo y luego en movimiento contrario (c.51) y después a manera de pregunta y respuesta 
entre el cello y la voz superior del piano (c.54). Aparece el tema en el registro grave del piano, 
en la tónica pero ahora en forte (c.57), mientras el cello y la mano derecha van haciendo las 
mismas figuras. 

Inicia el episodio dos (c.63) con un juego de sforz,anb que aparece primero entre la 
mano derecha e izquierda del piano y luego entre la mano derecha y la mano izquierda del 
piano junto con el cella en sextas (c.67), que termina en la presentación del tema en el VI grado 
en la voz intermedi4 del piano con el pequeño antmsujeto en el cella (c.73). Aparece la cabeza 
del sujeto en el iI pero ahora entra anticipadamente en la voz mas aguda del piano (c. 78) y dos 
compases después en el cella en la misma tonalidad (c.91). Comienza el tercer episafia (c.84) 
hasta que llega a Sd mt)Ql"donde se presenta una elaboración de la cabeza del tema (c.88), que 
va a una progresión ascendente en forte hasta llegar a Si mt)QI" con una melodía a manera de 
preguntas y respuestas entre el cella y el piano (c.94), hasta llegar a la presentación del tema a 
la inversa en el cello y la soprano a una décima de distancia en Sd mt)QI" (c.102). El episodio 
cuatro comienza con un puente cromático que crea un pequeño descanso y contraste (c.108). 
Este desemboca en un stretto con la presentación alternada de la cabeza del sujeto a la inwsa en 
el bajo y de fonna nonnal en el cella (c.112) y después se presenta la cabeza del sujeto 
sinrultáneamente nonnal y a la imma en tres voces, alternándose la mano derecha e izquierda a 
terceras o sextas de distancia con el cella, según el caso (c. 128). Esto crea una gran tensión y 
un dimrx en el que culmina la primera parte que termina en Fa sateriib mt)QI" como V grado 
del VI (c.42). 

Inicia la segunda parte con un gran contraste rltmico· y melódico que dura solo unos 
pocos compases. · Iniciá el episodio quinto con un tema en el cella en el VI que es una 
elaboración del segundo y tercer cómpases del sujero (c.43), y se presenta en proporciones 
mayores ritmicamente hablando, o sea en aumentación. apareciendo mas adelante en la voz 
más aguda del piano (c.147), mientras el bajo yel cella hacen otras figum éie la segunda parte 
del sujeto a distancia de terceras y luego como pregunta y respuesta (c.151). Presenta 
nuevamente el cella el tema con que inició este episodio una tercera arriba, o sea en el I grado 
(c.154) y un compás después de iniciar el cella, aparece el tema del sujeto en la únü:a en la voz 
superior de la mano derecha del piano (c.155). El cella presenta el sujeto en la rhrimrt.e 
anticipadamente con respecto a la expaü:iin, al tiempo que se presenta el tema de la segunda 
parte en la voz aguda del piano una quinta arriba de la última vez que aparece en el cello1 en el 
V grado, con un acompañamiento en la voz grave del piano c(160). Se presenta nuevamente el 
sujeto en la tónica en la voz aguda del piano (c.169). Inicia el episodio 6, hay un juego rltmico 

· entre el cella y la voz del bajo mien~ras la soprano va haciendo figuras de la segunda pane del · 
sujeto volviéndose por un momento una especie de canon entre el cella y el piano, todo esto 
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en oesrenio hasta que aparece el tema en el cello enfortísirro inicando aquí un strf!J:tO (c.186) y 
aparece un ¡xxJal, de darirwte que se mantiene mientras se presenta el tema o panes de él 
constantemente en el cello y el piano de la manera normal o a la inver.;a hasta que termina el 
¡xxJal, con la aparición del tema en un registro muy grave (c.193), para iniciar después el episodio 
siete (c.195), que es una pequeña elaboración del material del sujeto en todas las voces 

. presentándose éste, normalmente y a la inver.;a indistintamente en las voces yendo a piam y al 
¡xxJal, de tá7ia:i (c.202) que nos va llevando a aligerar la textura ya llegar a pianísim:J (c.207). Aquí 
vuelve este movimiento de una parte del szgtto ascendente y descendentemente con el ¡xxJal. de 
tá7ia:i aún presente al que se agrega el de la tercera en el cello yen oes<E!ilo (c.222), hasta llegar a 
un pequeño stn!ttO (c.233), que culmina en un fortísinv lleno de acordes con apaywmis hasta el 
final. 

Opinión pexsonal 
Este movimiento es de una gran genialidad pero también complejidad 

Utiliz.a muy pocos elementos para su construcción, únicamente los elementos del sujeto .de la 
fuga y con ellos desarrolla todo el movimiento. Es claro el uso de la forma barroca de la fuga y 
el contrapunto pero añadiendo elementos románticos y clásicos como el uso de acordes y 
terceras, así como los enlaces anronicos que utiliz.a. La complejidad radica en el movimiento 
continuo en el 9ue los finales de frase se traslapan unos con otros en casi todas las melodías, 
además de los súbitos cambios dinámicos ópicos en Beethoven. Sin embargo, aunque la forma 
se acerca al barroco no pierde en ningún momento ese carácter explosivo y expresivo del 
compositor que requiere de una profunda fuerza en la interpretación. 
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Sonata Para Cello y Piano Op. 6 en Fa Mayor, Richard Strauss 

Marco Histórico 
El periodo entre las guerras napoleónicas y la P~ra Guerra Mundial es la época del 

apogeo del capitalismo. Al principio del siglo XIX, únicamente Inglaterra y Francia han 
abolido el sistema feudal, en esos cien años el mundo se transforma en una unidad económica 
con fuerte independencia política. Para 1910, prácticamente todos los países del mundo son 
capitalistas o dependen de países imperialistas. 

Los primeros treinta años siguientes a la derrota de Napoleón aparentan una situación 
de paz general. La revolución de 1848 demuestra que no se trata de un verdadero equilibrio 
sino de un agotamiento de fuerzas. Desde mediados del siglo se debilitan cada vez mas los 
regímenes monárquicos absolutos, en casi toda Europa se imponen los gobiernos republicanos 
o monarquías constitucionales. Alemania e Italia logran su unidad nacional y empiezan con sus 
conquistas coloniales. · 

Después de la cottÍsima fase de colaboración de representantes proletarios en el 
gobierno, la Revolución de 1848 en Francia, reafinna el sistema de la propiedad privada. El 
golpe de estado de Napoleón III, ina~ el imperio de éste que continúa hasta 1870. Durante 
este tiempo se desarrolla cada vez mas la industria y el comercio en Franáa. La guerra con 
Alemania hace derrumbarse al Imperio Francés y nace la Tercera República con el cono 
período de la Cnmuna, el primer intento de gobierno obrero en el mundo. Esta Tercera 
República tiene formas internas bastante democráticas. En Inglaterra se lleva a cabo una 
paulatina reforma electoral que culmina a principios el siglo XX en la implantación del sufragio 
universal. En Rusia es abolida la servidumbre y el país empieza a tener una estruetura 
capitalista hacia finales del siglo. En 1905 estalla una importante revolución que es aplastada. 
El Imperio Austro Húngaro se extiende sobre los Balcanes a costa de la decadente Turquía. 
El mundo se reparte, en colonias o en zona de influencia económica, entre Inglaterra (principal 
imperio colonial), Francia, Bélgica, Holanda, Italia, etc. Europeos y norteamericanos obligan a 
Ollna a comerciar con ellos (Guerra del Opio); hay varias rebeliones que culminan en la 
fundación de la República Clllna. También el Japón es fonado a comerciar con el mundo, sin 
embargo se nxxiemiza hasta llegar a ser, a su vez, una fuerte potencia imperialista. En 1895 
conquista algunas provincias de Olliia y en 1905 derrota a Rusia. 

Los países de la América Latina obtienen su independencia en luchas que abarcan de 
1780 a 1824. Cnmo no se resuelve.n sus problemas sociales sino únicamente obtienen su 
soberanía política de España, sufren una gran inestabilidad durante el siglo XIX Se mantiene 
en pie, en lo fundamental, la estruetura latifundista y subsiste una gran influencia clerical. 
Lo~ _Estado Unido~ de América llevan a ~~ una política e~ionista. Se apoderan de la 
Lwsiana, de ta· Flonda y de una extensa region del norte de México. En 1861 estalla la guerra 
entre los estados del none y los esclavistas del sur. Después de cuatro años de sangrienta lucha 
triunfa el norte y es abolida la esclavitud en toda la unión. Después, los Estados Unidos siguen 
su rápido crecimiento hasta llegar a ser una de las grandes potencias mundiales. 

El siglo XX se caracteriza por grandes conmociones sociales. La primera década del 
siglo ve la termin'ación de reparto del mundo entre las grandes potencias colonialistas. A su 
cabeza se encuentra Inglaterra seguida por Francia, Alemania y otros países. 

La lucha por un nuevo reparto del mundo lleva a la Primera Guerra .Mundial, en la que 
se enfrentan. la Entente, encabezada por Inglaterra, Francia, Rusia y las Potencias Centrales, 
Alemania, Austria-Hungría y aliados. En el curso de la lucha se alían otros países a uno y otro 
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bando, como los Estados Unidos e Italia a la Entente y Turquía a las Potencias Centrales. Tras 
cuatro años de tremendos combates Alemania ysll5 aliados son derrotados, tanto en el aspecto 

· militar como en la presión económica del bloqueo al que estaban sujetos por la Entente y SU5 
aliados. 

La época de 1918 a 1939, entre el fin de 4 Primera y el estallido de la Segunda Guerra 
·Mundial, se caracteriza por SU5 grandes conmociones políticas y sociales. Hay un . fuerte 
descontento en las potencias vencidas. Las crisis económicas se extienden a todo el mundo, 
llevando periódicamente a la miseria y actitudes violentas a grandes masas humanas. 

S funda en 1917 la Unión Soviética, que nacionaliz.a la propiedad sobre los medios de 
producción. Estructura una economía de intención socialista, que transforma el país en breve 
plazo de agrario retrasado en indU5trial avanzado. Empiez.a a mejorar el nivel de vida popular, 
sobre todo por el incremento de los servicios de salud y educación, al mismo tiempo qué se 
suprimen las libertades conquistadas por la revolución de 1917 y que se instaura un régimen 
. fuertemente represivo. 

En Italia y Alemania llegan a dominar los regímenes fascistas, enemigos de una 
transformación de tipo socialista; pretenden un nuevo reparto del mundo por medio de la 
violencia. Inglaterra y Francia, los dos países mas amenaz.ados por esta tendencia, resisten en 
forma vacilante, haciendo concesiones sucesivas a las exigencias fascistas, por simpatiz.ar con el 
anticomunismo de éstas. 

En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, favorable al principio a Alemania~ logra 
ocupar la Im)Qr parte del continente europeo. En 1941 rompe su tratado de no agresion con la 
URSS, la ataca, pero no logra ocupar SU5 principales ciudades ni destruir su ejército. Japón 
agrede a los Estados Unidos, generalizándose as1 la lucha en escala mundial. En Stalingrado 
queda derrotada la parte principal del ejército alemán y empiez.a la contra ofensiva de los 
aliados, tanto en el territorio soviético como en el norte de Africa y que sigue, posteriormente, 
con el desembarco aliado en Francia. En Im)Q de 1945 se derrumba totalmente la resistencia 
alemana y Japón sigue el mism:> camino en septiembre del propio año. 

Para salvaguardar la paz se forma la ONU, CU}Q organism:> principal es el Consejo de 
Seguridad y que cuenta también con dependencias especializadas para fomentar la 
colaboración internacional en múltiples aspectos. 

Después de la guerra, se amplían en los países occidentales las medidas de seguridad 
social. Varios Estados del este de Europa y de Asia (sobre todo China), adoptan la vía 
socialista e inician su indU5trialización. La IDa)QIÍa de las colonias, primero en Asia y después 
en Africa obtienen su independencia. Muchos de los nuevos países sufren una gran 
inestabilidad política, SU5 formas de organización económica van desde intensiones socialistas 
temporales hasta el reforzamiento de la empresa privada. 

Pronto se forman dos grande bloques mundiales, encabezado uno por los Estados 
Unidos de América y el otro por la Unión Soviética y Oiina. Oiocan en la llamada guerra fría, 
que abarca aspectos políticos, económicos, culturales y también algunas luchas armadas que se 
mantienen localiz.adas. La aparición del Tercer Mundo que en gran parte evita participar en 
uno de los bloques de poder, ayuda a disminuir la tensión sin eliminarla. Europa Occidental y 
Japón vuelven a adquirir fuena económica y cierta independencia política frente a los Estados 
Unidos. Se produce una fuerte pugna entre la Unión Soviética y Olina. Con estos dos 
fenómenos se descentraliza en cierta medida la política mundial. 
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Biografía de Richard Strauss 
Nació en Munich el 11 de junio de 1864. Su padre era considerado el mejor cornista de 

Alemania, su madre, la heredera de un acaudalado ceIVecero alemán. Desde pequeño rrostrÓ 
su enorme talento musical. A los cuatro años recibió las primeras lecciones de piano de su 
madre y progresó tan rápidamente que su educación le fue encomendada a Augusto Tombo, 
arpista de la orquesta de la corte. A los seis años compuso una polka para piano y una canción 
inspirada en los villancicos de Navidad. Posteriormente estudió violín con Benno Walter y 
composición con Friedrich Wtlhelm Meyer, director de la Orquesta de la C.Orte. 
Formado dentro de la tradición de los grandes · clásicos Mozart, Hayd.n y Beethoven, Strauss 
escribió su primera composición a los doce años en 1876: Marcha festiva. Siguieron la 
Obertura en La m:mr, la Sinfonía en re mror , el Cuarteto de cuerdas en la m:mr, el concierto 
para violín en re rmvr el concierto en do mror , el cuarteto para piano en do m:mr, la Sinfonía 
en fa m:mr, la serenata para instrumentos de aliento y la sonata para violoncello en Fa. 

En 1885 Strauss se ¡:onvirtió en el asistente de Hans von Bülow y al año siguiente fue 
designado su sucesor corro director titular de la orquesta de Meiningen. Fue precisamente en 
su estancia en Meiningen cuando sus concepciones musicales comenzaron a cambiar. Después 
de asistir a diversas ejecuciones de obras de Wagner, compositor a quien su padre detestaba, 
comenzó a revelársele el Pe~o ~e .este aut?rya~~porc~nvertirl.o :n su dios musical . 

Al cabo de una rapida V1S1ta a Italia, escnb10 su pnmer traba¡o en el que se combmaba 
su anterior estilo con la música que después habría de componer. la fantasía sinfónica de Italia 
que fue abucheada durante su estreno. Ese misrro año escribió su poema sinfónico Macbeth, y 
conoció a la soprano Pauline de Ahna, quien sería su esposa y a quien compuso muchos y 
bellísimos Lieier. 

El primer trabajo verdaderamente revolucionario de Strauss data de 1889 y es el poema 
sinfónico Daz Juan C.On esta obra todo el mundo lo reconoció corro el sucesor de Liszt por el 
uso exacerbado del cromatisrro. Ese año fungió corro director del festival de Bayhreuth y al 
siguiente fue nombrado director del teatro de la corte de W~, cargo que desempeñó hasta 
1894. En 1898 fue nombraqo director musical de la Real Opera de Berlín y en 1918 se 
convirtió en codirector de la Opera de Viena. 

En este periodo compuso los poemas sinfónicos Tcd un/. Vem~ Also spra¡h 
'Zamthustra, Túl Eubn¡i,egi, iusti¡f Smrid¡y, Ein HeúieJieb:n, las óperas Guntmm y FeueTSm-, Doo 
Qtix <Xe, variaciones para violoncello y orquesta y la Siefrnía Daréstica. . 

En 1906 presentó su Ópera Sakmytres años después Ekara, recibidas ambas en medio 
de un. gran escándalo. En estas dos Óperas Strauss ab411donó su estilo postromántico y se 
aventurÓ en busca de una nueva clase de amxmía; los textos eran en ocasiones espeluznantes y 
la música fluctuaba entre la sensualidad y la cacofonía. Preocupado por la ~cción del público, 
Strauss dio marcha atrás y nunca más volvió a experimentar con arrronías estridentes ni con el 
contenido psicológico que hicieron de Sakm y E kara, dos de las Óperas más revolucionarias 
del siglo XX. 

Gracias a E kara, Strauss conoció a Hugo Hofmannsthal, dramaturgo y poeta austríaco, 
con el que había de trabajar casi veinticinco años. Juntos . colaboraron en las Óperas · Der 
Raerkawlier, A riddn!. al( Naxa, tfie Frau <in S<hatt.en, Die tiWfJt)S<h Helem y A rabJla, últirro 
trabajo de Von H'ofmannsthal quien murió en 1929. · 

C.Ontrariamente a la evolución de la ma)QIÍa de los compositores, la carrera de Strauss · 
registra un retroceso en los últimos años. Sus {¡!timas obras insistían en el anacronisrro de 
repetir viejas fórmulas. Después de la muerte de Von H'ofmannsthal, Strauss COII?PUSO algunas 

·óperas: Die sdnu!Í~arrE Frau, der Frúdenstag, Da¡in, Die Lieb: der Dame y Caprúrio. Escribió 
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además una Sinforúa para instrumentos de aliento, el Concieno para como No. 2 en Mi krrri 
mry;r, un concieno para oboe y Metmmfi;sis para veinútrés instrumentos solos, así como un 
Concenino para clarinete fagot y cuerdas. · 

Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, Strauss expresó su lealtad a Hitler y al 
nuevo régimen. Desempeñó algunos cargos oficiales y durante algún tiempo las cosas 
marcharon bien. Sin embargo, poco después Strauss solicitó la colaboración de un escritor 
judío ytodo cambió. Pronto fue destituido de todos sus puestos y obligado a retirme a su villa 
en Garmisch-Panenkirchner, prácúcamente bajo arresto domiciliario. La situación se hizo mas 
tensa cuando el compositor más imponante de Alemania criúcó la invasión a Polonia. 
Lo úlúmo que Strauss escribió fue Vier letzte Lia/er. Murió el 8 de septiembre de 1949, en su 
villa de Garmisch. 

La obra de Richard Strauss marca la transición del romanúcismo a la música moderna. 
Dio una pro)~cción insospechada al poema sinfónico. Sus Óperas lo simaron firmemente 
como uno de los compositores más distinguidos y refinados de la primera mitad de este siglo. 

La Sonata fU: cello y piano Op. 6 fue estrenada en el año de 1883 por el cellista checo 
Hans Wihan a quien Strauss la dedicó, También Dvorak le dedicó a él su concieno para cello y 
orquesta. Wihan era miembro de la Orquesta de la Cone de Munich. Su esposa Dora fue un 
amor platónico de Strauss. 

Análisis Estructural 

Allegro con brío 
Este movimiento tiene forma smua y está en Fa 111Z)OT' en compás de tres cuanos. 
Inicia con una introducción muy majestuosa y sonora con fuenes acordes de cuatro 

notas en el cello y también acordes en el piano. Armónicamente pasa por el V grado (compás 
9) y IV grado menor (c.15), después el V/V (c.19) y termina en la tóica. Esta sección va en un 
continuo crescendo hasta terminar la frase (c.31). · 

Aparece el primer tema en el cello, muy contrastante con la pane anterior, en ddJE y 
piam y con una textura mucho más ligera en el piano (c.33). Este tema está en la tóica. 
Posteriormente viene un puente (c.57), en el que se mueve hacia la árrinne del V en un 
OES<miJ resolviendo a Sd (c.64), pero inmediatamente llegando a oo mmr o sea al V grado 
nrmr(c.80). · 

En esta tonalidad se presenta el segundo tema en el piano, posteriormente el cello hace 
una elaboración de éste (c.96), que nos lleva hasta el inicio de otra sección del segundo tema 
con una textura similar a la de la introducción. (c.112). Esta pane termina en Do ml)OT'(c.132). 
Después hay una pequeña sección de cierre (c.132), en la que se presenta un nuevo material 
primero en el piano y después en el cello (c.140), aunque esta segunda v~ va a un pequeño 
dimtx para luego terminar en Do mrp: Así termina la exposición (c.161). 

Comienz.a el desarrollo con un súbito cambio de umlidad que no se define claramente 
hasta llegar a sd mmr, el 11 grado (c.175). Inicia una elaboración con material de la sección de 
cierre de la exposición a manera de pregunta y respuesta en el piano mientras el cello presenta 
material de la introducción al primer tema ( c.187) y llega nuevamente a forti en una elaboración 
de la segunda pane del segundo tema (c.207), terminando en La ml)OT'(c.225). · 

. Hay un piano súbito y comienza nuevamente en el piano el movimiento con el mismo 
material que en la frase anterior (c.203) y aparece súbitamente en fortísinv nuevamente el 
material de la segunda pane del segundo tema en el cello (c.233), sin definir claramente la 
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tonalidad hasta llegar a un clímax en Fa mry;r (c.251)que desciende lentamente hacia piano 
disminuyendo también el movimiento. 

Como puente de la elaboración de este movimiento hacia la rrexpc6úiin tenemos una 
sección fugula a cuatro voces (c.275). El sujetó aparece en la voz grave de la mano derecha del 
piano y está formado con material de la elaboración, es decir con material de la introducción y 
de la segunda parte del segundo tema. La respuesta es unú. y no hay anrasujeta La primera 
respuesta aparece en la voz mas aguda del piano una qui.rta arriba del primero (c.279); la tercera 
en el bajo a la atauz de distancia del primer sujeto (c.283) y por último, la cuarta en el cello, a 
una warta abajo del anterior (c.287). La elaboración es muy intrincada polifónicamente 
manteniéndose las tres voces en el piano mas la del cello, en oescenlo, y culmina en una clara 
cadencia hacia el V grado con fuertes acordes en el cello y en oesa:n:io que al llegar al V grado 
(c.314) desembocan en la rrexpc6úiin (c.15). 

La rrexpc6úiin es literal hasta el puente hacia el segundo tema, que ahora nos lleva al 
V /III (378) , de tal forma que el segundo tema está en la mmr, o sea en el III grado (c.392) 

Se presenta el tema nuevamente en el piano, y el cello presenta una variante de la 
primera v~ pues aparece como una aparente repetición del piano (c.410), pero en ralidad toma 
una sección de la elaboración Oo toma del c.207), también toma la sección que sigue (c. 428), 
pero ahora la amplía yendo a un oesanb y aumentando el movimiento rítmico haciendo la 
textura mas llena hasta llegar a un di,ma similar al del final de la exposición en fo.rúsinx> hacia 
la únca (c.464). Después desciende aparentemente para concluir en Fa (c.484), aunque inicia 
nuevamente un oesa:n:io melódicamente ascendente hasta llegar a la axh en un pui. 11'aO (c.506) y 
siempre enfi»te y terminar en 2 fuertes acordes con el enlace V-I. 

Opinión personal 
Este movimiento tiene una gran riqueza expresiva que nos la da los grandes contraste 

entre los distintos caracteres que se muestran a lo largo de la obra. Al inicio es de una gran 
fuena y majestuosidad, sin embargo el primer tema recuerda un poco un vals que contrasta 
después con el segundo tema. 
Los grandes oes<Enia y los fartísirra le dan una gran fuena y expresión que nos conmueve 
profundamente y nos expresa la gran fuena que ya en esta composición de juventud nos deja 
ver Richard Strauss. 

· 11 Andante ma non troppo 
Este IIJOvimiento tiene una forma binara, está en re mmr, que es el relativo menor de 

Fa mt)Ol'"yestá en compás de dos cUanos: 
Aparee~ el tema en el piano en, un registro grave y a la octava baja e.n el cello, se repite 

después el tema pero ahora a la invena, es decir el cello a la octava alta del piano (c.19). En 
toda esta parte la textura del piano es solamente de acordes que acompañan la melodía. Hay 
una pequeña sección de cierre ytermina la primera parte en la darinanede Si l:end mz:¡or(c.35). 

La segunda parte empieza en Si ámi, mt)OI'" (c.36). En esta parte el piano, aunque 
mantiene la estructura de acordes, se mueve un poco mas ritmicamente pues todo el 
acompañamiento está hecho de tresiJJa de ~- Aparece el inicio del segundo tema en el 
pian() en la voz mas grave, luego una imitación el la voz aguda (c.36) pero es el cello el que 
desarrolla este tema, (c.37) mientras el piano contesta con algunos rootivos del misroo tema. Se 
repite este segundo tema (c.44), pero ahora nos lleva en oesa:n:io al clímax de esta parte central 
en la que el cello tiene la melodía y regresa el mismo ritmo en el piano que al principio, solo 
acordes con notas largas ( c.51) y en la parte mas climática vuelve a haber octavas entre el cello 
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y el piano teniendo el cello la pane mas aguda ( c.59}. Esta sección termina en el súbito cambio 
a re rrEYXJr de nuevo (c.68} y la presentación de la reprisa igual que al principio solo que ahora la 
sección de cierre de la primera pane se presenta en rrr:dc mtyJr (c.93} y nos lleva a un último 
dírrux (c.96} para luego terminar en pianzSinv. 

Opinión pe~onal 
Este movimiento juega con nuestras emociones de . una manera muy suriL Comienza 

con una iruoovilidad casi de muene con algunos chispasos de dramatismo al principio, y nos 
lleva hasta una pequeña explosión trágica. Inmediatamente cambia el carácter a una pane dulce 
con mucho diálogo que nos va envolviendo sin damos cuenta hasta llegar al clímax, que es una 
profunda y expresiva declaración que culmina en una pane ddíE y de una manera súbita, al 
anunciarse una nota ajena a todo este contexto regresa nuevamente a la inmovilidad del 
principio. Termina con este mismo carácter después de un pequeño regreso a una pane dolce. 
Es un movimiento muy profundo y expresivo y no deja de sentirse la gran fuerza de los otros 
movimientos, en ningún momento es ligero o superficial . 

F inale Allegro vivo 
Este movimiento tiene forma scmt.a, está en Fa mtyJr y en compás de seis <X/aU$. 

Es un gran contraste con el anterior, es muy juguetón al principio. Inicia el motivo 
principal del primer tema en el piano solo y después se repite en el cello (c.9} ytermina después 
en Fa mtyJr (c.24} Parece que va a repetirse de nuevo la sección anterior pero se conviene en 
un pequeño puente e inicia el camino hacia el segundo tema (c.28}. El segundo tema aparece 
en Fa mtyJr también (e.SO}. La primera pane de este tema aparece en el cello y se repite; le 
sigue un puente (c.58} , que va en oes<ETW y ascendentemente hasta desembocar al tercer tema 
en la dmirW'rte (c.70}. La primera pane de este tema se repite (c.54} al igual que la segunda 
(c.78} y (c94}, aunque esta vez va a otra pane de un gran contraste en ¡iarisinv súbito (c.102} 
que es un pequeño puente que termina en una pane muy autáJiJe (v.116} que es un diálogo 
entre el cello y el piano en Re bmi, mtyJr un poco piu lento. Inicia un puente, que es más vivo y 
con mucha fuerza, con el motivo del segundo tema en fa rrmYr (c.124} que nos lleva a la 
sección de cierre . de la expaüi/n que inicia con la presentación del primer motivo del 
movimiento pero con un carácter totalmente distinto, ya no juguetón sino muy expresivo y en 
fortísirm ( c.136} tt!rminando muy autáJiJe y en Jianfsirrv ( c.156}. 

De allí hay un puente (c.156}, que nos lleva al desarrollo (c.166}. Este inicia con 
material del primer tema en el cello en el V grado que se mueve arrronicamente primero al 
VII grado del homónimo menor, o sea a Mi bmi, mtyJr (c.74}, después a IV grado (c.182} y 
finalmente al homónimo ma}{>r del VI grado o sea a Re mtyJr (c.190} des~mbocando en otra 
sección que está toda elaborada como un aum entre el piano y el cello a un tiempo de 
distancia. Inicia el cello con el motivo del desarrollo en sd rrmJr (c.194}, pero cuando vuelve a 
aparecer, es el piano el que inicia sin definirse la tonalidad (c.204}, acompañados de acordes 
menores con séptima en el piano con un ritmo C6tinúo muy persistente en la mano . derecha, 
mienuas la iz.quierda hace el canon con el cello, siempre en fote y muy expresivo. 
Al final de esta sección (c.229}, hay un cfirrinuenb tanto en la dinámica como en la altura de las 
notas que termina en un pianísirm tranquilo en un solo del piano con material de la segunda 
pane del primer tema en Si mty:Jrsolo que muy cantábile (c.239}. Postt!riormente entra el cello 

· nuevamente en canon en Sd mty:Jrdespués del piano (c.254), desembocando en la YreXpaüifn 
(c.281} . 
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El tema principal aparece solo una vez, una parte en el piano y la otra en el cello y el 
resto de la primera parte se presenta igual que la primera v<a.. El segundo tema se presenta en 

· Re Wrd mt)QT' (c.322) y termina en el ten:er tema en la t!ni.ca (c.342). Esta vez aparece de la 
misma fonna que en la exfX6UiÓ1 y termina en la t!ni.ca en un puente igual que en la expc)sición 
pero una quinta arriba (c.374) pasando por el mismo a:mtáJile (c.388), solo que en Sd Wrd 
mt)QT'aunque el canon es ahora al :revés, primero el piano y después el cello. 
Viene el mismo puente que en la primera parte (c.396), hasta la. aparición del motivo principal 
del tema con mucha fuena y en la t!ni.ca (c.413) iniciando así la ax/a. Posteriormente hay una 
línea ascendente enfortísinv (c.416) y después toma el motivo del tema principal con el piano 
en fortísinv (c.428) y súbitamente introduce, una melodía con el material de la segunda parte 
del primer tema en ¡iarisinv (c.433) y termina con acordes V-I enfortfsinv. 

Opini6n personal 
Este movimiento es nruy contrastante con el anterior, al principio con un tema ligero y 

juguetón, luego un cantábile, sin embargo aparece después otra vez la fuena de Strauss en el 
ten:er tema. La parte central es sumamente dramática, cuando aparece el wm siempre en 
fortísimo con todo ese movimiento armónico, pero surge de nuevo un fuerte contraste a dda y 
piam awique se mantiene el wm pero el efecto es ahora totalmente distinto. Es increíble como 
Strauss con el mismo material puede lograr caracteres y efectos tan distintos y hasta opuestos. 
Este movimiento requiere de 1llllCba fuena para su intexpretación, tanto en el sonido como en 
la e:icpresión, juega continuamente con nuestras emociones con todos estos cambios de 
carácter. 

Aunque esta obra es una obra de juventud, creada a los 17 años, ya podemos ver la 
gran fuena y profundidad expresiva de Strauss utiliz.ando, a diferencia de sus siguientes obras, 
pocos elementos úmbricos, solamente el cello y el piano. 
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Un Viejo Vals y Allegro Giocoso, Rubén Montiel 

. Marco Histórico 
. En 1920, después de la Revolución, México pareció iniciar una era de paz. En este año, 

Alvaro Obregón, WlO de los militares más brillantes de quienes había surgido el movimiento 
revolucionario, ocupaba la presidencia de la República. Cuando ocupó el poder, la unidad 
política del país no exisúa, no se acercaba ni siquiera a tener el control y el poder que Díaz 
había logrado. Su sopone principal era aún el de las armas, atlllque su dominio sobre los jefes 
militares era bastante limitado, por lo que pretendió disminuir el poder de los militares 
reorganizando al ejército, por Wl lado, y recompensando por su lealtad a miembros del 
gabiente y jefes de operaciones, por el otro, permitiéndoles incluso, enriquecerse con 
operaciones de dudosa legalidad. De esta forma aseguraba la estabilidad de Wl gobierno 
central 

El apoyo campesino y obrero no estaba totalmente organiz.ado, por lo que no 
constituía Wl apoyo real para la presidencia. Para ello era necesario transformar en actos 
positivos el compromiso constitucional de 1917, así, en la medida en que el gobierno diera 
satisfacción a las necesidades y aspiraciones de los campesinos y los obreros, estos se 
identificarían con él y lo apoyarían.. 

En 1921 se ponía en marcha, atlllque con muchos problemas, la Reforma Agraria, de 
esta forma la redistribución de la tierra se constitu}Ó en la base Íllll~ntal de Wla economía · 
más compleja y productiva atlllque el sistema de repano agrario, no tenía la eficiencia que los 
campesinos demandaban, les dio una esperanza, lo que permitió establecer una alianza estrecha 
entre el Estado naciente y los hombres del campo. . 

Un procedimiento similar habría de seguirse con los obreros. El movimiento obrero 
siempre confió la protección de sus intereses al Estado mexicano frente a sus patrones con 
frecuencia extranjeros. Este incoqx>ró a los diripentes con cargos de la más alta jerarquía con 
lo que garantiz.aba ple~nte su solidaridad, as1 adquirió dos fuerzas poderosísimas de acción 
socio política. 

En 1924, establecidas ya las nuevas bases del poder político, ocupa la presidencia 
Plutarco Elías C.alles. Durante casi todo su gobierno, Íllllcionaron con gran efectividad las 
directrices de acción social y de onodoxia política ya aceptadas. Al asumir la presidencia, 
algooos lo consideraron Wl socialista. En Wl p~r momento fue mucho más receptivo a las 
demandas de los campesinos y obreros que Obregón. Intentó restablecer la armonía entre los 
obreros recién organiz.ados y el grupo gobernante. Sin embargo, este apoyo popular, 
imponante y organiz.ado no pudo todavía sustituÍr o neuralizar al del ejército. 

México no contaba con una b~ía imponame, por lo que el Estado decidió 
ocuparse de resolver los problemas economicos, por lo que creo el Banco de México, El 
Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero y otras instituciones menores. 

Las nuevas realidades en la sociedad y la economía produjeron una agilización de la 
conciencia, así que cuando la Iglesia intentó cerrar el paso a la libenad de conciencias, se quedó 
sola. Al postular Vasconcelos Wl humanismo integral, mostraba que el estado podía impartir 
una .enseñanza que no reñía con ninguna de las vocaciones del hombre. De aquí se derivó la 
Guerra Cristera, Wl episodio doloroso y sangriento en la vida de México. Fue particularmente 
doloroso para el sector rural que acababa de salir de la.inseguridad y destruccion que significó 
para él la Revolución. 
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Al final del mandato Callista, otraS cosas empezaron a dar muestras de cambio. La 
continuidad en el poder había pennitido al grupo gobernante compartir otras fonnas de 
dominio social. Al constniITTe las.obras complementarias para transfonnar la economía agraria, 
los servicios públicos, la salubridad y la educación, una derrama de bienes empiez.a a generar 
una clase nacional económicamente fuene, fuera y dentro del poder público. Los dirigentes 
contaban con cuantiosas fonunas f ruco principalmente de la corrupción. 

La revolución social no se detuvo, pero su ritmo de desarrollo se hiz.o panicularmente 
lento al principiar los años treinta del siglo XX Pero también cambió en ese entonces y muy 
profundamente, la vida política mexicana. 

Obregón primero y después Calles, dos formas de caudillaje, serían liquidadas. El poder 
político después de ellos se instirucionalizó hasta hacerse casi indiferente a quien lo ostentara. 

.En 1928, después de ser modificada la constirución se reeligió Obregón, hechando 
abajo una de las banderas del movimiento contra Díaz. Sin embargo no llegó al poder pués fue 
asesinado antes de asumir la presidencia. Después del asesinato de Obregón se creó el panido 
oficial, el Parido Nacional Revolucionario (PNR). Probó su eficacia al ganar las siguientes 
elecciones Pascual Oniz Rubio. Era dueño de un programa social y económico donde se 
reflejaban con autenticidad los problemas nacionales y se ofrecían soluciones adecuadas. Sin 
embargo, Calles siguió teniendo el poder político en el país, esto se reflejó en la renuncia de 
Ortiz Rubio por haber entrado en conflicto con el "Jefe Máximo de la Revolución", es decir, 
con Calles. 

En los años siguientes la crisis se agudizó y aunque se legislaba con criterio de 
mejoramiento social, todo era promovido en forma unilateral desde el poder, el cual reprimía 
con dureza los movimientos de exigencia iniciados libremente por los trabajadores del campo y 
la ciudad 

El gobierno sustituto de Abelardo Rodóguez vivió en un ambiente de agudas tensiones 
a las que salió al paso con el Plan Sexenal, programa de acción de largo alcance que Calles 
promovió para mantener el control sobre el que sería el nuevo presidente. Sin embargo dicho 
plan se presentó a un acomisión del panido para su adopcion como programa oficial del 
mismo y fue modificado sustancialmente, de tal suene que en lugar de limitar la libertad de 
C.árdenas, limitaba la libenad de maniobra de los conservadores del panido. 

C.On el Plan Sexenal como plataforma, Lázaro Cárdenas emprende en diciembre de 
1933 una campaña electoral de amplitud geográfica y social inusitadas. Un año después de 
iniciada su campaña, Cárdenas era presidente de México. 

En los comienzos del nuevo gobierno, las posiciones sociales se radicaliz.aron para 
presionar al nuevo mandatario a definir su postura social La agitación parecía incontenible. 
Pero Cárdenas respondió de una manera totalmente nueva, tom:S panido p<;>r los movimientos 
populares. Las agrupaciones de obreros y campesinos se reorganizaron sin que el gobierno 
dejara de operar sobre ellas. La agitación obrera y en menor grado la campesina, alentadas por 
C.árdenas, afectaron los intereses de algunos de los funcionarios del gobierno que penenecían 
_al grupo de Calles. 

La lucha dentro del propio grupo del poder estaba planteada. Esta crisis duró tres años-, 
sus grandes episodios fueron: una violenta crisis de gabinete, el destierro de Calles, la 
neutralización de las antiguas agrupaciones obreras y campesinas, creando otras paralelas de 
nuevo signo y finalmente . la reorganiz.ación del panido oficial. A los campesinos y obreros 

. agregaba el panido un enorme sector de clase media, compuesto por una generación nueva . 
con mentalidad también nueva. 
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El gobierno pudo enfrentar el poder de los inve.r->ionistas extranjeros y por medio de 
una serie de expropiaciones agrarias, de mejoras para los obreros y del rescate de los 
ferrocarriles y el petróleo, confinnar la soberanía nacional y establecer un principio de . 
verdadera independencia economica. Sin embargo esto provocó Otra serie de problemas con 
los que Cárdenas no contaba. México no solo perdió sus mercados petroleros tradicionales 
sino que el gobierno norreamericano suspendió las comparas de plata mexicana a un precio 
preferencial, que era uno de los renglones de exporración mas irnporrantes de México, a esto se 
agregó la negativa de instituciones norreamericanas a la solicitud de crédito que México les 
hizo. Además las empresas petroleras norreamericanas exigían una indemnización inmediata 
por la expropiación. Todo esto provocó una crisis interna que los anticardenistas aprovecharon 
para debilitar la posición del presidente. 

Gerramente en algunos momentos del régimen de Lázaro Cárdenas se manejó el 
lenguaje del .socialismo como algo propio, sin embargo, en la práctica se siguió la doctrina 
formulada claramente desde 1906 por el Parrido Liberal y sostenida mas o menos fielmente a 
lo largo del proceso revolucionario, la creación y desarrollo de una economía capitalista, solo 
que liberada de las injusticias sociales que provoca. Sin embargo la gravedad de los problemas a 
que hubo que enfrentarse provocó la precipitación de muchas de sus medidas de política social 
y económica lo que provocó la debilidad de las resoluciones. El revanchismo de los afectados 
por dichas medidas y el peligro de una radicalización incontenible de las organizaciones de 
obreros y campesinos obligó a que los últimos momentos del régimen Cardenista tuvieran un 
tono de moderación. 

La campaña política para la sucesión presidencial de 1940, en la que contendieron 
Almazán y Avila Camacho, fue parriculannente activa y cruenta, tanto que llegó a teme.r-;e una 
guerra civil. Avila Camacho, contaba con el apoJO de los legisladores y los gobernadores 
aunque no de los obreros ni campesino, pero al apoyar Cárdenas su candidatura en el parrido 
oficial, se sumaron estos sectores a su campaña. El ganador fue Avila Camacho. 

A partir de 1940 inicia una gran transformación que inició en la época de Cárdenas 
pero que a partir de ahora se hace mucho más notable. A partir de entonces, de una economía 
basada sobre todo en la agricultura y la exporración de minerales se pasaría a otra en que la 
industria manufacturera para satisfacer al mercado interno constituye el sector más dinámico y 
una gran variedad de productos agricolas y manufacturados son exponados. 

La Segunda Guerra Mundial favoreció el crecimiento acelerado de la industria. Por un 
lado creció la demanda de productos mexicanos al exterior, por otro, no había competencia y 
la confianza que adquirieron los industriales por la fase cardenista, ma5 la capacidad industrial 
ya instala, permitió el rápido crecimiento de la industria para satisfacer el aumento de la 
demanda. Toda esta situación apo)Ú la nueva políóca proclamada como de unidad nacional 
que se tradujo en el quietismo social favorable al renacimiento de los ·factores de poder 
deteriorados en el sexenio anterior. 
La Reforma Agraria y los movimientos obreros languidecen, el capital extranjero, ligado al 
nacional, se dejó sentir. Sin embargo, el régimen de Avila Camacho cumplió parre de la 
doctrina revolucionaria, la del objetivo capitalista, aún cuando se deprimiera la de la ju5ticia 
social . Al final · del sexenio de Avila Camacho, México presentaba ya cienos razgos 
caracteósticos de una sociedad "moderna", urbana e industrial 

A partir de 1946 bajo el gobierno de Miguel Alemín, ·la época iniciada en el régimen 
anterior se define con claridad. El Alemanismo reinterpretaba el· proceso revolucionario y lo 
veía como un absurdo. Repartir la riqueza exigía primero crearla. Un viejo y legítimo anhelo de 
ser plenamente moderno pareció empe2ar a cumpli.r-;e en ese entonces para México al quedar 
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inscrito en la lista de los países en franco desarrollo El país vivió entonces WlO de los grandes 
momentos de su crecimiento. El modelo de desarrollo tenninó por depender de Wla base 
agraria. Las inversiones en irrigación, así como la mejora en las técnicas agrícolas, favorecieron 
al agricultor privado que era el más productivo, lo que provocó W1 gran aumento en la 
producción agrícola. Sin embargo el exceso de inversión extranjera tuvo sus consecuencias, se 
deruvo la Reforma Agraria los movimientos obreros se reprimieron duramente y muchos de 
sus líderes fueron mantenidos en una quietud por medio de Wla tenaz política de corrupción. 

El Nacionalismo en la música mexicana 
Inmediatamente después de la conquista, la música en México inicia una búsqueda de 

identidad. El indígena es despojado de toda su práctica y su tradición musical al ser prohibida 
cualquier manifestación de ella y el uso de sus instrumentos. Se importa el sistema musical 
europeo, sus instrumentos, sus formas musicales, que el pueblo indígena, profWldamente 
a!Ústico, comienza a ·adaptar a su sensibilidad y a su tradición. Gm el tiempo hay un verdadero 
"~tizaje" musical para dar paso a nueva expresión auténtica de esta naciente cultura 
mexicana 

Durante toda la historia de la música, en todos los lugares y todas las épocas ha existido 
siempre una corriente de mutua influencia entre la música "culta" y la popular. Esto ha 
ocurrido de manera natural. Sin embargo, en el siglo XIX esto se convirtió en una corriente en 
Europa llamada Nacionalismo, producto, en la maJUr parte de los casos de la influencia de las 
revoluciones sociales, en la que el uso de melodías y ritmos de la música folklórica era 
indispensable en la elaboración de la música para concierto La música mexicana recibe 
gustosamente esta influencia europea,. En México la música mexicana vuelve a realizar su 
adaptación pero ahora de forma coincidente con la etapa de su propia transformación social. 
Elnacionalismo es, dentro de las influencias que ha recibido desde el Virreinato, la mas 
positiva y generosa, en la medida en que va a ligar a las esencias propias. 

Ponce, expresión refinada y logro de la burguesía mexicana a fines del XIX y principios 
del XX, encabeza el nacionalismo musical en México, seguido de Olávez y Revueltas quienes 
s~dos con la Revolución, añadilÍan a la afirmación de lo nacional, la expresión de lo 
indígena, la parte que había permanecido callada durante cuatrocientos años. 
El nacionalismo es el reencuentro con lo propio que marca un momento muy importante en la 
historia de la música Mexicana. 

Biogr.ifía de Rubén Montiel 
Nació en la ciudad de Xalapa en Veracruz, México el 7 de octubre ,de 1892. Su padre, 

profesor de música, maestro de capilla y organista de la Catedral, también impartía clases en 
casa y es allí, escuchando a sus alumnos, donde Rubén aprende los primeros rudimentos del 
solfeo. Al mismo tiempo empieza a tocar el cello y el piano. 

Acompañaba a su padre en sus cantos religioso en la catedral, lo que ·le sirvió para 
fungir como organista, durante sus vacaciones. Cuando su padre se dió cuenta de su 
disposición para la música se ocupó de iniciarlo en el estudio del solfeo, enviándolo después al 
Conservatorio Nacional de Música en la Gudad de México. Allí estudió con distinguidos 
profesores como Marcos Rocha, Rafael Galindo, Julián C.arrillo y Manuel M Ponce e hiz.o 

. prácticas de música de cámara yorquesci con el maestro Luis G. Saloma. 
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Ganó después una beca para perleccionar sus estudios de cello en Europa y es así 
como llegó a París. Al poco tiempo la beca se desvaneció y tuvo que sobrevivir por sus propios 
medios dando clases de música, participando en orquestas sinfónicas, mientras tomaba clases 
particulares con algunos de los maestros del Conservatorio de París. Ahí estudió con el 
maestro André Hekking en los años 1913 y 1914. Se presentó por primera vez en la Sala de 
Conciertos de Gaveau en París, lo que le permitió tocar después en el paraninfo de la Sorbona 
y en salas y teatros de esta ciudad 

Al estallar la Primera Guerra Mundial, a fines· de 1914, se refugió en España y luego en 
Ponugal; dio notables conciertos en Italia, Bélgica y regresó de nuevo a París. 
Regresó a México, a Xalapa, en donde tuvo gran actividad como concertista, sin embargo tuvo 
que suspenderla a causa de un desprendimiento de retina en el ojo derecho. Al no tener 
ninguna mejoría en México, decidió ir a trarme a París donde lo operaron y recuperó su vista 
por completo. 

Se instaló nuevamente en esa ciudad reanudando sus estudios y sus labores. Tenía 
varios proyectos para conciertos en las principales ciudades francesas, cuando estalló la 
segunda guerra mundial y toda manifestación arástica fue SU5pendida. 

No le fue posible salir de Francia, lo cual lo llenó de angtr;tia hasta que entró en 
contacto con el profesor Gabriel Lucio, secretario de la embajada de México en la ciudad de 
Vichy quien le consiguió un puesto a su lado. Su estancia en esta ciudad, le da la posibilidad de 
conocer al desucado cellista Pablo Casals que·vivía en la ciudad de Prades ; muy cerca de allí, 
de quién sería disópulo yamigo. 

Los nazis invadieron la zona libre francesa en la que estaba enclavada la ciudad de 
Vichycon el gobierno del mariscal Petain yse llevaron como rehenes algunas representaciones 
diplomáticas, entre ellas la mexicana, internándolas en el balneario Bad-Godesberg (Alemania), 
situado a pocos kilómetros de Bonn. Esta larga estancia le hizo sU5pender su estudio y práctica 
del cello pero no así su actividad como compositor, ya que en este tiempo escribió algunas 
canciones y los temas que fonnarían después el concertino para cello y orquesta. 

Al tenninar este poco mas de un año de confinamiento, los liberaron en Portugal, 
Lisboa y regresó a Xalapa. Posteriormente se reintegró al servicio exterior de México, siendo 
comisionado en diversas embajadas, pidiendo poco tiempo después su retiro. Esto le permitió 
volver a Francia a reunirse nuevamente con Casals. Este contacto continuó hasta la muerte del 

. maestro Pablo. Montiel fue invitado a ser jurado en el concurso Casals de París y nuevamente 
en el mismo concurso en Xalapa. 

Continuó su labor como concertista tocando en los principales teatros y salas de 
conciertos del país, a la vez que si.is composiciones, tanto sus canciones como SU5 obras para 
cello, fueron interpretadas por él y otros artistas. 

Escribió dos libros, uno referente a la vida de Casals y su autobiografía. Falleció en la 
ciudad de Xalapa el 5 de abril de 1985. 

Ruben Montiel tiene composiciones para piano solo, para violoncello y piano, un 
concertino para cello y orquesta ytambién obras para canto y piano. 
Fue director del conservatorio de música de la ciudad de Xalapa, VeracruZ, así como profesor 
de violoncello en el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de México. 
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Análisis Estructural 

Un Viejo Vals 
Tiene la forma Úpica de Wl vals de principios del siglo XX, está en ni 111:7Vr. Esta pieza 

tiene wia forma binaria con reprisa, con wia introducción y wia ax/a. Toda la textura del vals es 
coIIX> de voz acompañada, el piano hace solo el acompañamiento mientraS el cello hace la 
melodía. 

Inicia la introducción con Wl lento en Wl registro agudo en el cello con wia melodía 
que va disminuyendo hasta terminar en wi diálogo con el piano (c.4). De aquí pasa a la primera 
parte, el Vals Lento (c.9), que inicia con wi tema que llega a wi dínux (c.15) en wia parte 
similar al final de la introducción. Se repite el tema con algwias variaciones ( c.25) pero ahora 
tiene al final wia parte conclusiva (c.36) que cierra esta sección. 

Inicia el animao, wia parte mucho más viva y con más IIX>vimiento en el piano, está en 
Sd ml)OY. Se presenta wi tema que se repite wi poco variado (c.59) y termina en wia parte 
similar al final del Vals Lento (c;66). Esta sección se repite y regresa a la primera parte. 
Al terminar el Vals Lento se va a wia coda similar a la introducción de la pieza en tenpo lento 
(c.76) terminando en Wl pianísinv. 

Opinión pe~onal 

Este vals tiene Wl carácter nmy melancólico en la introducción y al principio del Vals 
Lento, awique en este, llega a ser wi poco dramático. La parte central es nmy festiva, puede 
wio imaginarse a la gente bailando en el salón. Toda la pieza tiene ese sabor de los valses . 
mexicanos y su interpretación puede ser sumamente caprichosa y libre. 

Allegro Giocoso 
Esta pieza nos sugiere wi huapango con su característica combinación de compases 

6/8,3/ 4. Está en La Mll)OT"ytiene tres diferentes temas que se presentan wio después del otro 
y después se repiten, wi poco elaborados, en el misIIX> onien. 

El primer tema aparece en pizzirato gue le da el carácter simpático y juguetón a la pieza. 
En este tema, el piano hace la misma melodía que el cello acompañada por wia tercera. Al final 
se queda el cello solo con la melodía mientraS el piano hace aconies {c13). 

El siguiente tema es con arco {c.19) y aparece en el cello mientras el piano lleva 
aconies afirmando el 3/ 4, la melodía cambia entre los dos compases indistintamente. Esta 
parte termina con wia frase que sugiere el final del primer tema (c.37). 

Aparece el tercer tema que es contrastante con el anterior, la textura. del piano vuelve a 
ser solo de aconies aclarando la alternancia de los dos compases (c.46). Al repet:llse el tema en 
wi registro más agudo, el piano afirma ahora solo el 6/8 mientras el cello toca el tema (c.54). 

Cuando aparece el tema de nuevo no es exactamente igual sino con wia pequeña 
variación, pues ahora el cello está solo con el tema y el piano lo acompaña (c.64) . El segwido 
tema también aparece variado en el cello y tiene nuevas figuras en el piano (c.82). 

Viene el tercer tema otra vez (c.109), igual que la primera vez, es decir se presenta dos 
veces, la segwida en wi registro más agudo con wia escala ascendente que concluye la pieza. 
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Opinión Personal 
Esta obra tiene un gran sabor nacionalista, es sumamente alegre y con elementos muy 
representativos de la música folklórica mexicana. 
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Anexo 1 Síntesis 
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NOTAS AL PRc:x;RAMA 

Suite para Cello Solo No. 5 en do menor, BWV 1011 
Johann Sebastian Bach 

En Europa a panir del siglo XVI comienza a debilitar.;e el poder feudal. Los rejeS 
fonalecen su alianza con las ciudades. La nobleza pierde su poder y se conviene solamente 
en representante del rey o un anículo puramente decorativo. Se consolidan los estados 
nacionales y se independizan del gobierno imperial y papal. Los reyes comienzan a 
gobernar a favor de su pueblo aunque sin permitir ninguna injerencia de sus súbditos en los 
asuntos del estado. Sin embargo Ja estructura básica de la sociedad no ha cambiado, la 
pobreza de los campesinos y la servidumbre se mantiene. 

Después de la Guerra de los Treinta Años, Alemania era un conjunto de estados 
con una clase campesina amllnada y oprimida A pesar de ello, la tecnología, la ciencia y las 
artes tenían un gran movimiento, en especial la mfuica. 

El barroco surge como una reacción en contra de la polifonía y llevó al surgimiento 
del recitativo acompañado y la ópera. C.On ellos surgió también el bajo continuo, que se usó 
a lo largo de toda la época en los ensambles musicales. Sin embargo, la polifonía siguió en 
uso en lo que se llamó "estilo antiguo", considerado más propio para la iglesia que la 
"mfuica nueva". La suite tiene dos oIÍgenes, por un lado, se desarrolla al mismo tiempo que 
la smata, que surge en oposición a la s<mta da dJiesa o sonata de iglesia La suite y la s<mta 
surgen de la necesidad de encontrar una forma que se adaptara a la mfuica insoumental. 
Otro de sus oIÍgenes fue la adapatación de formas de danza 

J ohann Sebastian Bach nace en Eisenach en 1685. Proveniente de una dinasúa de 
músicos, recibe la tradici6n de grandes organistas como Georg Bohm, Lakob LOwe y 
Buxtehude, además de la influencia de la música francesa, gracias a su contacto con 
Thomas de la Salle. Inicia su trabajo como compositor de nnísica sacra en Amstad en 1703. 
Después acepta el cargo de organista en Miilhausen en 1707. Posteriormente lo nombran 
maestro de capilla en Kothen en donde inclU'Siona en la música no religiosa y compone 
música para tecla, música de cámara y de orquesta. A esta época pertenecen las seis Suites 
para cello solo. Fue nombrado después maestro cantor en Leipzjg, cargo que desempeñó 
hasta su muene. 

La Suite no. 5 en do menor, forma pane del cido de las seis Suites para cello solo. 
El carácter de toda la Suite es profundamente dramáúco y expresivo. Inicia con un Prelúd: a 
la manera de una Chrtura Frarma. y va creciendo en intensidad pasando por la~ y la 
cwrante hata llegar a la Sarh:ur:/a que es el clímax de toda la obra pasando por las g:ru:ttes, 
para terminar casi en penumbras en la Gi?J€. 

Sonata V en Re Mayor Op. 102 No.2 
Ludwig van Beethoven 

A panir del siglo XVII Europa va camino a una gran transformación, la economía 
capitalista basada en la industria y el inten:ambio comercial. · Desaparecen definitivamente 
las soberanías feudales y se reconoce la soberanía popular. Inglaterra adopta una monarquía 
sobre una base parlamentaria. Las trece colonias noneamericanas de Inglaterra se 
independizan en 1774, inicia la Revolución Francesa de 1789 proclamándose los Derechos 
del Hombre y Napoeón Bonapane se proclama emperador iniciando una serie de guerras 
de conquista en toda Europa. 
Se independizan las colonias en Latinoamérica a donde llegaron las ideas de la revoluci6n 
Francesa. 

Sin embargo después de la derrota de Napoleón hay un regreso a la monarquía en 
Europa con el C.Ongreso de Viena, que causa un gran descontento en el pueblo. 



Ludwig van Beethoven nació en 1770 en Bonn, Alemania. Nieto del Maestro de 
Capilla de la cone e hijo de un tenor con un severo problema de alcoholismo, mostró 
desde muy temprana edad sus dotes , musicales. Su primer gran maestro fue Gottlieb Neefe 
con quien estudió a fondo el Oave Bien Temperado de J.S. Bach. Mozan vió en el su gran 
capacidad al escucharlo improvisar en un viaje que Beethoven hizo a: Viena De regreso a 
Bonn entra en contacto con la aristocracia y a travez de ella con las ideas de los pensadores 
de su tiempo como Kant, Herder, Goethe, entre otros, que serian determinantes en su 
trabajo como compositor. Va de nuevo a Viena a entrevistarse con Haydn que sería su 
mestro durante un cono tiempo. Estudia después con Johann Schenk y Salieri. Ya no 
abandonaría Viena Tenía una cercana relación con la aristocracia, lo que le permióó tener 
ciena seguridad económica, gracias en pane a las recomendaciones del conde de Walstein. 
Nunca pudo tener una relación amorosa satisfactoria y le aquejó el peor mal que un músico 
puede tener, la sordera. Sin embargo, todas sus dificultades y su explosivo e intenso 
carácter fue el material expresivo que plasmó en sus obras. 

La Sonata V. en Re mayor, pertenece a la úlóma fase de la producción de 
Beethoven. Esta sonata es peculiar pues no tiene los mismo elememos que las anteriores. 
El primer movimiento, alleg¡o cm brio, no óene una introducción lenta y tiene una forma 
sonata con un muy pequeño desarrollo. El segundo movimiento A dagj,o cai mito sentUrierrtxJ 
<laffetta, llama la atención por su profundidad e intensidad además de la sección que lo liga 
con el tercer movimi!!fito alleg¡o far¡pto, que es una fuga a cuatro voces magistralmente 
elaborada 

Sonata Para Cello y Piano Op. 6 en Fa Mayor 
Richard Strauss 

Después de la derrota de Napoleón Bonaparte hay treinta años de aparente paz, sin 
embargo, la. revolución de 1848 en Francia demuestra que no se trata de un verdadero 
equilibrio sino solo un agotamiento de fuerzas. Los poderes monárquicos se debilitan cada 
vez más. Con la guerra comra Alemania se derrumba el imperio de Napoleón III y nace la 
Tercera República con la comuna, primer intento de gobierno obrero en el mundo. 
La primera década del siglo XX ve la terminación del repano del mundo en colonias, lo que 
provocó una lucha que desató la Primera Guerra Mundial en la que fueron derrotados 
Alemania y sus aliados. 
El pe.áodo entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales se caracterizó por una gran 
crisis económica y grandes movimientos sociales. Estalla la Segunda Guerra Mundial y 
nuevamente Alemania es vencida jumo con Japón. 
Después de la guerra se amplían las medidas de seguridad social en los paises occidentales 
instaurándose los gobiernos socialistas. Se forman dos bloques encabezados por la URSS y 
por EUA, que chocan emre sí en la llamada guerra fría. 

Richard Strauss nació en Munich, Alemania en 1864. Hijo de un afamado cornista 
mostró desde temprana edad sus grandes dotes para la música. Estudió violín con Benno 
Walter y composición con Wilhem Meyer. En 1886 fue director titular de la orquesta de 
Meiningen. En esta ciudad entra en contacto con la música de Wagner que sería su ídolo 
musical. Fue director del festival de Bayhreuth, director del teatro de la corte de Weimar, 
director musical de la Real Ópera de Berlín y en 1918 fue codirector de la Ópera de Viena 
Desarrolla el poema sinfónico· e incursiona en la ópera siendo Salari y E ka:ra sus obras más 
revolucionarias. Sin embargo, después de ella5 no avanzó más en la búsqueda de nuevos 
lenguajes, por el comrario, después de la reacción no muy favorable del público, se retrae y 
vuelve a las viejas fórmulas. La música de Richard Strauss marca la transición del 
romanticismo a la música moderna. La Sonata para Cdlo forma pane de sus primeras obras 
y fue dedicada al cellista checo Hans Wtlian. 



La Sonata en Fa mayor mantiene la estructura de la sonata que encontram0s en 
el romanticismo aunque un poco ampliada El primer movimiento, allegro cuz brío, que inicia 
con una gran fuerza, tiene forma sonata. Hay un gran contr.ISte entre sus diferentes temas 
que le da una gran riqueza expresiva. El segundo movimiento, arriarte mz rm trcppo, de una 
profundidad y dramatismo que, aunque contr.ISta con los otros dos movimientos, mantiene 
esta gran fuerza expresiva de Strauss. El tercero, fimJe a1legro ~ tiene una forma sonata 
ampliada pues en lugar de tener dos temas tiene tres y los puentes son sumamente 
ext~os. En este movimiento es notable la manera en que Strauss tranSforma el carácter 
de un ÓJismo motivo llevándolo de algo muy gracioso y juguetón a algo muy fuene y 
expresivo. 

Un viejo Vals y Allegro Giocoso 
Ruben Montiel 

Después de la Revolución, México vive una etapa de consolidación como nación en 
una lucha permanente entre dar respuestas a las demandas de una población cansada de la 
desigualdad, la pobreza y las guerras y el posicionar a la nación en un contexto 
internacional como país en desarrollo crecieme. Es una época en la que incluso el poder 
ejecutivo tiene que irse consolidando y ganándole terreno al poder militar al responder a las 
demandas del sector obrero y campesino. Con la Segunda Guerra Mundial, hay un fuene 
crecimiento en la industria debido a la demanda externa y a la falta de competencia. 
En el terreno musical el Nacionalismo europeo tiene una gran influencia en nuestro país. 
Esta corriente se refiere al uso de temas populares dentro de las obras para concieno. Dado 
el momento de consolidación en el que se encuentraba México, esta coniente le vino como 
anillo al dedo pues nos identifica con nuestra esencia mexicana 

Ruben Montiel nace en Xalapa, V eracruz, en 1892. Hijo de un profesor de música, 
maestro de capilla y organista de la catedral, quien lo inicia en sus estudios musicales. Va a 
la ciudad de México a estudiar al Conservatorio Nacional de Música con profesores como 
Julián C.anillo, Manuel M Ponce y Luis G. Saloma. Viaja a París a perleccionar sus estudios 
de cello, estudia con el maestro André Hekking y se presenta en una imponame sala de 
conciertos en París, la sala Gaveau. Al estallar la Segunda Guerra Mundial entra al servicio 
exterior y va a la embajada de México en Francia que estaba en la ciudad de Vichy muy 
cerca de la ciudad de Prades en donde se alojaba Pablo Gisals. Logra entrar en contacto 
con él y desde entonces y hasta la muerte del maestro Gisals, tienen una cercana relación. 
Después de la guerra regresa a México y poco después se reintegra al servicio exterior sin 
abandonar nunca su carrera como concertista dando conciertos en todo el país. 
Escribió obras para piano solo, para piano y voz, para cello y piano y un concenino para 
cello y orquesta. 

Un viejo Vals. Esta pieza es un vals que nos recuerda la música de salón de finales 
del siglo XIX, con una introducción y una conclusión que enmarcan el vals. La primera 
parte tiene un sabor melancólico que contr.ISta con el carácter festivo de la segunda parte, 
que regresa a esta melancolía para terminar en una reflexión. 

El Allegro Giocoso es una pieza muy mexicana con el sabor de los huapangos 
veracruzanos, que nos invita a bailar. T~ esta mexicanísima alternancia del 6/8. con el 
3/ 4 que le dan ese sabor tan mexicano. 



Anexo 2 Suite Para Cello Solo en do menor BWV 1011 Juan 

Se bastián Bach 
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Suite No. 5 in C Minor 
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