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Mas que cualquier otro. el discurso musical se presta a ser analizado estructuralmente. en 

ténninos de relaciones mensw-ab1es y concretas. Un detenninado ribno tiene una expresión 

matemática propi~ el sonido mismo puede cx.presarse por medio de frecuencias. las relaciones 

annónicas tienen una cifra concreta. Esto no quiere decir que un discurso acerca de la 

naturaleza de la müsica deba evitar a toda costa la referencia al mundo de los sentimientos que 

suscita en el auditor. un mundo que existe. que está inevitablemente ligado al hecho musical y 

que. por consiguiente. seria insensato ignorar; pero la relación con el auditor se especifica 

precisamente como ..-elación entre un complejo de estímulos sono..-os dotados de una cierta 

organización (analizable) y una reacción humana que se manifiesta de acue..-do con modelos de 

comportamiento psicológico y cultural (tambiCn ellos analizables o. al menos .. descriptibles). 

Umbeno Eco. Lo definición del Arte 
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Introducción. 

En este trabajo me propongo realizar un análisis estructural de las obras que presento en el 

recital para obtener el título de Licenciado Instrumentista -Guitarra-, asi como mencionar 

algunos dalos biográficos de cada uno de los autores. El material que abordo abarca una obra de 

distintos periodos musicales donde procuro tener cuidado al seleccionar autores que son o han 

sido trascendentes tanto en el desarrollo de la música como para la guitarra misma. 

Dentro de este progrrun~ tres de las cinco obras son de compositores que no fueron 

guitarristas. Las otras dos obras tienen la particularidad de estar escritas para rnU.sica de cámara. 

En el grupo de tos compositores no guitarristas de este programa se encuentran Johann 

Sebastian Bach,. Manuel M. Ponce y Joaquín Rodrigo. Mauro Giuliani y Ernesto Cordero son 

los otros dos compositores que sí fue y es guitarrista respectivrunente. 

La música de Bach pennaneció mucho tiempo sin interpretarse y hoy es materia 

obligada en todas las escuelas de enseftanza musical del mundo. De las obras que compuso para 

laúd y que son tomadas para la guitarra actual, tomo el Preludio, FugayA//egro. Manuel Maria 

Ponce realizó un gran número de obras para guitarra, por petición de Andrés Segovia y así se 

convirtió en WlO de los compositores que definirían el papel de la guitarra en la primera mitad 

del siglo XX en América Latina junto con Agustín Barrios uMangoréº' y Heitor Villa-lobos. La 

obra de Ponce que presento es la Suite I en A menor "a la manera de Weiss ". Por otro lado, 

Joaquín Rodrigo. después del éxito del Concierto de Aranjue= recibió muchos encargos para 

este instnunento; las Tres Pie=as Espanolas fueron compuestas en 1954 y, al igual que la obra 

de Ponce, estrenadas por Andrés Segovia. 

Giuliani tocó a dúo con su h~ja en los últimos aftas de su vida, para lo cual compuso 

muchas obras; escogi para este programa las Variaciones Concertantes Op. 130 para dos 

guitarras, la cual muy probablemente tocó con su hija. Por último, también se consideró a 

Ernesto Cordero, uno de los compositores jóvenes que buscan la difusión de la música 

latinoamericana. Su música es tocada y grabada por artistas de todo el mundo y la obra que 

toco es la Fanlasla Mulata para flauta y guitarra. 
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Johann Sebaatian Bach: 

Preludio, Fuga y Allegro BWV 998. 

Biografia. 

Johann Sebastian Bach nació en Eisenach el 21 de marzo de 1685. Fue el número 24 en la 

genealogía Bach. Sus padres fueron Johann Ambrosius Bach. de quien probablemente aprendió 

el violín y los rudimentos de la teoría musical y Maria Elisabeth Lttmmerhirt. A los diez aftos 

quedó huérfano y se fue a vivir con su hermano mayor Johann Christoph. organista en la iglesia 

de San Miguel de Ohrdn.ñ. de quien recibió lecciones de ejecución al teclado. De 1700 a 1702 

estudió en la escuela de Loneburg .. de cuyo coro fue miembro y donde probablemente estuvo en 

contacto con el organista y compositor Georg Bohm. 

Durante la primavera y el verano de 1703 sirvió en la corte de Weimar e 

inmediatmnente después se le ofreció el puesto de organista de la NeukircJ1e de Amstadt. En 

junio de 1707 pasó a la iglesia de San Bias de Milhlhausen y cuatro meses después contrajo 

matrimonio con su prima Maria Bárbara Bach en la localidad de Domheim. En 1708 l'ecibió el 

nombramiento de organista y músico de cámara del duque de Sajonia-Weimar y en los nueve 

anos siguientes compuso muchas de sus mejores obras para órgano. 

En 1717 recibió el nombramiento de Kape//meister en COthen. Como la cone era 

calvinista. Bach no tenia obligaciones en la capilla.. lo que le permitió concentrarse en la 

composición instrumental. En 1720 murió María Barbara mientras Bach se hallaba en 

Karlsbad acompaftando al principe. En diciembre del at1o siguiente contrajo matrimonio con 

Anna Magdalena Wilcke,. hija de un trompetista de la cone de Weissenfels. Probablemente en 

este periodo compuso los Conciertos de Brandenburgo. En 1722 .. presentó su candidatura al 

prestigioso puesto de Director Musices de Leipzig y cantor de la Thomasschu/e de la ntisma 

ciudad. En abril de 1 723,. después de que los candidatos favoritos .. Telemann y Graupner,. 

decidieran retirarse aceptó el puesto que le ofrecieron. Bach se trasladó a Leipzig el 22 de mayo 

de 1723 donde vivió los 27 anos restantes de su vida como cantor y director de coro en Leipzig. 
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La familia de Bach en aquella época abarcó a su esposa y a cuatro niilos. El 31 de mayo 

de 1723 marca la ceremonia inaugural parn el nuevo Kapellmei.o;ter con los discursos 

acostwnbrado~ e himnos y de esta manera se puso fin a seis meses que llevaba vacante el 

puesto. Los deberes de cantor eran ordenar la música en lns cuatro iglesias principales de 

Leipzig y formar coros para estas iglesias con los pupilos de la Tlwmassclmle. Debía también 

canalizar a los más talentosos en su instrumento de modo que estuvieran disponibles para la 

orquesta de la iglesia .. además de cnseillar a las pupilas el latin (qué Bach delegó rápidamente a 

un colega menor}. Debía también componer la música para servicios del día laborable en las 

cuatro iglesias. en uno de los hospitales antiguos y en una .. casa de con-ecciónº. Apane de esto. 

tuvo que componer mUsica para los entierros y otras ocasiones. También lomó un interés 

especial en los servicios en la iglesia de la universidad. el Paulinerkirc he. 

Bach realizó sus deberes según lo requerido. persiguiendo durante estos aftos su 

objetivo de componer p11ra conjunto de cámara. las cantatas para cada domingo que 

correspondían al ano litúrgico. Esta tarea impuesta por sí mismo fue tenninada en gran pane 

durante sus primeros S ai'ios. después de lo cual produjo cantatas con menos regularidad. 

Gracias a esto. su reputación creció consl.anlemente y comenzó a dedicar tiempa B otras 

actividades fuera de Lcipzig. como copiar obras de otros compositores o aconsejar sobre la 

construcción del órgano. 

En la época de Bach .. la ciudad de Lcipzig tenia ya una tradición establecida dentro de 

los colegios de música. Se daban dos tipos de conciertos: los ordinarios y los extraordinarios. 

Sobre los primeros sabemos poco: los periódicos de Leipzig sólo anunciaban los 

acontecimientos extraordinarios. tales como celebraciones especiales y fueron celebrados 

generalmente con cantatas festivas . Bach adaptó algunos de los trabajos que habha realizado 

antes para la iglesia como El Oratorio de Navidad. BWV 2..J8. 

En 1747. al visitar a su nuera y a su hijo Carl Phillip Ernmanuel en ~crlin. Bach paró en 

Potsdam después de dos días de viaje. Allí lo invitaron a que fuera al palacio real de Federico el 

Grande de Prusia donde estaba empleado su hijo Carl Phillip Emmanuel como clavecinista de 

la corte. Dcspues de que Bach hubo tocado en diferentes instrWnenlos se dirigió al rey y le 

invitó a que le diera W1 tema para improvisar. el cual desarrollo con una habilidad asombrosa. 

A su vuelta a Leipzig. para mostrar su gratitud por la excelente recepción que habla recibido en 
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Porsdam. compuso a partir del lema que el rey le d.io y anadió una secuencia de movinUcntos 

contrapuntisticos complejos incluyendo Wl3 sonata para violin y flaura ya que el Rey Federico 

era W1 ejeculante de dicho instnunenro y los envió a Ja corte. 

Por estas fechas la vista comenzó a fallarle por Jo que el consejo de Leipz:ig comenzó a 

buscar un sucesor en junio de 1749. Bach se puso en manos de W1 especialista oftalmólogo 

inglés quién le practicó dos operaciones de cararata en marzo y abri I de 1750 y su 

debilitwniento fue agravado por WlB infección que minó aún más seriamente su salud. Murió el 

31 de julio y lo entcnaron en el cementerio de San Juan; cuando Jo iglesia de San Juan fue 

reconstruida en J 894. algunos eruditos de Leipzig y adntiradores de Bach lograron que sus 

restos fueran puestos al lado del poeta Gellert en las cámaras acorazadas de Johanneskirche y 

mucha gente fue a rendirle homenaje. Actual.menre sus restos reposan en la Thomaskirche. 
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Análisis de I• obni. 

Bach compuso siete obras para laúd según el catálogo que hizo W. Schmeider (BWV - Bach

iverke-Ver=eichni ... · .. catálogo de las obras de Bach): 

Tabla No.l Obras para laúd de Bacll 

BWV Obra Lugar y ai\o Comentario 

995 Suite en g menor Leipzig. 1727-31 Arreglo de la suite BWV 1011 

para cello solo 

996 Suite en e menor Weirnar,.c. 1708-17 

997 Partita en e menor Leipzig. 1737-41 

998 Preludio .. Fuga y Allegro en Leipzig. l 740·s 

Eh mayor 

999 Preludio en e menor Cothen. c. 1720 

1000 Fuga en g menor Leipzig ¿?.c. 1725 Arreglo de la fuga de la sonata 

BWV 1001 para violln solo 

1006a Partita en E mayor COthen. 1720 Arreglo de la Partita BWV 1006 

para violin solo 

La obra para este trabajo está escrita originalmente en Eb mayor, pero su transcripción 

para guitarra aparece en D mayor. El análisis de ésta se hará en D mayor porque la mayoría de 

las ediciones, al igual que la utilizada en este trabajo (que es de Frank Koonce) está en esta 

tonalidad, sólo que el día del concierto utilizaré un capotrasto para tocarla en la tonalidad 

original. Como indica el recuadro esta obra fue compuesta a principios o a mediados de 1740. 

En la misma época fueron compuestas por Bach las cantatas BWV 195~ 197~ 200 y 212. 

l .. Preludio. Un preludio es una forma libre que normalmente precede a una obra más extensa o 

a un grupo de piezas. En este caso precede a una extensa Fuga y un A/legro donde lo más 

imponante es el desarrollo annónico que presenta. Este preludio está escrito en compás de 

cuatro tiempos compuesto (12/8) a dos voces en donde se maneja la polifunia oculta. aWlQue 

en los últllnos tres compases utiliza tres y hasta cuatro voces. 
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Tabla No. 2 Preludio. 

No de compases 1 6 14 19 25 38 42 

Estrnctura Tema Tema Tema progresión Tema Elaboración• Tema 

Tonalidad D A b .J'I G g D 
mayor mayor menor menor mayor menor mayor 

.. 
• En este caso utihza matenal temat1co sin ser prec1satnente el tema. 

El tema utilizado en este preludio es el siguiente: 

•P 1-3 Dn;Jm m ••• • 
nmrnm,,nmm 

E 
= ~ ~-r 

D ' 
En el contexto annónico es interesante notar que de todas las cadencias que presenta a 

lo largo de la ob~ dos veces seguidas conduce a la región de la subdominante (G mayor y g 

menor). 

En los siguientes compases, utiliza progresiones por cuartas ascendentes como material 

de desarrollo: 

Compases 11 al 14 

Compases 17 al 23 

Compases 30 al 33. 

11. Fuga. La fuga es una composición en la que un tema es presentado, ampliado y desarrollado 

principalmente mediante contrapunto. En la primera sección Uamada exposición, el tema 

principal o sujeto se presenta en la tónica; enseguida entra la segunda voz como respuesta, en 

este caso tonal, porque no respeta exactamente los intervalos, es decir, el mismo tema pero en 

otro grado de la escala, usualmente la dominante, como en esta pieza. Este proceso se repite 

hasta que todas las voces han entrado. La mayoría de las fugas contienen diversas entradas del 

sujeto que pueden separarse entre sí por medio de episodio!J·, frecuentemente basados en el 

material de la exposición. La entrada final del sujeto se produce normalmente en la tónica. 

Este movimiento está escrito en 4/4 y el tiempo de ejecución es modera/o. En esta ob'"' 

Bach combina el tratamiento de la fuga con las fonnas ternarias, a manera de sonata repitiendo 

literalmente del compás 3 en donde aparece la segunda voz al compás 29. 
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Tabla No. 3 Fusa 

No. de compases 

Estructura 

Tonalidades en las que se 

presenta el tema 

1 -29 

D.A.D,G,A,D.G,D 

(todas mayores) 

29-77 

A,D,G,D 

(todas mayores) 

77 -103 

A.D.G,A,D,G,D 

(todas mayores) 

El hecho más relevante para que sea dividida esta obra en tres partes es que la sección 

A está escrita en cuartos Y octavos y la mayor parte del tiempo está a tres voces ya que 

solwnente aparecen cuatro en algunos compases. mientras que la sección R está escrita casi 

íntegramente en diesiseisavos y la mayor parte del tiempo a dos voces. 

El tema usado siempre lo muestra en modo mayor (sólo en unas ocasiones que utiliza 

material temático lo presenta en modo menor) y es el siguiente: 

cp.1-3 J ' ..... 
La sección A tiene esta estructura: 

Exposición (D mayor - A mayor - D mayor) 

Episodio (material libre) 

Reexposición (G mayor - A mayor - D mayor) 

Episodio (dominantes auxiliares o secundarias) 

Reexposición (G mayor - D mayor) 

J 
* 

La sección !! tiene en cambio una estructura muy libre, donde sólo en un par de 

ocasiones realiza una reexposición. Tiene la siguiente fonna: 

Reexposición ampliada (A mayor - D mayor - G mayor) 

Episodio 

,_ progresiones por cuartas ascendentes 

:;r. material temático 

;,,... progresiones por cuartas 

,_ material temático 
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Reexposición (D mayor) 

Episodio 

;¡;;.. material temático de ta reexposición ampliada 

> dominantes secundarias 

>- material temático 

> dominantes secundarias 

;;,.. progresiones por cuanas 

;... Cadencia 

Finalizada la sección I!, repite literalmente la sección A,. (Ver la tabla No.S). 

111. Allqro. Este movimiento, el último de Ja obra, está en 3/8 y es la parte más rápida de las 

tres. Está escrito casi íntegramente en diesiseisavos, con excepción de tres cadencias: la que 

llega a A mayor y finaliza la primera parte. la que llega a e menor y divide la obra a la mitad 

(cp. 57) y la que llega a D mayor casi al final de la obra. 

Es tripartita, llevando la primera parte de la tónica a Ja dominante (D mayor .--..... A 

mayor) .. la segunda empieza en la dominante y tiene un poco de movimiento armónico y la 

tercera parte se mantiene todo el tiempo en Ja tónica (D mayor). 

Tabla No. • Allesro 

No. de compases 1-32 33-64 65-96 

Estructura 

D D-A Tonalidades A D 

M~~;-~:~~~~ m~or mayor 
33 . 4l. . 61 64 

mayor mayor mayor 
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Tallll Nt. 5: Fuga del Preludio, Fuga y A/legro de Johann Sebastian Bach 



Mauro Giuliani (Giuaeppe Sergio Pantaleo): 

Variacione• Concertante• Op. 130 

Biogr•fl•. 

Mauro Giuliani fue compositor y WlO de los más grandes ejecutantes de guitarra del siglo XIX. 

Nació en Bisceglie, Italia el 27 de julio de 1781. Siendo todavía un nii'lo, comenzó sus estudios 

de annonia y compuso alb"l.11105 trabajos de carácter litúrgico. Su centro de estudio estaba en 

Barletta, a donde se trasladó junto con su hermano Nicola, en los primeros años de su vida. 

Inició sus estudios instrwnentales en el cella, instn.unento que nunca abandonó totalmente 

durante su vida. Probablemente también estudió el violín. Se dedicó posteriormente a la 

guitarra, haciéndose lUl excelente ejecutante en poco tiempo. Sus profesores son desconocidos 

y no sabemos con exactitud las actividades que realizó en Italia. 

Se casó con Maria Giuseppe de Mónaco y tuvieron Wl nii'lo, Michael, nacido en Barletta 

en 1801. Después estuvo probablemente en Bolonia y Trieste para una estancia breve; en el 

verano de 1806 se trasladó a Viena sin su familia. Aquí alcanzó un gran éxito y se convirtió en 

una celebridad musical que lo llevó a ser considerado como el mejor guitarrista a principios del 

siglo XIX. 

Dotado con una gran capacidad y dedicado por completo a su actividad de concierto .. 

Giuliani definió con sus interpretaciones un nuevo papel para la guitarr.i en el contexto de la 

música europea de su momento. En 1814 llegó a ser músico de cámara honorario de la segunda 

esposa de Napoleón y en 1815 apareció con los pianistas Hununel .. Moscheles .. el violinista 

Mayseder y el celtista Merk en una serie de conciertos de cámara en los jardines botánicos del 

palacio de SchOnbnmn .. conciertos que fueron llamados El Dukaten Concerte. El público llegó 

a pagar hasta un ducado el precio del boleto que equivalia a wia moneda de oro de aquel 

tiempo. Este ciclo de conciertos le colocaron en un sitio privilegiado dentro del ambiente 

musical de la ciudad. En 181 S fue el artista oficial del concierto para las celebraciones del 
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congreso en Viena. dos aftos antes. el 8 de diciembre de 1813. había tocado probablemente el 

cello en una orquesta para la primera presentación de la Sinfonla nº 7 de Beethoven. 

Giu1iani tuvo menos éxito como compositor en Viena en donde trabajó principalmente 

para la edición de sus obras; la casa editorial Artaria edito la mayor parte de estos trabajos para 

guitaITa,, aún cuando también publicó sus obras con otras casas editoriales. En este tiempo se 

forjó una excelente reputación dentro la enseñanza. En 1819,, Giuliani dejó Viena,, 

principalmente por razones personales; sus cuentas bancarias fueron confiscadas para pagar a 

sus deudores; volvió a Italia donde gozó del favor de la nobleza. pasando tiempo en Trieste y 

Venecia. Finalmente se estableció en Roma donde Giuliani convivió con su hija Emilia nacida 

en 1813. quien fue educada en el convento de monjas L'adora=iune del Ge .... u de 1821a1826. 

En Roma no tuvo mucho éxito; publicó algunas composiciones y dio solamente un 

concierto. En julio de 1823 iniciaron una serie de viajes frecuentes a Nápoles para estar con su 

padre,, que estaba seriwnente enfermo. En la ciudad del Barbón de Nápoles. Giuliani 

encontrarla una recepción mejor a su arte y allí pudo publicar otras obras para guitarra con los 

editores locales. 

En este periodo de 1826,, que se podría llamar el periodo napolitano. apareció con 

frecuencia dando conciertos a dúo con su hija Emilia, que se había hecho una ejecutante 

experta de guitarTa. Hacia finales de 1828 la salud del músico comenzó a fallar y murió en 

Nápoles el 8 de mayo de 1829. Las noticias de su muerte no crearon mucho revuelo en el 

mnbiente musical napolitano. 

Giuliani dejó 1 SO composiciones para la guitarra con número de opus sistemático. Estas 

composiciones constituyen el núcleo principal del repe'"!orio de Ja guitarra del siglo XVIll. 

Entre sus trabajos más importantes contmnos los Conciertos para GuitaJTa y Orquesta.. Op. 30, 

36 y 70; una serie de fantasías conocidas como "el Ro.o;s1niane" Op. 119-124 para guitarra sola; 

varias sonatas para violín y guitarra,, flauta y guitarra; un quinteto .. Op. 65. para cuerdas y 

guitarra; algunas obras para voz y guitarra; y un método para guitarra utilizado con gran 

frecuencia por los profesores de hoy en dia. 
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Las Variaciones Concertantes Op. 130 fueron compuestas muy probablemente en la segunda 

mitad de la década de 1820 y se editaron por primera vez alrededor de 1840. El Diccionario 

Akal/Orove de la Música tiene la siguiente definición de Variaciones: 

Fonna en la cual un tema es presentado sucesivas veces. elaborado o alterado de diferentes maneras. 

En los siglos XVIII y XIX el tema solia fijarse al comienzo, seguido por diversas variaciones -de alll 

la expresión utema con variaciones". 1 

La forma común de escribir las variaciones de acuerdo a la manera de componer de los 

guitarristas del periodo clásico (p. e. Sor,. Aguado,. Can.tlli,, Coste) es presentar primero una 

introducción,, luego el tema y las variaciones sobre éste,. la última de las cuales se encadena con 

la coda. (Ver tabla No. 6) 

Oiuliani sigue este formato y desglosando cada parte tenemos: 

lnlroducción .. La introducción está escrita en 46 compases .. siendo más extensa que el tema. 

Tabl• No. 7 Introducción 

Nº de compases• 1-13 14-22 23-30 30-39 

Estructura Ambigüedad Progresión 

ritmica por cuartas. 

t• Guitarra Ostinato en V Principal 

2• Guitarra Principal•• Ostinato en 1 

Tonalidad a menor A mayor A mayor A mayor 

• Para un maneJO más cómodo,, cada una_ de las partes nene su propia nwnerac1ón. 

••Material que introduce características del tema principal. 

39-46 

Cadencia para 

enttada del tema 

Principal 

A mayor 

1 Stanley Sadic,. Diccionario Altal/Grow de la Müsica. (Madrid, Ediciones Akal. 2000). p. 978. 

18 



T1111i Ne. 6 VariaciOtll!s C011certantes Op. 130 de Mauro Giuliani 

No.de 1-46 47 ·66 67-86 87-106 

compases 

Estructura Introducción Tema I' Variación 2' Variación 

Tonalidad ani-AM AM AM AM 

107-126 127 -165 166-185 

3' Variación 4' Variación 5' Variación 

AM ª"' AM 

186. 227 

6' Variación 

AM 

1 
1 
! 
1 
1 
¡ 
1 

1 



En el principio. aurique la armadura está en A mayor juega con el modo mayor y menor. 

Por ejemplo. en los primeros compases aparece el Vl grado del modo menor. En Jos primeros 8 

compases presenla simultáncrunente quinrillos y diesiseisavos._ lo que da una cicna sensación de 

inestabilidad ritmica. 

Te•a. El tema tiene una extensión de 20 compases. está en tonalidad de A mayor y es 

anacrúsico. Tiene el tempo de Allegretto ( ~ - 100) según la revisión de lsaias Savio.2 

Tabla No .. 8 Tema 

No. de compases 1-8 9-12 1 13 -20 

Estructura A D. 
t• guitarra Tema Tema 

2" guitarra Pedal en V Pedal sobre 1 1 
Tonalidades A mayor Dmayor A mayor 

1 
E mayor A mayor 

1 IV I V I 

El tema está dividido en do~ secciones: A del compás 1 al 8 y D. del compás 9 al 20. La 

sección Ji tiene banas de repetición. El tema en la 1 • guitarra está escrito en cuanos. La r 
guitarra está escrita en octavos y acompaila con intervalos consonantes (terceras y· sextas). 

Toda.5 las variaciones a excepción de la 4• y la 6ª tienen la misma extensión que el tema y 

pueden ser divididas en las mismas dos secciones. 

2 Jsaias Savio. VaTiac:jones concertant~s Op. 130. (Buenos Aires: Ricordi. 1965). Todas las indicaciones de 
teMpo son su11eridas por Savio. el facsim..il no tiene estas indicaciones. 
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La primera sección del tema (Guitarra 1. cp. 1-8) es: 

c:p . 1.s 

~ J: 'ª', 1 ~'F;µ, 1( •• J 1 J 'J ' 1 

r r· rr r vr 
V V ' V V/V 1 

1( al é ~ # ? 
.l. J. 

~: t J µp¡ ? .J µ r ip '; r f r f 
V V7 .. .,,. V 

t• V•riación. Esta variación está en A mayor. está escrita en tresillos. En la seb-undill parte de la 

sección§. la 2ª guitarra también realiza tresillos para dar la sensación de más movimiento. 

La indicación de lempo es Piu mos ... ·o ( j - 138). Hay que mencionar que como el lema 

es anacrúsico. todas las variaciones también lo son. La annonia básica se respeta,, sólo que hay 

mayor movimiento armónico. La sebrunda parte de la sección I! está enriquecida 

annónicainente. No se presenta el esquema estructuraJ de la primera, segunda y tercera 

variación porque básicamente repite la organización del tema. 

A r V1M 

~ : 
2• Variaci6n. Esta variación está escrita en A mayor., en clicsiseisavos y tiene la indicación de 

tempo Allegrello (J- 108). No presenta el tema literal. sino que sohuncnte mantiene la annonia 

establecida al principio. 

3• Variación. Está escrita en A mayor, en diesiseisavos y tiene la indicación de Allegro 

moderato ( J - 1 12). En las anteriores dos variaciones hubo wt ligero incremento armónico. 

En esta variación. el autor regresa a la sencillez mostrada en el tema. 
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-·----·-

::·=~ 1 1:= 
~ f ~ f 

A l V 

En la primera sección presenta W1 pedal sobre la dominante con figura de diesiseisavos 

ra parte de la segunda sección es igual a la 

apeles de las guitarras . 

a manera de ritmo complementario. La prime 

presentada en el tema. sólo que intercambia los p 

.a• Variación. Es la única variación que cambia el modo de mayor a menor. Su extensión es 

ariaciones anteriores (39 compases) y no tie ne mayor que el tema o cualquier Olra de las v 

barras de repetición. 

Tabla No.9 4• Vari•c:ió• 

No de compases 1 - 8 9-27 28-35 3S -39 

EstrUctura f!;. Coda 

1• guitan-a Tema 

2ª guitarra Base ann-rit. 

Tonalidades a menor___¡;. mayor 

i lll 

a menor C mayor_.,. E mayor 

m V/a 

a menor 

Esta variación tiene al inicio la indicaci · on Andante mosso ( J. - 80) y en el compás 8 

La primera sección está basada en contrastes y 

segunda sección9 la r guitarTa. tiene la melodía 

ónica isorítmica. 

Poco meno. Tiene tres secciones y una coda. 

existe un diálogo entre las dos guitarras. En la 

principal mientras que la 2• realiza una base ann 

ep. 9-10 

lr:~:3:m=· -'t:.,;=· -1ª-==-= e 1 
--=-==-=ª====-== 

V 
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La tercera sección es muy similar a la prime~ sólo cambia el movimiento armónico 

dirigiéndose a la tónica en Jugar del relativo mayor. Tal vez esta variación sea la más emotiva 

en el sentido que muestra un mayor empico de recursos expresivos (ver tabla No. 9). 

S" Vari•ción. La t • guitarra tiene sólo una voz y debe interpretarse en armónicos octavados. 

Según Pujol en su obra Escuela Ra:=onada de la Guitarra. los annónicos octavados son 

amt6nicos anificiales producidos gracias a ºun nodo a la mitad de la distancia entre el puente y 

el traste en el cual se pisan las cuerdasº. 3 

Tiene la misma annonia que el tema y prácticamente la misma velocidad (el tema esta 

sugerido para interpretarse a ,) - 100 y la s• variación a .,\ = 108). Las b>Uitarras cwnplcn las 

mismas funciones que en el tema: la primera con la melodía y la segunda con notas pedales. 

6• V•riaci6a. Es la variación que requiere mayor dominio técnico. principalmente para la 

primera guitan-a. pues exige el doullnio de arpegios. ligados (en posiciones fijas y con cambios 

de posición dentro de una velocidad exigida). etc. Esta variación cambia ligeramente el 

esquema básico: 

No. de compases 1-8 9- 12 1 13 - 20 21-2S 26-41 

Esttuctura !!>. I! c. Coda 

Tonalidades A mayor Dmayor A mayor 1 E mayor A mo)lor A mayor A mayor 

1 IV 1 V 1 1 

Las secciones A y D se respetan como en el tema. y la sección .C. constituye W1 puente 

para enlazar con la coda. La indicaci<m de tempo para ésta es J .... 120 y únicamente es Wl 

despliegue de capacidades técnicas para la 1ª guitaJTa. Annónicmnente no tiene gran relevancia~ 

pues sólo emplea el l. IV y V grados. 

3 Emilio Pujol. Escuela Ra=onc.da de lo Gllitarra. (Buenos Aires: Ricordi. 1954). p . 90. Aquí cabe 9eftalar que 
se entiende por nodo al punto irvnovil de la cuerda vibrante. 

1 
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Manuel Mari• Pone• Cuéllar: Suite 1 en La, "• I• manera de W•i••" 

Biog,..fia. 

Manuel M. Ponce nació en Fresnillo .. Zacatecas el 8 de diciembre de 1882. Fue el doceavo hijo 

de Don Felipe Ponce y de Dofta Maria Cuéllar; poco después su familia se trasladó a 

Aguascalientcs donde pasó su nidez y parte de su adolescencia. Ahí tuvo a su primer maestro 

formal de piano: el Licenciado Cipriano Ávila. A los dieciocho at'los decidió trasladarse a la 

Ciudad de México; hospedándose en la casa del pianista español Vicente Maflas, quien le dió 

clases de piano. Recibió, además. clases de armonía con el maestro italiano Vicente Gabrielli. 

Al ai\o siguiente ingresó al Conservatorio Nacional de Música. En ese tiempo asistió a 

rewtiones artísticas con el pintor Saturnino Herrán y con el poeta Ramón López Velarde. 

En 1904 viajó por primera vez a Europa y se quedó estudiando composición en 

Bolonia .. en el Liceo Ro~;sini con Luigi Torchi (1858-1920) y con Marco Enrice Bossi(1861-

192S). y piano en el Conservatorio Stem en Berlín con Martin Krause ( 1853-1918) quien fuera 

discípulo de Lizst. Cuando regresó a la Ciudad de MCxico .. en 1908, se dedicó a muy diversas 

tareas musicales: ensei\ar historia de la música y piano en el Conservatorio Nacional; esta 

cátedra de piano era Ja que impartía el recién fallecido Ricardo Castro. Entre sus jóvenes 

alumnos destacó Carlos Chávez. Ponce además se dedico a componer y escribir artículos de 

música; hacer arreglos de canciones populares y profundizar en la investigación del folklore 

mexicano. 

De marzo de 1915 a mediados de 1917 salió en exilio voluntario rumbo a la isla de 

Cuba. fundando ta academia Beethoven; también escribió artículos musicales en periódicos y 

revistas. Esta estancia sólo se interrumpió en 1916, cuando viajó a Nueva York para dar un 

recital de sus obras. El tres de septiembre de 1 917 contrajo nupcias con Clementina Maurel, 

- cantante contralto de origen galo. Por esas fechas. lo nombran director de la Orquesta Sinfónica 

Nacional. Por motivos políticos .. decidió separarse de la orquesta en 1919. para dedicarse a la 

composición y a Ja enseilanza. En abril del mismo ailo funda la Revista A-fusical de México. 
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En 1923 el guitarrista espaftol Andrés Seg:ovia vino a México por primera vez y conoció 

a Ponce. quien quedó impresionado por el ºhennoso sonido de su guitarTaº: 

Oir las notas de la guitarra tocada por AndrCs Segovia. es experimentar una sensación de intimidad 

y bienestar hogarefto [ ... ]. AndrCs Segovia es un inteligente y valioso colaborador de los jóvenes 

mUsicos espai\oles que escriben para guitarra. Su cultura musical pennitele traducir con fidelidad 

en su instrumento el pensamiento del compositor y. de esta maner~ enriquece dia a dia el no muy 

copioso repenorio de música para guitarra ( ... ]. Casals y Scgovia han sido de los pocos artistas 

que se han adueitado instantlinelUllentc de la admiración y entusiasmo de nuestro pUblico. _. 

Esta critica seria el comienzo de una amistad que duraría hasta la muerte de Ponce. En 

respuesta a una petición de Segovia.. Ponce escribió en ese mismo año .. la Sonata Me-c1cana y 

un arTeglo de la canción popular La Valentina. 

En 1925. a los cuarenta y tres años. Ponce sintió que estaba a la zaga de muchas de las 

innovaciones y enfoques de un verdadero lenb'U3je contemponineo. por lo que decidió regresar 

a Europa .. aprovechando una comisión de la Secretaria de Educación para revisar y ampliar su 

técnica de composición. El 25 de mayo de ese ai\o se embarcó rumbo a Francia junto con su 

esposa Clementina o Cierna como él la solia llamar. Residió en París donde asistió a la Schola 

Cantorum a estudiar composición con Paul Dukas durante ocho ai\os; ahi convivió con el 

compositor español Joaquín Rodrigo y el brasileño Heitor Villa-lobos con quienes estudiaba en 

la misma clase. También ahi .. en París afirmó su amistad con Andrés Segovia.. quien siempre 

estimulaba a Ponce para que siguiera componiendo para la guitarra y tocándola incesantemente. 

Laura .. la hija de Issac Albéniz .. le escribió a Ponce en julio de 1928 pidiéndole que hiciera una 

revisión de una obra de su padre: la ópera Alerli11~ la cual Ponce terminó hasta 1938. 

En 1933. regresó a México definitivamente. En esta etapa trabajó como profesor de 

piano en el Conservatorio y de composición en la Universidad. En mayo de ese afta lo 

nombraron director del Conservatorio .. que lo ayudo para que se dedicara a componer y escribir 

sobre música. En 1947. lo proclamaron ganador del Premio Nacional de Artes y Ciencias. 

Murió en la Ciudad de México el 24 de abril de 1948 a la edad de 66 aftas . 

.. Manuel M. Ponce_ Crónicas nn.s,caks (Mexico: El Universal~ 6 de mayo de 1923). 
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Su catálogo de obras para guitarra está fonnado por seis sonatas; wia de las cuales se 

encuentra perdida desde que la casa de Segovia en Barcelona fue saqueada durante la Guerra 

Civil; dos suites; tres variaciones; dOs series de preludios; el Concierto del Sur y varias piezas 

sueltas, algunas de las cuales son arreglos de canciones populares mexicanas. 

La pieza que nos ocupa en este trabajo es la Suite en La, a la manera de Weiss. Esta 

obra fue escrita probablemente a mediados de 1929 a petición del propio Segovia .. quien 

afirmaba necesitar obras de corte clásico o barroco para sus programas. Se han esbozado 

muchas hipótesis del por qué la atribución de esta obra a otto compositor. pero ninguna ha sido 

convincente. Sin embargo. durante Wla plática que tuvieron Carlos Vázquez y Segovia en 

Madrid en 1964; Segovia explicó que habia tomado la decisión de atribuir varias obras a otros 

compositores para no tener que incluir sólo música de Ponce en sus recitales y que le daria a 

Ponce todo et crédito de la composición de esas obras al publicar sus memorias. Como esto 

nunca ocunió., concertistas como Alirio Diaz y Manuel López Ramos empezaron a anunciar en 

sus programas la autoría de Ponce. 

Tal fue el éxito de esta obra que. aunque su manuscrito también se perdió en Barcelona., 

no fue obstáculo para la aparición de varias ediciones de ella, porque al pertenecer la música de 

Weiss al dominio ptiblico. evitaba cualquier problema legal, de hecho ahorTBba el pago de 

regalias a su verdadero compositor. que era Ponce. Por ejemplo .. Angelo Gilardino escribe que 

en 1939 el compositor inglés Reginald Smith Brindle la transcribió de oído, pero no quiso 

publicarla.. pues tal vez no dejaba de albergar ciertas dudas sobre su autenticidad. En cambio el 

guitarrista Miguel Ablóniz en 195 l., sí la edito para la casa BCrben de Ancona y con 

adjudicación a Weiss; Ablóniz afirmaba haberla transcrito del disco de Segovia. Tres anos mil.s 

tarde se imprimió en Ricordi Americana.. una Suite en La para Guitarra, de Leopo/do Si/vio 

Weiss. con revisión y digitación del guitarrista argentino Abel Fleury. A partir de estas 

publicaciones aparecieron muchas otras. 

La complicada historia editorial de esta suite terminó en 1983., cuando apueció en 

París. en Editions Musicales Transatlanllques. una versión de esta obra que si reconoce la 

autoría de Ponce. En el prólogo. escrito por Corazón Otero. leemos que la edición se basa en 

una copia del original que Segovia le diera a su discípulo José Luis Gonzálcz., autor de la 
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digitación. La primera grabación de esta suite donde se reconoce a Ponce como su autor fue 

realizada en 1973 ... para EMI-Capitol. por Manuel López Ramos. 
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- Anllllsl• de I• obr•. 

Paro el presente trabajo se tomaron como referencia dos ediciones. la primera y más común fue 

editada por José Luis González. La seglmda está realizada sobre la edición que p.-esenta Miguel 

Alcázar en su libro Obra Completa para guitarra de Manuel J\,f. Poncc de ac11crdo a los 

man11scritos originales, en la cual Alcázar refiere que. al igual que muchos otros. consull6 

únicamente la grabación de Segovia hecha en 1930. quien pone a Silvius Leopold Weiss como 

autor'. 

Preludio. Es el primer movimiento de la obra y está .:n tonalidad de a menor. El preludio es 

una fonna libre que precede una serie de danzas que conlonnan una suite. En ambas ediciones 

está. escrito en compases de tres tiempos,. pero en ta edición de González está escrita en 3/4 y en 

la de Alcázar está en 9/8. Hay que mencionar que la edición de González tiene escritos los 

grupos de tres pero sin indicación de tresillos. 

Tabla No. 11 Preludio 

No. de compases 1-18 19-34 3S-S3 

Estructura I!>. a A: 
Tonalidades a menor gmenor Fmayor E mayo,. a menor 

i vii V1 V i 

Este movimiento se divide en tres secciones. por los elementos ritnücos que en él 

aparecen. El primer motivo ribn.ico y que le da unidad al movimiento es aoacTÚ.sico. Esta 

fonnado por un octavo con pwttillo seguido por tres dlcsiscisavos y continuados por octavos 

(cinco tiempos). Se utiliza en la primera y tercera sección del movimiento. 

c:p. 1-'2 

•• o! ; 

~ Op. cit. p. 104. 

rm ffiJP 
--r 
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La sección B está Connada por un flujo continuo de octavos. Desde el punto de vista 

annónico, la confinnación de la tonalidad se da del compás 1 al 11 . 

i - ii - V/iv - iv - V - i 

Es interesante cómo presenta una escala tiigia durante tas dos primeras secciones. 

aunque no de una manera convencional: después del compás 12. aparece a menor. g menor, F 

mayor y E mayor. 

T•bla No. 12 Escala Frici• 
~C~o-m_p_ás~~~~~-1~1~~~~1~5~~~-1~9~~~2-5~~~~3-5~~ 

Tonalidad a g F E a 
vii VI V 

En la sección ~ aparece un pedal. primero sobre la dominante (mi) y luego sobre la 

tónica (/a). que se mantiene hasta el final del movimiento. Termina con una tercera de picardia. 

Cp.5:z-S3 

-r-· r· 
t ITT;rEffi1@ , ,. 1 

a vü• I 

Allemande. Es el segundo movimiento de esta suite. LaAl/emande fue una danza barroca muy 

utilizada en su época,. de compás simple a cuatro tiempos .. anacrúsica y tempo moderato. Está 

en tonalidad de a menor y en cornp3s de 4/4. 

T•hl• No. 13 Allem•nde 

No. de compases 

EstrUctura 

Tonalidades 

1-16 

(T g a e emenor Emayor E e g 

(todas menores) progresión por cuartas 

ascendentes 

17-34 

a a menor 

pt"Ogrcsión por 

cuartas aacendentes 
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Su forma es binaria. con barras de repetlcton en cada sección. Es Wla obra muy 

siméb"ica. Está escrita en dos panes~ que a su vez se pueden dividirse en otras dos. La mitad de 

la primera pane de la sección A tennina en la dominante (e menor). En la segunda realiza una 

progresión por cuartas ascendentes6 para confirmar la llegada a esta tonalidad~ pero mayor (E 

mayor). La sección ª- inicia en la dominante mayor~ realiza una progresión por cuartas en el 

relativo mayor (C mayor) y regresa hacia la tónica a la mitad de esta sección. para t"ealizar una 

progresión por cuanas otra vez y esta vez tenninar en la tonalidad original. 

Está escrita íntegramente en diesiseisavos y a dos voces~ aunque semeja polifonía 

oculta7
• El motivo de la secciónª- está tomado del de la sección A invertido: 

• cp.1 JJ J J ' J i J J J .. 
e 1 

. .. 
r r . . 

• cp.17 ¡jJJ1 JJJ : 1 

r r f 
V i 

Sarabande. La Sarabande también es una danza barroca~ de compás simple de tres tiempos. 

de ejecución lenta y articulación pausada. La Sarabande de esta suite está en A mayor y en 

compás de o/. y es el tercer movimiento de la misma. 

Tabla No. 14 S•rabande. 

No. de compases 1-16 17-32 

Estructura !!:. ª 
Tonalidades A E ft BI E mayor frl b E 

Al 
A mayor 

ProgTcsión por Progresión por 

cuartas ......... 
Esta pieza es binaria con barTaS de repetición para cada sección. Las dos secciones 

pueden ser divididas en dos partes: la sección A del comp8s 1 al 9 y del 1 O al 16; nüentras que 

6 De aquí en adelante. cada vez que se mencione una progresión por cuartas. se entend~ que son 
ascendentes. 
7 Ponce maneja este procedimiento en todas las piezas de la suite. 
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la sección B. del 17 al 25 y del 26 al final. En la seb"Uflda pane de cada sección se presenta una 

progresión por cuanas. la primera que conduce a la dominante (E mayor) y la segunda a la 

tónica (A mayor). Está escrita a tres voces. El motivo ritrnico-melódico de este movimiento es 

muy similar al que utiliza Ponce en el preludio (una nota larga seguida de tres rápidas). pero en 

esta ocasión la frase es tética. Durante casi todo el movimiento intercala este motivo rítmico. 

Preludio 

• : " 1 

Sarabande 

j 

Por ser Wla Sarabande .. la velocidad de este movimiento es lento. en cambio hay mucho 

movimiento armónico. Por ejemplo.., realiza una inflexión a la dominante (E mayor) en el cuarto 

compás. otra al sexto grado (f # menor) y otra a la dominante en el compás 1 O. 

Gavoltes 1 et 11. La Gavoue es una danza barroca anacrúsica de dos tiempos. Para esta suite. 

Ponce escribió dos piezas encadenadas (Gavolle I, Gavotte 11, Da Capo) contrastantes. Para un 

mejor manejo. se analizarán por separado. 

Gavotte l. Está escrita en modo menor (a menor). es anacrúsica y está en compás binario de 

cuatro tiempos ( e ). 

Tabla No. 15 Gavotte 1 

No. de compases 

Estructura 

1-8 

A 

9-20 

ª 
Tonalidades a menor E mayor E mayor e mayor 

m-
a menor 

V V 
Progresión por cuartas 

21-28 

A 
a menor 
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Es una danza tripartita escrita a dos voces. El motivo ritJnico-melódico es anacrúsico: 

• cp. 1 n .1 J 3 J e 1 
r 
1 

El motivo rítmico-melódico usado en la sección !! es el mismo que el de la sección A 

pero invertido: 

;l ¡¡ J J 
f 
V 

Annónicwnente hablando. la sección A empieza en la tónica (a menor) y conduce a la 

dominante (E mayor). En la sección I! realiza una progresión por cuartas sobre el relativo 

mayor (a menor/ C mayor). Al final repite la sección A, sólo que se mantiene en la tonalidad 

original. 

Gavotte 11. Está escrita en mayor (A mayor). es tética y mantiene el mismo compás que la 

anterior. Es una pieza muy simétrica. Consta de 16 compases que pueden ser divididos en dos 

secciones con repetición. 

Tabla No. 16 Gavotte 11 

No. de compases 1-8 9-16 

Estructura /!;, A: 
Tonalidades A mayor E mayor E mayor A mayor 

1 V V 1 

Un ptmto interesante es que Pooce puso por nombre Gavotte a este movinúento, sin que 

siga los lineamientos de tales. Tal vez pensó en que, al tocarse juntas, mostnvan elementos 

contrastantes, por ejemplo: anacrúsica-tética, menor-mayor. extensión (28 compases de la 

primera contra 16 de la segunda). Al final de esta Gavotte. pide un Da Capo para ir a la 

primera. 
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Giaue. Es el movimiento más extenso de toda la suite. Es Wl3 danza en tonalidad de a menor y 

es tétíca. Esta Gigue esta escrita en compás de 6/8 en la edición de José Luis González y en 

compás de 12/8 en 1a de Miguel Alcázar. Para el presente trabajo se utilizó la edición de José 

Luis González. Hacia fina.les del siglo XVII aparecieron dos estilos distintos: la Gigue francesa. 

de movimiento moderado o rápido (6/4. 3/8 o 6/8). con frases irregulares y textura imitativa. y 

la Giguc italiana. más rápida. en compás de 1218. con frases más regulares de cuatro compases 

y textura homofónica. 

No. de compases 1-70 71-118 119-177 

EstnJctura 

Tonalidades a menor e menor E mayor d menor a menor o menor 

V V iv 

Está dividida en tres secciones .. que a su vez pueden ser divididas en tres partes. 

Para las secciones 6 y A.:. las panes que la fonnan son: 

Material temático 

Progresión por cuartas 

Escala que da la entrada para la confinnación de la tonalidad. 

A diferencia de los anteriores movimientos. en la sección B. utiliza material temático en 

distintas tonahdadt:s a manera de reprisa. También en esta pan.e se real~ la mayor tensión 

tonaJ para regresar al tema. Del compás 103 al 1 18 presenta el siguiente esquema annónico: 

T•bl• No. 18 Esaol• Friai• 

Compás 103 107 111 113 115 116 117 118 

Armonía a g f e d a 87 E 

viii vi V iv V7/V V 
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Erneato Cordero: Fantaaía mulata. 

Et compositor y guitarrista puertorriquei\o Ernesto Cordero nació en el afta de 1946. Cuenta 

con un extenso catálogo de obras. el cual se distingue por su sabor caribefto. Ha escrito cinco 

conciertos: tres para b"Uitan-a. uno para violín y uno para e1 cuatro puertorriquefto; una variedad 

de obras de cáJnara en las cuales la guitaITa aparece en clivcrsos tipos de conjuntos; canciones 

con acompaihuniento de g uitarra. piano y orquesta y un gran nlunero de solos de guitarra. 

algunos de los cuales ya se han convertido en obras obligadas del repertorio musical 

contemporáneo. 

Cordero ha recibido premios importantes por sus composiciones y su música es 

ejecutada y grabada en todo el mundo por algunos de los mejores artistas. Hasta la fecha 

existen más de treinta y cinco grabaciones de sus obras de las cuales. casi todas las que 

incluyen guitarra ya han sido publicadas. Muchas de las ediciones aparecen bajo tos senos de 

las casas editoriales más imponantes como: Max Eschig en Francia.. Berben en ltali~ 

Chanterelle y Vel'lag Hubertus Nogatz en Alemania. Doberman-Yppan en Cana~ y Mel-bay 

Publications en Estados Unidos. La obra utilizada en el presente trabajo es editada por ta casa 

Bérben. 

Ernesto Col'dero comenzó sus estudios superiores en 1963 cuando ingresó en el 

Conservatorio de Música de Pueno Rico y luego continuó en el Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid en Espaí'ia donde obtuvo su diploma en 1971. Más adelante. de 1972 a 1974 

hizo estudios de postgrado en composición con Roberto Caggiano en Roma. Italia y de 1977 a 

1978 con Julián Orbón en Nueva York. Inició sus estudios de guitarra con Jorge Rubiano 

de 1961 a t 964 y luego estudió con varios maestros entte los que destacan .. Reg:ino Saioz de la 

Maza., a finales de la dCcada de tos 60 y con Alirio Diaz y Claudio de Angelis en el ai\o de 1972 

en Italia. 



........ ~- ··· · ·-.· -· -- ·-- · 

Desde 1971 ha estado afiliado a la Universidad de Pueno Rico donde se desempena 

como cntcdnitico en los Departamentos de Composición y Guitarra. Además de sus actividades 

como compositor. ejecutante y maesb'o. Ernesto Cordero fue miembro fundador y director 

musical del Festival Internacional de Guitarra de Pucno Rico de 1980 a 1997 . Su presencia es 

mundialmente solicitada como participante distinbwuido en los festivales y competencias más 

prestigiosas del mundo. En enero de 1978. el critico Peter G . Davis del New York Times 

expresó lo siguiente: .. al igual que las ejecuciones del Sr. Cordero. sus obras proyectaron wta 

combinación vigorosa de la gran dcstTeza y creatividad sonora. sensible y refinada~ " .ª 

La obra analizada en el presente trabajo terminó de .:scribirse el 29 de enero de 1986 en 

Puerto Rico y está dedicada al dúo Schmidt-Verdery. 

• Micti.el Lorimer. bup· /fwww cmc;stpcgrdcrp cpm (New York.: 1997). (Consuli.: nov. 2001) 
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Análisis de la obra. 

Esta obra es una fonna libre. Según el Diccionario Akal/Grove de la música .. la fantasía es una 

""pieza instrumental en la que la imaginación del compositor se antepone a estilos y fonnas 

convencionales [ ... ]. Los compositores del siglo XX usaron [el ténnino fantasía] para designar 

piezas instnimentales ampliadas (p . e .• op. 47 de SchO.:nberg) y variaciones libres (p. c. La 

Fanta~·io sobre un tema de CoreJJi. de Tippett).•""' 

La palabra mulata se refiere a la persona nacida de una de raza negra y una de raza 

blanca. 10 

T•bla No. 19 FantasÚI mul•t• 

No. de compases 1-11 12-41 42-51 52-69 69-80 81-88 89-90 

Estructura Á .e. 6:. ~ I2 ¡¡; Coda 

1° danza 2° danza Cadl!11::apara 

suiiarra 

Tonalidades b bmenor b m~nor a (mi) b "'enor a 

(mayor- - - (mayor- (menor) 

menor) e menor a menor menor) 

El tempo indicado en la partitura para las secciones A (compásl) y d: (compás 42) es 

J - c.~2 y tiene una ind,jcación de intención. Teneramente., además de St!n:::a Rigore di Tempo. 

Tanto A como A:.. son partes libres que tienen como centro tonal la nota .si. algunas veces en 

modo mayor y otras en modo menor. En ambas. Ja flauta empieza el discurso melódico que 

eníatiza esta nota al tenninar cada WlO de los motivos. 

' cp.1-3 1 " •urJ r p ' 1 Al 

cp . Q-45 u ~ ------ --~ --;--------. --~--:·- ---- ---- ---·--· 
9 Stanley Sadie y Alison Latham,. Diccionario A.ltol/Growt "1e la Mlilsica. (Madrid: Ediciones AkaL 2000). p. 
329. 
10 M.igucl de Toro y Gisbcn.. Peqrcito LarOlaSI 11,,.strado {Bueno• Aires: Larouue. l970). p. 707. 
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____ _____ ,,. __ --~ -

El primero de estos ejemplos se encuentra en b ,,,enor mientras que el segundo conduce de 

b menor a a menor. 

La sección 8. (compás 12) es una danza que está en b menor. en compás de 2/4 y 

mantiene el siguiente ostinato annónico: 

cp.12 ~~ 14•1 t!1-F A& i 
• rv Y7 

En el compás 26 empieza una progresión por cuartas ascendentes que modula a e 

menor. despuCs de la cual utiliza efectos de percusión sobre la caja de la guitalTa. 

JJJ :m:J .. . 
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La sección ·~ (compás 52) es otra danza que tiene como centto tonalª• pero al ib~ que 

en tas secciones A y A:- se combinan los modos mayor y menor de la escala annónica. 

op . .59·60 r 

'', arttr ,Ytqj 
.... t u 

La guitarra también presenta un ostinato melódico en el bajo. 

cp . .$~ 

(f 'U µ mi p · !1'@'A P 1 
..... 1 .. 

En el compás 70 inicia la sección Q que funciona a manera de puente. ambiguo 

tonalmente. donde muestta el mayor aJejani.iento de cualquier sensación tonal. Existe un 

diálogo entre ta flauta y la guitana. el cual termina con wta escala pentafona descendente que 

descansa en mi. A la Oaula se le pide W1fn4/lato y una percusión. que es realizada ••golpeando 

la llave de Ja nota indicada sin emitir aire.º11 

cp.7S-?6 lC 1 E 

En la guitarra son usadas las percusiones. los armónicos y un efecto que consiste en 

-entrecruzar las cuerdas indicadas. una sobre la Ob'a.. en las notas indicadas. º 12 

" op.73 

e ' ' 

En el compás 81 inicia la sección .E... la cual presenta una rcprisa en la guitaJTa. Aqui 

también utiliza un efecto utilizado en mucha mUsica del siglo XX: '""rasguftar con la ufta del 

11 E.mesto Cordero. Fan1asJa #tulalO para.flawla y guitarra. (Ancona: Edición Muaical B.EJt.BEN. 1986). p . 2 . 
12 lbid. 
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puJgar de la mano derecha a lo largo de la cuerdaº13 indicada y esto siempre se realiza sobre las 

cuerdas encorchadas. El signo para indicarlo es: 

cp81~ J ,1 

lf 1 f 
Esta sección (E). da la impresión de ser una Caden::a escrita para guitarra sola (la flauta 

no toca en toda esta sección) tal y corno la emplea Heitor Villa-lobos en su producción para 

guitarra. donde trabaja la música por uposiciones'\ esto es. utiliza una posición que fonna un 

acorde y lo recorre por varias partes del diapasón. dejando en algunas ocasiones cuerdas al 

aire. las cuales contrastan con la annonia de dicho acorde. 

Ej. Villalobos. preludio Nº 2 14 

Al final de la obra. el compositor retoma los compases 56 y 57 de la sección ~ (? 

danza) y los utiliza como coda. 

13 lbid. 
14 HeitorVilla-lobos.Pni/»deNo. 2. (Paris: Max Eschig. 1954). p. 4 
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Joaquín Rodrigo Vidr.: Tre• pieza• ••paftol••· 

Siografia. 

Joaquín Rodrigo nació en Sab~to. provincia de Valencia, España. el 22 de noviembre de 1901, 

el día de Santa Cecilia. Fue el menor de diez hermanos. hijo de Vicente Rodrigo Peirats y su 

segunda esposa,. Juana Ribelles. En 1905 sobrevino en Sagunto una epidemia de difteria a causa 

de la cual murieron muchos niños; Joaquín se quedó casi sin vista. 

La familia Rodrigo se trasladó a Valencia cuando el nillo contaba cuatro aftos de edad. Allí,. 

Joaquín ingresó en Wl colegio para niilos ciegos a fin de empezar su formación. Muy pronto 

mostró especial interés por la literatura y por la música. En Valencia,. empezó a recibir clases de 

música con profesores del Conservatorio de Valencia,. aunque no se inscribió formalmente en 

dicho centro. Su profesor de annonia y composición fue Francisco Antich y los músicos 

Enrique Gomá y Eduardo López Chavarri .. a cuyas clases asistía también ejercieron una gran 

influencia en su fonnación musical. 

A principios de los años 2o·s .. Joaquin Rodrigo era ya un excelente pianista y un 

estudiante de composición familiarizado con las corrientes vanguardistas más imponantes del 

mundo del ane. Sus primeras composiciones fueron escritas en formas musicales pequei\as; su 

primera obra para gran orquesta .. Juglares fue estrenada con éxito por ta Orquesta Sinf'ónica de 

Valencia bajo la dirección de Enrique Izquierdo .. en 1924. Joaquín Rodrigo estudiaba ya por 

esta fecha con su maestro francés Paul Dukas en la École Normale de Musique .. en Paris. 

Decidió trasladarse a Francia en 1927 pues la capital francesa e~ desde principios de siglo .. un 

importante núcleo cultural para escritores. pintores y músicos espaftoles. 

A su llegada a Paris. Rodrigo y Rafael lbáñez.,. su amigo y secretario se alojaron en casa 

del pintor valenciano Francisco Povo.. quien les presentó a nwnerosos artistas. músicos y 

editores. En la claSe de Paul Dukas .. en la que Joaquín Rodrigo estudió durante cinco ai\os. 

también se encontraban el compositor mexicano Manuel M. Ponce y el director de OTqucsta 

vasco Jesús Arámbarri .. quien más tarde seria un gran intérprete de las obras de Rodrigo. Paul 

Dukas calificó a Joaquín Rodrigo como quizá el más dotado de todos los compositores 
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espai\oles que él había visto llegar a Paris. En el ámbito personal fue también en estos ai\os 

cuando tend.ria lugar el hecho más importante para Joaquín Rodrigo: su encuentro con la 

piñn.ista turca Victoria Kamhi. con ta que contrajo matrimonio en 1933. 

Al ai\o siguiente. ttas instalarse en Valencia con su esposa. JoaqWn Rodrigo compuso 

varias canciones. En Madrid. gracias al apoyo de Manuel de Falla. consiguió la beca Conde de 

Canagenn que le pennitió regresar a Paris junto con Victoria. Empezó a componer sin descanso 

y fruto de esta época son varias canciones y algunas de sus más importantes obras para piano. 

Recibió las últimas clases de su maestro Paul Dukas. 

DespuCs de obtener la prórroga de la beca Conde de Cartagena. Joaquin Rodrigo y su 

esposa decidieron marcharse un tiempo a Alemania,. concretwnente a Baden-Baden. a 

principios de junio 1936. Pero el 18 de julio estalló la guerra civil espai\ola. Los tres ai\os 

siguientes fueron quizá los más dificiles de la vida de Joaquín y Victoria. pues esta vez la beca 

no les fue renovada. Decidieron dar clases de espai\ol y música en su habitación del asilo para 

ciegos de Friburgo,. en la Selva Negra donde fueron acogidos como ºf"efugiados espai\oles"'. En 

la primavera de 1938 Joaquín Rodrigo fue invitado a impartir clases durante el verano en la 

Universidad de Santander. que acababa de abrir sus puertas. El matrimonio Rodrigo pudo 

retomar asi contacto con la vida cultural española. a pesar de las dificultades derivadas de la 

guerra civil. 

Durante el viaje de vuelta a P~s. tuvo lugar un encuentro muy significativo cuando en 

un almuerzo con el guitarrista Regino Sainz de la Maza y el marques de Bolarque. Joaquín 

aceptó con entusiasmo la idea de escribir un concierto para guitana. Esta obra seria el 

Concierto de Aranjue:. Durante su últllno ano de residencia en la capital francesa. Rodrigo 

ofreció recitales de piano. Realizó las orquestaciones que le iban encargando y compuso varias 

canciones de estilo popular. En 1939. Antonio Tovar le ofreció un puesto en el Departamento 

de Música de Radio Nacional. como el matrimonio deseaba fervientemente establecerse en la 

capital de España. optaron por la oferta. Joaquín y Victoria regresaron finalmente a Espai\a el 1 

de septiembre de 1939. dos días antes de que estallase la segunda guerra mundial llevando 

consigo el manuscrito completo del Concierto de Aranjuez. que fue el primero de sus once 

conciertos. El éxito de esta ~bra fue extraordinario y su fama ha eclipsado la de otros dos 

conciertos para gui~ también populares,. creados más o menos al mismo tiempo. el del 
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italiano Castelnuovo-Tedesco y el Concierto del sur de Manuel M. Ponce .. mexicano que babia 

sido condiscípulo de Joaquín Rodrigo en la clase de Du.kas diez aftos antes. 

La década de los 40's fue especialmente importante para Joaquín Rodrigo. tanto en el 

ámbito profesional corno personal. Desde 1939 ejerció el cargo de jef"e de la sección de ane y 

propaganda de Ja Organización Nacional de Ciegos Espai\oles (ONCE). Fue también. desde 

1940 y a lo largo de más de una década .. asesor de música de Radio Nacional. En 1941 nació 

Cecilia .. su Unica hija y al año siguiente recibió el Premio Nacional de Música por su Concierto 

Heróico para piano y orquesta. 

En 1954., por encargo del prestigioso guitarrista Andrés Segovia compuso la Fantasía 

para un Gentilhombre., para guitarra y orquesta .. cuyo estreno tuvo lugar el afto siguiente en San 

Francisco., en presencia del autor. Ésta es la segunda obra más popular de Rodrigo. compaftera 

casi inseparable del Aranjuez en grabaciones discográficas e incluso a veces en concienos. Sin 

embargo, es una obra bien distinta de su predecesora, una suite de tiempos cortos basados en 

melodías y danzas recogidos por Gaspar Sanz. músico de la cone de Felipe IV. que Rodrigo 

trabajó .. desarrolló y orquestó de Wla manera swnamente atractiva. 

Los dos conciertos posteriores .. lv/adr1gal y Anda/u:: fueron compuestos casi al mismo 

tiempo. entre 1966 y 67 .. pero son totalmente distintos el uno del otro. El primero, Jtrladr1gal es 

para dos guitarras y está basado en et madrigal renacentista O felici occhi miei de Jacques 

Arcadelt.. es otra vez wta suite, pero los diez tiempos de este concierto representan uno de los 

mayores logros del compositor .. quien creó con ellos unas de las páginas de mayor inspiración y 

maestría en el arte de evocar el espiritu de 1a Espai\a del siglo de oro. El Concierto Anda/u=., 

para cuatro guitarras es una obra en la que el carácter de Andalucía.,, o mejor dicho et espíritu 

fundamental de su arte popular ha sido captado por el compositor con la misma devoción con 

que siempre rindió homenaje a las distintas regiones y culturas de Espaila. Su estreno llevó al 

. matrimonio Rodrigo a Estados Unidos en 1970 a Hollywood donde tuvo lugar dicho concieno. 

Después de esto, recibió sendos encargos de los célebres solistas británicos .. Ja111cs Galway y 

Julian Lloyd Webber .. materializados en el Concierto Pastoral para flauta y el Concierto como 

un Divertimento para violonchelo., respectivamente. 
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Et impresionante ciclo de once conciertos de Joaquín Rodrigo se cierra con el Concierto 

para una Fiesta escrito en 1982 con peñecto simbolismo. en un retorno al concierto para una 

sola guitarra y orquesta. Este concierto se escribió. como la mayoria de los demás. para un gran 

virtuoso del instnunento. Pepe Romero. En este último concierto. Rodrigo tantbién quiso ex.igir 

una maestria excepcional al solista .. animándole a buscar nuevos niveles en la técnica y la 

expresión. El autor, cumplidos ya los 80 ai\os, buscó. también en esta obra, nuevos horizontes. 

El 21 de julio de 1997 falleció su esposa e inseparable compañera y colaboradora. Victoria. 

Joaquín Rodrigo falleció dos ai\os más tarde. el 6 de julio de 1999. en su casa de Madrid. 

rodeado de su familia. Los restos mortales de Joaquín y Victoria descansan juntos en el panteón 

familiar del Cementerio de Aranjuez. 

A lo largo de su vida como compositor, de 1922 a 1987, Joaquín Rodrigo compuso 

alrededor de ciento setenta obras musicales y escribió en casi todas las formas. El compositor 

español que más se asocia con la guitarra. en realidad no sabía tocarla. Además no sólo escribió 

cinco conciertos para dicho instnunento; t3111bién contribuyó al repertorio con mas de veinte 

obras para solo de guitarra, entre ellas dos sonatas y tres gn..lpos de tres piezas cada uno. Una de 

las piedras fimdamentales del repertorio y una reconocida obra maestra. Invocación y Dan:a de 

1962,. es un profundo homenaje a la música y a Ja figura de Manuel de Falla. La obra analizada 

en este trabajo son las Tres Pie:as Españolas,,. compuestas en 1954 y dedicadas al guitarrista 

espai'lol Andrés Segovia. 

La obra para piano de Rodrigo, que era pianista.. incluye una serie de homenajes 

musicales inspirados en los grandes del pasado: Cinco Pie:a.~ del Siglo XVI; inspirado en 

Scarlatti,. Cinco Sonatas de Castilla con Toccata a Modo de Pregón; dedicada a la muenc de su 

maestro Paul Dukas,. Sonada de Adiós; y a Ja de su amigo, el gran pianista Ricardo Vü\cs,. A 

rombre de Torre Bermeja. Es de notar la variedad de estilo presente en las más de cincuenta 

piezas de Rodrigo para piano. 



Análisis de I• obni. 

Las Tre ... Pic=a.\' E ... pailola.\· fueron compuestas en 1954 y publicadas por la casa Schon en 1963 

con la digitación de Andrés Segovia. Constan de los siguientes movimientos. Fandango. 

Passacaglia y Zapateado. 

Fandanao. La obra está escrita en E mayor,. en compás de 3/4,. es tética. El fandango es una 

ºdanza cortesana de Castilla y Andalucfa. de compás temario y movimiento moderad.wnente 

rápidoº. 15 

Tabla No. 10 Fandaaao 

No. de compases 1-34 3S-S8 59-93 94-102 

Estructura Coda 

Tonalidades E,B E,C,A b, a, G. a, g, F G,B,E E A E 

La obra tiene dos temas principales los cuales son: 

Para la sección A y A.:,: 

t ,. cp.~-¡ '* ,, 
6 l V 

Para ta sección J;!.: 

El tema de la sección A siempre aparece en modo mayor y lo más sobresaliente son los 

tres prúneros acordes amplios. 

ljl Stanley Sadie_ Diccionario AliaVGroM!' die la nwUJca. (Medrid: Ediciones A.k.l,. 2CXX>). p.329 
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--------~-·- ·· - ·· · · 

En cambio. el tema de la sección D sí cambia de modo. Lo presenta en modo mayor o 

menor. Una caracteristica que tiene .. es que siempre conduce a W1 tono descendente de 

distancia. Por ejemplo. Ja primera vez que aparece. es en b menor. y conduce a a menor. de o 

menor lo conduce a O mayor .. etc. 

Esta pieza consta de tres secciones. divididas por los temas que utiliza .. más una coda. 

La sección A tiene el siguient:e fonnato: 

Compás 1: Tema en E mayor. 

Compás S : Tema en B mayor. encadenada al primer desarrollo. caracterizado par unas 

terceras presentadas en la voz superior. 

Compás 17: Tema en E mayor. 

Compás 21 : Tema en E mayor/ C mayor. Esta parte es interesant:e porque utiliza wi.a nota 

como eje para hacer la inflexión: el mi que tiene la función de tónic~ en el siguiente 

compás tiene Ja función de tercera del acorde sin mayor preparación. Además. lo deja como 

la nota más aguda de ese compas. para suavizar el cattlbio de color. 

Compás 25: Tema en A mayor. seguido de un puente que lleva a la sección B . Este puente 

ya tiene caracteristicas del acompai\am.iento del segundo tema. 

La sección .8. presenta 6 veces el segundo tem~ organizados en dos grupos de tres. Sólo 

están divididos por un pequef\o episodio que sirve para empezar el tema en la siguiente 

tonalidad (ver el ejemplo anterior). 

La sección .6.:. tiene tres partes .. las cuales inician con la presentación del tema~ seguidas 

cada una por una serie libre de tresillos. 

Compás 59: Tema en G mayor, B mayor y E mayor. 

Compás 73 : Tema en E mayor. 

Compás 84: Tema en A mayor. 

La obra finaliza con una coda que está tomada del primer tema. 
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P•saac•ali•. Antes del análisis, doy unos antecedenles de la possacogha y de la ciaconno. 

porque los ténninos pocas veces son claros. 

Lapassocaglio empezó a usarse como base de variaciones. La fónnula armónica básica 

(I-IV-V-1) se ttansfonnó en varias lineas melódicas béisicas que. influidas por la ciaconna 

(chacona es la palabra de oriccn espa1'ol). usaron casi siempre el compás temario. pero a 

diferencia de la ciaconna. se prefirió el modo menor. Cuando la fónnula se empleaba para cada 

frase .. el resultado fue un bajn o.-.·tinato. pero la mayoría de las variaciones de pass acaglia 

italianas se nombran en plural (pa.\·.-.·acagli). lo que indica que el nombre en singular no 

significaba la composición entera. sino u.na frase individual. En Francia no siempre se 

distinguió claramente entre la possacag/1a y la c:hac:onne y en Alemania se confundieron ambas 

cada vez más. La chaconne de la J'artila en re: me,.or para vlolin solo BWV 1 004 de Bach 

emplea una tonalidad menor y en la passacaglia para órgano BWV 582 aparece ampliada una 

melodía de bajo. El nombre ha sido utilizado por compositores del siglo XX para designar Wl 

conjunto de variaciones sobre un bajo ostinato que toma frecuentemente por modelo la 

passacaglia para órgano de Bach. 

La Pa ...... acaglia que compuso Rodrico consta de 1 1 variaciones sobre un bajo o ... tinato. 

que presenta una cadencia frigia: 

cp.1 · 8 

r r r r 
I• 1 

rt Uf 
G i V1l i Vil 

Siempre son variaciones de 8 compases donde la annonia se respeta béisicwnente. 

(Ver tabla No.21 en la página 50). 

Variación 1: Presenta el ostinato en el bajo. 

Variación 2: Repite el ostinato con un acorde por cada compás. 

Variación 3: Presenta un contrapunto (a veces a dos o tres voces). 

Variación 4 : o ... 1ina10 en el bajo. con tresillos en la voz superior los prilncros cuatro 

compases y con dicsiseisavos los siguientes cuatto (esta escrita a dos voces). 

Variación 5: Está escrita a dos· voces. con la pan:icularidad de que en el primer tiempo de 

cada compás hay un acorde que refuerza la annonia. 
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Variación 6 : Tiene escrita en la voz superior b"esillos de octavo en pedal. con el ostinaro 

original (variación l). Et pedal es el siguiente: 

Variación 7: Está escrita casi íntegramente a una voz (sólo está escrita a dos voces et quinto 

y sexto compases ) . La voz superior está en dieciseisavos y puede declrse que utiliza 

polifonia oculta. 

Variación 8 : Presenta un contrapunto. similar a la variación 2 . 

Variación 9: Está escrita para tocarse con rasgueos. 

Variación 1 O: Tiene el ostinato original en el bajo . La voz s uperior está escrita en scisíllos. 

Variación t l : Está escrita en dies illos en ·ar¡>egio los primeros cuatro compases y en una 

combinación de la variación S y 1 O en los siguientes cuatro. 

Después de e s to. del compás 89 hasta el final. presenta el tema a manera de fuga a 

cuatro voces siempre presentando el tema en la voz superior. Las tonalidades por las que pasa 

son: 

am - em -bm -ftm- c #m -fim 

Termina sobre e~ acorde de dominante (E mayor) con wia segunda agregada. 

Zapateado. El zapateado es un baile muy generalizado en Espai'ia, en el cual. como su nombre 

lo indica. Jos bailaore s marcan los pasos con fuerte ruido de los pies. marcando las sincopas. 

Suele ser bailado en compás de 6/8. La palabra zapateado se ha convertido en &ase 

eminentemente popular para designar una de las fonnas de baile más generalizadas en 

Andalucía. 

Rodrigo compuso este zapateado en 618. en e menor y básicamente en una sola linea 

melódica (tiene pequen.as secciones a más de una voz). Esta última pieza tiene una forma libre. 
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~ ./'>.. L? .. T r:= ·:, 
En este movimiento. Rodrigo presenta cuatro motivos a panir de los cuales se desarrolla 

toda la pieza. Estos motivos son: 

a) Un arpegio descendente. 

- ... J 
m ' 

b) Un arpegio con una progresión por segwtdas ascendentes. 

MotiYo 2. cp. J. 7 

t•• jPt!!ijP t2LjPi üijJ1f1? 1 D .. 
c) Un motivo que presenta un acento en el tercer y sexto octavo de cada compás. provocando 

una articulación sincopada que le da viveza riUnica. 
Motivo 3 . cp . 7-10 •:rt U!JOlj!fjl#J@ 

d) Una progresión armónica con dominantes secundarias9 que encadenan por nota comün. para 

hacer la siguiente inflexión. 

Motivo 4 . cp. 63-64 C:!:J 
t•rmm,b>~, 

d V r· .. • $• 

La única parte que contrasta por mantener más tiempo en Wla sola tonalidad (E mayor) 

se da del compás 121 al 1S1 y contiene material temático que proviene de los compases 56 al 

62. M;terialds dHumllo cp . .:S7~ 

•·e P7 r?J 'rWV 6P r~ ,?12 'M V'' 
m SPSP m m 

r= 
• 1 

r= r= 
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TtW. Nt. 21: Passacaglia de las Tres Piezas Españolas de Joaquín Rodrigo. 

No. de 
compás 

No. de 

var. 

Estructu-

n 

U> o 

1 9 

1 } 

Bajo Ostinato 

solo con 

acordes 

17 2S 33 41 

3 4 5 6 

Cootrapwito Tresillos Apoyo de Tresillos de 

a tres voces a dos acordes en octavo 

voces primer usados 

tiempo como pedal 

1 
1 

1 
49 51 65 73 81 89 

1 8 9 10 11 

Una sola voz Contrapunto Acordes Seisillos Diecillos Tema 

en en cuan os, rasguea- en fügado 

diesiseisavos con algunos dos arpegio 

adornos 



Concluslone•. 

Al abordar este prognun, el cual esta confonnado de obras que consideré importantes dentro 

del periodo musical que representan .. procuré mostrar e interpretar las caracteristicas principales 

por las cuales entran dentro de su periodo musical. Luego de dar cuenta de un análisis 

estTuctural busqué, en los casos que fue pasible, dar una interpretación (intentando no caer en 

banalidades) que reforzar.i la dirección que lleva la misma música. Tal es el caso muy 

panicular de Cordero. si bien es una herramienta que debe aplicarse a toda Ja música. A 

continuación doy w1os apuntes de cada una de las obras. 

Siempre que se estudia las obras de Bach, wio se confronta con muchos elementos que 

deben ponerse en relieve. Salvo cuestiones musicales .. el preludio de esta obra es Wla de las 

piezas con las que uno se puede acercar a la música de Bach en un principio. pues no tiene 

cuestiones técnicas muy diflciles. En cambio tiene una fuga dificil de conducir. por que está 

escrita a cuatro voces y la guitarra sólo tiene seis cuerdas. A veces lo único que queda es 

suprimir alguna nota. con tal de poder mantener el flujo musical. El A/legro a su vez presenta 

dificultades similares a la Fuga; requiere un cuidado extremo para digitar la mano derecha.. 

pero aquí se swna a esta dificultad la velocidad a la cual debe ser interpretado. 

Las Variaciones Concertantes Op. 130 son una muestra muy clara del desarrollo 

técnico en la época en la que fueron compuestas. Oiuliani escribió esta obra cuando la guitarra 

empezaba a tener un gran desarrollo técnico; nacieron entonces muchos mCtodos para el 

aprendizaje de este instrumento. Este compositor junto con Sor. Aguado. Coste y otros. crearon 

una escuela de guitarra que influiria hasta principios del siglo XX. La obra que aquí se toca 

mantiene los lineantientos de estn..tctura del tema con variaciones a la cual se swnan la mayoria 

de los elementos expresivos y técnicos de la guitarTa (arpegios. escalas. acordes cliché). donde 

sólo hace falta el tremolo. el efecto de tambora y las exploraciones sonoras que se realizarían en 

el siglo XX. 

Tal vez Ponce fue WlO de los que más producción musical en lo referente a la guitarra 

entregó a Andrés Segovia. Fueron entrailables amigos. cosa que se deja ver en las cartas que se 
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conservan. Además de la ainistad .. Ponce scnlia gran admiración por Segovi~ pues cada vez 

que éste le solicitaba una obra,. le hacia llegar un manuscrito. Es una lastima que el de esta obra 

se haya perclido. pues de esta manera sólo tenemos acceso por dos medios: la grabación que 

hiciera Segovia en 1930 y que transcribiera mucha gente; y una copia del manuscrito que este 

interprete entregó a un aJwnno suyo, José Luis Oonzález. La suite inicia con Wl preludio. 

SCb~ido por una A//cn1undc. una Sarahande. dos Gavottes y una Oigue. Sólo la Sarahande y la 

Gavotte 11 están escritas en modo m:¡¡yor. La Allcmandc y la Gavotte I tienen ass><:ctos formaJes 

peñectantente delimitados por el estilo antib•uo. pero en la Surabande. Ponce muestra su 

car3ctcr y crea un movimiento que más se acerca a su época romántica que al estilo que impera 

en la suite. 

En la Fantasla Mulata. se presentan muchos elementos de expresión que ayudWl a darle 

una dirección particular. De hecho. el mismo Cordero. al hacer los cambios de tempo. indica 

también cambios de carácter .. que nos ayudan a crear distintas ab'nósferas. Por ejemplo. la 

primera sección da la impresión de ser una ·~invocación·". que da pie a la danza de la siguiente 

sección. Dicha invocación mantiene un ambiente etéreo. el cual se ve contrastado con la 

sección rltrn.ica que le sigue . Este esquema lo presenta tres veces pero. en el tercero. a 

diferencia de los anteriores. la guitarra presenta el motivo que la flauta ya había hecho. para 

luego continuar con una Caden:a antes de retomar la sección ritrnica. En dicha Caden:a. se ve 

que Cordero ha sido influido por la música de Villa-lobos. su producción para guitarra 

principalmente. 

Lo que siempre me ha llamado más la atención de la música de Rodrigo. es que 

comprendió muy bien el .. sonido .. de la guitarra sin ser guitarrista. Todas sus obras para 

guitarra suenan pensadas en este instnunento aunque realmente no son cómodas para 

interpretarse. A diferencia de Giuliani. Rodrigo sigue los pasos de muchos de los compositores 

del siglo XX aJ querer componer para un instrumento. el cual no tocan. Rodrigo mucstta un 

resumen muy nacionalista en sus Tres Pie:as Espaitolas. pero de dos corrientes distintas: por 

un lado la Passacaglia que muestra aquí es una composición fonnal de variaciones. la cual se 

dio en la música antigua y hasta el periodo barroco. El Fandango y el Zapateado. en cambio 

son dos bailes que nacieron en aquella tierra,. los cuales se caracterizan por la viveza ritrnica 

(las síncopas) que le dan la fuerza necesaria para ser bailadas. pero sin perder la delicadez.a que 

Rodrigo dejó impresa. 
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Nota• •I program• par• •I recital. 

En el catálogo que publicó W . Schmcidcr de las obras de Bach podemos encontrar siete piezas 

escritas para laUd. El Preludjo, Fuga y A/legro BWV 998 fue compueslo aproximadamente en la 

década de 1740 cuando Bach ya se encontraba en Licpzig. Et preludio de esta obra está escrito 

a dos voces con polifonía oculta. La fuga es extensa tiene una duración aproximada de 7 

minutos y está escrita en u-es partes de las cuales la tercera es una reexposición textual. La panc 

central es ta más extensa y desarrolla mayor movimiento en la ejecución al estar escrita en 

dicsiscisavos. La obra finaliza con un A/legro. que se caracteriza por estar escrito en compás a 

uno en subdivisión ternaria. lo cual le da más ligereza al ser interpretado. 

La siguiente pieza en el programa es una composición de Giuliani. autor de más de 1 SO 

piezas. Las Variaciones Concertontl:!~' Op. J .JO fueron creadas probablemente cuando tocaba a 

dúo con su hija. Esta obra inicia con una gran introducción. a la cual le sigue el tema. seis 

variaciones y wta coda. La primera variación está íntegramente escrita en tresillos. La segunda 

y la tercera variaciones están en diesiseisavos; hasta aqui. todas las variaciones mantienen 

básicamente la estructura del tema. La cuarta variación es enriquecida armónicamente al 

cmnbiar de modo mayor a menor y la presentación del tema en annónicos octavados en. la 

primera guitarra detennina el material para la quinta variación. La sexta variación es un final 

brillan1e para esta obra. la cual pide un gran desarrollo técnico. Esta variación se encadena con 

la coda. 

La tercer obra del programa es una Suite de Ponce solicitada por Scgovia.. quien fue uno 

de los más grandes guitarristas y que llevó el nombre de Poncc a todos los lugares en que se 

presentó. Poncc escribió la Suite I en La 1ftenor "a la manero de Weiss ·• por petición de 

Segovia.. pero sólo varios anos después de su mucne apareceria una edición de la obra 

reconociendo su autoria. La obra inicia con un Preludio seguido por una Allemande. un~ 

Sorabande, dos Gavottes y una Gigue. de las cuáles sólo la Sarabonde y la Gavotte 11 están 

escritas en modo mayor. Casi todos los movinúentos de esta Suite tieoeo aspectos f'onnales 

peñectamenle delimitados por el estilo barroco pero en la Sarabande. Poncc muestra su 
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carácter y crea un movimiento que se acerca mas a su época romántica que al estilo que se 

desarrolla en los otros movimientos de la Suite. 

La siguiente pieza es de Ernesto Cordero quien se ha consolidado como uno de los 

compositores para guitarra más solicitados en el mWldO. Sus obras abarcan al ínstnuncnto 

como solista aunque también ha incursionado en la composición de obras de müsica de cámara 

y concierto, de los cuales tres son para i,7Uitarra. La Fantasía A-fu/ala que se ejecuta en nuestro 

prognuna está escrita para flauta y guitarra~ donde se combinan básicantente secciones libres 

con secciones que tienen W1 ostinoto ritmico. Las dos primeras partes libres inician de la misma 

mam:ra pero cada una prepara la entrada de una sección rittnica que delimita WJ cambio de 

tiempo y de intención que se acercarla a una especie de "Dan=a". La tercera vez que presenta la 

parte libre nos conduce hacia una Caden=a para la guitarra donde se ve la inOuencia en este 

compositor con respecto a la mUsica de Heitor Villa-lobos. El manejo de la guitarra es similar 

al que hace Villa-lobos en toda su obra.. después de esto, retoma wia pequei\a sección que sirve 

como coda. 

La última parte del programa presenta a Joaquin Rodrigo, quien después de componer 

su Concierto de AranJue:: recibió muchas peticiones de componer más obras para este 

instnunento. En respuesta a la invitación que le hizo Andrés Segovia, guitarrista espanot, 

compuso las Tres Pie;:as Espa,lolas en 1954 que fueron publicadas hasta 1967. Estas 

composiciones presentan dos danzas rit1nicas que erunarcan a una Passacag/ia, la cual consta 

de 11 variaciones y una exposición fugada del tema, la cuaJ está hecha sobre una cadencia 

frigia. La primera y tercera piezas nos presentan al Fandango y el Zapateado, dos tipos de 

danza que tradicionalmente presentan los .. bailaores ... Cabe mencionar que estas piezas, a 

diferencia de la Pas~·acaglia,. no siguen un formato especifico (como ta fonna Sonata por 

ejemplo). sino más bien están compuestas sobre varios motivos que te dan wúdad a la obra. 
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