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PRESENTACJÓIN 

Las nenas al ............ qlll!' a contin.-ción .e ~ estan eslJ"UC'hlmdm de .. sipienle 
manera. AJ prilm:ipict de C.- capitulo ..--:e la .- 91 ~ ¡wCIJf! · 1w:1w:: dicha. es decir. la 
nota que ._. en .._ JllOIP"llma5 ck ......., ......... por la i..-sti_,¡ón que la -'da. 
venida en f~ de pequeAos articulas e~ intencim es mcercar un poco mms. aJ .,,...._Mclor a 
cada una de a. obr.s q11r conforman eJ pro.....,. sin impon.ar si -= ...- de ... músico 
profesional, WI eficjonwtp o cualquier penona que se~ en las obl'as. 

Así. pues. la iafannm:icia ca.da en ene aabajo es • caracter hislórieo. 1nuslcal. mnistico y 
personal con el fin ck - la alenCión de di- -res de la poblaciOn - - a un 
concicno. El CJt9eavo fi..t de este nablUo es. pues. ~ y acercar aJ púl1bco en _.i a la 
mUsica. mas ..... la aMllK:ión -ciep-. -*más .. clmpenar la curiosiclml y eJ ¡_... en cada 
uno de Jos oye111e&. 



SONATAS ESPAjl;jOLAS DEL SIGLO XVIII. 

El Sigk> XVIII en E-"8 -- de ser .., ...,.;odo de ,_upenciOn .......... fica ~
económica.. &vorccidm por las medillas ~fonni~ ~ por a. dina.Mia ~ • 
dcsanolto .- escuela muy im~ de m.:.S.ca _.. eec..., a a. que penetmc .... el P~ 
Antonio Soler. Mateo Albeniz ,_. Jt.m61el AnlJlft.. sin olvMlm' aJ maearo 1.aimlo Domenic::u 
Scarlaai, quien ejerció una 1nOue-=ie muy fuerte 1Riena'a$ eslllVO en E ...... y a&lll despuCs. 

Las -.-s. que escucluasemos. penenecen a wm cotec:cian recopilada por Jomquin Nin 
tmuslCÓkJIBD cubano) en 1920. Se llCleccionmon e9laS tres - especial ...-.- C.- una ck 
ellas nos muestra difere11tes carw:tcrisl:icas de las !IOllMaS ......,_de C9C pniodo. Desde 
el hecho e - una de ellas f"ue cmRJ>Ue- por - - -., (-.0 Albeniz) y dos por 
monjes... edemás de los rasgos estiliatcos de e.a. una. En la del P8dre Soler. _. l10l8 la 
infh.oena. habana de S.:..Jani. En la del Padft An.ies (1770). _,.,,........ - relaciOn 
mucho mas ar:rcana al anc orpnisbc:o s.n cutbvmdrt en ..-1• repiórl y en a. de Albenaz 
( 1 790). lllmbien enconuaremos e&a.enlos del f"olklorc y las 11Mici011eS espaftolas. 

ESP~A EN EL SIGLO XVIlL .......... .2 
SONATAS ESPAj;JQLAS ............ ~ 

BIOGR.AFIAS: Padft A-no Sol«, - Rafm!I AnlJ)es. 
- Me-. Al-.Z. ........... $ 
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ESPAÑA EN EL SIGLO XVIJI. 

El si_slo XVIII f"ue en scncral un periodo de recuperación dcmo~-nifica y económica .. 
f"avorcc1da por las medidas ~formistas. especialmente inlensas duf'Ulle los reinados de 
Fernando VI. y sobre todo. de Carlos IJJ. 

Junto con el Siglo XVIII. negaron a Espmlbl los Bof'bones iniciando con Felipe V 
inaugurando con su reinado i. Espafta de la 1Jus1r·ación: seguido por Fernando VI .. quien 
trajera a Dornenico Scarlatti (que sirviera desde Ponugal a la nueva Reina). 

De 17SQ a 1788 fue el tumo de Carlos 111. quien J"Calizó una prof'unda reor!!anización de la 
nación,. rcfonnó su agricultura e introdujo las úlnmas novedades en concepc1on urbana de 
su Nilpoles natal. Fue el momento en que Madrid dejó de ser sólo una población mas de la 
Mancha para convenirse en una ciudad moderna. plena de elepntcs edificios a la manera 
de Paris. Mi hin y Napoles. Disponía de agua corriemc. alcan&arillado. iluminación urbana y 
una cone con gran estilo y esplendor. 

El siglo cierra cOn el reinado de Carlos IV. de 1788 a 1808. afto en el que Napoleón impone 
en el trono a su hermano JosC tras derrotar a Espefta. que Je habia declarado la guerra a la 
nueva repUbl ic.a francesa. 

Aunque exi!'>tia una resistencia considerable a la introducción ele nuevas ide.s en los niveles 
mas bajos. los ints:lcc:tuaJes del país eran rccep1ívos a los conceptos de la llusuación y a la 
Enciclopedia de Diderot. Espaa. empezó a f"ormar arquileclos.. inaenieros. aeópaf"05 y 
naturalistas. M8.s tarde. las idas dcmocr&ticas en¡rendradas por la Revolución Francesa 
iban a llegar a Espafta. aunque no it.n a ser adop&adas por las clases polítiaas y diripnies. 

Apoyada en su imperio ultramarino. la Espafta de este siglo fUe una potencia importallle en 
la política europea. si bien su política exterior careció de la pandcza de tiempos pas.dos y 
estuvo casi siempre demasiado vinculadm a Francia. El influjo de la llusa.ción -y el paMJ 
del tiern~ redujo considerablemente la importancia de la Inquisición. que a finales del 
siglo babia dirigido su activict.d a la perse<:ución de las nuev• ideas ilustrlldas. procedenles 
principmlmenle de Francia,, y a la censura de libros (la penecución conua judiaa y 
musulmanes ~ conversos- se había reducido. fundamentalrnente porque su número en: ya 
muy escaso). 



SONATAS ESPAÑOLAS. 

Durante el si@lo XVIII. se desarrolló en cspaftm una escuela de composi1ores de musica pmra 
teclado (sus obras podian ser para órgano -lo mlis popular entonces- para clave, o para el 
recién 1111eido "fucne-piano"" ). La acthridad musical de entonces. prac1icamen1e !IC 

concentraba en los monastenos. por Jo que la nmyoria de los autores. ademas eran 
n:ligiosos. La gran mayoria de las obras para teclado de esta época. llevan el titulo de 
"Sonalas º\ sm embargo hay también otras como arias. rugas. fuguenas. etc. Aparentemen&e. 
la primera obra para cla"e que se publicó en Es,_,.., f'ueron las "Seis Fugas para Organo y 
Clave" de Juan Se~ en l 773. 

Las Sonatas Espaftolas del siglo XVIIJ son una transición entre la sonata barroca y la 
clásica. Se opta por la cconomia de recursos y va surgiendo el "estilo galante" (melodia 
acompaftada). La mayoria dr las Sonatas son monoaenuíticas (aun cuando ar-recen dos 
temas. no son contrastantes como en el clasicismo))' de un solo movimiento. aunque si ._y 
sonatas de mas de un movimiento. El primero en usar la palabra "sonata" como titulo 
instTUmenlal fue el vihuelisla cspaftol Luis Mil8n en l .S3.S. Para Sca.rlatti. la palabra sonata 
parece significar una composición en un movimiento de f"onna binaria.. aunque CI &arnbien 
escribió algunos de sus primeras obras en ~·arios movimientos. 

En las sonatas espaftolas vemos influencia Italiana (,_. raro. porque en aquel motne111o. 
parte de lo que hoy conocemos como llalia. era dOlninmdo por Espafta). sobre todo de 
Scarlatti. pero combinada con elemelllOS )X)pulares Espaftoles (como en el caso del 
:apaleado dentro de la sonaui de Albeniz). 

SONATA EN RE MAYOR. Padre Anl<>nio Soler 

Es una sonata en un solo ITIOVimicn10 ck f"onna Binaria muy equilibrad9 
Pane A: Se divide en tres secciones: la primera. es 1111a introducción r-ra establecer' la 
tonalidad. La segunda. es donde apuece el icma qm: tnás adelante se desanollará (motivo 
de trein .. ydosavos) Comienza en la tónica y va hacia la dominante. Y la tercera sección es 
para estableceJ" la dominante~ ésta es la mas amplia de las tres .ecciones. 
Pane B: Solo son dos secciones. que equivalen a la segunda y a la tercera de la ,_ne A. La 
primera sección e~ el '"desanollo" del motivo de treintaydosavos. que ahor' empieza en la 
dominante y va hacia la tónica. La segunda es casi la misma que la tercera de la parte A.. 
pcl'"o esta vez en Re Mayor para poder terminar en la tónica. 

ARIA EN RE MENOR. Padre Rafael Anglés. 

Se ubica hacia el aftol770. Aunque tambien esta cscri&a para clave. esta Aria se apep más 
a un estilo organistico lleno de lirismo y religiosidmd. Esta basada en una melodia 
acompai\ada por un bajo de movimiento lento. La melodía se mueve en f"onna dcsccndemc~ 
inspirada en el motivo descendente de la cruz de Bacll,. y su construcción da al pianista .... 
!,.'Tan Jibenad interpretativa. Además se aprecia la inf1uencia del estilo concenantc del 
barTOCO. 



SONATA EN RE MAYOR. Mateo Albcniz 

Es una sonata en un solo movimiento de ronna binaria. Esta escrita en sis octavos. y sus 
patrones ritrnicos corresponden a los del =apu1eudu. Fue compuesta hacia 1790. 

Básicamente. toda la sona.&a está en re mayor9 salvo algr.mas inflexiones """° a la mitad de 
Ja primera pane en que hay dos frases en re menor. o al pnncipio de la segunda pane. 

Toda Ja primera pane ~ en re mayor. saJvo dos frases a la mitad de la pane en tas que 
hay una innección a re menor. 



BIOGRAFJAS. 

PADRE ANTONIO SOLER. ( 1729-1 783 J. 

An1onio Francisco Javier José Soler y Ramos "8Ció en 0101. Gerona el 3 d.: Diciembre • 
t 'T.?9.A los seis aftos ingresó a la Escolanía de Montserrat. En 1 75:? se Ol'dcno como Mol\ie 
y al mismo tiempo fue nombrado maestro de capilla del Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial. Durante sus primeros cinco aftos en ese puesto debe haber estudiado can 
Dornen1co Scarlatti y con JosC de Ncbra. 
Aunque se le conoce mas por sus sonatas para teclado. de las cuales escribió mas de 200. 
también compuso 6 quintetos para cuancto de cuerdas y órgano. 6 conclenos para daa 
órganos. 9 misas. 2.S himnos religiosos. S réquiems .. 60 salmos. 1 3 Mapificats. ~ motet~ 
1:? Bcnedicamus. y 132 villancicos. Además de un tratado de annonía: La Llave de Ja 
J\f0Ju/o,·1án en 1761. en c1 que eJtplica corno pasar de cualquier tono mayor o menor a 
cualquiera de las otras 24. PresumiblernenlC'. la nwyoria de sus sonaaas las compuso para el 
lnfaMC Gabriel de BorbDn.. a quién le daba clases a.da o&ofto cuando la cone se quedaba en 
el palacio del Escorial. Murió en El Escorial, el 20 Diciembre de 1783. 

PADRE RAFAEL ANGLÉS (c. 1731-1816) 

Nació en Raf'ales. en I• provinci• de Teruel.. Araaón· Fue M.aestro de C.pill• en la 
Colegiala de Alcalliz (Terucl). En Abril de 1761 f;Olllpitió ¡:mr el puesto de orpnista q .. 
había dejado V. Rodripacz.. el puesao no lo ollluvo ¡:mrque los jueces dijeron que .. _ 
excedia en el estilo modcmo"; y. aparentemente. el "estilo moderno" no cncajata. f;Ol'1I la 
música tradicional de la iglesia. El 8 de Febt'ero clcl siguiente afto .. f"ue nmntw.do prin.r 
orsanista de la Catednl de Valencia.. dónde permmneció hasta su muene. 

MATEOALBENlZ(c. 1755~-1831). 

Compositor y teórico Espaftol. la fecha de su nacimiento es imprecisa.,. algunos autores ni 
siquiera mencionan una aproximación y muy poco se sabe de su vida. Fue Maestro de 
Capilla en Logrofk> y San Sebastian ... Según Nin ,. Saldoni. i!Ozó de aran estima entre s .. 
contcmporaneos"". Murió en San Sebast.iiln. provincia de GuipUzcoa el 23 de Junio de J 831. 

... 
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TRES MAZURKAS DE FELllPE VILLANUEVA 

El siglo XIX en México vio pasar Ja mayoria de los cambios que delinearon al México del 
siglo XX.. Cuando los modelos espaftoles se desp.s~ hubo necesidad de buscar nuevos; 
en ese tn0mcnto todos volvieron Jos ojos a Francia pag tras).._. su modelo de vida a 
nuestTo país. 

Por consccuenc' numerosas manif"estaciones anístic:as llepron y se swnaron • la 
rnezcolanza cultural que ya existia aquí. Die todas esas rnanif"esMiciones nos interesan. las 
musicales; Jlepron a nuestro país todo tipo de danzas y música europeas. la Mazurka entre 
ellas. 

Los compositores mcxiC"anOS también tomaron modelos de la música de salón e hicieron 
gran cantidad de valses. danz.as. potpourri~ etc. Sin embarao. las mazurkas de Feli,_ 
Villanueva tienen su propia personali~ ~ y sabor mexicMlos que las distinsuen. 
Representan w. ventana al México decimonónico. a través de la que podemos respirar el 
ambiente de aquellos aftas. 

¿.MAZUR .. QUÉ? ...•....... 'a. 
PANORAMA DE MExlco EN LA E.Poc:A DE VILLANUEVA ......... .3 

LA MúSICA MEXICANA DEL SIGLO XIX .......... J 
FELIPE VILLANUE'\"A GUTIERREZ ........... IO 

TRES MAZUR.KAS ....•...... a. 
BIBLIOGRAFÍA. ......... ~ 



¿MAZUR ... QuE'? 

La Mazurt.. es una danza. La palabra sipifica .. Mujer de MaM>via-. obviamente se originó 
en esa pnn-incia polaca y se convinlO - la danza nacional durante la epoca de oro de 
Polonia.. el siglo XVl(incluso aparece - el himno nacimml polaco). TambiCn se le puede 
llamar Masur o Masurek. que uunbim -. gentillcios de la tribu llamada ""Masures"" 
quienes "-ivieron en el Ducado de~ (Masovia). ~hecho. el nombre es mucho 
má.s joven que la danza. Apareció ,._. primera vez en el diccionano de J. Ricpers 
publicado en Alemania en 1752. 

La Mazurka en su carácter vivaz, orilJi-'tnente se prmcticabe Unicarnente como una danza 
clasica y no era muy popular por la dificullad de los pasos. Duranle el siglo XVII se 
propagó en Polonia y en algunos paises ~inos. Augusto u. ··eJ Elector·· de Sajonia y Rey 
de Polonia cs&aba muy orM:ulloso de Csu dMv.a y la introdujo a las eones alemanas. Luego 
pasó a Rusia a través de los :!l>Oldados f11R participaron en la invasión • Polonia~ de ahi. el 
Duque de Devonshire la llevó a lnglatC'l'l8 en 1845 y se expandió hacia Paris y otros paises 
de Europa Occidental. y cuando Polonia perdió su independencia. se volvió especialmente 
popular entre los altos circules sociales. 

Posterionncntc. se popularizó en las eones y en los ··Bailes Sociales de la Reina- se bailaba 
la ""Mazurka Melancólica·· que se dice -es la mas bella dan7.a de todos los tiempos. Parece 
expresar sentimientos de dulzura y tenlUl'a. Esta IJena • Elegancia ... no es una dana 
vulgar; su tempo lento tiene algo de ariaocnitico y •IBO • ahivez. •• 1 En las eones rusas 1• 
Mazurka en la encargadm de cenar los miles. En los afkM, 1830s y 1 UOs. la Mazurlta aozó 
de su mayor popularidad en los Salones m:sidemales. 

Debido a que los miembros de la leaióa polaca del siglo XIX también ejecutaban el Mazw
de la ... Alta Sociedad"·. los trajes tipicos _. unif'ormes Napoleónicos pua los Homlwes. que 
tambien usaban unos sombreros c~ con el e9Clldo nacional y pua las damas 
Vestidos Imperiales. guantes largos y .. ocasiones u... lipra buf'anda sobre los hombros 
semidesnudos. 

La música de la Mazurka está en ODmpás ternario. Se atribuye a Markowslry la 
composición de la primera Mazurka,. ~ hay quienes afinnan que la primera m.zurka 
de: la historia 1.a compuso Marcin Mielc.z:c"'rskL La introducción de la Mazurl.:a al piano 
clásico se acredita a Chopin, que tomó sus modelos de la Mazurka urbana o de la de salón. 
pero algunos estudiosos discuten que cienos motivos melódicos. arntónicos y f'ormales 
mantienen un punto muy cercano con la idiosincrasia de los Mazur folklóricos. 
En América, aparece en 1840 y aparecen algunas variantes cuando se combina con otros 
ritmos. 



PANORAMA DE MEXICO EN LA ÉPOCA DE VILLANUEVA. 

En 1962. aAo del nacimiento de Villan"""·a. Mexico se enconrraba en beN:anula y no podja 
papr sus deudas; entonces las ........a.as de E.spmfta. Jnglaterra y Francia tlncmbllrcaron en 
Veracnaz dispucs1as a cobrar sus préstamos. pero Espafta e Inglaterra se retiraron después 
de fle90Ciar. En1onces se libró la Ba&alla de Puebla. pero un aAo más lmrde. e1 ejercito 
frances entró a ta Ciudad dr Me2uco. 

De ahí. que en t 864 se instaurara el Segundo Imperio con l\.taximiliano de Habsburg.o a la 
cabe~ sin embarJ:!!o en 1 866. el ejército frances 1uvo que rcrirmsc y es cu.ndo los Liberales 
-que sicmpt"C se opusieron al imperialismo..- 1oman la ciudad de Querelaro (dónde 
Maximiliano se había establecido) y finalmente el 19 de Junio de 1867 lo fusilan en el 
Ceno de las Campanas. -

Luego Juárez retoma el poder basta su muerte el 1K de Julio de 1872. A eJ le sucede 
Sebastian Lerdo de Tejada. y durante su gestión.. en 1 873 se dio la rebelión dr los Cristeros 
en G..,_juato Y_!alisco principalmente. 

En 1877 comienz.a Ja Cpoca de Porfirio Diaz en el poder. epocmi que traerfa ..,.ndes cambios 
a nuestro r-ís, por ejemplo: 

La creación de la Com.-llia de Ferrocarriles de Morelos .. que conviene e la producción 
azucarera en el sector de la economía ll'Más dirámico. 

Se tiende la primera linea telefónica que existió en .. Repúclia.. Iba del Palacio 
Nm:ional al Castillo do: Ct..pultepcc. 

Llep a México el f"onógrafo .. considcqdp por algunos como el instrwnemo del f"uturo 
para Ja educación. 

Se inaugura la Escuela Nonnal de M.-sll'os de la ciudad de México. 

La industria mcxiaana inicill une diversific:acilln m6s allá ele la lextil .. inmrporando le cie 
alimen1os. vidrio. cemento. f"eneteria y acero. 



ATISBO A OTRAS MANIFESTACIONES AJlTJSTJCAS. 

pINTIJR.A_ El ._...¡ . 

.JOSÉ MARÍA VELASCX> (1~1912) 

Cillaltepetl. 1879 
e:-. ..mn ...... ·-. 162 gm, 
CNCA-INBA.. ....._. ~ *Anc e-.... • ......, 

ARTES ESCENJCAS Y LITERATIJRA. 

TEATRO 

FeliP"' Gutienez (1112• -
1904)1 

La ca=adoro de los,,._,, 
c:a. 1891 
óleo90bretel8 
102.00 X 159.00 cm 
M.....,., N-......i di: Arte. 
INBA. CONACULTA 

.JOSÉ PEÓN CONTJlERAS (IM3-1907). -La Hija dl:l ~-- 1876. T..a di: - hija 
..._..,de Felipe D rectuidlt .. 1m ~ 

ALFREDO CHAVERO(JMI- 1906). -xoc~ yQi -·-·i-. Tal --el 
.,.._. escrirordl:I sijjlo XIX - - - ...........,__ 

... 



POESIA 

IGNACIO MANUEL AL T AMIRANO 
(1 834-1893 ): 

LA PLEGARIA DE LOS Nl1"0S. 
"""En la campana del pucno 
¡Tocan4 hiJOS.. Ja oración ... ! 
¡De roillas! ... y roguemos 
a la madre del Se-ftor 
por vuestro pMtrc lnf"elicc:. 
que ha tamo tiempo partió, 
y quiz.8. este luchando 
de la mar con el f"uror. 
Tal vez.. a una tabla asido. 
¡no lo pennita el buen Otos! 
náufrago. triste y hambriento. 
y al sucwnbir siñ valor. 
los ojos al cielo alzando 
con iagrimas de aflicci~ 
dirija el adiós posvero 
a los hijos de su amor. 
¡Orad. orad, hijos míos. 
la Virgen siempl'C escuchó 
la plegaria de Jos niftos 
y los ayes de dolor!-

En una humilde cabafta. 
con piadosa devoci6' 
puesta de hinojos y triste 

a sus hijos así habló: 
la mujer de un naarinero 
al oír Ja santa voz 
de la campana del pueno 
que tocaba Ja oración. 

Rezaron los pobres niftos 
todo quedóse en silencio 
y dcspuCs sólo se oyó 
entre apagados sollozos. 
de las olas el rumor. 

De repente en la bocana 
Truena lejano el cañón: 
.. ¡Entra buque!-. aJlá en la playa 
Ja gente ansiosa gritó. 

Los nii\os se IC".'1111taron; 
mas la esposa. en su dolor. 
-no es vuestro pmdre les dijo: 
tantas veces me cnpftó 
la esperanz.a. que hoy no puede 
alegrarse el corazón-. 

Pcl'o después de una pausa 
ligero un hombl'e subió 
por el angosto sendero. 
murmul'llndo una canción. 

Era un marino ... ¡Era el padr'c! 
La mujer palideció 
al oirle. v de rodi Has 
palpitando de emoción. 
dijo: .. ¿Lo véis. hijos mios? 
La Virgen siempre escuchó 
la plegaria de los niftos 
y los ayes de dolor ... 

MANUEL GUTIERREZ NA.JERA 
(1859-1895) 

PARA ENTONCES 

Quiero morir cuando decline el ctia, 
en altamar y con Ja cara aJ cielo; 
donde parezca -no la ._¡a 
y el alma un ave que reinon• el vuelo. 

No escuchar en los últimos inslantes. 
ya con el cielo y con el mar a solas. 
mas voces ni plegarias sollozantes 
que el majestuoso twnbo de las olas. 

Morir cuando la luz triste retira 
sus áureas redes dr la onda verde. 
y ser como ese sol que lento expira: 
algo muy luminoso que se pierde. 

Morir. y joven: antes que destruya 
el tiempo la gentil corona; 
cuando la vide dice aUn: soy tuya. 
aunque sepamos bien que nos traiciona . 



PROSA 

MANUEL PA YNO (1810-1894). -Los Bandidos de Rio Frio- IA9-91. Se considera la 
mejor 11DWCla costwnbrista de MRic:o. 

LUIS O. INCLAN (1816-1894). -Aslw:ía. e1 Jefe de los Hcl"lllallOs de Ja Hoj• o Los 
Charros Con1rabandis1as de la R.a:m.-. Una de las pimeras 
novelas rc.liSlaS de Mexico. 

VJCENlC RIVA PALACIOS (1832-1896). ºMoflia y Casada. Virgen y Manir_,, y .... Man•n 
Garanaa-. 



LA MÚSICA MEXICANA DEL SIGLO XIX. 

Pienso que este siglo es el mLo;;; cambiante y vertiginoso que ha vivido MCxico. En soto cien 
ai\os pasamos s--r dif'erentes etapas: la ültima parte del Vineinaao. la lucha por la 
independencia. el Imperio de lturbidc, El Periodo de Sanla Anna.. la República. La 
Reforma. un nuevo Imperio exuartjero, el Porfiriato y las semillas de lo que i.-enninaiW en 
la Revolución. Por consecuencia. Ja pnictica musical. pero sobre todo la mUsica cambiaron 
y se ajustaron al momento. 

La mUsica ixef"erida por la sociedad del siglo XIX fue. sm lugar a duda. la música para 
piano. Estaba de moda tener pianos en casa. ya que esto era indicador de .-.1ut1L<; y era de 
ºmuy buen gusto- que las sef\orita..'"i de la alta 90Ciedad aprendieran a tocar. Habla Don Luis 
Gonz81cz C>bregón ..... ruru era Ju .<teñoru o .'le•w11u que en su Jtab11uc1ún nu lrC Ju11n~w.se 
en tocar: yu en lertu/iu ... · que d~hunfrecuente~lfle u en el ... ·eno de ... u. .. · uml."U~.<r ínllma." •· 

•• ... El U.'tnmbru.flu númeru de piano ... · que había en Aféxu.:u, ,-C.'ada cu.\u con1ulta con uno.' No 
huhiu una .<i;o/a ~r.-.;unu con /a menur prelen!61Ún cu//uru/ q~ no pu. .. e,>era ""'piano .1' é$le 
era pune norwtal. ru11naru.1 e 1nJ1.~pen.\ah/e del muh1huT1u de cualqu1er hogar". (Marquesa 
de Calderón de la Barca en La Vida en MCxico durante mi residencia de Dos aftos en ese 
país. 1843) 

La música instrumental como genero independiente -solista o concieno sinf"ónico- -. 
prácticamente desconocida haS1a 1840 cuando algunos extranjeros como WALLAC~ 
BOHRE~ VIEUXTEMPS V HENRJ HERZ vinieron a ~xico. y en 1857 1'i.olclcsio 
Morales o&eció la primera audición imegra ck una Sinfonia de Bcethoven. 
Los concienos naexicanos no eran como loa Europeos. eran mas bien concien.os con 
características de salón musical. y el especladur los tomaba como una simple diversión ... 
se podia sustituir con ouos espectliculos. 

La liberación de los aniS1as y la escasez de mÚIÍCOs profesionales orilJinaron que la pr6ctica 
musical ql.JICdani en manos de los aficionmdos (en Ja época colonial el mUsico era WI 
funcionario). Lo cual hace que la .. ~música de salón- predom.ine sobre los conc~ 
públicos. Sin embargo. la afición y la pan diftm.ión de la música. 90Jo alcanzó pma que ... 
damas ricas pudieran ejecutar piezas de moda s-ra agradar a sus amistades. 

Esto orilló a los compositores a hacer piez.as que cumplieran con las exigencias de sus 
consumidores y entonces Ja música de salón.. que en Euros- tuvo una categoria inf"erior a la 
mUsica ronulntica. fue en MCxico la Un.ica forma cultivada por los pianistas mexicanos 
durante el siglo XIX. 

La müsica de Salón había nacido como una necesidad social y cultural. Como es sabido. 
desde la intervención francesa hubo en MCx.ico una ··necesidad·· de imitar las COSIUmbt'es de 
aquel pueblo. Entre esas costumbres estaba Ja de los Grandes Salones en los que se reunía 
la alta sociedad. además de las tertulias en que los mas grandes anistas se reunían para 
com pan ir sus ideas y sus obras. 
Algunos autores hablan de la Música de Salón: 

j 



JesUs C. Romero: ...... las ··reuniones dr Salón..,. mexicanas no eran fundamentaJmen1e 
musicales .. como aconlccía en las de Europa.. smo verdaderas -.enulias literarias"· en las que 
la música dcscmpeftaba papel secundario: ya que mientras que eran profesionales los 
li1cra1os aslsaentes. la pene musical cs..._• cargo de aficionados: scftoritas y jóvenes ... 
TambiCn asistian mUsicos profesionales. pero siempre en minoria y [en general iban] cm 
calidad de ,..afcsores de los aficionados·· 

Uwe Frisch: •· Por otra parte. las clases media y alta del MCxico ... 1enian im; ojos pues1os en 
los paises europeos -a los que. por razones ob'-·ias. trataban de emular- de modo que en sus 
··salones anisticos·· se impusieron las imitaciones serviles ;. por lo general e;i1..1emponineas. 
de:: los peores excesos y amancramicn1os del romanticismo europeo··. 

Salvador Azuela: •· En la mUsica de Salón. que se compone durante la Ultima epoca del 
porfirisrno. brota un acento propio. Al oir l•s obras breves de Felipe Villanueva. Emcsao 
Elorduy y Ricardo Cas1ro. para citar a los mas ccmocidos. aflora un sentimien10 de 
melancolía caracteristico del pueblo mexicano. que ellos recaaan con elepncia. Al solloz.o 
estos mUslcos le ponen sordina: pero un trasfondo inconf"undible de la personalidad 
nacional. 5C advierte hasta ptra el prof"ano-. 

Aunque la rnayoría de las voces menosprecian la Música de Salón. el hecho es que sin este 
género no podriamos disfrutar de las CGnlposiciones de maestros COlllO Villanueva y sus 
compafteros. No podemos dejamos lleva- y suspirar por lo que nunca tue. nuestra &arca.. 
como mUsicos y como mexicanos. es saber lo que tenemos. de donde ,.iene y se~ir t.cim 
adelante.. 

Pero no debemos olvidar otro aspecto imponantisimo dentro de la vida musical del México 
decimonónico: Los Concienos. De la m.,., con la ópera.. los conciertos sirvieron para dar a 
conocer a los au1ores Europeos. Las Asoci.ciones Musicales de entonces y la gran cantict.d 
de institm::iones dedicadas a la enseftanza de la mUsica, dieron un Sl"llll impulso a esla 
práctica. En esta época nos visitaron muchos concertistu e~ que traian 
.. novedades- a nuestro pais. por ejemplo: D"Albe~ Pf"eifl"er .. Henry Herz. Lübeck. etc. En 
palabras de Pablo Castellanos: ... si durante la primera mitad del si&lo predominó la literatura 
-sa1oncw;::a-.. en la scg¡mde mitad apucce la literatura ··didllcticai .. y -c1e concicno"".- · 

En 1a época porfirista. Jos conservadores que ai\oraban el imperio. dieron un gran impulso a 
México la müsica Francesa dando lugar al: 
FRANCESISMO.- En J 880 todavia dominaba cJ italianismo. El primero en levantarse 

contra él fue Félix Ma. AlcCrraga (1845-1937) que junto con sus 
condiscípulos f"undó la Sociedad Armónica y Ja n:visla ··Et Mosaico 
Musical ..... que luchaban por la renovación. El Grupo Dr Los Seis (del 
que Villanueva fonnó pane)f"uc el que lopó implanlarlo en México y .. 
al mismo tiempo~ Carlos J. Meneses lo i,.rodujo aJ Conservatorio. 
"'El pr1nc1pal logro Jr e.o;;tu tendt.!ncu:J .'te ~nife.o;;1ú e" /u .o;;upcración de 
lu n1ú.wca p1uni.,·11ca. lunlo en el aspecto crcudor COl9IU 1n1crpretu11vo y 
df! C:Jecuc1án .'tupcrior. Cun el fru11ces1.'ftno '1rr1bó el cu/tu de la.'t 
pt:querla..,furrnu.,· (nuc1urno.o;;. mu:urka.o;;. vu/.,·e.s. etc.} que Chopin ha/tia 
pc:ifcccionaJo como mú..,·1ca de .\ulún: y por n(.!ce.•udoú la 1cJcn1cu Je 

, 



ejecvción ñllho de rewol.a:ionar c.:UIUlllll)lendu esto - gran bene.fic:lo 
para el de.surrul/o de le •Msica p1anL<r11cu en A4i:ru:o... (Jesús C. 
Romero) 

Eshl tarea q..:- llevó a c:mbo el Grupo de Jos Seis e11 la Ciudlld ele 
MC:xico. la companienln Pablo Caslellanos l....eDn en MCrida,. y 
Francisco Godincz en o...-1ajara,. (quienes estuviesun en COnslanle 
comunic-=iOn con el Grupo de los Seis). y de numera indepcndicnle. 
Eduardo Gariel en SaJtillo. 

q 



FELIPE VILLANUEVA GUTIERREZ. 

Pianisaa. violinista y compositor a quien Manuel M. Ponce llamó -el Poelll del Piano-. Nació el S de 
Febrero de 1862 en el pueblo de Santa Cruz Tecamac (significa en la Boca dr Piedra). municipio de 
Oturnba. Estado de México. Sus s:-dfes f"ueron Zcnón Villanueva y Francisca Gutienez. 

Se intcia en la músaca tocando el violin de su hennano Luis. y en un afto ift(!FeSÓ a la orquesta del 
pueblo. Su primo Don Carmen Villanucva. que era el organista del templo local. lo inició en el 
estudio del piano. postcriormenle Don Hermene~ildo Pineda le dio clases de annonia. 

Ent'e las obras de su nii\ez esta su Cantala Patriótica para voces y piano-¡;;¡ R&!trato del Henemé,.110 
Cura H1c.lu/g.u-. que él mismo dirigió y estrenó el 16 de septiembre de 1872 en la escuela del lucar. 

En 1873 se mudó a la Ciudad de México junto con su hermano Andrés. y con tal motivo dedicó su 
marcha ··1:.,1 ll/11ww1 Ad1ú ... •• a sus padres .Y la mazw-k.a "º/.d De ... pcduJu·· a su Jll'Ofesor H. Pineda. 

Ya en la ciudad ingresó la Conservatorio Nacional de Müsica. pero duró muy poco tiempo en él. ya 
que lo rechazaron .. por f"alta de talento ... Se regresó a su pueblo a los doce aAos de edad. pero como 
tenia muchos deseos de continuar con su instrucción musical volvió a la capital. donde fue muy 
solicitado por las orquestas para ocupar el puesto de primer violín. PeTO eso no le satisf"acía y 
comenz.ó a recibir clases de piano con el maestro Antonio Valle y en 1883 un cuno de 
peñeccionarnienlO con el maestro Don Julio ltuane. Ademas. aywMndose de algunos teJCtos 
adquirió conocimientos de composición. 

En 1879 le fueron publi- """primeras-= dos danzas -La E,.,,.,,;,;,, del Pe-r y -La 
llegada del Ciclón". Y a partir de entonces se edi&aron otras obras. En 1 &14 ingresó corno prof"esor 
de piano a un ~ panicular en donde tuvo como alumna a Atnada. la hija del entonces 
presidente Don Porfirio Díaz. El m.estto Villanueva f"ue quien introdujo ....... Jesús C. Romero. la 
música de Chopin y de Bach a las clases de piano. Habla Gustavo E. Cmnpa: .. Era el maestro de 
rnod9 y había adquirido una gran popularidlld y era disputado como prof"nor por las familias de la 
mejor sociedad de Méx.icon. 

Ea l ... en unióll c:on Ricardo Castro .. Gua.w. E .. Campa.. .Juan Hernández Acevedo .. Carlos J_ 
Mews e J.,..cio Quezadas. funda el Gnmp de los SCis que promovia el &ancesismo. y que en 
1 887 f"undó el -·instituto Musical Campe-Hernilndez Ace"cdo· ... 

En 1892. junto con Gustavo E. Campa y Carlos J. Meneses crea la Sociedad Anónima de 
Concienos. con el fin de dar a conocer a los grandes compositores. Fue el primer cultivador .. en 
MCxico, de la pcqucfta pieza lírica para piano. ..a tra,,,és de la cual se expresó con auténtica 
personalidad su temperamento romAntico".(Mayer-Scrra) 

En su producción musical. muestra una predilección por las danzas (por Jo cual se le considera el 
creador de la danz.a mexicana).C>no Mayer-Serni dice: " .•. Su.-r dun=u. .. · e.-rtán /tu.-ruJu.,· en el e.'fquema 
c.'ftructural de do.,; pur1e.'f <.:on1ru.'fludas. CJ{\~ primera. con cur.iclcr de 1ntrudMC..·c:1ón llene una gran 
1.:o/uh1/ulaá c/ocuen1e. n11e111ra.•; qve /u .w.,.gunda e.-r #IÚ.,; contcn1pla11vu. /úng1111Ju. d1..· 1empo ruhuJo y 
"tropJ,·al". y du lugar u con1h111uL·ione ... · ritnucas ntuy comp!t.:¡u ... · _v de gran or1g1nuhd~. 



Ademas de piezas musicales de epoca como mazurkas. potpourris sobre temu de z.al'ZISla. 
nocturnos. asi Q>rno música n:liL-losa. ~ una zarzuela en un acto llamada La Casa de Locos.. 
cuyo oriainaJ es de don Mariano Pina llmninaucz. la cuál terminó el maestro Villanue~·a en JU?. 
Murió en la capital de la RepUblica el 2S de m8YO de 1893. En su honor. el pueblo en el que llllCió 
ahora se llama Tecamac de Felipe Vill~·a. 

" ..• El dc ... urr11/lo de ·"u.'" cumpo.'l1c1une ... · e . .,. rápido, nu hac.:e ·'""'º enlilncu:~r una .rr~se ah1ena. _rranca, 
.'icn11du, c.:uandu _.,,'U la upus1ona. la rcuwno y la crece. expu"4./1endo ... u wdu ,·on lu.' moderno." 
proc,•d1m1C!n10..'· mu.ncule ... ·".(Rubén M. Campos. Revista Musical de Mt:xico 1~- ag:osto-1919) 

..... 



TRES MAZURKAS 

Coa911elo Carn:dano clasifica las obras dr Viltanueva en dos pandC's grupos. El Primero f"onnado 
por sus piezas mas sencillas de f"onna y f'8Clllra: y el Se~URdo fonn..to ..- obras más elahondas 
qUC' l'eVelan su adrni....,lc invención melódica y que hCftCn henno905 rnonwrnos de un suriJ 
ref"tnarniento armónico. A Cstc .cgundo [ll'UPO pencnccen la PrimCTa. Scgunct. ). Te-rcera Mazurlita.. 

PRIMERA MAZURKA EN RE MAYOR. Op. 20 
Esta drdtc.ta -a mi arni1.10 Antonio Fiitua-om-. E51a Mazu ... a f'ue elegida por o· Albcn para incluirla 
en sus prognunas. decl..andolo (a vm .. ~·a] el mUsico naa.s ifCnial que habia encona.do en 
Aménca.. En esta obra esUi escrito en ~- pen> implícitamente en 1 y ~ -de manera inus11ada en una 
l\1azurka. pino bien comprensible scgU.n nursao f"ol"-lore-. (Pablo Castellanos) 
Su f"onna es Cantabilc-Trio-Final (ABA 1

) con una pequcda inltoducción: cad9 una de las secciones. 
a su vez. es ternaria ri~ dos temas connastantcs. pero los primeros lemas de cada sección 
co~ rinnicarnenlc entre si. La i-rtc A esta ttatadm • tres voces y la B a dos. Para mi. esa. 
obra. representa la coquetería de aquellos ..,._ con fi[!:uras ,_, finas y elq911CS... pero sin olvidanc 
de la pasión. 

SEGl..fNDA M.A.ZURK.A EN LA MENOR. Op.2!J. 
Dedicada -a mi gran anigo Luis Da·vid (célebre violonccllisiar. ""Pa.cc ... estilo virtuosi•ico 
appa.uona1<.1 en el que Vill9nueva desala sin mombra de pudor su mas rcc:óndito rocnanticimno'"". Su 
f"onna es Introducción-ABA' (La Menor. Fa Mayor. La~). La ,,.-te A es bitentática y la B 
tiene un solo terna. Toda. la Mazurka esUi a tres voces. Po._ ... c•actcr ~te p.-ioa-' y 
desinhibido. 

TERCERA P.1AZURKA EN RE BEMOL MAYOR. 
La dodicatoria dice ... mi discipula Seftorila Elena Dueftas-. Cilando • ~: ... En la len:etw 
mazurka mú interesante ... En esta mazurka Villmtueva revela una m.8yor in...-iva en su v..U.Cióa 
melódica por el empleo de '-alares ritrnicos ÍIT9cionales que con a..au &ec-=ia a encuenll"WI en la 
ob~ de Chopin y de Llszt .•. - La f"onna. - vez ....._ es ABA' con in~ molo que - -
ocasión .e arp-ega adernU. un Puente enttc la By la A'. Las pmtcs A y B mon ~ca&. piso la A 1 

solo 1orna el primer tana de la pmte A. Su t:er*:ter es rnuy dulce y rec:M9do~ ,..o a Ja vez ... ~ 
nostá18ico .... En el orden ribnico hay aqui. ._. vez mas.. un. hcrniola. .. eme ca90 -ocu.1 .... ya que. 
en una ...ctrica de '4. en la n1ano derecha a SUC.SC una fi•uni 111elódica que ... t:J...,..ente in9c::rita 
en Wl9 métrit:a de .i'."" 

Pienso que debido a las .-elaciones tanto 1onales como morfológ..icas de esa.as P.1azurkas. se insinúa la 
f""onn-=ión de una Suite y es por eso que resulta muy int~te interprct8rl8s como un ciclo. sin 
olvidar que cada una tiene su propia penoaalidad. aunque el amor. "·i•o de9llc ttes perspef:livas 
dif"cn:ntcs podria 1ICI' el hilo que las une. 
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SONATA Hob. XVI- S:::! EN MI BEMOL MAYOR DE JOSEPH HA YDN 

Esta sonaia fue dedicada a Therese J~ pianista alwnna de Clemcnti Fue compuesta en 
1 794. en el mismo afto en que la convención Nacion.1 Francesa vo&ma la abolición de la 
esclavitud en todas sus colonias. en que la Revolución Francesa guillolinam a Lavoisiere 
(Padre de la Química Moderna) entre tantos ot..-os; en el que n-=iera. Antonio Lópcz de 
Santa Anna. o en el que John Daltcx. descubriera Ja discromatopsia o ceguera de los 
coJores. En este afto, Haydn se encontraba trabajando en Londres. y es .. este periodo en el 
que alc.nzó su madurez corno cownpositor, como se puede observ8r en las sinfonías. 
cuanctos de cuerdas, trios y sonatas para piano; enriqueciéndola con los colOFCS y 
sonorid9des inspirados por las orques&as londinenses.., un vocabulario ....Onico mU rico, 
etc. 

La sona&a está f'onnada por tres movimien10s (como Ja mayoría de •- ...a.as clásicas). La 
caracteristica particular de ésta,, es que el segundo movimiento eSlli ca mi mayor. Jo que 
representa una mezcla de tonalidades nolablemente ori&inal"'. El cokw._ le'Xtura y sonoridmd 
de ésta que es la última sonala para piano de tt.ydn. nos evocan .- aquesta. además eJ 
carácter de esta "•sinf"onia- llevada al piano .. nos hace pensar i~nte en el lado 
humoristico de la personalidad de su aulor. 

1794 .............. ,3. 
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1794 

La Revolución Fn1ncesa e5111b8 en pleno. y ya comenzaba • ciar fruaos. como Ja •bolición de 
la esclavitud en sus colonias. siendo Haití la primeta en liberar a sus esclavos en 
LatinoamCrica. (4 de febrero) Pero tambiCn hubo muchos ..,Ullotinados. entre ellos uno de 
sus líderes. Georges·Jaques Danton y Antoinc Laurent de U"oisiere muere guillotinado en 
París. 

También para la medicina fur un afto impon.ame. ya que John Dahon descubrió la 
cnf"ennedad de la discroma1opsia. o ceguera de los colores. que hoy conocemos como 
daltonismo. 

En México. nació Antonio López de San .. Anrm.. y el ~I Pedro Maria Ana~·a: y a 
finales de ese mismo afto. el teólogo liberalista Servando Teresa de Mier m un sennón 
-osado e impio" acerca de la Virgen de Guadalupe en la Colqsiata de Guadalupe; por lo que 
f"uc arrestado y condenado a 1 O aftos de exilio en Espafta. 

Y es justo en ese afto en el que Haydn compuso su ~ Hob. XVJ-S:? en Mi bemol 
Mayor . 

.. ·. :._p·. 

Retrato de Jhlydn en J 794 

2. 



FRANZ JOSEPH HA YDN. 

Nació en Rohrau. Austria el 31 de Marzo de t 732. A los seis aftas comenzó con lecciones de 
violin y ci.vecin con Johann Mathias Frankh. Perteneció al cOFo de a. CaledraJ de San Esteban en 
Viena desde 1740 hasta que cumplió 17 aftas y su voz ya no ~ entonces. trabajó COlllO 
mUsico andepcnd1cntc. tocando el violin y acompaftando las lecciones de canto que dabe el 
compositor Porpora. Pana entonces. ya babia compuesto una misa. müsica para las com~ 
teanalcs ~- mU.sica de c8rnara.. En 1755 compuso su priTner cuaneto de cuerdas. y por cs1c tiemr->, 
se casó con Maria Anna Kcllcr. 

Hacia 1759 fue nombrado director del Conde Morz1n. pero pronto se mudo al servicio de la 
famiha E.slcrh&zy como Vicc-maesuo de capilla y a la muene de Werner. ascendió a Maestro*: 
capilla en J 766. Ahi f"uc director de un ~wrupo de J 5 a 20 músicos~ y se le pidió que compusicTai 
para su jefe. el Principe Nikolaus Esterhli.zy. En los primeros aAos. Haydn escribió músi~ 
instrumcn&al. incluyendo sinf"onias y otra!> obras para los concicnos (:! por semana) y festivales 
del principc~ alrededor de 1 :?S tríos para el ... baritono·· (instrumeftlo tocado por el príncipe) 
ademas de ali,.~nas canlalas y mi&sica religiosa. En esta época conoció a Moz.an.. quien • 
conviniera en su amigo. 

Cuando se abrió un teatro de ópera en Esztcrhása. en 1 768. compuso Lo spe=iale, L 'infedc/10 
ciclu.~a ( 1773) e// mo'kk1 .M!llu /IU'IQ ( 1777). etc. Sus tnat.jos de los l?a<rs incluyen sonatas .,... 
piano. tríos para piano. sinfonias. y cuanctos de cuerdas. El prestigio de Haydn iba en aumc"'°9 
para enaonces.. muchas e sus obras ya habían sido publicadas en las principales capitales 
Europeas.. 

Durante esos aftos. H•ydn sólo podia componer para Jos Esterhazy o con un permiso especial. 
Entre las obras que f°ucnJn hechas bajo esos permisos especiales encontramos tres pupos ele 
cuanetos de cuerdas que aparecieron de 1768 a 177:! y ouos ~ que le dieron rama en 
Europa cenrral,. como ··1as Siete Palabras ....... compuestas para la ~ santa de C6diz; concierta.. 
y nocturnos hechos para el Rey de N•poles. 

A Ja muene del Príncipe Esterhaizy. en 1790 Haydn pudo aceptar una invitación pma hmcer una 
gira de concienos por lft&laaena; 1.,..,. que visitó en dos ocasiorms. Haydn explOló sus estanci
at máximo. Trabajó con las grandes orques&as londinenses (antes, siempre habia ~ado coa 
.b'Tupos pequc.:ños), escuchó la mU.sica de Handct. etc. Todas sus experiencias redundaron en las 
obras que pertenecen a éste periodo: las sinf"onias. Jos cuanetos de cuerdas._ los tríos para piano.,, 
las obras vocales y sus tres últimas sonatas. 

En l 795 regresó a Viena. En marzo de J 808. Haydn escuchó por última vez una ejecución de sus 
obras: La Creación dirigida por Salieri. A partir de entonces. 9C recluyó en su casa debido • su 
enfenneda.d que lo llevaría • la mucne. Haydn murió en Viena el 31 de mayo de J 809. 



SONATA HOB XVJ-S2 DE FRANZ JOSEPH HA YDN 

Esta sonata fue compuest.m en Londres en 1794 (Cinco aftos despuCs de no haber compuesto 
ninguna sonata para piano). Es" dedicada originalmente a la Scftorita Theresc 
J.,...esaimada pianisaa y alwYH• de Clcmenti). quien posaerionnente comrajera 
tnatrimoniet con Gaetano Banolozzi. eso aclara Ja ded1ca1oria del 111911uscrito que posee la 
BibhOleca del Congreso en EUA. que dice a "Mrs. Banolozzi". 

Estando en Londres. utilizó un piano Inglés B~wood mas pande que los pianos 
vienrses. tenia cinco octavas y media. Los bajos no eran tan "espesos• y los acordes podian 
ser escritos con las voces más cerradas y sin perder claridad. Tenía triple cuenla. pero tenia 
un pedal due una c:urdu que pennitia tocar solo u .. o dos cuerdas. Por lo tanto. la sona&a 
saca ¡:mnido de la "nueva sonoridad inglesa". 

Esta sonaita está escrita en tres movimienlos: Allegro. Adagio y Finale. Presto. 

El primer movirñiento está escrito en fonna sonata (A-B-A. Tónic.-Dominante-Tónica) en 
Mi bemol mayor. Tiene tres temas principales. todos con el ritmo como su elemento 
principal. El primer tema es de carácter ritmico:armOnicp. se tr ... de acordes arpegiados 
con ntmo pumeado. El sepndo tema contrasta con el primero • .._. es ritmico:melódico. 
Es una melodía descendente acompaftada por m:cwdes quebrados.. la mclodia pua del 
regisuo agudo al grave.; el riuno sigue siendo punteado. El tercer terna. tambien de ritmo 
punteado. es una combinKión de los dos anteriores.. Tiene los 8ICCXdes del primer tema 
int:enctuando con una melodia descendente corno en el segundo. E9le movimiento eslá 
claborwlo con una gran variedad de motivos. mM que con el clesmrollo de los ternas 
principales. En cuanto a las tonalidades, respeta el esquema de la fonna sonaaa... comienza 
en Mi bemol; hacia el compás l 7. con la aparición del motivo rítmico del terna princi.-J,. 
cSUlblecc la dominanle y la exposición concluye en Si bemol. El clesmn>llo empieza en si 
bemol. pero casi inmediatamemc comienza a moduls. pasa por do mayor. sol menor. la 
bemol mayor, sol mayor, mi mayor, y regresa a mi bemol en la reexposición. para. 
pnicricamcntc. permanecer ahí hasaa el final. 

E1 segundo movimiento es un Adagio en -mi mayor. Hmy discusión en cuanto al s-pe1 de la 
tonalidad en este mo"'·imtento; ha)· quienes dicen que se trata de una relación de Napolitana 
que ya se babia prei:-rado en el desarrollo del primer movimiento; orros afinnan que es un 
.. experimento tonal" de Haydn. Lo cierto es que se trwaa de una cornbinmción de tonalidades 
Unica y original en Haydn. Tiene f"onna ternaria (Mi mayor-mi mellOl'-Mi mayor)con una 
pequefta coda. El uso de adornos le da un carácter improvisatorio. La parte A tiene dos 
motivos. Una vez mlás, el primer motivo tiene ritmo punteado y eslli f"onnado basicamente 
por acol'dcs aunque si se puede distinguir una melodia en la voz superior. El segundo terna 
ai-rcc:e hasta la segunda sección de Ja pane A, pero no es muy contrastante porque tiene 
casi el mismo patrón ritmico que el primer tema. La pane B conuas&a porque está en el 
homónimo menor. pero a pesar de que tambiCn tiene ritmo punteado. se diferencia porque 
ahora va descendiendo y es mas ágil por que: la dW'8Ción de cada nota es menor que en el 
primer tema. La panc A 1 presenta los dos temas. pero el primer terna tiene '\'ariacioncs y 
ornarncntación diferente, mientras que el segundo tema apanx:e igual. C:ileeplo por algunas 

.. 



notas de.....__ La coda toma el motivo del primer tema y lo ecompafta a. Ull9 llOla pedal 
en el .,..,. lo q11r antici.- un poco la camcleristica principal del tercer MIW'imiento: notas 
n:petidu en octavos. 

El Finalc Pnslo tiene influencia de la Contradanza o .... counay dance- ele origen inales. 
NuevarneMc es.a escrito en Fonna sonata y en Mi Bemol. cada una ele las partes son 
pr8cticamcMc iguales en extcnsicin: A-J02 compases. B-10:? compases. C-J04 compmses. 
El tenaa principal de este movimiento eS11i f"ormado por unai anacruza ck cn1eo notas 
repetidas en OClllvos. seguido por una melodia acom.-"-d9 por un pedal en el bajo y el 
segundo tema tiene una melodía en la mano derecha y en el bajo My otra melodia 
descenrdenll:. ESle movimiento si está elaborado mediante el desarrollo de los temas 
principales,, del pnmero. toma el motivo de notas repetidas. mientras que del segundo .. el 
primer tnotivo con Ja melodia que asciende crom8.ticarne.-:. De los ues movimientos y 
gracias al movilniento ágil y vivaz del movimiento y a las pausas sorpr-esivas. este es el que 
más nos mueslra el lado hwnoristico de la penonaJidad de Haydn. 

El clemenlo que w explota en esta sonata principalmente es el ritmo. C.- ._,de los ternas 
que aparecen a lo largo de la sonata está caracterizado por un ritmo en panicular. La 
mayoria de los temas usa ritmos punteados. pero eso no sipifica que - isualcs. e.a. 
uno tiene su propia personalidad que se refuena con elemenaos como tillllln!s. dinámica o 
textura. 

s.n.......,. llVl.52 •J . .._... 
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DOCE PRELUDIOS AMERICANOS Op. 12 

Era el afto 1944. Comenzaba el fin de la Segunda Gucma Mundial. Los Aliados tomaron 
f'uerz.a y empezaron a liberar ciudmdes de manos de los alemanes. 
En Latinoamerica se sentía un aire n.cionalista. rea;ionalista y continental. Prueba de ello es 
ésta obra de Albcno Ginastera.. que nos da un panorama de .. América de entonces. 
princis-Jmente de Argentina. pao no exclusivamernc. 

Podernos dividi; los pFeludios en 3 módulos: los que contienen elementos folklóricos 
argcntinos(Triste. Danza Cnolla. Vida.la.. En el Primer Modo Pentafono Menor y En el 
Prime.- Modo Pentáfono Mayor). los .. estudios·· (Para Jos A~ p.,.. las Octavas y 
Pastoral) y los Homenajes. 
Denuo del primer grupo obsen-.mos las raíces araentinas. camcllcrisricas del periodo de 
-Nacionalismo Objetivo.,. denb'o del que se clasifica este. Opus. Los Estudios son obras que 
aunque no tienen ref"ercncias folklóricas preci-, no dejan • tener ese sabor y color 
araent.inos inconf'undibles. Grw::iM. a los Homenajes nos podellloa acercar y conocer wa 
poco aJ teneuaje y estilo de los compositores araentinos Robeno Cim'cia Morillo y Juan Joel: 
Castro. pero ademiós al de dos .,-.nde5 repreoemanoes del ~ Ameno:ano como 
Aaron Copland y HeitOI' Villa-Lobos. Además. para que c.e pmnorama mea completo. 
resulta imponamisitno que Jos compositores Araenrinos hotnenaj...sos sean representantes 
de las dos tendencias que habia en ese momento en Argenti-.: Castro de la corriente 
nacionalista y García Morillo de Jos opositores que buscaban un eslilo abstraclo. 

1944 EN ARGENTINA Y EN EL MUNIX> ......... 1. 
UN VISTAZO A LA HISTORIA DE LA MÜSICA EN ARGENTINA ......... !\ 

ALBERTO GINASTERA ......... .S 
DOCE PRELUDIOS AMERICANOS Op .. 12 ......... .. 
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1944 EN ARGENTINA 

Alberto Gina..c¡1era compone su Op. 1 :?: Doce Preludios Anwricanos . 
.. . En el ane: Aparece ... Sombras suele veslir" Novela de ~ Bianco )" se estrenan las 
pelicuJas .. la O.nza de la Fonuna- de Luis JosC Bayón Herrc~ -un Muchacho de 
Buenos Aires .. de Julio Jrigoyen y "Su mejor alumno" de Lucas Demare. inspirada en la 
obra literaria de Domingo F. Sannien10. -vida de Dominguito". Se publica ··AJbeno-. 
rrvistu de vanguardia. Nace: Roberto Fontanarrosa. escritor)' hwnoris&a argentino . 

... En la política: Edelmiro Fane11 asume la presidencia de la Nación Arw:entina el 10 de 
Marzo. Se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y OtienlalC'ión Profesional 
(CNAOP). dependiente del Ministerio de Trabajo. En dependencias de la F&brica 
Militar de Aviones. en la provincia de Córdoba. Argentina, se realiza el primer 
lanzamiento de paracaidistas militares. 

1944 EN EL MUNDO 

... En el ané: "Batman & Robin" aJMirccen por primera vez en Jos diarios. Fallece 
Antoinc de Saint-Exupery. aviador y escritor francCs. Na..z la actriz J.-::qucline Bisset. 
Sobre el Canal de la Mancha se pierde el avión que lnUlsponaba • Glenn MiUer. 
director de jazz. arreglista y trombonista esa.dounidcnse . 

.. . En la politK:a: Islandia se constituye en República independiente. Teodoro Picado es 
eleaido presidenle de Costa Rica. Un aofpe militar denul:a en Ecu.dor al presidente 
Carlos Albeno Anoyo del Rio y s.- al pmkr nuev- el ex pres-.- José Maria 
Vclasco lbarra. llamón Grau San Martin es eleaido presidente de Cuba. 

En México. un ciclón arrasa el sur y ocasiona mú de 500 victimas 

Se~ Guerra Mundial 
l.lre9cmberco Al-..0 en Nonnandi• ... El 0ta D'" 
Febrero IS: EE.UU. recupera el control de las isla s.lomóa (Pmcifico) tras duros 
com- con J..-_ 
Marzo 15: Monte Cassino es destruida por los bombardc05 aliaados. 
Marzo J9: Los alemanes ocupan Hungría. 
Junio 1 O: L•nzarniento sobre Londres de las primeras "bcMnbas volantes• alemanllS, las 
V-t, precursoras de los misiles de la moderna balística. 
Julio 12: Fue disuelto el campamento de Birlo.enau, en el qur había 12 mil .SOOjudios. de 
los cuales 4 mil f"ueron asesinados. 
Julio 20: Atentado fallido contra Hitler en la sede del Estado Mayor en Rastenbur¡; por 
oficiales de la resistencia antinazi mandados por Claus Graf" Scbenk.. que f"ucron 
ejecuaados. 
Julio 22: Finaliza Ja conf"erencia económica de Brenon Woods (Estados Unidos) que 
acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 
Agosto 4; Elementos de la Gestapo descubren a Anna Frank y • su familia en su 
escondite. Un mes después son dcponados ). Jlevados a Ausch~itz. 



A..,no 25: La Ciudad de Paris es libelwda ,_.. las f"uer.ras aliadm tras c.-ro aftos de 
ocupKión nmzi. 
Scpliembre 3: Las tropas aliadms liberan &n..elas de la ocus-ción atemm.. 
Sepbembte 8: La primera - V2 .,_ - Gnn Br-. (Seplil!lnboe 8) 
Septiembre 9: Los comuniaas. con el a¡myo ckl ejercito sovietico. clan un golpe ele 
ESUMlo e implanaan Ja dicladw. en Buljlaria. 
Septiembre 12: Oran Bretafta. la URSS y EE.UU. firman el Protocolo de Londres. 
Octubre 1-4: Suicidio del aeneral Rommel. considerlldo por Hitler culpable de un 
complo1 contra su persona. 
Noviembre 13: El acorazado "Tiwpitz" es hundido cerca de las coslas norurp.s. 
Diciembre 16: Hitler desen~ Ja of"ensiva de las Arcienas. el U.ltinlD intento del 
rCgimen nazi por cambiar el cuno de Ja guena. 
Diciembre 2&: Tropas del ejen:ito estlldounidense al mando de Panon y Hodges • 
enlazan y los alemanes retroceden. queda libre el camino lwcia BerHn. 
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UN '\llST AZO A LA HISTORIA DE LA MUSICA EN ARGEN"nNA. 

En Ar~~nti"' de9de su.o¡ ori.,enes. conviven personas de di,,·ersa..o; raíces. Sus pobladores 
indisenas .. los espaftoles llegados con la conquis&a. inmigrantes de los paises vecinos y eUl'OpC05 
-en su m•yoria llalianos. aunque también destacan en nümcl'O los france9cs- conforman un 
abanico cultural que ejerce su influencia tanto en la mUsica academica como en el folklore de eu 
nación. 

Por razones obvias. cJ principto de la historia de la música académica en Argentina es muy 
similar al de México. Las primeras manircstaciones de la müsica Europea la5 &rajeron aJ Nuevo 
Mundo las misiones evaneeliz.adoras provcnien1es de Espafta, a MéJC.ico las de los Franciscarl()!I; y 
a Argentina las de los Jesuitas. Sin embargo las diferencias empiezan a nouane debido a mociv05 
ajenos a la milsica misma. por ejemplo las condiciones de los temtorios. la ccn;ania con Espafta. 
o las condiciones eamómica.-. de cada re¡fiOn. 

Una buena panc de la .::tividad musical estaba a cargo de los esclavos • ...- adcmá.c; de sus 
oficios cotidianos eran cantores o instrumentistas. Los músicos eran enviaclo5 a las reducciones 
de guaranfes .-- f"onnarse. o se les ponia al cuidado de algian padre que los instruia. AliJUllOS 
nombres de C905 namestros son Juan Vasseau o Vaisseau. Luis Bcracr. Antomio Sepp y Pedro 
ComentaJ. funit.dor ele la primera escuela de mUsica; y más tarde Domenico Zipoli. 

Hacia mediados clrel siglo XVUI empiezan a desanollarse los géneros teau.les (antecedcn&e ck: 
los t..llcts de Ginasaera). Ya en el sislo XIX surgió la practica de la Opera - Ar¡¡entina con .. 
csarcno de II Bar6ier1 d1 Siv1gila de Rossini el 27 de Septiembre de 182.5. E9e _.n.ro. junto eo11 

la z.arzuela.. música ck salón y -ya hmcia finales de sial~ la música sinf"Onica. ~ las r_._ 
predominantes. A loa compositores nativos de nt. época. que principel~ eran af""aciOl'l9dua. 
se les identifica c:orno ""Precursores'"": Juan Crisóstomo Lafinur. Roque RiVenJ. Alnancio Al~ 
Juan Bautisia Alberdi y Remigio Navarro. 

A finales del si81o XIX y pacias a la fund.ción de consenrmorioa. • da inicio a una .ctivid9d 
musical de tipo Profesional. Es también en estos aftos. en los que hay un _,..- comacto COll 
Euros- y este hecho dejará su huella en la siguiente aeneración de mÚSicos. 

El rnovimienso .-cionalista dominó pan pane de la primera mitad del aislo XX. AltplllOS 
compositores como Juan Bautista Massa o Carlos López Buchardo. optaron por el uso directo de 
fuentes folklóricas y populares; mientras que otros ... Acuftaron ww expresión lllllts cosmopoli1a a 
través de la adopción de tCcnic:as contemJXH'áneas europeas. pero al mismo tiempo mantuviCTOn 
un canicter Argentino subjetivo-. tal es el caso de Upnc. Ficher. los Hennanos Castro y 
Gianneo. Durante los aftos 30 el 1111eionalisrno fue decreciendo y en los ..._ 40 y 50 los 
compositores buscaban nuevos lenguajes a partir de los modelos europeos.. pao ~ autor • 
manifiesta de manera diferente .. por lo que resul1a imposible •aruparlos. Al....- de Jos músi~os 
activos durante esta etapa son Carlos SutTern.. Pedro Valcnti C~ RoberlD Garcia Morillo. 
Angel Lasal~ Carlos Guastavino. GWllenno Graetzer. Pedro 5'enz )' Albeno Gi..stcra. 



ALBERTO GINASTERA 
(1916-1983) 

Ocupó un papel ......... isla en la historia musical de Argentina. donde ejerció una f"uene 
influencia sobre unm nueva generación de compositores. Nació en Buenos Ans .. Argentina el 1 J 
de Abril de 1916. E11 1935 se graduó del Conscn .. torio Williams. De 1936 e 1938 estudió en el 
Conservatorio Nacional .. y en J 94 1 e5o nombrado swofesor de composición en el Conserv•torio 
Nacional y gana un puesto en el Liceo Militar General San Manín. 

En 194:?. la f'"undacicin Guggenhc:im le otorga una beca .-ra visitar Jos ESUNlos Unidos y estudiar 
los problemas de la mUsica coniemporanea., sin embar90. debido a la guet'T8 pospone su viaje. V 
no es sino hasta 1945 que puede pisar sucio norteamericano. donde asimiO a un curso ele 
Composición con Copland en Tanglcwood. Pennancció ahi hasta Marzo de 1~7. 

En 1 948 file nombrado director del Conservatorio de la pro"·incia de Buenos Aires en La Plaaa. 
Ademaís., funda una lip de compositores que se convertirla en la sección __.ina del ISCM. A 
panir de 1951 viajó por todo el mundo para asistir a presentaciones de su mlliMcom en los f"estivalcs 
del ISCM. " 

A lo largo de su vida. descmpenó numerosas actividades académicas. 1.anto en Araentina como en 
el resto de América (UNESCO. Academia Nacional de Bellas Anes en Araewhna. Universic:lmd 
Nacional de Chile. Asociación de Compositores Chilenos, Academia Brasileflll clc Música). 

Obtuvo muchos premios., el primero en J 934. de la Asociación El Unisono. Sisuieron otros COMO 
una medalla de oro en composición al pacl....-.e del conservatorio. cuatro pa11icls n.cionales.. aes 
municipales.. el premio del bicentenario Cinz.ano. el Premio Anual de la Funcllrción Nacional ..,. 
las Artes.. Gran Premio Nacional p.,.. Las Artes Del Ministerio Ar_.., De Cultura Y 
Educación. un doctomdo honorario por Ja Universidlld de Yale. etc. 

En J 969 sale nuevamente de Argentina y va a vivir en Ginebra.. Suiza. donde ~ hasla su 
muerte.el 25 dcjwtiode 1983. 

OBRAS 

Su desarrollo estilistico fue excepcional~ sigue una línea continwt que va desde una clara tendencia 
nacionaliSla ( l 930. 1940) al expresionismo. a un estilo ncoclUico en Jos aftos .50. y al u.so de 
técnicas atonales y !ICrialistas ( 1960). Su milsica se clasifica en tres periodos: Nacionalismo 
Objetivo._ Nacionalismo Subjetivo y Neo-expresionismo. 

NACIONALISMO OB.IETIVO ( 1937-1947) 

La característica principal de este periodo es la expresión y uso del f'olklore -..=ratino en todas sus 
acepciones. Habla Melisa Van Drie .. Ginastera trata de representar la c:u/1,,,,.a fíll8WCltc.'fca (que es la 
cultura de las pampas9 incluyendo la literatura: A-fartin Fierro 9 la danzm: .... tambo .. tanp. e 
instrumentos: guit.arnl [y el bandoneón]). Es influenciado por Stravinsky. Banak y Falla-



A eae periodo penenecen los Ballets Panu,,,b1 (su nWs tern~ en.) y E.s1anc1a. las Dan:as 
Argen11Ma.sparap1anu. los 12 pre/uduuA~r"·unu.*>pu,.up1unu. ~ Clb95.. 

NACIONALISMO SUBJETIVO (1947-1954) 

En este periodo. que comienz.a con I• Sonala pu'ª P'ª"u No. J • ..-....S * .. tradición araentina,. 
Ginastcra. incorpora nue,•as técnicas de composición (dodecafoni•) COlllO resultado de su es&anci• 
en los Esledos Unidos por motivos politicos. En esa.a fase compuso el c .... 1c10 de C-"Uerda. ... · No. J. 
Pumpanea /tlo. 2 y Pampuneu No . .J ··.unfiHJía pa.*>loral ••. 

NEO-EXPRESIONISMO ( 1954-1983) 

Según l.s ,_labras del propio Ginasten.: -v. no hay mas melodias o ritmos f'olklóricos. ni 
simboliSll'MJ. Hay sin embargo. constantes elementos U8CJ1tinos. COlllO rianos f"uertes y obsesivos. 
adagios medit111ivos que sugieren la quietud de las Pampas. sonidos ftMiaPcos y misteriosos que 
recucl'dan la naturaleza enigrnética del campo.·• 
""Además de una aproximación cada vez mayor a la fonna dodecaf'ónif;a. ~dió a alpna.s de 
las nuevas corrientes que surgiel'on después de la Segunda Quena Mundial integrando cienos 
aspectos de la composición aleatoria y microtonal dcntto de su pnJpia orientación estilística 
general". (de La Guia Musical Argentina) 

• 



DOCE PRELUDIOS AMERJCANOS. Op.12 

Originalmente. un preludio era una pequci\a pieza que antecedía algo mlis. ya sea una Suite. Fup.. 
inclWIO ópera. pero en el siglo XIX Chopin transforma al preludio en unei f'onna C0111plctameme 
libn;. 

Esta obra fue compuesta por Albeno Ginastera en J 944 y esta dcdic8da a Raill Spivak... 
Corresponde a su periodo 11amado Nacionalismo Objetivo (1937-1947). Los doce preludios que 
integran esta obra son: 

1. Para los Acentos 
2. Triste 
3. Danza Criolla 
4. Vidala 
S. En el Primer Modo Pentáfono Menor 
6. Homenaje a Robeno García Morillo 
7. Para las Octavas 
8. HotnCnaje a Juan JosC Casuo 
9. Homenaje a Aaron Copland 
1 O. Pastoral 
11. Homenaje a Heitor Villa-Lobos 
12. En el Primer Modo Pentáf'ono Mayor. 

l. PARA LOS ACENTOS 
Es un estudio para piano basado en et desplazamiento y contraposición de llCCfttoa que difiaen 
respecto al compás y a las manos. 

2. TRISTE 
El Yaravi o Triste es una de las f'ormu lipicas de canción mestiza dentro del f"olklore 
argentino. Ginastera nos presenta un Triste • tempo lento f'"Ol"lftlldo por 6 frases cunas. todas 
en el registro cenuaJ del piano excepto por el fi .. I que utliliaa los ~os. 

3. DANZA CRIOLLA 
El repc11orio die mUsicai Criolla Argentina puede clasificarse en tres caleaorias de .cuerdo a su 
función. es decir .. Canciones de Carnaval. de Entretenimh:nto )'' -rituales- o canciones usadas 
en cicnas ceremonias religiosas populares; pero la danza tiene lupr denuo de cualquiera de 
éstas categorías. Es uno de los preludios mas cnCrgicos que. a uavez de su ritmo pcrcutivo y 
persistente. nos remite inmediatamente al carnaval. aunque bien podría ser W1 ritual bClico. 

4. VIDALA 
Es la forma mas caractcri!'tica de la Canción de CarnavaJ (espccialmen1e en Santiaao del 
Estero y Tucumlin. noroeste de Argentina). Son lamentos. canciones de fiases conas. Se 
acompai\an con un tambor llamado ~ y guitarras cuyas armonías -acusmn dif"ercntes 
sistemas musicales siendo su rasgo permanente bimodalidad con cuana aumc:ntada-(Carlos 
Vega). Debe ser cantada a dúo siempre seni en k:rceras pmralelas. ""Lm ,;da.Ja pertenece a un 
sistema musical propio de Sudamérica. con buen espacio de vida en el si¡;lo "-VID siendo una 
canción exclusi,.·amentc: argentina por sus csuucturas musicales corno poC>ticas00

• La annonia 

.. 



de ésta vidala con sus disonancias y c~ nos hace pnmar en qlE las dos voces de que 
hablarnos. esllin en una ria. constante lo 'l'S nos refiere a .,._ luclw Con»o la que sostienen los 
hombres con su interior. k> que la pinta con un color de aOicción. 

!5. EN EL PRIMER MODO PEl'oIT ÁFONO MENOR 
El uso de modos pentatónicos en el folk.kJift' argentino se ranon&a al arcaísmo de las cart1;:iones 
incatc.s que aún viven en .... franja al ...-oeste de Argenti ..... entre los paralelos 22° y 24-. 
Estas canciones carecen de annonia pero se acom~ con cajas o bombos- en ellas 
predomina un suave lirismo. Se ejecuta principalmente en quenas o antaras o con la voz. Este 
preludio es un canon cuya melodía parece provenir de al¡,.~ instrumento rústico. (como w. 
flauta u ocarina de las que fabrican Jos pastores para ellos mismos) y nos muestra un panorama 
de las montai\as y paisajes ar¡,.-c-ntinos. 

6. HOMENAJE A ROBERTO GARCIA MORILLO. 
Robeno García Morillo Nació en Buenos Aires el 22 de Enero de 191 l. Composiaor y crítico 
musical. Estudió en el Conscn,.atorio Nacional de Buenos Aires y en Paris. En 1952 recibe u.. 
beca de la Sociedad Danac Alighicri pana estudiar el desarrollo del teatro Lírico en Italia. Él 
fue uno de Jos compositores argentinos de principios del siglo XX que no se apraó al 
nacionalismo. 

7. PARA LAS OCTAVAS. 
Es un estudio para piano que utiliza en 10dD momento las oe&avas paralelas en ambas manos. 
Abarca todo el teclado. por lo que cxiF al pimnista un movimiento de brazos muy amplio. U• 
intervalos de e.arta jusaa para salirse de la tonalidad.., lo que ~ un 1.....-;e muy 
caractcristico de Ginastera. 

8. HOMENAJE A JUAN JOSÉ CASTRO 
Compositor y Director ..-.entino nacido ee Avellaneda. Buenos Aires el 7 de Marzo ele 1895. 
Estudió en Araentina y posaerionnente '""The Europa Pl'De'" lo Uevó a Paris pma estudis 
composición con o•lndy y pjano con Rislcr en la Schola Can&orum. Fue fimdador del ~ 
Socicty- en 1926 y en 1928 comenzó su c.n-era como director con La Orquesta ele C....... 
RenmcimienlO. De su trab.;o se desa.c.. ves aspeclOS: El Nmcionalismo. la influencia 
Espafto]a y un estilo tn*s cosmopolita~ de sus cstudi05 en peris que redundllron en un 
cambio de sus idew. respecto a la sonoridad y al color. Este homenaje con sabor a tan¡io 
sintetiza algunos de los elementos de los que Castro se valía para sus composiciones. 

9. HOMENAJE A AARON COPLAND 
Ginastera siempre f'uc admirador de Copland,. y pruebm de ello es Cste pt"cludio se compuso 
incluso antes de que se conocieran. Existen alpnas referencias de la relación entre Ginastera y 
Copland. Durante su primera visita a los Esiados Unidos en 1945, Ginastera asistió a Jos 
cursos de composición de Copland en TaniJlewood y '"" ... A.aron Copland inmcdia&mncnte 9C 
convinió en admirador de Ginastcra y de su liderazao en Argentinm por lo que Jo HalJIO ..... 
blanca esperanza de la música Argentina ... (S&crnfield). 

• 



10. PASTORAL 
Los miembros de la f"undación Osainato afinnan que éste preludio sul-!!iere a los Pastora~s de 
Paul Hindemith. aunque no menciona el nombt'c del compositor aleman~ parece que este fuera 
uno de los hometuUes. La sigulenlc ciUl de Leda Valladares me pmrece que simctiza el canicter 
de éste preludio: "ºTodo libera. en especial Jos reflejos del mito )" la leyenda. la poesia de la 
vida entre sus cerros ~· solect.des donde los pastoreos del hombre y de la mujer cosechan 
si lene io y sabiduria.'" 

11. HOMENAJE A HEITOR VILLA-LOBOS 
Este preludio es uno de los mas complejos de todo el ciclo. Posee unu. 1,"Tlln variedad de ritmos 
y planos superpuestos. f'ormando toda una batucada en el teca.do. Ginastera dijo de Villa 
Lobos: •• ... es sin duda~ uno de los mas grandes creadores de este siglo y uno de los miasicos 
mas si¡..~ificativos de las Américas. Mientras toda la gracia, la opulencia. el color~ la 
melancolía y la rica fantasia de bnasil encuentran expresión en el trabajo de Villa-Lobos y 
mien1ras él sea capaz de ims-epaar hasta el mas abstracto de sus traha_ios con un verdadero 
sabor brasilefto. él. ... eliminará ... las trabas del mero colorismo local y folklorismo repetitivo 
para hablar ·por 1odo el hemisferio··. En es1e homenaje. lleno de pasión y energía. se 
encuentran el sabor y caracter de las obras de Villa- Lobos 

12. EN EL PRIMER MODO PENTAFONO MAYOR. 
En es1e prcl udio se nota Ja conjunción enue Jos elementos nacionalistas y una lenguaje propio 
del compositor. No corresponde ex.ctamente a las canciones incaicas como el quinto preludio. 
pero usa la misma base y Oin9sleR agrep su toque personal al inchair annonia. Resulla 
particulanncnte intE:n:santc ,_- la explolación que hm:e de Jos timbres y colores del piano pua 
crear un ambiente: maje~ y mágico. Nada mas apropiado para cernu- ... ciclo 1an 
panicular. 
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BENDICION DE DIOS EN LA SOLEDAD DE FRANZ LISZT. 

La mayoria de la gente tenemos u.na irnaMCft de Liszt que t;:0nesponde a la del famoso 
virtuoso del piano que volvia locas a las multitudes. que llevllba una vida -ligera- con 
muchas libertades que su stalUS de privile¡.,.~.to le proporcionm.ba. viajes. fiesaas. amores. 
etc. Poco se habla de su vocm::ión religiosa, y si se habla es pmra ponerla en tela de d~ lo 
Unico innepble es que LiSZI: siempre buscO la paz espiritual que su ajetrc:adll vida le 
negaba. Su Unic9 refugio era ne mundo in1erior que guan:Wla para s•. pero que de cuando 
en cuando dejaba asomar a uavés de su música. de obras corno esta. que sin ser rcli¡iiosas 
nos cnseftan que Jo que vemos no es Jo único que existe. que hay al¡¡:o mas y que eN alú. 
listo para ser descubicno. y sin duda alg~ la Bendición de Dios en la Soled.el es un .,_. 
paso que nos acerca a su cncUClltro. 
Sin embargo. hay personas "'9 ya han enconu.do esa espiritualidad, o a quienes no les 
interesa encontrarla. Esas ~ tan1bién pueden disfn.118r de ceas lecturas de esta obra.. 
como un oasis dentto del ritnm 1an acelerado de nuestra catidianeidmd, annonias ne .... • 
dcscubrimientos y colores nuevos que resullaft en un hennom» pmaiso sonoro. 

FRANZ LISZT ....•.... 1. 
BENDICION DE DIOS EN LA SOLEDAD ......... .'! 

BIBLIOORAFIA ........ :t 



FRANZ LISZT. 

Su nombre completo em Fcn:nc Riner von Liszt. Nació el 22 de octubre de 1 81 J en la 
Raiding.. Hunt,..-Oa. Sus padres fueron Adam L1szt y Anna Laager. Comenzó a estudiar piano 
con su padre a los siete aftos de edad. y a los ocho empezó a componer cosas elemenaalcs_ 

En 1820. su padre le organizó concienos públicos en Sopron y Poszony. Al escucharlo. un 
grupo de nobles HUngaros se reunieron para juntar fondos y en,•iar al pequei\o a tomar 
clases en Viena. En donde tomó clase!<. de piano con Carl Czemy y de composición con 
Antonio Salien. Ferdinand Paer y Anton Re1cha. Su primer recital en Viena f"ue el 1 de 
Diciembre de 18::?:?. y a los doce ai\os ya era un concertista muy reconocido. 

En 1 823 se trasladó a Paris con su Padre. Intentó inb'TCS&r al Conservatorio dc- París. pero 
fue rechazado por ser extranjero. Sin embargo. en 1824 debutó en Paris con gran ex.ito. y 
pronto ya estaba tocando en los salones mas imponantes. En 1 B:?S dio a conocer la Unica 
ópera de su catálogo. Don Sanchc. ou Le Chatcau d. Amour aunque no tuvo mucho exito 

Durante estos ai\os, además de su.o¡ giras de concienos. Liszt habia estado comroniendo. 
principalmente piezas de Bravura sobre temas de Rossini y Spontini. Y en 1826 compuso el 
Estudio en Doce Ejercicios (la versión original de los Estudios Trascendentales). 

En 1827 tras la repentina muerte de su padre. regresó a Paris para establecerse con su 
madre y dejó sus giras para trabajar como m8CSUO. Duran1e sus estancias en Paris. conoció 
a muchas personalidades del arte como Victor Hugo. Lamaninc. Hcinc. Bcrlioz. Paganini. 
etc. 

El 9 de Marzo de: 1831 escuchó por primera vez a Papnini. y esta audición causó un pan 
impacto en Liszt. que decidió crear un equivalen.le de la técnica de Papnini para el piano. 

Hacia 1 83.5 dio clases en el recién fundado Conservatorio de Gcncva Entte 1839 y 1847 
realizó giras por Europa. desde Lisboa basa Moscú y desde DubUn hasla Estambul y 
consiguió una fama sin precedentes. 

En 1847 abandonó su carrera como vinuoso y ,,.olvió a tocar en público solo en contadas 
ocasiones. En ese mismo afto conoció • la princesa rusa Caroline S.yn-WinFftStein. AJ afto 
siguiente obtuvo el puesto de director en Ja corte de Wcim.ar. En este tiempo. adernU • 
dedicó a revisar sus composiciones y de ahi surgieron algunas de las versiones definitivas 
de su.~ obras. 

En 1861 abandonó Weirnar y se fue a vivir 10 aftosa Roma dónde estudió teología. Ahí 
compuso principalmente música religiosa. En 1865 recibe las órdenes menores de la iglesia 
católica. 

En 1886 dió su última gira en Budapest. LiCgc y Paris. Londres. Ese mismo afto se pu..."iO 
muy débil y le diagnosticaron Hidropesía. Su Ultima aparición como pianista fue en un 
concieno de la Sociedad Musical de Lu."emburgo. Su cnfennedad se complicó y se volvió 
neumonía. Murió en Bayreut. Alemania. el 31 de julio de 1886. durante el Festival W&b""'llCr 
que alli se celebraba. 

APORTACIONES 

2. 



Amplie> los recursos técnicos de la escritura y Ja interprehleión pianisticas. dió un impulso 
concluyente a la música de Pf'08TIUtl•. .-quclla que rwce inspi-.da por un motivo 
exuamusical. sea este literario o pictórico • con la invención el término ".n~fi1n1.o,;che 
D1cht""J!". poema s1nf"ónico. ~ su influencia en este caanpo Cuc decisiva en la obra de 
músicos posteriores corno Smeaana. Sainl-~ns. Franck o Richanl Strauss. 

En cuanto a Ja armonia. utiliza m:ordes croll\IÍticos. asi corno la escala de lonos enteros. 

Experimcnló con Jas estructuras. por ejemplo. t...,.sformando Ja f"onna sormta en una Conna 
cíclica. unificando las obras que originalmente eran de muchos movimientos. y utilizando 
el método de .. Transf'ormación de Temas". 

Fue el pnmero en dar recitales de piano solo y en colocar el piano de lado para que el 
pUblico pudiera ver sus manos y su perfil. Tambien estableció la tradición de tocar de 
memoria. 

IL------------------------------------ ----~·-·--··---··-·-



LA BENDICIÓN DE DIOS EN LA SOLEDAD. 

Esaa obra es la tcrcc .. del ciclo llamado Annonias PoCticas y Reliaiosas.. eompueao entre 
184S y 1852. que tiene su ori@cn en la pieza homónima compuesta en 1834. Tanto la pieza 
de 183-1 como el cick>. esaaírl basados en los ¡xicmas .. Annonías Poéticas y Religiosas" de 
Al.,.,..._ de Lamaninc. 

Ciclo de Llszt Ciclo de Lamaninc 

lnvocation lnvocation 

Ave Maria Hymne de la Nuit 

Bénédiction de Dicu dans la SoJitudc .Bénédiction de Oieu dans la Solitude 

PensCe des mons. PetUéc des mons. 

Patcr Nosacr Hymnc du Matin 

Hymne de l'enfant • 50f'I Revcil Hymne de t•enf"ant • son Reveil 

Funi:railles L•occident 

Miseras Milly 

Andulte Lagrimoso Élernil&! de .. -· briéveté de r-.me. 

Cantique d"amour. Une L..annc 

Al.,._ Maric Louis de Lamaninc f"uc.., - &ancés. Nmció el J" de octubn: de 1790 
en MAcon.. Francia. Su inf'ancia la pasó en Milly y creció en el 9ellO de .._ familia nailits. 
Viajó a ~les en 181l y a Saboya en 1816; poco después. tru la m- de M.
Chartes., de quien ~ hmbia enamorado. hiZIO sus primeras composiciones líricas. En 1820 
aparecen "Le Lmc". "Le Vallon" y "Medi18<:iones Poeticas". En 1821 - el.,....., de 
Sec.- de Emblli- en Nápoles bllio el .,i.;erno ele Luis XVID; poco despuft .na 
cncarga.00 de un puesto similar en Florencia con Carlos X en el poder. Fue durante 8Qllella 
época en que apareció "Armonías P~ticas y Religiosas". en las que unió nocas rcli¡iiou.s a 
las de canicler politico. En 1 836 apareció .. Jocclyn .. y en 1 838 "La Chute d"un Anp•. En 
1839 f°ue electo Dipui.do. En J 847 escribió ""la Historia de los Girondinos"" (prosa). en la 
que cxahai la dcmocrw::ia. Como prosista escribió además. "Rapt..el• y 00Graziella" en ... 
que nana sus vivencias personales. En 1848 uas la caidai de Luis Feli~. el aobierno Je 
asigna la cancra de Asuntos Exteriores. A pan.ir del 2 de Diciembre de 1848 se retiró ck la 
poUtica. En 18!57 escribió "La Vigne et la Maison"'. Murió en París el 28 de Febrero c:lr: 
1869. 

Los poemas de las Annonias PoCticas y Religiosas. rueron compuestos entre 182!5 y 1830 y 
publicados el 15 de Junio de 1830. La mayoría de los poemas fueron ncritos en Florencia. 
""En conjunto. cst&n marcados por la relicided espiritual y la elevación hm:ia 
Dios ........ (Lemairc. Jacques) 



La esencia de ambos ciclos se puede apreciar completmnen1e en el frasmen10 del Prólogo 
que LisZI incluye como preludio en la panitura: 
AVANT-PROPOS 

11 y a des i.mes méditatives. que Ja solinM:le et la contemplaion CJCvent in,,-inciblemcnt ven 
les idées infinies. c'est a dire vers la reli1Jion. loutes lelll'5 pensées se convenissent en 
enthousiasme et en priCnC". toutc Jeur existance esl un h)·ftutc muet a la Divinité et a 
l'espérance. 
Elles cherchent en elles mimes et dans la cRation qui les environne des degres pour monter 
a Dieu.. des expressions et des im•scs pour se le révéler a elles mi:mes. pour se rCvéler a lui: 
puisse-je Jeur en pretcr quelques unes! 

n y a des coeurs brisés par Ja dolcur. rcfoulés par le monde. que se réfugient daos le monde 
de Jcurs pensOes. dans la solitudc de leur Ame. pour pleurer. pour anendrc ou pour adorcr. 
puissent-ils se laiser visiter par une Muse solitaire conune eux.. trouver une sympathie dans 
ses accords et dirc quclque fois en l'Ccoutant: nous prions avec tes paroles. nous pleurons 
avec tes lanncs. Ílous invoquons avec tes chants! 

PROLOGO 

Hay almas meditativas. que la soledad y la contemplación eievan invenciblc:rnenic hacia 1-
ideas infinitas.. es decir .. hacia la rcliaión. todos sus pensamientos w convienen en 
entusiasmo y en oración. toda su exincncg es un himno mudo a la Divinidad y a .. 
esperanza. 
Ellas buscan en ellas mislllaS y en la cre8Ción que les rodm. los escalones para subir hmsta 
Dios. las exp-esiones y las imAac:nes para revelarlas a ellas mismas. para revelarlas a Él: 
¡Ojalá pudiera tomarte alapanas! 

Hay corazones rotos por el dolor. rechazmdos por el mundo. que se rcfuaian en el mundo de 
sus pensamientos. en la soledad de su alma.. para llorar • ..,a esperar o r-ra adorar. ojalé • 
dejasen visitar por una Muu solitaria ~ ellos. enconbW' unm simpatia en sus .:areles y 
decir alguna vez escuchandola: ¡rezamos con tus palabra,. lloramos con tus láari-. 
invocamos con lus cantos! 

.. 



La f"echm exacta en que Liszt compuso la Bcnd1C.·1án dt.• Dto ... · en la Suledud. es incierta ya 
que algunos afirman que es en 1845 y ouos como S1ephen Hough o Humphrey Searlc dicen 
que f'ue después: "la Bendición de Dios en la Soledad fa.: tenninada en 1847 en Woronince. 
un casitlo que pertcnecia a la Pnncesa Carolyn von Sayn-Wi1tgens1ein.-

La mclinación de Liszt hacia la religión. 5e puede Dpt'eciar en difcrenaes panes de su vida. 
Aunque no fue sino hasta J 865 que Ltszt lomó las cuatro ordenes menores de la Iglesia 
Catóhca. su deseo y su interCs por la religión ya se habia manif"es&ado antes. En 1827. 
cuando su salud se ve1a amenazada por el extenuante ritmo de las giras de concienos, ya 
hablaba de su deseo de convenirse en sacerdote. Posterionnente. tras romper su relación 
con su alumna Carolinc de Sainl-Cricq. una vez mas expresó su deseo de umrse a la i~Jesia. 
pel"o su madre Jo persuadió. Desde entonces. comenzó una relación cercana con el Abate de 
Lamennais. quien fue su guia espintual. Sin embar~-o. su conducta escandalosa y todo lo 
que se decía de él Je trajeron muchas critica..., y burlas cuando decide unil"SC' a lu 1glesia 
definith·amcnte. por ejemplo, el historiado G1"egorovius lo describió como "Mcfis1ófeles 
disfrazado de Abad''. 

Considero que esta obra es un ejemplo de la manera de Liszt de componer en una unidad. 
sin embargo. hay una clara división en tres grandes secciones: Moderato. Adagio y Piü 
Sostenuto. quasi Preludio, que para finalizar retoma el tema principal y lo transfonna una 
vez más. En el Modcraao se pl"esenta un tema que se in desanollando • lo largo de la obra. 
Esta escrito en fa SOSlenido mayor. pero el tcm• es pentáfono (.,.illz.a las cinco tecla 
negras) .. lo cual Je da la oponunidad de experimentar y jupr con la annonia. Como prolOjlO 
a esta ob111 aparece un fiagmento del poemai homónimo de Lamanine. 

BENEDICTION DE DIEU DANS LA SOLITUDE 

D'oü me viem. 6 mon Dial T cate paix qui m'inonde? 
D'oU me viem cene íoi dom -. azur 5Urabonde? 
A moi qui 1out • l'heure i~ asilé. 
E1 ..,. a flota du clouie. ~ __,. balloné,. 
Cha'chaia le bien. le vrai, C-.. les rt!ves des .... -. 
El la pai...,; dans des ccrurs n!'tem:i~sant!i dºorayes 
A peine sur mon front quelq~ jours ont gh§osé. 
II me semble qu'un siCcle et qu'un monde ont p...t; 
Et que. separe d·eux par un '9birne immen!IC., 
Un noU"1el homme cm moi renait et recommence. 

BENDICIÓN DE DIOS EN LA SOLEDAD. 

¿De cfónlle me viene.. ¡oh mi Dios! .._ paz que me inunda? 
¿De dOlllk me viene esaa fe • la que mi corazón clnbor'da? 
A mi que 9-:c escuoa fllOlll9lllos --- incieno y ._nado. 
Y MJbrw las olas ele i. dude~ en vendaval. 
Buscati. el bien. la verded.. .. loa 9Uefk>s de los Mbios. 
V la paz en carazoTK'!' ~osos de 1onnen1as 
Apenas M>bre mi frente alpm>5 d~ deslizaron. 
Me parece que un si,glo y ~ un mundo pauro~ 
Y que, acparado ellos por un .ttiuno inmenM>. 
Un nuevo hombre en mi r-.ce y recomienza. 

.. 
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