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.fl la 11~en1011a de Lodos aquellos ho111bres quienes 
hu111ildernente irnagú1a1v11J Lrab;y[u-011- J? lucl1-aI011 
.Lodos_ Jos dfas de su VJda ]Jc?ra obsequ1~111losinfi11itos 
1110111e11tos de felic1dad con su 1nús1ca;¡Jor que s111 
111úsicaJ la VJdasi.rnple111e11teserfa un~error. ,~.-

.fl 11115 ]Jc?dres Graciela y1!Jsteb;u1Jquie11es111e han 
, . ' e- , - ,, .• , 

a¡Jo_vado .ú1co11d1c1011ahnente a ló kul¡i¿ de'J6dc11ni 
vidaJ ~va quienes debo t.::v1lo. 

. - : 

.fl nli .111aestro .flndrésJ ¡Jor su dedicaci(jn. y su 
p;;cicncú1J y de quien lo n1enos ÚllJJOrtante que pude 
aprcnclerleJ lúe có1110 Locar el p1!u10J /Jorque antes es 
/ilosofl<LJ ciJ:Sc1jJli11aJ 111étodoJ in1agi.nació11.J a111or a lo 
que se h;1ceJ entre 111uch;Js otras cosasJ y a quién 
i11d.1:Scuáble111e11le debo nli carrera .. 

.rl .11115 he1111;u1as .fúnena _v JVLvi;u1aJ·· a Lodos Jos 
a1111gos y fiunJiúu--es que estuvieron co111111gvJ J? a Jos 
que _v;1 no pudieron est;u~· a Biizabed1; a Ja .herh1ai1a 
.fuana Inés LoredoJ a quien debo t<u1tas y L-cv1L<zs cosas 
de 111i vida. 



PROGRAMA DE EXAMEN 
PROFESIONAL 

Suite Ji·ancesa nún1ero cinco 
en sol 1nayor 
Allen1ande 
Courarite 
Sarabancle 

.·Gavotte 
Bourrée 
Lo u re 
Gigue 

Sonata op. 28 n. 15 
"Pastoral" en re 111.ayor 
J-~llegro 

Anclan te 
Scherzo-trio 
Rondó Piú allegro quassi presto 

Estudio op. 8 n. 1 
En do sostenido ni.enor 

J. S. Bach 

L. ''· Beethoven 

A. Scriabin 



Estudio n. 1 
de "Deux etüdés polir pi.ano" 
a Arll_1r H.ubinstein 

Concierto para piano n. 1 
en sol inenor 
lVIolto allegro con fuoco 
J-\11cl;:u1te 
'Presto 

M. M. Ponce 

F. Mendelssohn 

P1~v11sta: Luis rlntonio Sa11álléú1 T/;irela 
C;itedra del 111aestro rlndrés .rlcosta S;ú1cflez 



SjUlT1fI F'RA,NC:Es.A. NUME,R.O) CLNC;Oi 

fIN S10!L. MA.Y{)R. BWV.816'. D1E. 

JlOHA.NN s.E,BA.S·TlA.N BA.C.ff 
( l 6;8.5-·17'5.0!) 

La Suite nú1nero cinco n1erece una n1ención 
. especial. ,--roclos los lllOVÜnientos que la COlllpOnen 
son ele una ineloclía n1uy refinada, y en la últüna 
l "G. " B l l ·1· , e anza iga , ac l presu1ne e~ no utl izéu· n1as 

que intervalos consonantes, especiahnente terceras 
y sextas. Es probable que por su riqueza y la 
belleza, ele sus ineloclías, sea la n1ás conocida ele la 
serie ele danzas. ,--ran1bién es ele las inás estilizadas 
y aquella en la que la econo111ía ele rneclios 
produce co1no resultado una obra forrnahnente 
Ünpecable. 

LA ALLEMJ-\NDE- danza ele origen alen1án; 
pese a su densidad ele contexto, es ele ágil 
escrit-ura, y en ella la n1elodía esta orna111entacla 
con apoyat11ras, u·inos con preparación ascendente 
y 1nordentes. J-\lgunos ele sus con1pases cuentan 
con la técnica del llainado ''bajo de .1\lberti", un 
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acon1paüan1iento annónico constit-uielo por la 
rápida alterna.ncia del ba~jo y las notas del a-corde~ 
usuctl en los instrun1entos ele teclado de la época y 
posteriores, y que debe su no111bre al clavecinista y 
con1positor Dornénico .A.lberti: 

LA COURAN'T"'E- ele origen franc~.~?_:~s ·có1110 
en anteriores casos, de in1plantación°italiana_, 'Con 
una artiq.ilación inuy precisa y que por su carácter 
ele danz~; y~picla resulta ser ele carácter altan1ente 
\rirtuüsísticb pái·a el teclado. 

LJ-\... SJ-\.l{ABANDE- sie111pre se ha toni.ado 
con10 una danza ele origen espaüol, aunque se 
dice qúe llegó a Espaüa por inedia ele los árabes; 
es ele inoviiniento ni.ocleraclo y tranquilo. Presenta 
conco1nitancias con la Sarabancle ·ele la Suite 
nú111ero dos, ele ·ahí su dibujo ornan1entaclo que va 
penetrando en un cliina cada vez inás íntirno; tiene 
en la· parte del bajo ·un acon1péu1.anüento 
aparente1nente secundario, que resulta · ser ele 
prini.era iniportancia ya qlle va dando el a1nbiente 
ele la danza en la pieza, y es .el coriclüctor 
annónico ele las ineloclías. 
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LA . GA VO'l-.,-f'E- se sabe que es una danza 
grupal de caráctei~ Tigei~() y gioC:oso que contiene 
reverencias ele los danzantes cada detenninado 
tie1npo; este es uno de 1os inovünientos . rr1ás 
relacionados con la n1úsica ele baile ele todo el 
'cuaderno. ,_f'al ,cón10 se . ha observado, su 
trata111iento rítinico la e1nparenta con las gavotas 
orqt~estales del aútor. 

Lf\ BOUHllÉE~ inuy clancística y ele carácter 
n1uy ligero y alegre; inantiene su sustento en la 
parte ele los bqjos, que va conduciendo todo el 
tie1ni)o la danza. l\!Iuy característica en la inúsica 
antigua para teclado. 

I_,¡\ LOURE- en algunas ediciones no1nbracla 
incorrecta1nente con10 bourrée II; pues si · bien 
hace las funciones de contraparte, cabe seüalar 
que la Loure es una danza totahnente ajena e 
independiente del bourrée, y lo que pasa es que es 
poco conocida en el á1nbito ele la inúsica de 
concierto por su poca utilización, es por eso entre 
otras cosas que. los alu111nos ele Bach decidieron 
no1nbrar a este ciclo de seis suites " 1-i-ancesas", por 
que era n1uy del estilo fi·ancés incluir danzas cpor 
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'decirlo asL.11:1=~.nos populares co1no parte ele su 
creación niusical de concierto. 

LA GIGUE- con su característico sqjeto que 
conuenza ºª perfilarse ··a partir del segundo 
con-ipás, es quizás la pieza inejor lograda del 
cuaderno, desde el punto ele vista de construcción 
contrapuntística; logrando unas progresiones 
canónicas que solan1ente la genialidad ele Bach 
pudo crear con esa naturalidad y conducción, y 
.ciue las lleva a pasear por las regiones específicas 
que dicta el trabajo ele la tonaliclc:icl en la obra. 
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ANÁLISIS ES'l'RUCTURAL 

ALLEMANDE- tiene una extensión ele 
veinticuatro con1pases, los cuales fonnan dos 
.graneles partes ele doce con1pases cada una. 

Coniiénza con.· un n1otivo r~ti11ico anacrl.lsico en 
la tercera del acorde ele tónica, y en el cuarto 
co1npás anuncia una inflexión a 111.i Ineno!~ la cual 
establece en el siguiente con1pás_ por n1edio ·ele. su 
cloniin.:u1te; al tercer tie1npo del· sexto con1pás 
inflexiona a re· rna)/OJ~ clo1nil1cu1te de la tónica 
principal por inedio de Ja rna}/OJ~ pero la 
inodulación a re JllélJ"Or se da hasta el co111pás 
ocho, y ele ahí en adelante juega con esta nueva 
·tonalidad n101nentánea, utilizcu1clo el hon1ónin10 
inenor en el con1pás. diez, y cayendo al cuarto 
grado sol 111enor por conducción conti·apuntística 
que a su vez, prepcu·a la cadencia final ele la 
pri1nera parte . 

.. La segunda parte co111ienza en la clo111inante ele 
la tonalidad original, predo111incu1do con10 región 
tonal el 111.Í ine1101~ con una conducción arn1.ónico 
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.contrapuntística que lo reafir1na al tercer tie1npo 
del con1pás quince; en el con1pás diecinueve, 
conlienza la elaboración hacia la tonalidad 
principal por rneclio ele tónicas y don~inantes, la 
cual se establece en ... el con1pás ~Y~iqtil_1no_ por ·. 
inedio ele grados conjuntos y nos cOndúce 'al· final 
ele la pieza. 

CO Ul~N'T'E- tiene una extensión ele treinta y dos 
.co1njJases, divididos en dos graneles partes ele 
dieciséis con1pases cada una. 

J-\l igual que' en la A.Hen1ancle, el inotivo rítnlico 
inelóclico es anacrusico; cornienza en la 
fundan1ental ele la tónica principal, y en el quinto 
co1npás presenta una inflexión a do 111a;/01~ 

utilizando la tónica con10 cl~111inante; en el noveno 
co1npás va al relativo 1nenor ele la tónica original, 
preparando una breve inflexión a re inayor en el 
con1pás diez, después en el con1pás doce por 
·1neclio de la clo111inante ele · la clo111inante, 
111ocl ula111os a re 1nayo1~ c10111inante ele la tónica 
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principal, con la cual cornenzan1os ... la segunda 
parte. 

Ya con1en.zacla esta segunda parte, se presenta 
una inodulación al sexto grado de sol n1ayo1~ ·o 
bien segunda n1ecliante, en el· con1pás cinco, la 
.cual se va a ratificar hasta· el octavo con1pás, y ele 
ahí en adelante · co1nienza su retorno a la tónica 
principal por ineclio ele grados conjuntos, . hasta 
tenninar la pieza. 

S1\.l"lr\..BJ-\..NDE- está c:o1npuesta·parci tres. Voces, y 
su extensión es ele cuarenta con1pases que 
constituyen dos partes; la priinera consta ele 
dieciséis co111pases y la segunda: ele veinticuatro, las 
cuales a su vez se confonnan •de cuatro y ele seis 
ideas inusicales co1npletas y definidas ele cuatro 
·con1pases cada una, respectiva1nente. 

l:t~l inovin1iei1to se desplaza hacia el segundo 
tien1po, cleriotariclo .· el esque111a típico ele la 
Sarabancla .. · 

En el prin1er grupo de cuatro con1pases, va ele 
la tónica a la dcnninante, en. el segundo _grupo. 
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regresa a la tónica, en el tercer grupo, el aparato 
·cÓntrapuntístico se di.rige 113.ciala doiiiiiianfe )r To 
éu1uncia la voz del te~1or por vez .prin1era, y en el 
cuéffto y úl.tini.o grupo · establece por fin la 
n1oclulación a la clo1ninéul.te·ºPªf'acasí finalizar -la 
prin1era parte. 

Coniienza la segunda parte en la clonlinante, y 
al finalizcu· el prin1er grupo ele cliatro con1pases 

· llega111os a un la 111eno1~ dígase la clo1ninante 
inenor ·de la clo1ninante, pero en el siguiente grupo 
aparece ahora sí con1() la c101ninante n1ayor ele la 
'clo1ninante, en el tercer grupo llegan1os a do 
111ayor por ineclio de una sucesión ele c1_0111inantes, 
ya para el cuarto grupo volven1os a re 111ayo1~ y 
regresan1os a . la tónica principal, jugando con 
tónica y do1ninaí.1te en Jos dos últiinos grupos para 
tenninar en la tonalidéld principal. 

GA \TQ']TFE- tiene Una extensión de veinticuatro 
con1pases;' éli~ridicfos en d()s' bloques, el prin1ero 
con ocho y elsegundo con dieciséis 
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Su inotivo rítnüco inelódico es anacrusico, y 
está conforn1<:1da por dos y cuatro grupos de cuatro 
coni.pases- cada parte respectivainente; con1.ienza 
en sol 1na;-'01; tónica principal de toda la suite, y en 
el quinto cornpás- ¡)repa:ra su inodulación a-la 
doniinante por inedio -ele la segunda cloriÜriail.te, 
con lo cual finaliza la prini.era parte. 

Del prüner al cuarto co111pás ele la segt_inCla 
·parte, después ele con1enz<:tr en re 111ayo1~ c'<:1eiüos 
a la do1ninante del relativo inenor de la tonalidad 
principal, y en el segundo grupo de cuatro 
cornpases se establece dicho relativo inenor, en el 
tercer grupo tenen1os una breve caída al cuarto 
grado do n1a;-'01~ y en el últi1110 grupo regresa1nos 
a la tonalidad principal para así finalizar la. pieza. 

·BOUHJlE- ~e§tci.~fai~zct;ftQS niüestril:l.iriávez·n-ias la 
genialidad . clel c6i11bositor. .en - -~r . n1an~jo 
contrapuntístico~ :ciüien ·-·con solq dos voces, logra 

. - ... ,. . . , . ' ·. 

constrüir ulia- · ·r>equeii.a pero inaravillosa parte 
fuerte ele la suite. 
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La pieza se conipone ·ele treinta con1pases, 
divididos en uiia -1)riliiera parte -de diez, y una 
·segunda ele veinte. Cornienza en la tonalidad 
original, y hasta el séptiino cornpás aparece la 
sensible ele -re Ina;/or, que- sirve--pararnodular a 
esta nueva tonalidad. J-\.sí coni.ienza la segunda 
parte, y al tercer coni.pás aparece la sensible de 111.i · 
111eno1~ que va conduciendo la n1odulacióil hacia 
el octavo co1npás, en donde se establece 

· n101nentánean1eilte esta - tonalidad, y en el 
cluocléciino con1pás hay una pequeüa caída a la 

111e1101~ y por 1neelio ele clo1ninantes, regresa a la 
tonalidad original ele sol 111ayo1: 

LO lJH.E- se con1pone ele dos partes 
perfecta1nente balanceadas, ele ocho co1npases 
cada una, y su ni.otivo rítinico inelóclico es 
anacrus1co. 

Co1nienza en la tonalidad - principal · ele sol 

111a;/01~ y hasta el quinto con;pás se presenta una 
1noclulación hacia re 111a;/orpor inedio del acorde 
ele sép~ni.a ele clo1ninante en tercera inversión. En 
el sexto coni.pás se presenta un pequeüo coqueteo 
.a 111.i 111eno1~ inientras la soprano pennanece en la 
nota ele sol il1d.ic_e se.is, y por p.i.éclip ele clo1ninantes 
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n1oel t1la a la tonalicJ~c! ge re 111¡_Lyor. Así conuenza 
la segunda parte ele la Loure, y en. el cuarto 
co1npás. utiliza la elonünante 1nenor de re· 1na;/01; 

para que suavice el regreso a re 111ayor que aparece 
en el siguiente co1npás con10 ~c101ninante--cle la 
tonalidad original que es sol 111ayo1~ y así concluye 
esta hei~1nosa pieza. 

GIGUE- esta últi1na pieza ele la suite, es una 
inaravillosa fuga a tres voces, que secoúl.pone ele 
dos partes, ele veinticüatio y treiiitaidos con1pases 
respectivan1ente. 

La aparición ele los s-qjefqs< de l~t ±Liga, se va 
dando en 1notivos de tres con}¡)ases, apareciendo 
en la prÍlnera parte la sopran.O, después el tenor, y 
por ·l'.'il~i1no el bajo, entonces se cuni.plen nueve 
co1npases, y a partir de ahí con1ienza una 
.elaboración rít1nico 1nelóclica que por n1edio ele 
grados coqjuntos va conduciendo las voces hasta la 
do1ninante, que se establece para así tern1inar la 
prünera parte. Co1nienza la segunda parte en re 
n1a;/01; con el sqjeto en el bajo en fonna inversa, y 
después en el tenor, que se presenta. en la 
subc~o1ninante ele sol - Lnayo1; seguido de dos 
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co_n1pé~~e~ ... · 9~1e .. nos conducc:n él. e~ta to!~~~ida~~ 
original; y por últüno entra la soprano,. es decir al 
.contréu~io de las for111as de aparición de la prirneta 
parte. Ahora juega con un episodio progresivo de 
cuatro. con1pases que va a 1ni1neno1~--y~enla 
anacrusa al con1pás quince presenta una \rez inás 
el sujeto en el b<\jo, después de esto. conüenzá a 
enlazar las tonalidades vecinas para ir regresando 
poco a poco a sol 111ayo1~ tonalidad original de 

·toda la suite, para concluir con un e1nocionante 
crescenclo. 
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REFLEXION PERSONAL DE LA 
OBRA 

Debe1nos recordar sie1npre y ante cualquier 
situación que Bach .es Bach, y que aclen1ás, . el 
tecla~lo era su . instrun1ento principal, por lo cual 
no poden1os dejar pasar por alto toda la dificultad 
técnica de tipo n1ecánico que presenta en. ésta y 

."n1uchas otras ele sus obras. 

La suite Ji·ancesa nú1nero cinc9 en sol111a;/01~ es 
aclen1ás una obra íntegra1nente balanceada en 
todos los aspectos característicos ele. la inúsica ele 
gran concierto, con todas las delicadezas que se 
exigen en ella, la variedad ele inovünientos y ·su 
con1prensión, )¡ particulannente el enfoque tan 
lleno ele gracia que debe contener con10 obra para 
un insfru111ento solista de concierto. 

Con10 intérprete al piano ele tan h~r1119.s~ qbra., 
se debe saber pérlecta111ente que ésta· ... fue 
con1puesta para el ·clave, sin en1bªrgc) S§t.o no 
significa que se pretenda convertir al pi~~º en un 
clavecín, ni creo que el resultado pudiese ser 
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satisfactorio, pues para el caso 
escucharlas en un clave. 

n1~1or es 
~ - ~...-, -'Lir....._ 

Pero tan1poco esto significa que se abuse ele los 
recursos que nos brinda el piano de. una inanera 
que salga del contexto de la obra. Siinplen1ente 
Bach no conoció el piano que conoce1nos ahora, 
por lo tanto considero que sus obras deben ser 
vistas coni.o transcripciones para el instrurnento, lo 

·cual significa que debe1nos aprovechar los 
recursos que tene1nos .en él, así con10 Raj1naninov 
transcribió la 1iartita para violín, aprovechando los 
recursos del piano, para incluso suplir efectos que 
son característicos ele las cuerdas frotadas, y 
·ta1nbién darle coloridos que solo el piano puede 
dar, ·y que enriquecen a la inúsica enor1ne1n.ente. 
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S){lNrAT1A OJP., 2;8. NUME~R.OJ QUINCEº 

EJNI R,E, MA YOJR. ""PJAS)T10JR.AL,1
,',., 

D;JK L,UD1WI6 VAN B1E~E,Tff.01\(E,N. 
( 1 Jll70;-·1 B,2'.7') 

Co1npuesta durante el verano de 1801, cuando 
· Beethoven decidió to1nar un reposo de carácter 
espiritual en una casa ele carnpo; el resultado fue 
esta obra, que ofrece un gran colorido de carácter 
fresco y can1pestre, . llena toda ele delicados 
.contrastes y ·aroni.as diversos, que evocan escenas 
pastorales. 

Sin eni.bargo cabe rnencionar que el autor no 
propuso el non1bre ele pastoral a esta sonata; a 
diferencia de la sexta sinfonía en donde el inisrno 
le llan1ó así. La propuesta artística de·l~~~tl1oven 
para esta sonata se con1pone ele._ pleno color, 
li·escura y ni.ucha espontaneidad, ya ·que él sabía 
que es.tas eran _algunas ele las cosas que coni.o 
literato perseguía Monsieur J osepl,i ~ óble de 
-So1nenfels a quién le 1l1e dedicada, y aunque 
criticado y cuestionado el sobrenoni.bre de 
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pastoral por algunos, este ha siclo plena1nente 
aceptado corno.tal. 

Es claro el arnbiente- ·de paz espiritu_aL que 
inspiro al autor en esta . co1nposici6n; si 
con1pararnos esta sonata: con las dos sonatas 
anteriores "casi una fantasía" nos poclren1os dar 
.cuenta que la propuesta artística que inanejó entre 
·esas sonatas y la sonata pastoral, son distintas, 
con1enzanclo por el lenguaje y finalizando por el 
trata1niento pianístico que en la pastoral es ele tipo 
orquestal plena1nente. 

La sonata op.28 nº 15 fue con1puesta en el aüo 
ele 1801 según el inanuscrito original, y se publicó 
el día 14. de Agosto del aüo 1802. 
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ANÁLISIS ES'1'RUC'l'URAL 

La sonata pastoral op.28 nº 15 co1npuesta en 
cuatro 1novirnientos, los cuales.. e_stán 
perfectarnente realizados a la usanza del periodo 
clásico en donde precisan1ente la sonata llegó a 
tornar carta de naturaleza. 

r.\unque originahnente su 111~.ta. fuese el hogar ele 
los rnuchos y excelentes aficionados de la época, 
la sonata clásica para piano se convirtió en la era 
Beethoveniana, cuando en1pezó a desarrollarse la 
costun1bre ele lo~ conciertos públicos, en una 
·pieza ele entretenirniento, creada para ser tocada 
públican1ent~. A.unque a veces tendía a< un 
exhibicionisrno 'rirti_1oso, subordinaba los efectos· 
de teclaq() ~l diseiio general sinfónico, 
era dé concepción finne y clara; .· ·· 

.. .. -

Laforp:1a so natél. PO.[.'Jº ;g~rtef~( ~g~r.<=;ce .c:oino 
base del••·: dis~ii o·•. del0;prilil.ef· in (Jyin,1i~i1t9.:.<'Es • .... ··un 
plan . 1111-lsi~af .. erT . 't?esC;~'e(:cio!i~s,:":;:,l@.gH1;irnera 
conocicla corno. la exposición, estéÍ. ~scrita ~ú.clos 
tonos relacioila<los éntr~e:sí,coii 1i.l.oclúl¿_ciÓh desde 

---- -- - - - -- .---- --' --- -__ - - ._ -- - ._ - ' ._-_.· - • - '-· ~ - • • - - ' - º, '· ' • o • '. • : - ' ·-" 
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el priinero al segundo, lo cual sirve de puente. El 
n1aterial ten1ático del n1ovi1nieiito- es -r>resei1tado 
en esta sección, y es costu1nbre generahnente 
aceptada de este diseüo, el qüe se incluyan las 
ideas -n1usicales c1nás=i.1nportantes~coeI1- esta parte, 
antes ele que .ocurra la rrioi:hilaciÓn · saliéndose 
presentar los ten1as sécúnclarios y contrastes en el 
puente· y n1as adelél.b.te. 

La segunda sección . conocida con10 desarrollo 
incluye el rn.aterial ternático que elige el 
con1positor, el que varia al ser repetido con 
ca111bio de tono, ele ritn16, de lrieloclía, de 
aco111paüa111iento o ele cualcfuiera ele sus 
características esenciales. Al finc{lizar el desarrollo 
se vüelve a introducir .el tono principal de Ja obra. 
La tercera sección, conocida conio recapitl.ilacióll., 
vuelve a presentar el 1naterial de Ja exposición, 
pero sin n1odulación y haciendo las adaptaciones 
n1usicales que sean nec~sarias. Para ter1ninar se le 
puecle aüaclir una coda que aparece co1no segunda 
sección de desarrollo, pero 111as corta. 

¡-\] 111ovin1iento puede ta1nbién precederlo una 
intro_cl11c:ció11, ql_!e puecl~ tener o no relación 
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te111ática, con el ·Cuerpo principal del rnovirniento. 
'1...,radicionaJrnente suele ser n-ias lentoc de tien-ipo 
que el· n1ovirniento propiarnente dicho, el cual 
cuando aparece casi sie1npre adopta· la for1na de 
·allegro. Este diseüo, perfeGGionado en eLperiodo 
clásico, es süsceptible de_ una gran expansión, y 
constituye la base de la · 1nayoría ele las 
con-iposiciones instrun1e1~tales. 

El diseüo dela so1-iata pastoral se con-ipone ele 
cuatro inovirnientos, el prirnero esta en fonna 
sonata y es allegro; el segundo es un andante lírico 
en fonna ele Liecl; el tercero es un Scherzo y el 
ultiino ·es un l~oncló con una coda final. 

Esta sonata pertenece al periodo central de ]a 
vida ·del con-ipositor, época en la que se héilla en la 
cu1nbre ele su n1a.cluréz y productividad. 
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1 allegT~Q _ 
F orina so1i.ata 

Si bien es huninoso, fresco y poético, no 
pocle1nos decir que no es "l_Ina pieza fonnahnente 
cornpuestá en todos IO's-sentidos. 

El con1pás de tres cuartos puede referirse al 
seis cuartos que inoklea ni.ejor la estrucli_1ra 
rítrnica. El n1ovüniento corresponde a un allegro 
no 1nuy vivo pues ele ser rnas rápido perdería 
gracia. 

En la 
in1 portancia 
pedales y 
polifo1~ía. 

.·realización annónica adquiere 
la. persistencia ele algunas notas 

vanos pasélJes presentan discreta 

Se establece un largo pedal ele tónica, prirnero 
en el bajo para pasar luego al tenor, si~1npre en 
figuración de negras, apenas interru1npidó por 
algunas arni.onías de cloni.inante. 
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~~l pruner te1na A co1nienza en el segundo 
con1pás COll acorde ele sépti1na doiniilante .·de sol, 
que se resuelve en el con1pás siguiente, en cuarta y 
sexta ton apoyalura sobre la subdoniinante, 
recurso suma1nente audaz para la época;'El terna 
'está fonnado por dos n~otivos: el pri1ne1.;óde ellos 
consta ele nueve con1pases, ro1npiendo · en 
apariencia toda cuadratura, pero si referiinos · el 
con1pás a seis cuartos se observa que, en realidad, 

· 1a idea . esta constituida por cuatro con1pases, 
sien.do ariacrusa el acorde ele séptin1a cloniinante. 
El n1otivo, ele la región rnedia · pasa a la aguda, 
repitiéndose una octava . rnás alta sobre acordes 
abiertos. Un segundo 1notivo derivado del anterior 
y tarübién arn1onizaclo a cuatro voces, peró con la 
.nota pedal en el tenor, sirve ele co1nple1nento al 
te1na. Esta idea concluye en · :un dibujo ele 
corcheas, arpegio ascendente y descendente ccon 
dos tresillos,. en el que evoca el tiinbre del 
clarinete, fonnanclo una graciosa curva, para 
repetirse ta1nbién una octava alta. Ahoraconcluye 
de rnodo n~as categórico, .cerrando eLpriinerten~a, 
el cual se desarrolla a través de cuatro rni~n~bros, 
en una larga frase ele treinta y ocho co1npases, no 
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·definiéndose hasta entonces el sentido 111elódico 
de línea tan dilatada.y flexible. 

El periodo de transición .esta forn1aclo por tres 
inotivos: el prirnero,•·· cle~graGia;~.ºelegante .y 
encantadora, e111pieza en el.acorde de séptin1a ele 
segundo grado ele la don1inante, rnodulanclo hacia 
ésta, y se· repite ~1na quinta1nás alta, con inflexión 
a 111i 111ayor, don1inante de Ja anterior. En seguida 

· vuelve1i. sus n1ie111bros, va1~iados y ligados por el 
.dibujo de corcheas, que dialoga en las irnitacioües 
del soprano y del contralto. La cadencia al ini 
inayor, con igual cliseilo, insiste dos veces 111ás con 
los acordes en distintas regiones, y or~~acla con 
arabescos. El segundo inotivo se desprende del ini 
central tenido y está con1puesto por dulces 
étrn1onías, sobre el ritino del bajo, inoélulante a la 
inayor (don1inante del tono principal). H.epetido 
iguahnente, con inflexión a do sostenido inayor, 
aparece el tercer n1otivo, el cual con su sen1itono 
repetido, no es oti·a cosa sino una anticipación y 
.preparación del segundo te111a, insistiendo sobre la 
annonía ele clo111inante (sexta sensible) que se 
resuelve, al fin, en la donünante de la tonalidad 
funcla111ental, para exponer la segu11da . idea 
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iinpqrtante B .. ~a inelodJa ··~des.~i-rolla el·. giro ya 
anunciado, con. el n1ismo acon1.paüa1niento. La 
línea del bajo, paralela al soprano se rnueve en 
terceras con aquél, y entre a1nbos las voces 
intern1ediaSºllena1rel·fondo sonoro con su diseüo 
.ele corcheas, en n1óvüniento contrario, cual suave 
1nurnrullo. Si se considera aquí el con1pás ele seis 
cuartos, el te111a adquiere el carácter de "berceuse" 
eón su pulsación rítn1ica de negra y blanca. La 
annonía oscila a fa sostenido 1nenor y re 1nayor, 
regresando· a la inayor. Deteniéndose la ineloclía 
sobre un acorde de sexta, para· dar lugar a unos 
ágile·s rasgos descendentes (tresillos ele corcheas y 
grupo irregular de se1nicorcheas), apoyados por 
acordes de los que se111ejan desprenderse. .Se 
afinna nueva1nente la tonalidad, pero sobre 
·acorde ele sexta, y se repite el rnotivo cantable, con. 
una 111oclificación en su línea n1.elódica, y 
1noclulanclo, con.1.o antes, al relativo 111enor. 
J-\..sciencle por progresión 111oclulante, volviendo los 
ligeros rasgos, que ahora pasan al bé\jo (escala 
ascendente), y se cierra el pasaje con la cadencia 
perfecta. Sigue el últin.1.0 periodo ele la exposición, 
inotivo ondulante sincopado, repetido en octavas, 
concluyendo en. afir1naciones tonales, 

?~ _ _, 
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.descendiendo luego, descreciendo, hasta el signo 
ele repetición. 

Einpieza el desarrollo inóclula.ndo a la 
su bclonlinéu1te, - recordándose ·-el~:=í?rirr1er-=!"l"lotivo, 
con idéntica inflexión sobré -. Ja·. - nueva 
subclo1ninante (do n1ayor) deltü1io·.actual:_Luego 
se oye una variante adoi~1iª'clél' con -n1.-od3.licfacl 
n1enor y Inodulante a sol 1nenÜ1.:, sie111.pre sobre la 

- - ' ,. ;- . ' - ~ 

·nota pedal del bajo. A .. h.ora, con1ieúza un largo 
episodio (desarrollo ele eliininación) con carácter 
·sinfóiiico. El diseüo conclusivo ele la prirn.era idea, 
con sus terceras características, pero aquí en n1oclo 
inenor, es aco1npaúaclo por la n1ano izquierda con 
un coütrapunto ele corcheas. Se repiten los ocho 
co1npases trocándose el doble contrapunto que 
los fonnan y reforzándose la intensidad sonora. 
J-\.quí se estrecha el diseüo, conservando 
solanie11.te las · terce!'as finales, - con_tinua1nente 
trocadas con el contrapunto aco1npaüante. Sigue 
una progresión, crecenclo, carnbiándóse las 
terceras en notas sin1ples, inientras el bajo hace oír 
·su ru1nor n1as in1petuoso. Alcanzado elfortísl.n10 
(si inenor), se invierte el giro inelóclico _de la parte 
superior, y esta sin1ple. inversión .basta para 
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convertirlo en una re1nuuscencia ele~ segundo 
ten-ia, pues ele Tal 1nocló es interesante el concepto 
ele unidad en este allegro, dentro ele su variedad 
sutil. I-Ie aquí otra particularidad curiosa: en lugar 
ele presentar el.·clesarrollo suepisocliocu.lEninante 
en la clorninante de latonalidadfuncla1néüta:I;··cae 

.... ·-.. -.' . 

·sobre la· clo1ninante (fa sostenido) de\latóilalidad 
estableciéndose . un pedal ele tr~ii}tá •'~y ocho 
con-ipases. El diseüo de blancas y dos córcheas, 

·estrechado ericiina por el contrati¿#;p.<) (i1egra y 
corcheas), se superpone por 111oviiniento il1verso y 
se alterna en diversas voces, inientras otras (bajo y 
soprano, luego bé\jo y contralto) insisten en la nota 
pedal. J-\J cabo ele 21 co1npases cesa toda 
i1nitación contrapuntística y seJ~ja el acorde ele Ja 
sostenido n1ayor, que va descendiendo .hasta la 
región grave, sosteniéndolo el rit1110 del bé\JO. El 
·decrescendo al pianissiino, con el siguiente ligero 
retardo ele n1ovin1iento, y los ecos repetidos ele la 
annonía consonante, que al fin, se adonnece en 
un calderón. El prolongado tono ele fa sostenido, 
do111inante ele si, viene, por fin, a resolverse en 
este 1nodo 111ayor, recorclá1:idose el 1notivo del 
período ele cadencia, que se interru1npe al llegar a 
la 1neclicu1te re sostenido, .<.::Q!llQsj se arrepintiese 
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de su rnodaliclacl. '1..,ras el calderón insiste en 
·1nenor, (relati\ro .· dé Tá . tonalidad.· Gásica), 
inte1Tun1piénclose nueva111ente en el tercer grado, 
vacilante y confuso. Pero ahora vuelve a to1nar esa 
n1ecliante yrepite~el~girofinal,.tünido,~balbuceante 
(adagio y picuii~sih~o), .. insin.uj_iid<::> ye inayor, 
inientras · 1a an11onía de. séptirna. don1i11<:tnte apoya, 
rn.ás resuelta, la insinuación,i:ai-ribiéi1 :-prolongada 
en larga espera. Por últ.irn.o, la ar1ncnÚa se resuelve 
en la tónica fundan1ental (t~p.ipq prüno), 
con1enzando la últin1a parte del all~gro> El nl.odo 
ele conducir ala recapi~i.Ilación és :~~ll() y origin.:11. 

Ninguna ríoveclacl se procluceal1oi~él, salvo algún 
adorno n1ás abundante eri' lo~ rasgos del inotivo 
co1nple111entario ·.del priú1é¡-/ t~1na. . De. inodo 
absoluta111ente . noi-í=bal · ·conclüye . la sección, 
enlazándose con una coda,· basada en el nl.otivo 
inicial (sobre pedal ele tónica), cuyo diseüo 
conclusivo(terce.ras) insiste con el ir1sinuante ritnl.o 
de una anacrusa, nota que asciende, realizando 
cada \rez saltos · inás. extensos. La dinániica 
aun1enta y disn1inuye, escuchándose en el tenor, 
sobre la nota pedal, elarpegio descendente ele re 
inayor, contesJªdo . conl.o ecos por las sextas 
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agudas. Dos tenues acordes (cadencia perfecta) 
concluyen la página. 

Esta belleza fina fu.e:ol>servada por Marx con10 
una . antigua bala(la; cóiücicliendo <con ;Genner, 
para quién ade1nás evocaba tu{ paisqje> sin sol, 
lleno ele nattu~a.leza .so1nbría. 

Posee fonnél "Lieel" en el nioclo :n1ehoi· ele la 
tonaÜdad bá;ica, el ten-ia se ex1>C>i1g, 13iili10,~ por la 
1nano derecha, sobre un baj() '. seii1.~jég1:'te al 
pizzicato ele cuerdas graves. 1\J· cü~Í~t(); .. '. C'()n1úás 
oscila a la cloniinante para afini~a~··J¡. tÓúalidad 
desde ·el relativo 1nayor. · > ' · · ·•· 

-::o,. 

' ' . , -

H.epetido el te1na, con uri co1npás.Ldé~ eúlace 
(Inoclulación a la tónica), se · pasa. a la. ·segunda 
sección, que ta1nbién se repite. · :Un· 'ntotivo 
episódico 111uy n1elancólico, en la clbrninar1te, se 
fonna por tercei·as sobre el .pedal i~ítl11.i.c:o de 
aquella nota y fonna por cadencias, que iúsisten al 
final. Se enlaza con la.prii~-iera iclea,1acuaf\ruelve, 
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variada en la rnelodía, precedida por la sensible y 
cantada erí octavas. 

Concluida la 1-i-ase en la tónica, se repite, 
sirviendo··de··enlace.~las~.tres senlÍcorcheas.del.bajo, 
la segunda sec~ió¡{(:leºJc(prirnei-a parte. El colll.pás 
ele segunda vez.; preseüta. luego el verdadero 
sentido .conclGsi\To s6bre el segundo tien1po. 

La parte centi-al, que puede considerarse con10 
un trío, eri inayor, es ligera, contrastando con la 
anterio.r. En1pieza por una sen1icorchea anacrusa, 

.Y sen1~ja un dialogo entre los acordes y el gracioso 
arpegio descendente, en tresillos, ele línea n1uy 
clásica, que contrasta con el sentirniento 
ron1ántico anterior. Modula a la clo111inante, 
repitiéndose la priinera sección ele este frag111ento 
intern1edio, con10 tan1bién la segunda. Esta oscila 
a la subclo1ninante, con rnás energía en el cliseüo 
rít1nico de los acordes, y alargando la segunda vez 
el giro arpegiado. Vuelve el n1otivo en la tónica 
cer;-ánclose con la caclenciél perfes:ta. 

Ileaparece el inenor, C()l\ ~1.priiúer te1na; pero, 
en seguida, layeproduccióh délar:rrirn.era.pª1:te, se 
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encuentra 1nodificada por un ligero dibujo con el 
que . se--_- acforna - en cada repetición la. lí11ec:l. 
1nelóclica. 

El él11p;?-i1.te-co.ncluye.en-unacoda,recordándose 
los priilieéi·o~ · con1pases -del prünet ten1a, <que se 
interrlÚnpen· sobre acordes_· .. cop \"calderón . 
. RepíteÍ1se '1C>s· dos últi1119s coinp~ses, IT1odulantes 
ahora a la dorninante, y en este tonó i-<:~ª-parece el 

· n.1otivo ele la segunda parte, pero el lctn1~t);Or no es 
sino clo111inante, que ca.e enseguida sobre la tónica, 
siguiendo una fuerte séptüna clis111inuicla sobre 
clonünante pedal. Responde el arpegio ele la 

. 1nis1na índole, y revoloteando un instante cae 
pesada111ente, crescenclo, hasta un si bernol grave. 
Otro cliseiio desciende por grados conjuntos a la 
sensibl~, resolviéndose en la tónica. El bajo realiza 
cadencia perfecta, 1nientras la -1nario derecha, 
.clecrescenclo al pianissini.o, há.ce · oír a 
contratie1npo . intervalos n1élóclicos asc:;endentes. 
La larga apoyatura floreada . poi~ :el /grüi>etto, 
refuerzan . el doble regulador y eF puntillo de la 
se111icorchea~ Un largo acorde de 'triste acento, 
repartido e!1 regiones 111uy --distantes cierra la 
hern1osa página. 
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sct-IERZO. ALLEGRO VIV ACE 

La tonalidad es füiitlarl1ental, de· 11üevo ~en 

1nayor. El ten1a principal consta de dos n1otivos: 
un frt sostenido (lnecliante) que suena cuatro veces, 
descendiendo en saltos· de octava hasta la región 
grave fonna el prirnero ele esos dos n-iotivos. El 
segundo es un cliseúo 1nuy ligero y gracioso ele dos 
corcheas y una negra sobre las annonías que 
inarcan el rápido rit1no. En su ai)arición se afinna 
la· tónica. In111ecliata111ente, vuelve el te1na, una 
·tercera 1nenor inás agudo, y . se repite en la 
clo1ninante. 'T'oclavía reaparece dos veces 1nas, 
annonizándose el primer inotivo .· en terceras y 
luego en sextas, con inás fuerza 1nientras el 
segundo responde sie1npre piano. I-Iay fina gracia 
en el delicioso te1na que fonnaJa priinera sección 
del scherzo. Iguahnente, esa idea engendra la 
segunda repetición, pasando los saltos ele octava a 
la inano izquierda, en progresión inoclulante(sql · 
inayor-la 1nayor-si 111enor), inientras las a.rI11.Pníéls 
superiores con1pletan el ritrno. Un acord~ .ele 
séptiina do111inante larga111ente prolongado, 
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introduce el prin:ier ten1a, con terceras, luego con 
acordes de sexta (fortissiino). Entonces concluye el 
scherzo; con el segundo diseilo, que se repite y 
desciende creciendo, afinnándose tres veces en la 
cadencia perfecta y una enérgica tónica.~<:···· 

Sigue el trío, . cuyo carácter, • t{1~iclo a la 
disn1inuciónconveniente del 1novifn{~'11tb,~hélce de 
·esta parte central un te1na de 1~1.i.liyetó, ¡)eJ.~o de 
·cierto colorido rústico y acento ine.lanCé>licq, por 
su tonalidad (relativo inenor). .A .. con1paüa.do por 
una sola parte, en estilo antiguo clavecinistico, 
todo el trio se reduce a la repetición ele un 
segundo inotivo (F), cuya conclusión alterna entre 
la tónica y la rnecliante. La única n1odificación se 
encuentra en el acon1paüanliento, forrnado por 
octavas arpegiadas, ligadas, al principio, variando 
después su dibujo y annonía figurada, pero 
sien1pre en corcheas. La priinera sección se repite. 
·La segunda parte una vuelta, escribe el autor, de 
1nodo que el inotivo se escucha ocho . veces 
consecutivas, y tennina, en la tónica y con la 
indicación de·scherzo da capo. 
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RONDO. ALLEGRO MA NON 
TROPPO 

Se dice que su teni.a principal, seni.~ja una 
ronda ele ca1npesinos, un canto de pastores, esto 
ha sidq la causa de que el op. 28 lleve el 
sobrenónibre de pastoral. 

• • ¡ 

El .ritrno es 6/8 y se puede interpretar al non 
troppo co1.-r~ó casi un allegretto; se puede acelerar 
un poco d ~n los episodios ele figuración ele 
se1nicorcheás. 

El te1na principal G, cornpuesto ele dos 
inotivos, se apoya sobre un pedal ele tónica ni.uy 
iinportante, hasta tal puntó ele que el clise1lo 
rítn1ico, forn1aclo por el bajo adquiere por si solo 
significación te1nática, .· for1nacla por cuatro 
coni.pases que luego se repiten en la región aguda. 
i~parece después en segundo rnotivo, el inisrno 
rit1110 ele bé\jo, variado con un adorno ele 
se1nicorcheas. El te1na se afinna en· sucesivas 
cadencias perfectas. Sigue un pasaje ele arpegios 
.ele se1nicorchea que se dirige a la cloni.inante; 
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vuelve a la tónica y prepara la entrada del segundo 
ten1a eri la doiiiinaüte. Diclio ternél FI, sobre el 
ritino generaLcaracterístico, se halla tratado en 
estilo ele irnitaci~n a tres ·voces, que entran 
sucesiva1nente. lnn1ecliata1nente~.c varía .· .y . se 
con1pleta el ritino prirnitivo, formando. una serie 
ele cadencias perfectas sobre los tielnpos débiles, 
hasta que dos acordes en blai1cas, ·llevan la 
resolución al tie1npo fuerte. 

lJ n episodio ele ocho cornpases, co1Tpeclal ele 
clonúnante, rnientras se. escucha un diseüo en 
unísono triplicado, sirve ele enlace alestribillo, que 
ahora no se intern1n1pe en lá1nano derecha, pues 
el silencio anterior se llena acru!C:on·un arabesco. 
¡-\ la últin1a resolución sigue e.l cperíódo cent1~al, 
cuyo prirner inotivo se deriva ;del dibujo rít1nico 
inicial del bajo en la prünera.idea. El persistente 
ritii.10, ahora en la parte súperior, es coni.pletado 
por los saltos del bajo (corcheas). La prin1era vez 
no rnoclula . En seguida se repite una octava 111ás 
alta, 1noclulanclo a sol rnayor. Entopces 
pianissirno, ernpieza otro episodio con una bre\re 
idea independiente que lleiia elrestO del periodo. 
J-\rrnonizada a tres parte~ y en estilo de 
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i1nitaciones, inodula a la tónica principal, para 
vohrer a la sü Helóúiii1aúte qúe j5fófif6 sé hace 
111enor; con peqal grave.·-. Aµrnenta la din{unica, 
reforzándose la · annoníá .. y llega el fortísin10, 
º1nodulando a-e rednenor.-., .. y.~estableciéndose. -_.una 
progresión contrapuntísticél.: ··(bajo en -·octavas). 
H.eaparece el episodio ele .enlél~e, ,con pedal en el 
bajo y inodifica la línea :del diseüo que vuelve a 
oírse en corclieas en la región grave y en 

· se1nicorcheas en la aguda, fonnando un poderoso 
unísono. 

Si antes alternó la annonía entre do1ninante y 
tónica, ahora ésta se halla en n1enor, hasta que se 
)~ja la donünante en el bajo, desprendiéndose en 
la parte superior un rápido diseüo en escala que 
concluye en la región profunda, inientras por 
enciina asciende el arpegio ele la inayor. ,.I'odo el 
pasc:\ie es brillante y vigoroso. Sigue, tras un 
calderón, la tercera entrada del estribillo, aun con 
inás adorno que la segunda vez en la substilución 
de los silencios, y se repite el prin1er período, con 
el segundo te1na en la tónica. Cuando por tercera 
vez se oye el episodio de enlace, t¡-as· la pausa de 
s1en1pre, coniienza la coda. El ritrno inicial del 
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estribillo, pianissirno, renace en el bajo 
(subclcnninaiite), pel~o el te1na no se c-01n1)leta, 
forrnando sola1nente un · contratiernpo algunas 
ar1nonías ele la n1.ano derecha, hasta que viene uü 
crescenclo con pedal-rítinico de do111inarite -. sobre 
la que asciende una progresión (sextas y terceras 
alternadas). Estas suben hasta un acorde de cuarta 
y sexta forte, en el rit1no típico, para descender en 
corche~ts, concluyendo con. fortísin1os arpegios ele 

·.do1ninante, repetidos, piano y pianissiino, en 
regiones 1nás agudas, corno ecos, hasta detenerse 
en un calderón. H.esuelve (cadencia perfecta) en el 
piú allegro. El bajo repite insistente1nente su ritn10 
característico, sobre pedal ele tónica, hasta concluir 
en cadencias perfectas, inientras la n1ano derecha 
ejecuta un ligero dibujo ele sen1icorcheas q11e 
tennina, unísono, jugando sobre el arpegio 
descendente de tónica. Este pasaje, lurninoso y 
jovial, llega a su fin con nueva y fortísin1a cadencia 
¡)erfecta. 
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REFLEXION 
PROPIA DE LA OBRA 

Lo prunero que debo considerar co1no 
interprete ele esta obra, es su alto contenido 
plástico; pensado desde todos y cada uno ele los 
instn.1n1entos de la orquesta que el co1npositor 

. propuso. Recorclen.1os que el se encontraba 
descansando en una casa de ca1npo, por 
consiguiente no tenia una . orquesta a su 
disposición, y ütilizó el piailo con10 su orquesta 
personal. 

Con10 obra de carácter orquestal hecha para el 
·piano,s~ :debe 1~ei1sar n1uc!iC> é111ás partes donde 
respii·anlos alientos, en los arabescos del clarinete, 
la ga1na sonora del arpa, los pizzicatos ele las 
cuerdas, los cantos ele los cornos, pero sobre todo 
no olvidar las intenciones conjuntas que pudo 
tener el autor con su idea. 

Cabe decir q1Íe para 1ni, la ni.ayor dificultad que 
of-i·ece esta sonata, n1ás allá de lo antes 
1nencioii.aclo, o es lograr lütter de toda ella cuan 
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grande es, un solo cuadro; no se pueden pintar 
eleii1ei1tos dé unj)ais~je y hace1~ qüe fcfriiieii part:e 
ele otro completan1ente distinto, al n1enos no en 
Beethover1, por lo cual debo reconocer que nie ha 
siclo···n1uy difícil.tratar de~e11G9ntrél.F~l9s~el6rrtentos·.·. 
necesarios, y n1ás aún, 'unidós para lpgtá.r una 
interpretación que púeda ofrecerme )' pueda 
ofi·ecerles algo interesante y. c6héreiite a quienes 
rne escuchen. 
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C.01NfClE,R.TO¡ P)A.RA. PlA.NO: OlP.2:5, 

NUMEJl01 1 E_N S01L M.E~O'R. D1EJ 
FEJLlX M.E.NDE,LS.S,OHN 

En su regreso a París, después ele haber viajado 
por gran parte ele Europa, Félix Menclelssohn pasa 

. por la ciudad de Munich J-\Je1nania, en donde 
interpreta por priinera vez su "concierto para 
piano en sol inenor" el diecisiete ele Oct1J bre ele 
n1il ochocientos treinta y uno, y ·en Dicie111bre del 
111is1no aii.o en Francia, Liszt clescifi·a el n1anuscrito 
y lo toca para l\llenclelssohn, quién habiendo 
regresado a París buscó a sus dos jóvenes ahunnas, 
J osephine Lang y Delfina Schauroth, cuya gracia y 
talento le habían encantado sie1npre. 

~1Ii ah.un.na: escribe el autor, -refiriéndose a 
J osephine Lang, posee el don -·ele cqn1poner 
111eloclías, y de cantarlas ele una inanera qu'e no se 
ase1n~ja a nada ele lo que hasta hoy ;he· escuchado. 
¡-\ la otra jovencita Delfina Schaurotli, ele noble 
l~unilia y pianista consun1acla, le dedicó el 
"concierto en sol 1nenor". 
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Finaln1ente cuarenta aüos nl.as tarde, veintitrés 
aüos clespl.iés ele la 111.uerte Cle Félix.1Vlenclelssohn, 
el .. cuatro de Febrero de 1~1-il ochocientos setenta, 
en la sala del Ge,,vandhaus de Leipzig, la citada 
pianista-=Delfina ··Schauroth ~jecuta-la-obrapor vez 
postrera. 
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Esta co1nposición ele carácter brillante, .escrita 
en sol l11eno1~ tiel1.e en su r)riiner 1.üo\rilnieilto, un 
con1pás de cuatro cuartos .. Co1nienza con un 
tré1nolo ele sol en. dieciseisavos qué realizan las 
cuerdas rnientras los alieiitos · ejecutan una 

. cadencia que prepara la entrada del pÍéu10 en la 
clon1inante ele la tonalidad, haciendo anacrusa al 
octavo con1pás, y utilizando cuatro con1pases para 
ir a sol 111a;/or inon1entánean1erlte, y otros cuatro 
para ir al cuarto grado (do n1eno/) ele la tonalidad 
original, y después de un arpegio de (la con 

séJJIÚna ) clo1ninéu1te ele re, las cuerdas junto con 
el piano dan la entrada a un pasélje en octavas para 
.la n1<:1no izquierda, que dura cuatro con1pases y 
nos lleva a la letra n1éU"cacla en el texto con10 "A", 
dividida ésta en tres secciones ele cuatro con1iJases 
cada una; . la pn1nera por ineclio ele tónica y 
clo111inante se une a la segunda que regresa a la 
tónica pero con el nüsn10 recurso utilizado 
anterionnente ele la tercera de picardía,· qµe hace 
sonar 1110111entánean1ente a la tonalidétd de sol 

111enor en 111aJ/OJ~ y en la tercera sección prepara a · 
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la clon1inante para volver a caer a sol .n1enor y así 
·pasar a lél lefra ''B", que- ch.fra catorce coü11:>ases y 
la ejecuta solo Ja 01~questa. 

\Tiene ahoracJa'°Jetra. ".C'', .indicando Ja parte .de 
piano solo y cori1ienza en la clonünante de re (la 
sieLe), con cuatro con~pases, dos ele solo y dos ele 
tutá: después hace lo inisn~o. en re sieLeJ y a 

·continuación dos · con1pases ele e/o n1e11or en 
· fonna ele escala n1elóclica pero con~e1::izªcla -desde 
el sépti1110 grado (si natural), y por últüno una 
progresión annónica de quince có1npases, que nos 
lleva al relativo rnayor delá tonalidad original, es 
decir él (si be111ol 111ayo1); en dónde se inarca la 
letra "D", y el piano hace su segundo solo pero 
ahora ele 1nanera n1uy lírica; con una secuencia de 
treinta y siete co1npases, en el cual pode111os 
observar que el con1positor juega con el si be111ol 
111a;/01~ convirtiéndolo luego en inenor para así 
111oclular a su relativo inayor (re be111ol n1a;/01) y 
regresar a si be111ol 111eno1~ en dónde con~ienza la 
letra "E", en cuyo noveno co1npás vuelve al si 
.be111ol 111ayor por ineclio de un arpegio ele fiz 
generador 0111iddoJ utilizado con10 clo1ninante, y 
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en el decin1onoveno con1pás ele esta sección el .5.1 

be.11101 n1ayor se vuelve a transfonnar en nienor. 

''uelve a utilizar el acorde de fa gc:neI~?dor 
on1.1ticlo corno do1ninante. para entrar. ala- sección 
de la letra "F" en si be.1110I.1nayo.1~ y en donde el 
piano lleva un pasaje de tré1nolos que nos 
·conducen hasta la sección rnarcada con la letra 
"I-I", que aparece en la clon1inante ele la tonalidad 

·original . (sol InenoI], : y en esta do1ninante 
co111ienza la sección n1arcada con la letra "I", que 
después ele diez con1pases nos hace·.s~útifrla caída 
a la tónica, y que sigue jugando con la 
con1binación el~ inayor y inenor, · .. ·.· basta que 
después del gran arpegio en fc).J.·asúno ele sol 
n1eúor con la sé¡Jtúna .1naJ/Or h~0e l.ina .cadencia 
final perfecta ele la tonaliclacL9rigiúal, dejando a la 
.orquesta hacer sola su prep~tración annónica, la 
cual va a llegar hasta un si 111ay/or , el cual, se 
queda establecido dando fin a éste prnner 
inovüniento. 
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SEGUNDO MOVIMIENTO 

Co111i~nza el segundo 1110,rüniento c9n. el si 
n1a;/01~ ql.Ie se convierte después en la clo111inante 
ele la tonalidad ele n1i Lna]/Or que va· a regir este 
segupclo n1ovinüento del concierto, .111is1110 que se 
deja sentir hasta que entra Ja orquesta ya en el 

· tie1npo andante con el te111a principal de éste, 
quedándose en la do1ninante (si sieLe), para que el 
piano ·realice su solo, aco111paüaclo por un sutil 
.n1ovüniento contrapuntístico del cello en los 
priineros cuatro con1pases, para después conducir 
su parte hasta que aparecen los acordes ele 
clonünante y (si siete), y en pianissúno entra 
nuevan1ente la orquesta n1ientras el piano culn1ina 
con un delicado trino, entrando esta sección 
n1arcada en el texto con la letra "A'~, e 
in1necliatan1ente. el piano suave111ente y canJaildo 
juega con las notas de la escala ele 111i rna]/QJ~ )r con 
cron1atis111os pasa por re 111ayor utilizando, un 
acorde din1inuido para llegar después a 11li.'{iieJ101~ 
.luego a fa soste111do siete clo111inante dé la 
c101n.inante (si sieLe) a la cual ll(:ga desptlé~, ·a 

continuación utiliza su relativo· inenor (sol 
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sostenido 1ne1101), . que pennite el regreso a n11 
111aJ"Or en donde se utilizaú aco1~dés - Cle esta 
tonalidad para crear una atrnósfera annónica y 
rnelóclica, que .se desencadena en un presente 
arpegio ele si 111a;,,01~ . a continuación se vuelve · 
do111inar1.te y da clara111ente lugar a la entrada ele la 
orquesta una vez n1ás en la tónica; la orquesta lleva 
.el terna principal n1ientras que con un lirisn.10 
extraordinario, el piano a n1anera ele 
unprovisación pasa por . los grados 
correspondientes ele la tonalidad, hasta 
desencadenar todo en un seicillo rít1nico ele si 
siete. 

Entra por últirna vez el terna principal, rnientras 
la orquesta colorea con trérnolos los grados 
annónicos por donde es .condúciclo. éste. Y· a 
conl-inuación se presenta una pequeüa coda que 
·cuhnina en un calderón, para dar fin así a este 
segundo n1óvüniento. 
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'I'ERCER MO,TIMIEN'l_,O 

En "aLtaca -'~ enlergen los cornos. con una 
fanfarria, presentéUldo el últirno nlovirniento ele 
este concierto, y la . orquesta en tutti prepara 
progresivarnente una rnoclulación hacia la nueva 

·tonalidad (sol JJléLJl'OJJ, en donde er~tr~a . el piano 
brillanternente con un solo que vislu1nb1·a un 
1noviiniento veloz, llegando a cuatro cornpases en 
1natiz piano, de re siete_, y dos ele la orquesta l1Jtti 
.para que el piano entre ele lleno y con tui· solo al 
1110/to · allegro e vivace, presentando el tenia 
principal de este finale rnarcaclo con la l~tr~a "B" 
en el texto, volviendo a e1npezar otr·a vez este .te1na 
en la letra "C", con un bonito tejido en la nlano 
derecha que le da a éste un carácter virtuosístico, 
llegando a un pasaje ele arpegios en la nl~u10 

izquierda; prin1ero en do r1iaJl'OJ~ después en do 
sosten.iclo clis1111nLiido, que da la entrada al re 
JnaJl'Or, tonal¡dad que aparece ahora conlo base, y 
que cuhnina después ele un extenso n1ovirniento 
·n1elóclico del piano en spl 1I1axo1~ tonalidad 
original de este iilovüiiiento 'fiil.al.. 
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Eü la leti~a "F" eili:Fá el' fütti üé la oi~qüesta que 
prepara la parte "J?"c del n1ovirn.iento, la cual es 
presentada por el piano en su carácte1:. de solista y 
entrando -ahora .ene sL1naJIOJ.~ n1od ulanclo -.un<:L vez 
inás a re Jlla)/Or clesp1Jés de_ una. léu-ga parte ele 
solo, alternando el piano sus entradas con la 
orquesta, hasta regresar a la toúalidacl original del 
·finale nueva111ente (sol 1nc?)/on, que enu-a en la 
·letra "I" del_ texto en un tutti ele ·la orquesta, 
n1oclulanclo i110111entánean1ente a ini Lnayor y 
después a sol 111e1101~ presentándose un ten1a 
ton1aclo del prüner n1ovintiento que está· en esta 
tonalidad, haciendo un gran ritarclando para dejar 
en suspenso la enu-ada a la cadencia final en sol 
lll<l)/OJ: 

Es ta· cadencia final se divide en dos partes, la 
priinera con pasajes ascendentes ele octavas y 
·descendentes ele arpegios; la segunda va 
ascendiendo poco a poco y sin parar un n101nento 
se convierte en un pasaje vertiginoso y altan1ente 
virtuosístico, inuy al estilo de este con1positor, 
quien da el re111ate final con el t·utti de la orquesta. 

TESit:: r.rrn 
FALLA JJt ViliGEN 
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REFLEXION PERSONAL DE LA 
OBRA 

J-\ntes que nada, clebe1nos inencionar que este 
concierto Jue pensado para ~jecutarse por el 
nüs1no con1positor, por lo tanto es ele naturaleza 
proti1gónica en su totalidad, ya que se trataba ele 

. lucir al piano corno gran instru1nento del 
ro1nanticis1110, y naturahnente al ejecutante con10 
un gran pianista, con la clestre~a suficiente· para 
lograr hacer pasar un rato agradable · a la 
concurrencia, luciendo sus suertes y habilidades 
.en obras tal vez no tan densas ni profundas, sino 
alegres y vistosas, llenas ele un encanto de brillo 
nal1Jral y una e1noción pura, sencilla y sensual. 

Este concierto representa una obra no inuy 
grande en forn1a, pero alta1nente condensada en 
cuanto a sus graneles dificultades en pequeüo; es 
decir octavas, escalas, arpegios en todos sus tipos, 
notas repetidas, entre otras. Por lo tanto es 
pertinente tener la paciencia suficiente para pulir 
cada una ele sus dificultades y no caer en un 
·diletantisni.o. J-\sí ta111bién no tenninar haciendo 
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ele este concierto la típica obra pesada del 
ro1naúticis1no, porque fiiialineilte úo ese fráfa ele 
una obra de céu-ácter pasional, grancli9so y inucho 
n1enos delirante corno en otros autores, lo cual 
cl~ja en claro que no se deben to111ar.~.pará111etros 
ele ningún tipo, porque si bien Niendelssohn · es 
un con1positor ro111ántico no tiene que ser igual a 
Schun1aiu1 o a. ningún otro con1positor posterior 
ni anterior. 

TESIS cnN 
FALLA DE \)luGEN 
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fI_S,T1UD!lO P'AR.A_ P'l.ANO) 0 1P' .. $, 
NUME,R.O, 1 D1E. A.L~EX_A~ND)ER. 

S1C1RlA.B'lN 

La serie de "estuilios fJaJ<?. fJ1a110", catalogados 
con10 los opus ocho de J-\lexander Scriabin, 

. fueron con1puestos en 1894, cuando el 
con1pOsitor gozaba ele cierta fan1a con10 un gran 
pianista de concierto, lo cual Je v.errnitió salir ele su 
nativa H.usia. 

Se considera a esta serie ele "estudios" con10 
obras ele céu·ácter virtuosístico, cuya razón de ser 
era n1uy se111ejante a la ele los hunosos "estu(Üos 
·de Gí1o¡Jf11", pero según Scriabin, debían conte11er 
problen1as técnicos ni.ás enfocados a las 
características de los jóvenes pianistas rusos, y al 
igual que Chopín, logro acle111ás que cada uno de 
estos "estudios" fueréul por sí solos, gTéU1cles piezas 
1nusicales ele concierto. Por lo till1to esta serie ele 
"estuclios1

' representa uno ele los ni.ejores trabajos 
de la lléUnacla "epoca te1nprana" ele Scriabin, ciue 
con10 ya citábainos, le· dieron la oporti..uliclacl ele 
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.viaJar a otros países, para que de 1908 a 1910 
v1v1era en l31:L1sefas, en donde se viera 
profiJndan1ente envuelto en cuestiones 'T'eosóficas, . 
que vendrían a darle un giro con1pleto a su v~da y 
a su trabajo con1o=co1npositor~ el cual de aquí=en 
adelante to111ó tüites ele profundidad y 
espirit"11aliclacl, aunque en su últi111a etapa 
reahnente se . piensa que abandonó estas 
cuestiones por el beneficio ele la inúsica y ele no 
encc:~jonarse en un estilo predecible. 

J-\lexancler Nikolaievich Sériabin, fue un 
re111arcable con1positor, quién no tuvo 
predecesores ni ta111poco discípulos. Nace en 
~1foscú el 6 ele eüero ele 1872, y 111uere ahí 
n1Ís1110 el día 27 ele abril ele 1915. Su J)éldre fue 
abogado, su inadre Lyubov Petrovna (Neé 
Shchetina), fue una talentosa pianista alu111na ele 
Leschetitzky en el conservatorio ele San 
Petesburgo; ella n1uere dejando a J-\lexancler 111uy 
pequeii.o, y a partir de ese n10111ento, el üiüo es 
tutelado por Lllla. tía>quien l.e · dio sus prüneras 
·lecciones n1usicales~· 1-\.. Ja ·edad ele once aüos, 
Scriabin inicia con .sus. pril1~eras clases fonnales de 
piano, y fue hasta· la edad ele dieciséis cuando 

50 



conoció al inaestro Zverev, con quien continuó su 
ap1:enclizaje piaiiístico, y. ai··111.aesfro 'T'aileye,~, de 
quien aprendió Ja teoría ele la n1úsica en general. 

. . . 

Se ·.clice·-que=-Scriabin~praGti(3élhá~=ar~ltia1nente"-·e 
incluso que tón1ó lecciollé~:i ·a~r-1J.1a~sfi~o Safonov, 
-pero nunca logró ser u11 J)icuústa virtu-oso; se 
con1entó que por eso él prefería inostrar n1ás ele 
sus trabajos que obras conocidas, y sin e111bargo 

·recibió la 1neclalla ele oro ele la clase ele Safonov, 
quien gozaba ele ser un iinpecable inaestro ele 
piano. 

Scriabiú regresa a l\!Ioscú Petra .estudiar 
con1posición, pero nunca logro pasar el · exa111en 
requerido para recibirse. con10 c6111posito1~ en el 
co11servatorio. 

En 1892 abandona elco11servatorio, Y.en contra 
de lo con1.entaclo por n1uci'los, el cle1nuest:ra ser un 
gran pianista y se fonna i_u1a- _ carrera corno 
concertista; para este entonces él .. ya tenía una 
cantidad ele obras con1puestas aLe~tiio de Chopín, 
y en 1894. con1pone sus "estud.ios op. · 8"" cuya 
intención era sern~jante ala ele_. los "estudios de 
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Cho¡Jfn". Y después ele una exitosa carrera con10 
-pianista, se dedica a dar clases ele piano en el 
conservatorio ele Nioscú, aunque nunca d~jó a un 
lado su carrera con10 concertista, en parte gracias a 
que sien1pre gozó ele patrocinadores y fervientes 
achniraclores. 

La historia ha reservado un sitio para este gran 
con1positor, a quien se le ha considerado con10 un 

·genio innovador ele la annonía y ele la inúsica en 
general, eso sin considerar sus ideas que hasta hoy 
han quedado pendientes, con10 su propuesta ele. 
·coloi· y inúsica; dicha propuesta pretendía lograr 
una fonna ele representación artística inás 
co1npleta, así que en su poen1a "Pron1eteo", 
incluyó una . parte Ílnportante ele piano, el cual 
tenía un sisterna ele luces ele colores qlle prendían 
y apagaban con el uso ele las teclas, y a cada nota le 
asignó un color distinto. 

TESIS r:n"l\T 
FALLA DE (}~\J.GEN 
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. ANALISIS ES'rRUC'rURAL 

El estudio opus ocho nú111ero uno en do 
sostenido 111a;,,01~ tiene una estrucl11ra ternaria 
(A-B-A) con una coda final. 

Se ni.anejá:un CC)lnpás ele cuatro cuattos en toda 
. la obra, con una entrada anacrus1ca en la 
clo111ii1ante, (sol/ sosLenidó siete frece) de la 
tonalidad original, pa1~a caer ii.unecliata111ente al 
tie111po fuerte en la tónica (do sostenido 111ayo1], 
jugando con acordes ele don1inante, algunos con 
t1·ecenas que van alternados con los ele sépti111a, 
con los cuales se forni.<u1 dos in1portantes Ji·ases 
que se presentan dos veces en la prÍlnera parte; al 
finalizar la prin1era aparición ele estas dos fi·ases se 
.realiza una pequeüa progresión, y sin .~alir ele la 
tonalidad vuelven a aparecer estas dos fi·ases por 
segunda vez, solo que al final el~ ~stas,<el autor 
realiza una sene de inoclulacioiies ·.• que se 
presentan en frases cortas,: lf~''Cl.q~s por una 
hennosa y n1elancólica 111él~clía; y todas ellas 
fonnan la parte "B" de la ob1~a, ni.is111a que es 
resuelta inagistraln1ente coú una cadencia que 

-- -· 
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inarca el regreso a la parte "A", p1·esentélnclo sus 
dos Ji:ases · ~in1i)oi~tantes solo una vez ahora, 
·seguida~ por una progresión annónica ni.uy 
ca1~acterística ele la genialidad del autor que nos 
lleva a··.unaccoda~final;:·para·que~clespués·de dos 
con1pactos acordes ele tónica en segunda y 
prin1era inversión respectiva1nente, culni.ine la 
hennosa página con el inisn10 acorde ele tónica 
pero en estado funda1nental y con un n1atiz JJiano. 
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REFLEXION PERSONAL DE LA 
OBRA 

Lo iinportante al abordar un estL.1dio, sea ele 
quien sea, es sin duela alguna saber antes que nada 
que ti1)0 . ele problen1a · o problen1as i5retende 
·trab::~jar, y aprovechar al ináxiino las propuestas 
. que nos brinda, pero nunca olvicléu1clo que no 
existe razón alguna para pensar cualquier sonido o 
serie de sonidos, con10 algo CfLH:~ no sea ágraclable 
al oído; es decir que de nada nos sirve tener cierta 
destreza en el teclado, si no es en beneficio de la 
n1úsica. 

J-\. pesar ele lo e1notivo y clinán1ico que es este 
estudio, no clebe111os dejar que por esto la parte 
intelectual deje de funcionar un solo ino1nento, 
·pues de lo contrario jan1ás podre1nos lograr un 
óptin10 resultado ele ejecución, ni nn1cho inenos 
aprovechar los beneficios que nos brinda con10 
estudio y con10 pieza ele concierto, a la cual se 
debe prodigar l1asta la últiina gota ele expresión y 
de colorido. , 

w.~1s rnN 
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fI_S,TUDl0 1 PA.R.A PlANO" NUME.R.01 l 
DE. ~~DiE.UX. E~TUDES POUR. PlA.NO"'' 

DE.DilC.A.DOS A.L. PlA_NI.S,T A. 

A.R.TUR. R.UB1NS.TE1N 
D1E_. 

MA.NUE.L, M .. P10JNCE> 
e: l 88.2;-, 19J4.81 ) 

~1Ianuel M. Ponce, nació en l~resnillo, 

Zacatecas el ocho de cliciernbre ele 1882, 
aunque él siernpre se reconoció de 
.t\.guascalientes pór haber siclo llevado por sus 
padres desde ·n1uy pequeiio a esa ciudad y 
nunca haber vuelto a su natal Zacatecas. 
En la típica y pintoresca feria de San Marcos, 
que aiio tras aii.o se celebraba en ese b;:uTio de 
·.t\.guascalientes, escuchó por prin1era vez a los 
rápsodas populares . que asisten_ a dicha feria, 
quienes interpretaban varias canciones 
anónirnas que n1ás tarde él daría a conocer en 
arreglos para n-iúsica de concierto. 
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Después ele haber estudiado C()_I~ ~~~rios" 
rnaestros ingresó al Conservatorio Nacional ele 
Música, para 111ás tarde continuar s11s estl..1dios 
y perf eccionan1iento . en Europa, donde 
conquistó la adriiii-aciói~ y es~ti¡-iiacioii_cae-s11s 

n1aestros y con1paúeros. Se le corisid~faco11.10 
el iniciador . del nacionalisp_19 ~ pjexicano, 
abarcarido su producción rr1usi~iL ~a_¡;ticl;._d ele 

·canciones, arreglos de canciones <, I?9J)ulares, 
piezas para piano, para piano y. orquesta, 
guitarra, entre rnuchos otros. D~jó de existir· el 
veinticuatro de abril ele 1948. 

Los anos ele 1925 a 1932 se pueden 
considerar con10 ·la segunda etapa de la vida 
artística de Ponce, tornando en cuenta que en 
él se clestacéu1 dos períodos: uno, el 
ro111ántico, que viene a cerrar el capítl..Üó de 
los cornpositores que le precedieron, y otro 
n1oderno, iniciado con. su viaje a París. ele 
1925, que abre a ccu~1bio nuevas posibilidades 
creativas. Si con1paran1os estas dos épocas 

TESig rnN 
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observarnos _r1otorios __ a~ances y contrastes 
arn1ónicos, tín1bricos y forn1.ales. 

En esta segunda etapa, Ponce orienta su 
estilo hacia esferas iiioaernistas, e intiodi1ce 
aclernás el nacionalisn1.o indígena, creando un 
arnbiente de 111úsica autóctona del México 
prehispánico, dando origen entonces · a su 

·tercera etapa con10 con1positor, que es 
·cuando él regres0. a l\!léxico y conüenza con 
sus trabajos del nlÍsn10 tipo. 
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J-\NALISIS ES'I'RUC'I'URAL 

Este prirner estudio AllegreLto 1110550 111a 
· e.-Y-pre5ivo, de forrn.a ternaria (A_ .. .:)3~A), tie1le 
con10 fondo un ritrno sincopado a base de 
cuartas y sextas del cual en1erge una n1eloclía 
pentáfona ele carácter. indígena. En la sección 

· interrneclia "B" y en. la coda, el n1ovirniento se 
acelera con un: drarnático c:re5ce11do para 
luego terrninarsuaven1ente. 

'· ;j ·', 
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REFLEXION PERSONAL DE LA 
OBRA 

Es preciso n1encionar que arrnónicarnente 
este est·udio está basado en cuartas y quintas 
sob1~e la escala pentáfona, usada por los 
indíge~1as en sus flautas, algunas de las cuales 
eran dobles y. .pernütían tocar este tipo de 
.intervalos; pero la ob:ra debe de ser pensada 
con10 una con1posición de r11úsica n1oclerna, 
precisan1ente con10 esos n1urales ele carácter 
prehispánico ele llivera o rran1ayo, que 
retratan tan originalrnente todo ese arnbiente 
del ~1Iéxico antiguo. 
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