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J\peg:índonos a la historia musical en todo el mundo, sabemos de la 
necesidad de ec1uilibrio sonoro entre las frecuencias graves y agudas que el 
oído humano necesit·a, de ahí c1ue en todo tipo de música desde las culturas 
mas antiguas existen instrumentos que tienen el papel de aportar las 
frecuencias graves, desde los percusivos a algunos tnas elaborados, todos ellos 
con el papel de dar equilibrio a la armonía. 
Lo primero c1ue sabemos de un instrurnento de cuerda frotada grave en el 

mundo occidental data del siglo XV l, y es la viola da ga111ha, de la cual el 
contrabajo es su mas cercana evolución. Había violas da J!,t1111ha hcyo, las cuales 
cumplían esta función de dar los bajos en los ensambles. 
El contrnbajo tal cual lo conocemos, aparece en el sigloXVII, pero con 

diferencias de afinación y numero de cuerdas, así como tan1bil:n de fonna y de 
técnica. J\luchos aiios pasaron para que ésta y el instrnmento llegaran a ser lo 
c1ue hoy conocetnos. 

La historia del contrabajo es muy extensa, y considero que es uno de los 
instrumentos que han tenido un gran desarrollo en poco tiempo, si lo 
comparamos con instrumentos con10 la guitarra, el piano, y otros, ya que 
hasta apenas el siglo XV 111 se comenzó a escribir repertorio específico como 
instrumento solista y de l:sto fue responsable Oome11i<o /)1~{e,011dli c1uien lo llevo 
al lugar c¡ue hasta entonces no se le consideraba. De ahí surgieron diferentes 
compositores y ejl'cutantes c¡ue le dierc,J11 continuidad a lo c¡uc Dragonetti 
coml'nzc'i, desarrolland" técnicas, sobre todo la del arc<J. y dl' afinación. 
El segundo mayor exponente del Contrabajo (ul' C:iora1111i /3otk.ri11ni, c¡uien 

desarrolló aun m:'1s all;l la técnica del contrabajo. lll'vándolo a niveles de 
virtuosistno c!Ul' no se habían explorado aún para l'Sl' l'ntonces. 
L~n el siglo XX el mayor exponc:nte es .\'c1."l!,l'i l\.011.r.1·t:111il::;:/<;J', quien c:s un 

renombrado director también. 
La segunda mitad del siglo XX, es donde con\·ergen varias condiciones para 

fa\•orecer el dl'sarrollo dd Contrabajo, pues en los E.U. se desarrolla el Jazz 
donde el contrabajo tiene un papel irnportante, 
Bajo mi punto de \·is ta, en este siglo el Jazz como género popular y la mus1ca 

académica con tempor:ínea, se enfrentan, es sabido c¡ue el saxo fonista Charlie 
Parker consideraba eslar 1rnís influido por St.ravinsky c¡ue por algún jazzista 
anterior a él, y tene1nos el caso de Gershwin c¡ue introducen elementos del 
jazz en sus compusiciunes. 
1\sí mismo el contrabajo se va a desarrollar bajo estas dos condicionantes 

musicales. 
Se dice c¡ue una noche de 1')1 1 HillJ011sr111. de la Ori._1!,i11al C1wli· Ja::;_;;:_ Ha11d, 

al estar tocando se le rompe su arco, así que 1ic11e c1ue rocar con los dedos y 
surgc el pizzicato en el jazz, ésta es una leyenda. pero lo lJUe sí se sabe es que 
el pizzicato es la récnica con la c1ue se \'a a relacionar el contrabajo y el jazz, 
una técnica poco utilizada en lo acadc'.:mico (aparte de Bartók). 

TESi8 l.v"''• 
--··--~ 
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Rítmicnmente en el ja%%, el desarrollo del contrabajo es enorme; el contrabajo 
se va n emancipar en este género, una nueva visión vn n ser lograc.ln, c.lejnr:í de 
ser "El Elefante" torpe de Saint Saens, y se convertirá en uno salvaje y libre ... 

También surge In nueva escuela de cotnpositores de In Posguerra que vnn n 
dnr un giro importante ni contrabajo. Compositores como Stockhnusen, Berio, 
l-Ien%e, I-Jindenüt, y Xennkis, escriben obras importantes, así como Hans 
Frybn y BertrnmTuretzky. Este último influenciado por e!Jnzz directamente y 
resaltando por el manejo del timbre del contrabajo en todas sus obras. 
Los compositores que surgieron n partir de In posguerra enfatizan mucho el 

uso del timbre nsí c1ue es en este concepto done.le el contrabajo es revnlornc.lo. 
Entre !ns obras ·que puedo citar n manera e.le experiencia directa, estnrín la e.le 

Tberaps de Xenakis para contrabajo solo, es unn obra en la que se maneja las 
fracciones de tono, una e.le las cualidades c1ue el contrabajo posee debido n su 
amplitud física. En Enero e.le 1998 el contrabajista Steffano Scoc.lnnibbio 
impartió un curso de nuevas técnicas para las cuerdas en la Escuela Nacional 
e.le J\·fúsica e.le la UN1\1\l., en In cual participé, una de n-iis inquietudes era In 
explicación e.le la ejecución de esta obra, In cual interpretó magistralmente y 
explicó estas fracciones tonales, agregando que cuando el montó esta pieza, 
en \"e% de tocarla, observó solo In partitura duranre meses. 
Steffano Scoc.lanibbio es uno de los m:ís grandes intéqn·etes del contrabajo 

contetnpor:'tneo, sus composiciones e in1prodsaciones son el producto de esta 
en.ilucic'm, su exploración de nue\·as técnicas. es de gran relevancia. Por 
ejem1)lo, ha adaptado la técnica de instrumentos hindúes de cuerda ni 
contrabajo. 

l•:n resumen podemos decir c¡ue esta segunda mitad del siglo X.,'\:, es In m:ís 
prolífica para el contrabajo, y es m:ís destacada a su llamada "edad de oro" e.le 
1700, pues viéndolo objetivamente, las piezas de ese entonces, ayudaron a su 
desarrollo pero no aportaron composicionalmente. 
Por muchas décadas, se ha tratado de igualar la capacidad del contrabajo con 

las demás cuerdas y es imposible, ya c.1ue el contrabajo posee cualidades muy 
diferentes a las dem:ís, y esm lo están descubriendo nuevos compositores e 
intérpretes. 
J\li objcrivo al escoger estas obras es interpretar las obras legítimas escritas 

para contrabajo, no transcripciones, ni algo 111uy antiguo c.1ue tampoco existe, 
puesto c1ue el ins1run1ento ha c.lesnrrollado su técnica, y es necesario mostrnr lo 
llUe un compositor de nuestra época est:í haciendo para un instrumento joYen 
re la th·a 111en te. 
"f!/ (Ol//rt1/Jajo t'S 111l'foc/Ít1. <'/;•dos l'.">;."/n11/os. /et1//Y/ 0 c/il'l!l:l-iri11. JÍll!._f!,O. 

(Cr1111c1do (.{111011iá. revista Drmh/cha.rsi . .-1. otoiin 1 998) 
l .a edad de oro es ahora, con compositores talentosos que 

cunt.rabajo de lo llUe puede ser. 

tllJ/IJJ~ odio . ... " 

consideran al 



ADOLF MISEK 
(Modletin 1875- Praga 1955) 

l ·'.I C< impositor y contrabajista Adolf 
1\lisek, nació en i\lodletin 

( :hcc< islo\'ac¡uia. ¡\ los 1 5 años 
c< >tni<:nza sus estudios en contrabajo 

ctl la ciudad de Viena, es en esta 
ciudad donde más tarde funda el 

Coro Nacional 

:\fist•k r11t• :iilllllll() tfcf n:·Jt.hr<: COllfralJajista hilll~.\'i111c111r//., tfllÍen etl este 
1it·111¡111 l'Slai>a as11ci:1dci c1>11 t·I C:1111 . .-,·17:.1tori11 de 1 'ie11t1. ¡\f:'ts tarde 1\lisek regresó a 

Praga d"nd<: 1 u'·" una carrera cum<> s"lista ell tre los ai1os de 1920 a 1934. 

i\lisck compw:u ,·arias piezas par:t el contrabajo, en las cuales se incluyen 
sonatas. l.~n el siglo XI X el repertorio para contrabajo generalmente era ele 
música ligera. J\·lisek c¡ue "tocaba al gigante"dc la orc¡uesta, 1·ompió con la 

tradición de piezas de género y compuso obras que le dieron al con trabajo un 
lugar importante Cll la música de cúmara, Las sonatas de J\lisek pertenecen a la 

gran tradición romúntica de /3r/.1ams_y Dvomk 

------------, 
TESIS cm.. í 
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SONATA EN MI MENOR 

La FOH.A//J SON/J"//l en la obra de/IJJOLFMISLiK 

La forn1a-sonata, en realidad es una estructura muy definida y clara. Es una 
estructura que se ha enrni;:ado en todos los diferentes estilos y formas 
desarrollados a lo largo de la historia musical. 
La Sonata ha tenido su desarrollo en lo l)lle se refiere al siglo XIX y XX, pero 

su estructura general quedó establecida en el siglo XVIII. 
En lo referente a lo obra de i\!isek, podemos seiialar que está sujeta a la 

estructura de la sonata en cuatro tiempos (/llle..gro, a11da1111!, JHedio, ./ll/e~l!,ro) y que 
la est-ructura de cada uno de estos movimientos obedece a una forma ternaria 
./l-/Jc/I obviamente con sus característicos desarrollos. 
Cabe notar que esta Sonata, en realidad no está totalmente bajo la estructura 

de Sonata, si no más bien bajo el desatTollo de sonata Romántica, donde se 
1·esalta tnás lo dramático y "psicológico", pues en este marco era mucho mas 
dificil retener bajo una estructura tan definida el contenido. 

1-'.n el clasicismo la proporción era uno de los conceptos principales y 
contrasta con el romanticismo por su fuerte acentuación n1;Ís al sentimiento 
l)Ue a la proporción. 
i\lisek, al ser hombre de fin del siglo XIX, esr:í totalmente influenciado por 

esra corric1He, la Sonata cst<Í estructurada a la 111anera usual de esta época. 
1\unque lo l)Ue hace ser a ésta una obra particular, es l)Ue escogió la dotación 

de m11/1<1hajo.)' piano. · 
To111ando en cuenta l)Ue los grandes compositores para el contrabajo 

con10 Bo1t:ssi11i estaban 111uy en boga y no se cuenta con sonatas para 
cont-rabajo escritas por el, es algo muy particular ésta de l\lisek, una de las 
pocas sonatas en estilo romántico original para contrabajo y piano. 

Retomando la estructura Clúsica, e ilustrando lo 
1'/talm tiempo.r de la siguiente forma: 

lJUe es la Fon11a-So11ala e11 

1 

Un pn"mer 111ovi111ie11/o (alle.,1!,m) esquemati;:ado sería 

;; .. ?óllic:\o; 

A :11 

°' 1 b 1 c. 1 
Ti:fo\C.C,. c!.<J<o'Í~nie. da"il\O.nt.;:. 

'Oei;c..r.-o \\o 
B 

1 o.be 
'º"°'\:ck,pe') 

<a>Cín..i\o.~ 

1 

Rec.o."Pi N\<>..c.•o';. 
l A 

1 o,J .. b le. 
l'ón\c:.;., Td'nic.a. IÓ"lic..._ 

TES18 C ...... 
l 

FALLA DE ObGl!.N 

Un se.11,1111do 111ol'i111il'lllo, consiste igualmente en una far111a /en1t11ia /l-13-/I y se 
encuentra en el relativo tnayor o 1ncnor. 
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Un tercer 111m,¡1J1ie11/o es un .rdJe1zp este elen1entn está presente en la sonata_ a 
partir de 13elhovem y l\ lisek lo trara al más puro estilo clásico, incluyendo un tdo. 
El l'llf/rlo 11101'i1J1ie11/o (/i11t1/e), es un JrJl/{lrJ en tempo /11/egm. En la obra de J\'Iisek 

podemos obseL-var el uso de la estL·uctura ./l-/3.,/l-C-/l-D;/I. 

Vinculando esta estrnctura con la obra ele Misek, en realidad, se ci1'ie a ésta, 
pero dando un giro muy particular por la dotación escogida. 

Esra sonata, es de temperamentn europeo oriental, a pesar de c1ue está escrita 
bajo un estilo occidental. Tiene un color 111uy particulaL· c¡ue nos remite a la 
música de esas latitudes, es muy usual el uso de la esmla menor annó11ica 
evocando un poco ésta influencia. 

Elementos Recurrentes en la Obra 

-_t\mplio uso de todo el instrumento, no sólo del registro grave sino también 
del agudo. 
-Melodías va riadas (ca11tahile) 
-Cromatismo presente en la línea del contrabajo. 
-Rírmicamente es fluido, algo c¡ue resalta en esta obra y es fundamental. 

TESIS CON ¡ 
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HANS FRYBA (1899-1982) 

Contrabajista, y compositor, estudio contrabajo en el conservatorio de Suiza, 
fue principal de la orl1uesta de este país, y también maestro del conservatorio, 
siendo uno de sus principales alun111os Francesco Petracchi, se le conoce 
ampliamente por su .\'11ile im a/ten .rtill. que es una de las obras mas bellas para 
contrabajo solo, escritas en la segunda mitad del siglo :X..'-:: . 

..,,..~t;U;,o 

.;,..:: __ --;,·-

.! 

1 

TESIS con 
FALLA DF, OHlGEN 
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SUITE EN ESTILO ANTIGUO (SUITE IM ALTEN STIL) 
PARA CONTRABAJO SOLO 

La Suite es un estilo musical que se desarrolló en los siglos XVll y XVII. 
Básicamente es una serie de piezas bailables, que fueron agregándose según el 
tietnpo. Generaltnente son seis piezas: Preludio, ./ll/emt111de, Counmte, Sambcmde, 
1Hi1111l'I y Cf//wtle, cada una de estas piezas tiene su particular origen que 
detallaré en su momento. 
l .a Suite de l ,.ryba, en realidad fue escrita en la década e.le los SO"", en el 

periodo de la Posguerra y es una obra que define al contrabajo en gran 
amplitud. 
Se k titula /;11 estilo antiguo, puesto que ninguna obra barroca virtuosa fue 

escrita para contrabajo, y Pryba lo aclara de este modo, pues está ,.strictamente 
bajo la estructura de una Suite Barroca. Esta caracterizada por las mismas 
danzas, alude nn1chos elementos ele esta época, es de gran in1ponancia en la 
obra el uso de las merdas dobles y por supuesto ele pmgresirmes_y tn'nos. 
l .as suites más populares c1ue se incluyen en el repertnt;o del contrabajo, son 

las S11itt:s para ce/lo ele J.S /3ach. 1\unc¡ue su interpretaciún en contrabajo suele 
ser muy variada, tanto en arcadas como en tonalidades, ya llue algunas 
ediciones están en tonalidades más accesibles al contrabajista. 
Aun así la interpretación m:1s común en contrabajo dc las Suites de Bach es 

en cl l<>no original (quc llLH:da en cl rcgistr<> ali<> del C<>ntrabajo) ~·llegan a ser 
muy ,·irtuosas así como complejas en afinaci1'm y tluidcz. 
l~n 1999, se itnpartió un curso de riolo11ccllo h"'rnm en la /:".r<11e/,1 I\1adrn:al de 

1Hd.rii"t1 ,1,, lt1 l l.i\'./1.Al. Y se habló bastante de la in1e1·pretacic'>n de las suites. 
E.staba dirigido a cellistas y para la macst ra .Jc•1111[ji:r IFºt1rrl fuc un tanto extrai1o 

cscuchar cl Preludio de la suite en So/ejecurado por un contrabaj<> y comcntó que 
1'/H ti111h1iccmmcte d~jérente al cello_y e.-..;istirm ha.rta11k.1· hred1t1.r e;i/re t1111ho.1· i11s/1711J1e11tos_y 
la ohra. 
Con ésto lllliero llcgar a c1ue la Suitc de Fryba mancja brillan teme111c todas las 

capacidades del instru1nento en el contcxto de estilo Barroco, por 111ucho c¡uc 
un contrnbajista interpretc Bach, el tünbre, en cunclusión cambiará 
radical rnen te. 

-----:---1 ----TE--s--·--1.·s co N 
VALLA DE ONG~N 



PRELUDIO 

La S11ite, en general, está en la tonalidad de Sol 111qy01; una tonalidad bastante 
accesible para c1ue el contrabajista pueda hacer uso de varios armónicos y 
aparte ser una posición cómoda. 

El Pre/11dio generalmente era una improvisacton en la tonalidad, con el fin de 
calentar y de preparar a la audiencia. Es una forma libre; Si consideramos que 
es una improvisación la estructura scría bastante subjetiva; pero tomando en 
cuenta que un improvisador tiene gran conocimicnto ele una estructura, no lo 
cs. 
Así, el prcludio como forma libre, era una parte de la Suite en donde el 

intérprcte ponía a prueba su conocimiento en improvisar.La estructura no esta 
111uy marcada; lo poc.len1os estructurar como un comien%o, clímax y final en 
algún momento. La conccpción gcncral es lo que proponía el improvisador y 
la_ iba desarrollando hasta llcgar a un clímax y terminar. 
Esto se ajusta al modo itnpro'\·isato1io en la tonalidad y sus regiones vecinas, 

llevando al oyente a c.liferentcs colorcs dc tonalidades, que en realidad están 
unidas por un arma%Ón armónico. 

1\LLL~i\!1\NDE 

Esta pie%a, c1ue en su origen es una dan%a francesa, esta caractcrizada por 
tener dos secciones que sc rcpiten y estar cn el rdativo 11/enor de la do///i11a11/e de 
la tonalidad general de la obra, en este caso si ///e1101~ el tempo en ./-/-/-, en un 
tempo de /ldt(gio. 
La primera parte está en lo11alidad 111e11or usando generalmente unae.rca/a 

,11;iJ1rí11i,~1; es usual también el rl'curso de las prr~v,11:sio11es (comp. 3-4). 
Resuelve a la subd0111ina11tc para crear tensión. 

La scgunda parte de la ,-1//e///a11de, comienza en Si 111e1101~ pero hace una 
1nodulaciú11 a La 11/t!J'OI~ y pusteriormente luego de una serie ele p1V,fl,l"<'.•io11es llega 
al Cltt111o,f1,rado 11u:11or (Fa .m.rtt'llido). dondl' crca una /1•11.rirJ11 c.1ue resuelve a la trJ11ica. 
Se incluye la domi11a111l' ( l-1.1') de la /011t1!idad 01~r,i11al de la obra (sol), ~· se resue!Ye 
en un motivo con una nota pedal, haciendo un htyo de /1/hi·1ti, y finali%ando 
con el /el/la de la pdm1:1t1 .re<d1i11. 
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COUR1\NTE 

La Co11m11t11, es otra danza de origen francés alrededor de 1660 y 1700, y 
usualmente en tempo temado. Existen dos tipos de Crmm11te: la francesa. y la 
italiana. 
La jiw/Ci:sa suele ser 1nás rica en motivos mienu·as que la italiana (corre11te),es 

mucho más semilla y utiliza una melodía masJl11idt1. 
En este caso la Comuntc de F1_yha tiene n1as parentesco con. la c01rc11tc italiana 

pues la n1elodía es bastante conida y 111uy sencilla en cuanto a motivos 
melódicos. 
También dividida por dos sccdo11cs, la pri111era en la tónica y la scgu.nda parte 

con ligeras 111od11lacio11cs a s11 relativo 111e11or (mi menor). 

L·:U~1\ll~NTOS Rl.".CURRENTES IC:.N L1\ 013Rr\ 
- /lmplio 11.ro del i11st17rme11/o (11q11ilihmdc11111111te). 
-/'O(() lrSO C/YJll/CÍ/Íl"o 

-/ --r1 lit111i1"t1 es/tí pn'.re11te e11 sir m111t:xto dt: suite 
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BERTRAM TURETZKY 

(1933) Bertrnm Turctzky, nació en una familia Judía 
e< >11sc1Tadt >ra, L'n Nr irwich, Conecticut, sus prin1eras influencias n1usicales 
fuen >n al escuchar discos viejos entre ellos interpretadones de /?,mico CamJ:ro, y 
pa1·ticipando en el coro de la Sinagoga. 
DespuC·s de haber escuchado a Lrmis /1r111slm11g_y f-'i:1ls llYa/le1; el jazz fue una 

gran influencia, "/:11 rMlidad el .faz'\. 111e atrapri, .Jite s11 vitalidad. el swÍl{f!.• s11 
111da11,:o/t{1 . r qm::;:d .m hN111or': así t¡ue aprendió a tocar el banjo, guitarra, y 
con1enz<'> a tocar con n1Úsicus tnayores de la escena del Jazz en Nueva 
1 nglaterra. 
'l 'iempu después en una banda de 13/!fe gmss. ·el encontró el- instrumenro c¡ue 
ahora blande coino una antorcha, "Pensé, bueno, soy un 111uchacho del 
equipo, soy el pegamento entre los inst-rumento:,; armónicos y la sección 
ríttnica, pensé L¡ue esto era muy bueno". 
Sus estudios formah:s empezaron en la /-lar// School r!f 1\111.ri1.; donde se entrenó 
en la escuela clásica y tuvo contacto con los jó,·enes compositores <le! /nstillfll' 

'!/ Crmll:111prm11}' _, lm1•1i'"" 1\/!f.•Ú". mas tare.le ingresó a la Sú!frinim Sp1i1{rjield. 
donde después de un tiempo, un poco cansado de la complacencia en cuanto 
al rrabajn musical orL1uestal, decidió dedicarse en tiempo completo a la 
inteq1retacic'>11 de 111úsica contemporúnea 1\mericana, y fundo la / lmtl Cha11mer 
fllt!J'C:I:•·, ensamble t¡ue grabó importantes obras de cotnpnsitores 
nortea tnericanc>s. 
J\las tarde se mudo a New York, donde se relacionó con los músicos de la 

\·anguardia Neoyurt1uina, como (./Jarks ll/irrnú1e11._)' Coe1g,e Perle 
1 ·:n 1964, hizo su debut, con una grabación de obras escritas para el por 

\"arios comp"sitores importantes de la vanguardia Noneatnericana, tales con10 
Ke11<'1h r;a/}/(m. r;,.º'.'!!.'' i'<'rli» ..l' IJ011,i/d ,\/(//1i1w. 
1 ~n 1968 rccibit'1 una invitación parn docencia en California, y comenzó a 

escribir su libn > "l il (.(111tmhr1jo Co11/l'lllf'rmí11eo" una obra donde se definen 
111uchas de las nue,·as ideas acerca de el instrumento y sus alcances aparte que 
cutncnzó st1 labor Cllll1o cotnpositor explorando 111úsicas del inundo y nuevas 
tC·cnicas. 



11 

Turetzky continua tocando, componiendo, y grabando, ha participado en Jos 
mas importantes festivales musícales de Europa y Norteamérica, además de 
grabar como solista e improvisador, en ensambles de jazz y de cámara, y sigue 
explorando y transmitiendo su energía musical a todo, ''No bt[)1 1m plan definitivo 
en la virlt1, la vida es 1ma improvi.radón ''. 

--·---;] TESIS CON 
Jf ALLA DE OHIGEN 
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POEMAS, RETRATOS, BALADAS Y BLUES 

l:O:sta colección de piezas, fue escrita en la segunda mitad e.le la década e.le los 80 
y es representativa del estilo que B. Turet7.ky, desarrolló a partir de influencias 
como el.JªZ'\'.• la 1111ísica co11/emponínea de la posguerra, y el /lvanle-garde e.le los 60. 

La obra es una Suite en ténninos de forma, pues es una serie de piezas, que se 
van alternando. Sin embargo el carácter conceptual de la obra es el elemento 
primordial, pues son piezas descriptivas; tanto se incluyen poemas recitados 
por el interprete como descripciones musicales e.le individuos, que son los 
deno1ninados retratos. 

LOU 1-11\RRISON 

Esta pieza, dedicada a uno e.le los compositores norteamericanos muy 
renon1brac.los, fue alumno e.le Schoe11he1:g, además uno de los pioneros en 
introducir 1111í.rica a.ricítim en la escena contemporánea norteamericana, inclusive 
introdujo los Camelan indoneses a los ILU, y construyó uno de los m:ís 
grandes t)Ue hay en este país, el cual se encuentra en la Universidad de San 
José, California. 
Turezky le hace un retrato musical muy acerrado, pues utiliza un efecto l)Ue 
nos recuerda a este instn1menr" asiático, utilizando el le,.f!,110 del arco. 
Búsicamenre, esta pieza esta di"idida en ma/m .recdo11e.r y el con1pús es «omp11eslo 

(5 / 8) dando un .J¡·l'f de sincopa. · 
Utiliza una l'.rmla f't!lll<fr,011<1 generalmente, en Do, o sea c¡ue las notas son Do
Re-Afi-So/-f_,11. 
La primera sección esta tocada con el efecto de le._1!,110 ha/luto, dando una 

texLura diferente timbricamente, y prepara para la segunda sección que es 
tocada con arco y en 7 / 8. llevando la melodía un poco más hacia el registro 
alto. La tercera secciún ,·uelve con 1<!1!,"º ha/lulo jugando con la e.rm1{1 pe11tc!fo11a. 
Finalmente la cuarta sección es tocada de nuevo con aren y desarrolla 111ás la 
melodía terminúndola con notas mús tenidas. 

r~l ritmo en esta pieza es algo t¡ue resalta por sobre todo, pues hace 
referencia a la música del . .-!fr de .· l.1ia; l ·'.s muy evidente el uso de la e.rmla 
pmltÍ._1!,011a. 

l .r\ 1\ 11,:N'I' 

l •'.n esta pieza sucede un tratamiento diferente, pues está ligada a un poema de 
.\'0/0111011 Ilm Cahirol, un poeta judío medieval, y el poema es acerca del día y la 
noche. 
13úsicamcnte se utiliza una 110/a pedal (/\e) en toda la pieza. 

Tiene tres secciones. 

TESIS ce.: 
F' A TI A D't' (' ·; rr• '¡'j"l'.T nJ.J .a J;., ,,.i.·.t.i.\.l'.uL~ 
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La primera es una i11lmd11cdrí11, donde se hace una melodía l)Ue llega a un 
registro alto en el contrabajo, y juega con la atmósfern parn preparar a un 
desarrollo de la melodía, que seria la segunda sección. 
Es ac¡uí donde comienza el intérprete a red/ar el poema, c¡ue va formando una 

especie de lla1J1ado .Y n•sp11esla, pues cada estL·ofa recitada es contestada por el 
contrnbajo con un motim 1J1elódko sin perder el pedal. 
De pronto la música se detiene, dando un compás completo de silencio, 
dejando L·ecitar al intérprete, y ciando una fuerza mayor a la música en el 
tnomento c1ue regresa, pues la nota pedal sobresale aun más. 
En esta ttltima sección el poetna y la melodía se co1J1hi11c111 c.:n un dímax y 

finaliza con una melodía ya sin la nota pedal en la cuerda de Re. 

SEGOVl1\ 

Dedicada al gran guitarrista ./111drés Seg011ia esta pieza es tratada de manera 
guitarristica, se toca con pizzjcato. 
Es muy interesante la manera en la gue Turetzky, utiliza las dobles merdas 

realmente emulando a la g11itc11n1 pero de modo original, creando unos 
co11tmpu11tos smcillos pero tnuy ricos en sonoridad. 1\ 1 igual que la mayoría de las 
piezas también tiene una estructura /l-/3~/I, la tonalidad es la 1J1e11m: haciendo 
algunas incursiones a Re llltf)'OI: 

NANCY 

Compuesta para su esposa (1'\Jan~J' T11rdzf:;?, el uso de los tll7J10111cos es el 
tratamiento general de la pieza, combinados con 110/a.r pedales <'11 pizzjcatti al 
tnismo tietnpo, logrando una textura 111t1y no\·edosa. 
En general tiene una estructura ,;J-B-/l. 

La /l. sería el tema principal es una d11ke 111eiotlia a.rce11de11/e, tocada en armónicos 
y con pi:~=;:/1<1//0 l'J/ 110/as pedales. 
l .a H, se pre~;enta a manera de impnu,,:rad!Í11 sobre unos cambios de acordes a 

partir del acorde de.: l ·~1. (Fa-! --t19-no-1\ li!J) 
Y por ultimo la /I' se.: regresa al mis1i-10 motivo del tema pero de tnanera 

desce11rll'll/c, y ('erdiémlo.rt' po,·o a ¡)(Jm. 

1\llNCUS 

L•:ste seria el último retrato, un homenaje al contrabajista de.: Jazz, Charles 
1Hi1!t!,11.r de la corriente.: Be-l3op. y Fn:e Jaz:;:_, gran improvisador e innovador en el 
contra 1 ):1 jo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORV'f.1:N 

L....------·--··-·-··--' 
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Turerzky, desarrolla esta pieza totalmente en el estilo del jazz, -tratándolo 
como un Stt111darc/, //-/1-13-// y deja al i1Herprete con una improvisación sobre 
esta estructura, la pie;-.a esta en .\'o/ Alr!yor 
El compás esta en ó/S dando un ji:e/ atrcsillado, tratando de traducir en 

notación musical el .rwÍl{I!,· 

La// es el tema c¡ue se repite con una ligera variación, pasando a la /3 l]Ue es 
una i111provisadri11 sobre una serie de acordes J f/-f-1/, regresando al tema. 
J\c¡uí es donde Turetzky deja al inrerprete que improvise, aunque divide en ./1-
13-C~D-// la pieza, la parte C .J' /) en realidad son la improrisadó11 ele la 
estructura. Se incluye undrmhk time, o dohlar el tiempo, un poco para darle mas 
11miedad a la i/J/provisacirJ11 y finalmente 11!,f!,ll!Scl al tema para terminar. 
Sobre la técnica usada cabe resalt·ar el uso del pizzjcalo, utilizado en el 

contexto de jazz. 
El pizzicatto en el Jazz difiere mucho en el usado la mt"ndca académica, como 
podemos notar en las piezas de Turetzky, por ejemplo en Se,1;ovia se utiliza un 
piz.zjcalo suave, muy diferente de 1\lil{f!,ltS, c1ue es totalmentejazzeado 
En el ./t1Z!\_, la técnica de f>i::;:_=:;jtc1/o ha sido desarrollada ya que en sus inicios al 

carecer de amplificadores y debil~o al ensamble lfUe caracteriza al Jazz, el 
contrabajo era poco escuchado. l ·:sro hizo muy importante el crear un gran 
sonido J ,a cuerda debe ser tocada hacia abajo, dej:índola escapar como un 
arco, muy contrario al estil" acadé1nico que es pellizcada (como lo indica su 
nombre en it·aliano) 

1::-'.LEi\!ENTOS UTILIZADOS 

-Esta (}hra ll!Cltl7'!: la11/o el la d1111iM, ª""º a ele111e11/o.r de melodía marcados, a.ii como de 
rll'lllOllÍflS 

TESIS COh 
FALLA DE ORlu-i!:N 
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MARIO LAVISTA 

Nació en la ciudad de !\léxico en 1943. Estudió composición con Carlos 
Cbdvez y /·/édo1«Q11i11ta11t11~ y análisis musical con Rodo!frJ 1-/a!fjier en el 
Con.rel7'Cl/rnio Nadonal de !vllÍ.rica; de 1967 a 1969 fue becado por el gobierno 
francés para estudiar con .fean Etie1111e 1Hmfr en la Sd}(}la (.(111/omm. Asistió a 
seminarios sobre música nueva impartidos por Uemi Po11.rse111: En 1969 fue 
alumno en el Curso de l\lúsica Nueva impartido por Karl/Jt!inz Stockba11.rm en la 
l~eim'.rche 1\.111.rik.rdmle de Colonia y participó en los C.io:m.r lntemacionale.r de 1H1ísica 
N11er•a en Darmstadt, l\lcmania. En 1970 fumló el grupo de improvisación 
.Qm111/a interesado en la creación-interpretación simultánea y en las relaciones 
entre la niúsica "en vivo" y la electroacústica. 

Ha realizado trabajos gráfico-musicales con el pintor 1\rnaldo Coen y ha 
compuesto la música para las películas J11dea, Semana San/a en/re los cora.r. 1\'lmia 
Sahina. 1111yer e.rpbillt, El 11iiio Fidmcio, Sor.J11c11w /nis de la Cmz . ..J' Cabeza de Vaca, 
del realizado1· mexicano Nicolás Echevarría. 

l.".n los t'iltimos atios ha trabajado en estrecha colaboración con algunos 
notables instrumentistas interesado en la exploración y la investigación <le las 
1n1e\·as posibilidades técnicas y expresh·as tiue ofrecen los instrumentos 
tradicionalcs. l·'.n 1987 le otorgaron la beca dl' la Fundaci1'n1 Cuggenhei1n para 
escribir su úpera en un acto /lmu. y fue notnbrado 111iemhro dl: la r\cademia 
de 1\rtes. lin 1991 recibió el Premio Nacional tic Ciencias y ,-\rtes y la medalla 
l\lozart y dos aiios después el Consejo Nacional para la Cultura y las l\rtes lo 
distinguió como creador emérito. l;:n 1998 ingrl'sÓ a l~l Colegio Nacional. 

1\ctualmente imparte las cátedras de composiciún, análisis y lenguaje musical 
del siglo XX en el Conservatorio Nacional de l\lúsica y es director de Paula, 
cuadernos de teoría y crítica 1nusical. Recientemente apareció su libro Textos en 
lm7/0 rl /a 1111í..-ica 

TESlS CON l 
FALLA DE OHlG~N 
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DUSK 
Para contrabajo solo (1980). 

1:-'.sta pieza dedicada a Turet·zky, fué escrita en la década de los 80, y muestra 
un tratamiento especial del Conu·abajo. 
Estructuralmente tiene tres secciones que serian A-13-/1, el compás es /ibrr pero 

se indica un tempo lento rt 46 y generalmente las notas están alre.ríllada.r. 
La primera parte es un murmullo de los armónicos de las merrlas de D _y G, 

que van haciendo tre.ri//o.r de blancas, para desarrollar poco a poco la annonía 
c¡ue va incluyendo 4 as y 3as. 

La parte /3 es el desan:ollo, pues de armónicos pasa a cuerdas dobles y notas 
tenidas c¡ue van creando una attnósfcra de clímax, se incluyen varios pizzjmti 
con la tnano i;.~quierda, para finalrnente regresar al tnismo ten1a pero variado, 
ahora con notas reales haciendo pedal en Re para finalizar poco a poco. 

En la obra se incluye un poetna chino, c¡ue alude a la naturaleza, y por 
supuesto el titulo lo engloba aun n1ás, el uso de los armónicos es esencial en la 
obra y da una sonoridad muy contemplath·a. 

ELI:;'.J\IEN·1·os UTIL!Zt\DOS 

- U.ro t111~plio de /os a rmrJ11/co.r 
-Rít111im desmro//ada a111plir1me11/c 

TESlS CON 

1 FALLA DE ORIGi1N 
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SERGE ALEXANDROVICH KOUSSEWITZKY 

(18N-1951) 

l ·'.I legl'ndario din·ctor de la Sinfónica de 13oston de1924 a 1929, nació en una 
familia humilde pero de gran tradición musical, en Vishny-Volochok, Rusia, el 
2(, de Julio de 187 ·L 
:\ la edad de 14 ai1os abandonó su hogar y comenzó sus estudios tnusicales en 
la F..rmc/a de la Sodedad F''ilarmrhlÍm de hlo.rclÍ, escogió estudiar contrabajo porgue 
era de los pocos instTumentos en los que se otorgaba beca con1plcta, (un dato 
biogr:ítico similar con el otro celebre contrabajista Ciovanni Bottesssini). 
Después ele varios ai1os se convirtió en uno de los virtuosos del contrabajo. 

l•:n 1905, se caso con i\.'aMlict U.rhkm•, la hija de un rico comercianre de té y 
gracias a la fortuna de su esposa, dejó su puesto de contrabajo principal en la 
orc1ucsta ¿lel teatro 13olshoi, para mudarse ·a Berlín, donde comenzó a 
entrenarse para director orc1uestal, ac1uí consiguió realizar este sueiio con 
grandes elogios. 
Regresó a Rusia al ai1o siguiente y fundó su propia orc1uesta, y una editorial 

llamada ''Editions E11.1:re d' 11111sique" donde publicó el trabajo de jóvenes 
compositores rusos. 
Hacia 1917, con la efctTescencia ele la n•ro/11drh1 holchcriqm·, Koussevitzky, se 

mudó a París donde fundo otra orquesta propia, e impulsc'> el trabajo de 
jóvenes compositores franceses, así como también presento a su a1nigo Se1,-gd 
Pmk'!fie1' al publico francés, con su 2" .rii!¡;mía, y el CfJ1h'iel10 para 1•iolí11 # I . 

En 192•1, se le ofrece la direccic'm de la orquesta de Boston, a la cual accede, y 
surge su carrera como compositur y p1·on1otnr de los jó,·enes con1positores 
norteamericanos. sobresaliendo /lanÍll Copland, con c1uien 1nantiene lazos 
estrechos. 
l ·:n 1 <).!() fumla el Hivk.rhi1v 1\lu.ric c;·11tc1: donde se imparte dirección de 

orc1uesta ~·composición, siendo unn de sus discípulos L<'o11,11cl /3emstd11. 
Dos ai1os después, nace la l ·imdadrJ11 K.ou.1·.re1vit:::;/.;J', c1ue se encarga de impulsar 

a los compositores y ejecutantes, siendo el producn > de este apoyo trabajos de 
Afr.1:dae11.J' /3ar/o/..; 
Knussewitzky muere en Boston i\lassachusscts, el ·I de.Junio de 195..:.-------"\ 

TESL ,,..,, .. 
FALLA I)~, JffiGEN 
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Concierto para contrabajo y orquesta, opus 3, Sergei Kouse,vitzky 

Este concierto, (escrito en el at1o de 1902 y dedicado a su esposa,) 
práctican1cnte está estructurado en la forma ./l-B-.A ·, c1ue obedece a la 
estructura de la FomJc1 So11a/a. Aunque cabe señalar que el propio Kousewitzky 
concibió esre concierto como un solo movin1iento dividido en tres secciones. 
La primera parte expone un tema en el tono original, la segunda casi siempre 
está en la dominante, es el desarrollo y es de un mrdclermcí.r lbico y la tercera es 
la reexposición del tema. 
El estilo de esta obra es evidente1nente 11eonmmí11tico, pues Kousewitzky se 

encontraba influenciado por toda la corriente de compositores rusos, tales 
como "/d1aikow.r~y, Cli11J..,a y algunos otros, pero desarrolló su propio lenguaje, 
y como dijera su esposa 1\1mla111e Ko11.re1vit;:;:/.,'.Y en 1954 : 
"l~I ~g11alri la 1•0;:;:_ i11telior de la.r merda.r al i11.rtmme11to 11at11ra/ del ser h11mc1110 q11c es la 

ro;;:_. 13.rmchando a lo.r ._1!,/"lll!de.r ü111ta11te.r de .r11 éprh~I. tratando de imitar .m mte vm~1/, él 110 

Jitgaba con el i11.rtm111e11to. él mn!d a lmvé.r del Co11/n1hc!Jfl" 

Lo expuesto a1Heriormen te en la obra de i\Iisek acerca de la estructura de la 
Sonata, se aplica igualmente a éste Concierto. 

1:-'.s una sonata en un solo tiempo ó sea un Co11de1to ddim; Esto es lo c1ue es 
una particularidad de la obra en general ya L¡ue en la literatura musical del 
contrabajo es el pri111er concierto L¡ue c:structuralmc:nrc: tiene esta forma. 
El primc:1· movimienro esta ligado al segundo y el tercero es una reexposición 

con Yariaciones del primero. · 
Una aporraciún estilística de este: concierto, es que Kou~sewitzky regresó a la 

estructura proporcionada y racional del Cla.ridm;o, pero con un te111perarnento 
Romántico, así c1ue es un concierto estructuralmente clásico pero 
interpretativamente romúntico. 
Como se dijo antc:rionnente, Koussewitzky tenía una influencia de los 

compositores rusos de su época y CL"Co c1ue esr:a obra en particular regresa a la 
forma estilística t¡ue caract·erizó a Soiahi11. hablando de la forma clitsica y el 
temperanwntn rCJm;ÍnticCJ al igual C(UL' ..-ldo(f,\li.rck con10 Yi111os anteriormente. 
La estructura es /l-13-/I ·y en ella esta la estructura de la Forma-So11ala. 
r~:sta obra es 1nucho mús clara e11 cuantCJ a secciones, ya que son pocos los 

temas t¡ue se incluyen y es donde tiene su parentesco clásico. 
L~I primer 1110\·imiento, aunc1ue est;Í presente una i11tmducdó11 hecha por la 

orc¡uesta y una 1~1dl'11;:;:_a desarrollada pot· el contrabajo antes del te1na seria /I, y 
estaría subdivido por a-h-« y por supuesto al finalizar el modmiento hay una 
Coda. 
l~I segundo 1110Yimien1u /3, es lento \' se encuentra en el relativo m:wor 

dúndolc un car:'tcter nüs e1notivu, inclu)·endo un desarrollo c1uc 1nodula al 
0 

!V 
grado. 
Y por ultimo el tercer 1110Yimicnto /1 ·, donde se rccxpone el tema y se hace 

una \'ariacic'.m, obviainente incluyendo la Introducción y la Co;.;d:.:.:ª~·------ ----···¡ -se··,- 1 TESl li1:• 1 

FALLA DE omUJ~N j 
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Lo particular de este Concierto es el Tralt1111icnto lilico que se le da al 
contrabajo, haciéndolo resaltar de una manera virtuosa y sacando del fondo 
esta hell<!::¡:_a lin'ü1 que posee el instrumento. 
Sin lugar a dudas, esta obra es de las más significativas en el repertorio del 

contrabajo porque en mi opinión lo emancipó melódicamente y le dio una 
faceta nueva que en la música no se había visto en mucho tictnpo. 

TESIS CON 
I FALl ~: ílB.lCEN 

I·:L1•:1\ll·:NTOS RECURRENTES EN EL CONCIERTO 

-S<'111i-li111itado 1r.m del i11.rln1111e11tr1, se centra 111a.r en el re,_i!/.rlm alto 
-/{í/1111;'<1jllfida 

-/ _,1¡ melodía e.r el"'{!!.º /J1i11dpal de la ohm 
-Ll.rojil'<lf<'llfe de t'l1Jll/t1/is1110 

ES1."'A rfES1S l).~() S~~AI_ .. ~~ 
nE Y-" .. i3TBI.IU'T·:·:~C,\ 



BIBLIOGRAFIA 

COPL1\ND, 1\1\RON 
Co1110 es me/Ja r la 1mí.rice1 
Fondo de Cultura Económica 
México, 1 990 

BERl".NDT J01\CHIM E. 

20 

r:.1 Jazz. de Nlftl'({ Or/erí11.r ha.ria 11/ll'S/m.r dia.r 
Fondo de Cultura Económica 
México, 1998 

SITIOS DE INTERNET 

\V'.V'.V.americansimphony.org/dialogues cxtensions 

\V'.V'.v.colegionacinna Le >rg. n1x 

W\V,v.classical.net·.co111 

W\VW. cdd isco,·er)' .C< i 111 /e la ssic / d un bassannYa 

W\V'.v. ucsd.ed u. n1 u sic 


	Portada
	Índice
	Texto
	Bibliografía



