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Introduccién 

Este trabajo de investigacién tiene como objetivo principal complementar y apoyar 

la labor de grabacién --realizada como opcidn de tesis--, mediante la recopilacién, el 

estudio y el andlisis de las obras de compositores mexicanos de los siglos XIX y XX que 

fueron grabadas. 

El trabajo esta constituido por varios elementos. El primero es una justificacién del 

porqué de la seleccién de esta opcién, el criterio utilizado para escoger la misica y el 

interés personal de realizar esta labor de grabacién e investigacién. El segundo elemento es 

un planteamiento de los objetivos concretos de este trabajo. El tercer elemento, es Ja 

metodologia o las actividades que se siguieron para la realizacién del mismo. El cuarto 

elemento, como parte medular, consiste en el andlisis de cada obra y la biografia de los 

compositores de las obras. Para este cuarto elemento se llevé acabo una labor de consulta y 

documentacién sobre el entorno musical de la época y de los autores. Tomando en cuenta 

esta informacion, se realizé para cada obra un anilisis que consiste en lo siguiente: primero 

se presentan los datos generales de las obras (compas, tempo, tonalidad, etc.), después 

aparece el esquema de la estructura, en este esquema estan escritas con maylsculas las 

secciones grandes y con minisculas las partes de cada seccién, a continuacién se hace una 

descripcién de esta estructura, en donde se menciona principalmente los elementos 

armonicos, ritmicos, melédicos, etc. y la forma en que se presentan en cada seccién, por 

ultimo se expone un breve comentario sobre la tematica de la obra o del texto, (si es para 

canto) y algunas consideraciones sobre la ejecucién, observadas durante el estudio 

particular de cada obra. En algunas obras, después de la estructura, se agregé un recuadro 

en donde se presenta la definicién del tipo de obra que se grabé 0 estilo de poesia en que 

estén basadas algunas de las obras para canto. Por ejemplo: se expone el origen y 

significado de la mazurca, del lied, la descripcién de lo que es un hai-kai, un soneto etc., 

para complementar la informacién estructural o estilistica. 

Este tipo de investigacién y andlisis sobre las obras puede ser Util tanto para 

ejecutantes como musicélogos 0 compositores. Como ejecutantes, es valioso y necesario 

conocer la misica que se va a interpretar, en su forma, contenido, estilo, etc., apreciar 

cémo esta elaborada, conocer sobre el compositor, su entorno, su ideologia y su



acercamiento con el arte; entre otras cosas. Los elementos historicos y documentales son 

de gran valor para entender las obras en forma general. El tener este conocimiento no 

sustituye Ja sensibilidad ni percepcién de cada intérprete para hacer musica, ya que eso 

depende de muchos otros factores, pero el conocer una obra en su aspecto formal de 

elaboraci6n es una base sobre la cual iniciar el estudio de una obra, Para que 

posteriormente el intérprete pueda buscar y encontrar (durante el estudio de la obra) su 

significado més profundo, de acuerdo a su propia experiencia, sensibilidad y madurez 

musical. 

Asi es como esta enfocado este trabajo, se expone cada obra de forma 

independiente, partiendo de lo externo como parte fundamental del andlisis. Se pretende 

con esta investigaci6n, ademas de complementar la grabaciOn, dejar una propuesta para 

quien se interese en esta musica, contribuyendo asi a su difusién y destacando el valor que 

tiene asi como el lugar que ocupan estas pequefias obras en la vida musical de México. 
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_ 1. Justificacion. 

Al revisar las diferentes opciones de tesis que ofrece la Escuela Nacional de 

Miisica a los egresados a nivel licenciatura, me interesé por todas, ya que todas 

representan un reto atractivo en cuanto a estudios e investigacion. Luego de un amplio 

andlisis, decidi hacer una grabacién de misica mexicana inédita, principalmente porque es 

algo que me gusta y que casi no se fomenta durante la carrera. Me refiero especificamente 

a dos aspectos involucrados en este trabajo: 1) realizar una grabacién y 2) tocar este tipo de 

miuisica. Esta es una labor que deja mucho beneficio y satisfaccién a quien la realiza y a 

quien la recibe. Rescatar y tocar este tipo de musica muy pocas veces se hace, ya que, 

aunque durante la carrera se incluye el estudio de musica mexicana como parte importante, 

por lo general se estudian siempre las mismas obras, es decir, las obras mas conocidas de 

los autores mas conocidos. 

En realidad el material poco comin, no recibe mucha importancia, a pesar de ser 

también valioso desde el punto de vista musical y cultural. Ademds, como misicos 

mexicanos debemos investigar, estudiar y difundir nuestra propia musica, porque ésta, 

aunque esta basada algunas veces en estilos europeos, es finalmente musica mexicana, y 

tiene el sello propio de la escuela mexicana de composicién. {Quién més que los propios 

mexicanos tienen la obligacion de reconocer su valor y darla a conocer? En este sentido se 

debe considerar Ja aportacién de este trabajo. . 

Decidi realizar esta grabacién con misica para violoncello y piano en la primera 

- parte, y canto con piano en la segunda, por varias razones. La primera es muy personal: 

siempre me ha gustado el timbre, el color y la expresividad de los instrumentos de cuerda, 

asi como del canto, y son con estos instrumentos con los cuales he trabajado mas durante la 

carrera. Aparte, los estudiantes de piano debemos ser capaces de interpretar correctamente 

(estilo, fraseo, cardcter, etc.) no sélo la misica para piano como solistas, sino también la 

musica de cdmara y el acompafiamiento, puesto que a lo largo de la carrera se incluyen 

estas importantes materias. Considero importante que los egresados del nivel licenciatura 

puedan demostrar que adquirieron una formacién integral en este sentido.



Respecto al criterio para seleccionar el material, quiero mencionar que no lo hice 

tratando de juntar un grupo de obras con caracteristicas similares, sino que traté de agrupar 

~ material como para un programa de recital, con obras de diversos autores, caracteristicas y 

estilo. Aunque las ordené en forma cronolégica, aclaro que no pretendo con esto describir 

la evolucién de la miisica mexicana a lo largo de los siglos XIX y XX, pues éste seria el 

objetivo de un trabajo mucho mas extenso, imposible de abarcar con una hora de misica. 

Para armar este programa, escogi principalmente obras que no son del repertorio 

comin, ni para violoncello, ni para canto. En México existié un atraso musical respecto a 

Europa, sin embargo, el valor- de las obras seleccionadas no radica posiblemente en la 

innovacién, sino que en cada obra se plasma, con distintos recursos y elementos, un estilo 

de creacién y una postura del musico mexicano con respecto al arte. Por esta razOn, 

principalmente, considero que esta musica es muy interesante, valiosa y digna de darse a 

conocer. 

Desde el] punto de vista académico, este tipo de trabajos es necesario, dado que 

proponen una labor de esfuerzo interdisciplinario entre la comunidad estudiantil 

(instrumentistas, pianistas, cantantes y otros), en la cual se da a conocer este tipo de 

miusica, y hace que los estudiantes se interesen en ella. Por ultimo, este tipo de grabaciones 

son recursos que sirven como material didactico 0 de consulta para estudiosos de la 

musica.



2. Objetivos 

1,- Rescatar algunas obras poco conocidas de musica mexicana, compuestas a finales del 

siglo XIX y a principios del siglo XX. 

2.- Aportar, mediante grabaciones, un material que pueda ser utilizado por alumnos y 

maestros dé la Escuela Nacional de Misica, asi como de otras instituciones. 

3.-_ Dar a conocer algunos de los diferentes estilos de composicién utilizados por los 

musicos mexicanos dentro del periodo antes mencionado. 

4.- Analizar en forma general las obras grabadas, considerando los siguientes elementos: 

autor, estructura, estilo, dificultades técnicas, etc. 

5.- Propiciar la difusién de la musica mexicana de concierto, no sdlo dentro de la propia 

Escuela Nacional de Musica, sino también fuera de ella, con recitales o por medio de la 

grabacion. 

6.- Despertar el interés en la comunidad estudiantil por los compositores mexicanos poco 

conocidos y, como consecuencia, que se toque su misica. 

7.-. Fomentar el trabajo interdisciplinario en Ja Escuela Nacional de Misica, 

particularmente en trabajos de titulacién e investigacién.



3. Metodologia | 

El trabajo se llevé a cabo mediante algunas actividades propias de la investigacion 

de campo, asi como de tipo bibliografico. 

Primero se solicité informacién sobre el proyecto a realizar; luego se procedié a 

recopilar la informacién y el material, y se realizaron entrevistas tanto a maestros como a 

funcionarios de la escuela. , ; 

Se seleccioné la misica para violoncello y piano a través de la orientacién de un 

maestro de la E.N.M., mismo que facilité las partituras. Se seleccioné la musica de canto y 

piano, y se recurrié a la biblioteca para conseguir las partituras correspondientes. Para esto, 

se solicits la colaboracién de un cantante, quien revis6 y cooperé para la seleccién 

definitiva de la musica. Antes de grabar se realizaron diversos ensayos. Otro maestro 

proporcioné parte de sus composiciones para canto y piano atin no grabadas, las cuales 

enriquecieron el trabajo. Una vez recopilado todo este material, se buscd el apoyo de un 

violoncellista. 

Con la misica de violomello y la de canto se armé un programa de 

aproximadamente 60 minutos de duracién, mismo que se entregé en las oficinas de la 

Direccién junto con las partituras de las obras a grabar y los documentos correspondientes, 

para obtener la autorizacién de} Consejo Técnico. 

Una vez aprobado el proyecto, se procedié a efectuar los ensayos necesarios con el 

violoncellista y el cantante. Posteriormente se realizaron diversas entrevistas con el 

ingeniero de grabacién, con el Jefe del Departamento de Promocién, a fin de acordar 

horarios disponibles, tanto en la sala Xochipilli como en la cabina de grabacién. Se acudié 

con una maestra de canto y con un profesor de piano para la revisién de algunas de las 

obras de grabar. 

Se iniciaron las’ sesiones de grabacién y simultaneamente se llevé a cabo el trabajo 

de investigacién en la biblioteca de la E.N.M., leyendo y consultando algunos libros con 

informacién sobre la época y compositores incluidos en el proyecto. 

A partir de los datos recopilados, se elaboré un temario para la tesina, y en basa a 

esto se solicité la ayuda de un profesor de la E.N.M. para asesorar el trabajo de



ordenamiento y redaccién de la tesina. Asimismo, se realiz6’ un andlisis general de cada 

obra grabada y se acudié con otro maestro de la E.N.M. para aclarar algunas dudas sobre 

la investigacién, y hacer las cofrecciones necesarias. 

Al cabo de este trabajo se hizo una revisidn, se sacaron conclusiones y se procedié 

a imprimir la tesina para ser entregada, junto con el cassette de las obras grabadas, en las 

oficinas correspondientes.



_ 4, Los compositores y las obras 

4.1 Melesio Morales 

Nacié en la ciudad de México en diciembre de 1838. Empezéd sus estudios 

musicales a la edad de 9 afios. Sus primeros maestros fueron Agustin Caballero y Cenobio 

Paniagua entre otros. A los 12 afios compuso un vals y a los 18 su primera 6pera Romeo y 

Julietta. En 1865 escribid Idegonda y un afio mas tarde viajo a Italia, donde publicé 

algunas de sus obras que fueron muy bien aceptadas. Tres afios més tarde, regresd 

triinfante a México y mds tarde compuso la épera Cleopatra, la cual fiie estrenada con 

gran éxito. 

Escribié métodos de teorfa y solfeo, los cuales rigieron en el Conservatorio 

Nacional. Fundé, en dicho plantel, Ja clase de composicién y orquesta. Impartié clases 

durante 3 afios y murié en mayo de 1908. 

Se le considera como iniciador en México de la escuela italiana de composicion, de 

la cual siempre fue partidario. 

Fue el compositor mexicano que més hébilmente asimilé la musica de salén 

europea y ha sido el acreedor del elogio de todos sus compatriotas, como misico y 

luchador por el arte.



4.1.1 Recuerdos de Florencia 

Obra para canto y piano en RE Mayor, compas de 3/4, en tiempo de vals..Consta de 281 

compases y la duracién aproximada es de 4° 55". 

Estructura 

Intro- episo- solo de 
duccién ja b ¢ a‘ dioI |{d piano |e coda 
  ReM_  |ReM |SolM |ReM |ReM |SiM |ReM |ReM |ReM [ReM 
1-17 17-52 |53-84 {85-123 |123- 4154- |177- |208- {|215- |263- 

154 177 208 215 263 281 
A B 

  

                
    
Analisis de la obra 

Esta obra esta compuesta de dos grandes secciones, y una coda. Inicia el piano con 

una introduccién de diecisiete compases, desarrollada en la dominante. Durante ésta, en los 

primeros 3 compases hay una nota /a octavada en las dos manos; del 5 al 13 un material 

también sobre la nota Ja con acordes que se mueven por semitonos; y en los ultimos cuatro 

compases (14 a 17) un sencillo motivo por terceras descendentes que concluyen en la 

tonica. 

A continuacién se expone la parte a del compas 17 al 52 en RE M en donde se 

presenta el tema principal de la cancién, encontramos cuatro frases, en Jas dos primeras el 

acompafiamiento es sencillo --como el tipico de vals--, en Jas otras dos se conserva esto en 

la izquierda mientras en Ja derecha se va doblando la voz (este es el tema principal de la 

cancién, pero sdlo se vuelve a repetir una sola vez.). En el compas 53 se encuentra la parte 

b, en Sol M, la cual contrasta con la a por su gracia y ligereza, Durante esta se presentan 

también 4 frases, la primera con duracién de 7 compases que asciende en staccattos 

desciende en /egato; la segunda esta elaborada en base a las notas, si, do# y re pero con 

adornos y un trino final; la tercera es similar a la primera y la cuarta es descendente en 

legato y de caracter conclusivo. En el acompafiamiento la mano derecha es similar al canto 

en cuanto a melodia, fraseo y articulacién. Esta parte termina en el compds 84. A 

continuacién tenemos la parte ¢ del compas 85 al 123. Aqui el caracter se vuelve mas 
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‘rgico y regresa a RE M, inicia con una armonia de dominante (£47) en FF. La primera 

se que dura siete compases esté formada por tres motivos descendentes que inician con 

salto de tercera, el primero de ellos sobre [a nota Ja, el segundo sobre fa y el tercero 

bre re. La segunda frase es més tranguila y ritmicamente similar al tema principal. La 

‘cera es parecida a fa primera pero sobre las notas /a, sol y mi.Y, por ultimo, la cuarta 

ne un material ritmico como la segunda frase de la parte b, pero se extiende mds, con 

otivos por segundas y terceras semejantes a la parte final de la introducci6n. 

A partir del compas 123 y hasta el 154 se presenta la parte a’, también contiene 

1atro frases, pero ahora el tema fo Ileva el piano. Las primeras dos se exponen de manera 

milar a las de la parte a, mientras el canto Heva un contrapunto, al llegar a la mitad de la 

wrcera frase, la voz se integra también con la melodia del piano, pero continian en forma 

{go variada con respecto a la parte a. Seguidamente, en el compas 154, inicia la seccién B 

on un episodio en Si M, en donde Ja parte principal Ja Meva el piano, presenta motivos 

itmico-melédicos semejantes nuevamente a la segunda frase de la parte b, mientras en la 

‘oz hay un trino sobre fai, que dura hasta el compas 162, de ahi se inicia nuevamente Jo 

*xpuesto por el piano y en el compas 167 se rompe con este material, para presentar una 

sarte final mds sencilla ritmicamente con armonia de Fa# M, en donde Ja linea del canto 

también se integra, y concluye el episodio en el compds 177. 

En la parte siguiente (d), del compas 177 al 208, la melodia de la voz es nueva y el 

acompafiamiento la va doblando, pero de forma muy adornada. Esta parte es la mas 

brillante hasta ahora, ilega a un climax en ei compas 193, muy amplio y el mas importante 

dentro de Ja obra. Al terminar este episodio en ef compds 208, comienza otro mas breve de 

piano solo con un material nuevo sobre RE M, en base a pequefias escalas ascendentes y 

notas octavadas descendentes. A partir del 215 y hasta el 263, hay una tltima parte (e) 

liena de -agilidad y ligereza, donde la voz y el piano juegan con el mismo material del 

episodio anterior. A veces en forma paralela, o como pregunta y respuesta, y tiene también 

algunas frases intercaladas, la primeta del compas 234 al 242, y Ja segunda del 252 al final 

de esta parte en el 263. A partir de aqui, tenemos por ultimo fa coda, que esta formada por 

cuatro compases de piano en base al I y V grados de la tonalidad, otros cuatro también con 

acordes y un /a 6 en el canto. Después, una cadencia e la voz en el 271 y 272, en donde esta 
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concluye sigue el piano finalizando [a obra hasta el 281 con acordes sobre RE M en 

inversiones muy al estilo orquestal. ‘ 

Comentarios 

Tenemos un tipo de obra que muestra todas Jas caracteristicas del aria de Opera, 

tanto vocalmente como en el acompafiamiento. La introduccién es muy brillante, anuncia 

el contenido de Ja obra, las primeras partes a y b se desarrollan de forma sencilla, con 

melodfas calidas y graciosas pero conforme transcurre la obra van apareciendo partes mas 

elaboradas como la ¢ que es de caracter mas enérgico, volviendo a la tranquilidad en la a’. 

En la parte B, el primer episodio tiene un cardcter mas ligero, la parte d es agil pero lena 

de adornos y més compleja que las anteriores, y toda la parte final a partir del 208, tiene 

virtuosismos, coloraturas y agilidades muy al estilo del Bel Canto. 

En esta obra, Melesio Morales transmite sus impresiones sobre la ciudad de 

Florencia, Italia (que es en donde estuvo algunos afios realizando sus estudios musicales y 

presentando algunas de sus obras), a veces con dulzura, o en forma entusiasta, tal vez con 

cierto matiz de fascinacién, siempre expresdndose de ella como algo muy querido. Habla 

de la dicha, del amor, de su belleza. Hay como cierto "enamoramiento" que se manifiesta 

musicalmente con mucha alegria y brillantez. 

Pianisticamente, encontramos un tratamiento orquestal, principalmente por la forma 

en que se presentan los acordes, los adornos y los motivos melddicos, hay partes sencillas 

o de simple acompafiamiento (sobre todo al principio), otras con melodia paralela al canto 

o de forma independiente. De la parte media, hacia el final, la obra se vuelve mucho més 

virtuosa, presentando a la vez varias dificultades técnicas para el pianista por su velocidad 

y disposicion melddica, la cual va casi siempre por octavas y con brincos en la izquierda. 

En el solo de piano, el cardcter es muy ligero, bien podrian ser unas flautas si fuese 

pensado orquestalmente. Esta parte resulta algo compleja técnicamente, y también toda la 

seccién final, en donde el cardcter se presta para un lucimiento de ambos ejecutantes. Sin 

embargo, la falta de intencién melédica en esta parte, no demerita la cuestion musical 

puesto que hay equilibrio entre los elementos expresivos y virtuosisticos durante toda la 

obra, ademas de que el estilo lo permite. Para obtener un buen resultado, considero que es 

muy importante interpretar todo con mucha claridad y control, obedeciendo las 
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indicaciones de matiz, fraseo, agdégica, etc., en busca de lograr asi una gran obra, brillante 

y colorida, pero que, en concordancia con el contenido textual, nunca pierda la frescura y 

fluidez propias del estilo roméntico italiano el cual fue utilizado por los compositores 

mexicanos de esa época y especialmente adoptado por Melesio Morales. 
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4.1.2 Guarda esa flor 

Obra para canto y piano en MI bemol, compas de 4/4 y tempo Moderato cantabile. 

Esta basada en un texto de Luis G. Ortiz. Consta de 51 compases y la duracién aproximada 

es de 3’. 

Estructura 

Material Material 
Intro- a b c Puente a b e Conclu- 

ductorio sivo 
  

MibM|MibM{ Solm |MibM| Mib Sol m Mib | Mid Mid 
1-2 2-10 11-17 17-23 {| 23-26 | 27-35 | 36-42 | 22-48 | 48-51 
                
    
Analisis de la obra 

Cancién de forma sencilla. Consta de dos secciones: A y A’ ambas son iguales en 

musica pero tienen diferente texto. Inicia Ja obra con dos compases de piano, en donde se 

muestra un motivo melédico por terceras y sextas en funciones de ténica y dominante. Se 

expone un primer tema (a) del compas 2 al 10 en la tonalidad original, mientras el piano 

presenta un acompatiamiento por arpegios con algunos motivos ritmico-melddicos 

paralelos a la voz. En el compas 10 hay una cadencia a do menor. A continuacién aparece 

el tema b del compas 11 al 17 en sol menor, pero iniciando en el cuarto grado (dom), el 

. tipo de acompafiamiento es similar al anterior. En el compas 17 se presenta el tema ¢ en Mi 

bemol, hay en el canto motivos ritmico-meldédicos de la introduccion, esta parte llega a un 

climax en el compds 19, el cual es el mds importante de toda la seccion A .Después 

tenemos del compas 23 al 26 un pequefio puente de piano solo, con un material similar al 

de los temas anteriores y enseguida se vuelven a presentar los 3 temas: el a del 27 al 35, el 

b del 36 al 42 y el c del 42 al 48. Termina la cancién con tres compases de piano solo (del 

48 al 51) utilizando material similar al de la introducci6n.



Comentarios 

En esta cancién. se-aborda el tema ‘de un sentimiento 0 un amor inocente, “Guarda 

esa flor...”, la flor simboliza precisamente ese recuerdo de lo puro y fresco. Melesio 
Morales expresa esto utilizando lineas melddicas sencillas y calidas en un registro muy 
central. La forma de acompafiamiento es claramente pianistica, el ambiente en el cual se 
desarrolla la obra es homogéneo, no hay puntos de tensidn relevantes y el climax del tercer 
tema se desvanece répidamente. Pianisticamente, se presenta un acompafiamiento por 
arpegios y algunas partes polifénicas en donde se va doblando a la voz. 

Téenicamente no hay grandes dificultades, solo hay que poner cuidado en conducir 
muy claramente las lineas melédicas sin descuidar la polifonia, con los arpegios 
simplemente crear en suave soporte arménico y seguir las indicaciones de agégica y matiz. 
También hay que enfatizar las cadencias y cambios arménicos siempre definiendo el 
caracter sincero y natural de la cancién. 

 



4.1.3 Sobre el Mar 

Obra para canto y piano en M/ bemol Mayor, compas de 6/8 y tempo Allegretto 

moderato. Esté basada en un texto de Luis G. Ortiz. Consta de 71 compases y la duracion 

aproximada es de 2' 20”. 

Estructura 

  

    

Introducci6n a b a e coda 

Mid Mi5M solm — MibM MibM MibM 

1-5 6-22 22-38 38-54 54-62 63-71         

Analisis de la obra 

Cancién de construccién sencilla a, b, a, con una parte ¢ conclusiva que desemboca 

en la coda. Inicia el piano con 5 compases de introduccién; ésta esta formada por acordes 

de la tonalidad original en los tiempos fuertes y algunos acordes disminuidos en los 

tiempos débiles, creando efectos de tension y reposo. Después se presenta la parte a, del 

compas 6 al 22. El canto inicia con una primera frase hasta el compas 10, la forma de 

acompaiiamiento en esta parte es en base a acordes ritmicamente paralelos al a voz y cuya 

nota superior forma una melodia que va doblando al canto. Del compas 10 al 14 se 

presenta una breve parte de piano, elaborada en base al material ritmico anterior, hay una 

segunda frase en esta misma seccion del compas 14 al 22 que es similar a la primera, pero 

Hega a un climax mds alto. Toda esta seccién se ha desarrollado arménicamente en base al 

I, IV y V grados de Ia tonalidad original. En el compds 22 inicia la parte b que consta de 

cuatro frases, de las cuales la primera y tercera son iguales en musica, Y la segunda y 

cuarta también son similares en su comienzo, el acompafiamiento de esta parte es 

ritmicamente similar al de la parte a, aunque melédicamente no va paralelo a la voz. 

Arménicamente esta parte se presenta en su mayoria en sol m, es contrastante con la parte 

a, por su cardcter mas enérgico y por que hay mayor tensién poética y musical. 

A continuacién se vuelve a presentar integramente la parte a, teniendo la primera 

frase del compas 38 al 42, el solo de piano del 42 al 46 y la segunda frase del 46 al 54, en 

donde sélo cambia fa ultima nota que es mi 6, en vez del sol 5 anterior. Llegamos en el 
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compas 54 a una parte ¢ que tiene caracter conclusivo, elaborada con material algo similar 

al de la parte a, pero con una variante-en la mano derecha del piano, que presenta un 

pequefio motivo descendente por grado conjunto octavado, el cual funciona como adorno a 

la voz. Esta parte termina en el compas 62 y da paso a la coda. En los primeros 4 compases 

de la coda, la voz hace una cadencia a Mi b, y el piano continta con los motivos anteriores. 

Finalmente, del compas 66 al 70, el piano presenta el mismo material de la introduccién, y 

concluye en el 70 y 71 con dos arpegios de Mi bemol. 

Comentarios 

E] caracter general de la obra es tranquilo y sereno, el texto roméntico hace una 

invitacion a la amada a “ser su compafiera", "sobre el mar", en el "sol", o en "la 

tempestad”. La intencién poética se entiende claramente: es un cortejo. El mar es como la 

vida futura a la cual invita a su amada, para compartirla con él. En base a esto, se puede 

facilmente interpretar todo lo demds. Esta idea poética se plasma en musica con un 

romanticismo sencillo y fresco, con un contraste en la parte b, que sin ser dramiatica o 

apasionada, hace referencia a la necesidad de estar con la compafiera; musicalmente esta 

parte b manifiesta cierta obstinacion.” 

Pianisticamente, tenemos una forma de acompafiamiento bastante similar en el 

aspecto ritmico y la mayor parte del tiempo se lleva una melodia que dobla a la voz en 

forma paralela. En cuanto al ritmo, se utiliza siempre, ya sea en el canto, en el piano o en 

rere 
Este se maneja de tal forma, que junto con la armonia, melodia demas elementos 

ambas partes el siguiente motivo: 

  

musicales, dan la sensacién sonora del vaivén de las olas del mar. Este punto es el que hay 

que atender siempre al interpretar la obra, ya que, de manera independiente a las demas 

cuestiones técnicas en el canto y en el piano, es fundamental recrear ese ambiente sereno y 

placentero del balanceo del mar que es lo que da el titulo a la cancién. 
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4.1.4 Mi altimo suspiro. . 

Obra para canto y piano en la tonalidad de mi menor, en compas-de 4/4 y tempo 

Adagio. Basado en un texto de Luis G. Ortiz. Consta de 64 compases y su duracién 

aproximada es de 4' 15". 

  

              
    

  

Estructura 

Material 

Introductorio | a b ec e d a’ coda 

mim mim| SolM mi m MiM MiM mim mim 

1-3 3-11 | 11-22 22-30 30-38 39-46 47-54 54-64 

A B 

R. Anélisis de la obra 
omanza: 

Deriva del vocablo “romance”, que desde la 

Edad Media se -conocid en poesia como 
composicion de estructura no muy definida y : ~ , 
cuya caracteristica mas notable era el tono | Primero la seccién A, que parte del compas 1 
sentimental de sus versos. La romanza, 
olvidada durante muchos afios, renacié en el | y termina en el 30. La parte A se divide a su 
siglo XVIII. El poema debe estar escrito en un 
estilo simple y conmovedor. Fue una forma ~ as 5 
musical favorita del periodo roméntico, y vez en tres pequeiias partes. Inicia el piano 

especialmente cultivada en Francia por . 
compositores de segundo orden, como canto | con un motivo melédico  octavado 
acompafiado por el piano. También la musica 
instrumental adopté el uso de la palabra para 
aquellas obras que se correspondian con la 

tipica atmésfera de la romanza. 

Cancién de forma bipartita A B. Tenemos 

descendente durante 2 compases. En el tercer     compas, inicia la voz, con las partes, a b a. 
  

La a del compas 3 al 11. Presenta 4 frases en un registro muy central, el climax se 

encuentra en el compas 9. La parte del piano leva varios motivos que van doblando a la 

voz y un sencillo acompafiamiento por arpegios. A continuacién tenemos la parte b en el 

relativo mayor (Sol M) del compas 11 al 22 se presentan 2 frases y el climax esta en la 

segunda de ellas. Aqui el piano también leva un linea melédica que dobla a la voz (mas 

elaborada que en la parte a), por terceras y octavas, mientras la izquierda lleva en la



primera de estas 2 frases una nota pedal de re en un ritmo sincopado; y en la segunda frase 

. Se presentan trémolos y acordes como soporte arménico. 

En el compas 20 y 21 hay una pequefia cadencia en el canto que termina en la 

dominante de la tonalidad. original para dar paso a la parte a', del compas 22 al 30, la cual 

se expone de forma similar a la a, pero con algunas variantes en el piano y un cambio en el 

final (c. 28 y 29), ya que ahora hay una cadencia en Mi Mayor. 

Aqui empieza la seccién B. Se divide también en 3 pequetias partes: ¢, d, yd’. La c 

va del compas 30 al 38 y esta en el homdénimo-mayor (Mi M), hay una indicacién de “poco 

piu”. Con esta indicacién se aligera un poco el tempo. Esta primera parte e presenta una 

melodia en el canto, mas animada que en la seccién A. El acompafiamiento es basicamente 

por acordes, con algunos motivos que doblan a la voz. 

Del compas 39 al 46 se presenta la parte d, con una melodia més dulce, elaborada a 

base de motivos de cuatro notas, los cuales inician con un intervalo de segunda mayor. El 

climax esta en el compas 42, el acompafiamiento es del estilo de la parte a. Al llegar al 

compas 47, encontramos un regreso a mi menor y se presenta el mismo material de la d 

tanto en el canto como en el piano, pero en modo menor y con otras ligeras variaciones. 

Esta parte d' termina en el compas 54 y ahi inicia la coda como anacruza al 55, que en el 

canto esta elaborada con las notas si y mi y en el piano en base a pequefios motivos sobre 

el 5to., 6to. y ler. grado de la tonalidad. Finalmente, del compas 60 al 64, concluye el 

piano con unos trémolos sobre mi y dos acordes sobre la ténica, seguidos por un calderén 

en el ultimo silencio de octavo. 

- Comentarios 

En esta cancién Ja tematica del texto es de tipo romdéntico, y hace referencia al 

recuerdo, y la ingratitud del ser amado con un sentido doloroso, conserva musicalmente un 

caracter romantico con una dulce melodia. Hay un contraste en el principio de la seccién 

B, donde cambia al homénimo mayor, se anima un poco el tempo y se aligera la melodia. 

Esta cancién no presenta grandes dificultades para el pianista, pero si es necesario conducir 

muy bien la linea melédica, hacer énfasis en los cambios de ambiente y atender 

cuidadosamente a la voz, para concordar musicalmente en cuanto a la agdégica y fraseo, ya 
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que en la obra hay muchas indicaciones de este tipo de elementos, y esto en vez de limitar 

al cantante, le da cierta libertad interpretativa. 

Pianisticamente encontramos motivos ritmico-melédicos que van doblando a la voz 

a lo largo de la obra. También hay un tratamiento imitativo del piano con respecto a la voz 

en las partes d y d'. La forma como se presenta el acompafiamiento en las partes b, ¢ y 

coda, sugiere un tratamiento semejante a una reduccién orquestal, debido a que se usan 

elementos como ios trémolos y la repeticion de un acorde como fondo arménico, 

caracteristicos de los acompaflamientos de algunas arias de dpera. Es posible que esta 

cancién (como otras con las mismas caracteristicas) haya sido para Melesio Morales 

"ensayos" de arias de épera, tomando en cuenta que entre Jas principales obras de este 

compositor se encuentran algunas éperas en estilo italiano. 
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4.1.5 L'oblio: (Ei olvido) 

(serenata) : 

Canci6n en tonalidad-de Re b Mayor, con un recitativo en 6/8 y tempo Adagio, y 

una serenata también en 6/8 y Tempo di serenata. Escrita en idioma italiano, Consta de 97 

compases y su duracién aproximada es de 3' 35". 

Estructura 

Recitativo | Serenata 

a b a’ __| puente a b a c coda 
Re&M | Reb M |FaM|RebM/} Reb M|RebM| FaM |RebM| Reb M| Reb M 

1-24 25-34 | 35-42} 43-50 | 50-54 | 54-63 | 64-71 | 72-79 | 80-87 | 87-97 

  

  

              
        

  

Recitativo: Analisis de la obra 

Estilo vocal que se apoya en las inflexiones de las 
palabras y tiene un fuerte cardcter declamatorio. Al 
principio era acompafiado someramente por el soege 
clavecin, y en ocasiones con un instrumento de arco. 24 compases, este lo podemos dividir 
De esta manera adopi6 el aspecto de una 
declamacién con inflexiones de entonacién en J en dos partes. La primera se ubica del 
determinados momentos. Este tipo recibié el nombre 
de recitativo secco. El otro tipo conocido fue el . stat 
recitativo accompagnato, este vetabe unido a un compas Lal 12. Et Piano inicia con. dos 

acompafiamiento orquestal que obligaba al cantante 
a ceilirse con mayor facilidad a las lineas de [| compases y presenta un material 
entonacién fijadas por el compositor. Posteriormente 
este tipo de recitativo se generalizé, y crecié en 
importancia el acompafiamiento instrumental. Para 
constituitrse en el procedimiento ideal, reservado . . 
para los grandes momentos dramaticos, 0 como | ¢” compds 3 entra la voz con un linea a 
introducci6n a las arias mas significativas de la obra. 

En un principio este estilo fue empleado por | capella sobre la dominante. En el 
Monteverdi y en forma posterior por otros 
compositores como Bach, Lully, Wagner, Debussy, 
entre otros, quienes lo estilizaron de forma muy 
personal. Mas tarde el recitativo fue transladado a la . . 

musica instrumental por algunos compositores. sobre Ja dominante. Y en el 8 se integra 

El recitativo abarca los primeros 

armdénico meldédico en base a arpegios, 

compas 7 aparece el piano con trémolo       

la voz para concluir en el 12 con una inflexié6n al relativo menor (si 5). Del 13 al 24 esta la 

segunda parte, la cual inicia en si b menor y presenta pequefios motivos alternados entre el 

piano y la voz en armonia de ténica y dominante. Por ultimo, en el 24, la voz hace una 

breve cadencia para dar paso a la serenata. 
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Serenata: 
Cancién o cantata [llamada asi en aquellos tiempos que siguieron a la Edad Media. 
Como lo natural era ejecutarla a la caida de fa tarde, o bien, a la entrada de la noche 
tomaron el nombre que deriva de la palabra italiana sera que quiere decir anochecer. 
Venecia con sus canales y géndolas es por excelencia 1a ciudad de las serenatas. De la 

miisica vocal, la serenata pasé a la instrumental y fue tratada por compositores 
eminentes que escribian varios trozos para pequefios conjuntos instrumentales con el 
propésito de que fueran ejecutados de noche y al aire libre. Este género evoluciond 
mucho mds, olvidé sus origenes y se transformé en muisica para ser ejecutada en 
salones, muchas veces con el nombre de nocturnos.     
  

La serenata inicia en el compas 25 y consta de dos secciones A y A'. La primera de 

ellas (A) se divide en tres partes: la a del compas 25 al 34, la b del 35 al 42 y Ia a' del 43 al 

50. En la parte a se exponen dos frases en ténica y dominante, mientras el piano hace un 

acompafiamiento en base a acordes con pequefios motivos melédicos. Le parte b inicia con 

un cambio de armadura a Fa M, también hay dos frases en donde el piano y el canto evan 

ritmos paralelos, sobre armonias de L Ivy V grados, bdsicamente, y realiza hacia el final 

una cadencia a la tonalidad original. En la parte a' se presente en la voz y en el piano el 

mismo material de la a con algunas variaciones, sobre todo en el acompafiamiento. En el 

piano la derecha dobla a la voz casi todo el tiempo y la izquierda tiene acordes y bajos 

octavados, elaborados con mayor riqueza sonora. Del compas 50 al 54 hay un breve puente 

de piano solo, elaborado con material de las partes anteriores. Después de este inicia la 

segunda seccién (A‘) en donde se repiten las tres partes en forma integra del compas 54 al 

79, sélo se agregan algunas sugerencias de interpretacién en los compases 70 y 71. Dentro 

de esta misma seccién existe una parte ¢ de caracter conclusivo, termina la voz en el 

compas 87 y luego el piano presenta una coda. Esta muestra en un principio el mismo 

material del puente y después acordes repetidos sobre la ténica para finalizar con trémolos 

sobra Ja nota re b a manera orquestal. 

Comentarios 

En esta cancion tenemos el tema de tipo romantico, un tanto apasionado y doliente. 

Segin el texto, es el enamorado quien, al pie del balcén de su amada, canta la serenata 

suplicante hacia ella. En el recitativo que funciona como introduccién a la serenata, él hace 

una descripcién de su entorno, le pide a la noche que Hlegue pronto, para que su amada 

pueda oir su doloroso canto. Musicalmente se expresa esta stiplica en forma serena y con 

24



cierta afliccién. Al llegar a la serenata, este ambiente se torna un poco més fresco y fluido, 

pero se conserva Siempre el tono roméntico de siiplica. En contraste con esto, la parte b 

(de ambas secciones) toma un aire més ligero. En general no hay importantes cambios, 

sélo ciertos momentos dramaticos hacia el final (en la parte ¢) donde el texto dice: “Dame 

‘a muerte pero el olvido, no." Frase con la que concluye el canto. Melesio Morales 

combina muy bien esta tematica con el ambiente nocturno, y crea una cancién que guatda 

el equilibrio entre el dolor, el romanticismo y la serenidad de la noche. 

Pianisticamente, el tratamiento del acompafiamiento es de tipo orquestal. Por 

ejemplo, hay en el recitativo arpegios a manera de arpa y trémolos. En la serenata, el 

acompafiamiento es en base a acordes como fondo arménico, destacando algunos motivos 

melédicos que podrian ser ejecutados por los alientos en una orquesta. 

EI motivo ritmico predominante en la serenata es el siguiente: 

rer eye ere 
Este se mantiene casi siempre en ambas manos, pero principalmente en la 

izquierda. La voz. también lo utiliza en las partes b de ambas secciones. Las dificultades 

técnicas que podria presentar el pianista son: la ejecucién pareja de los arpegios destacando 

  

y conduciendo la melodia superior (en el recifativo); la exactitud en las melodias paralelas 

a la voz; el cuidado de la polifonia; y el pedal en las partes b. También es importante 

buscar la sonoridad adecuada para Jos trémolos y tomar muy en cuenta los cambios 

arménicos y el constante impulso ritmico del 6/8 para recrear finamente ese cdlido y 

romantico ambiente nocturno. 
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_ 4.2 José Rolén 

Nacié en Zapotlan, Jalisco, en 1883. De origen campesino, siempre estuvo en 

contacto con la naturaleza, su nifiez fue tranquila y pueblerina. Con su padre aprendié 

solfeo y algunos instrumentos de cuerda y viento, pero inicié sus estudios formales a los 13 

afios de érgano y piano en Zapotlan y de composicién en Guadalajara. 

En 1903 viajé a Paris a perfeccionar sus conocimientos musicales, conocié el 

impresionismo de Ravel y Debussy, asi como las primeras obras Schiénberg. Al principio 

siguié la escritura romantica, pero buscé direcciones més modernas, logréd dominar las 

técnicas post-impresionistas y Stravinskyanas. Regreséd a México y en 1907, inauguré una 

escuela de musica en Guadalajara. En 1916 fund6 la orquesta sinfénica de Jalisco. En 1927 

gano el primer premio en un concurso por su obra El Festin de los Enanos. Y en ese 

mismo afio viaj6 otra vez a Europa para estudiar en Paris bajo la direccién de Nadia 

Boulanger y Paul Dukas, este ultimo lo condujo a buscar un nacionalismo mas universal, 

que no cayera en el provincialismo o regionalismo. A su regreso a México ocupd varias 

catedras en el Conservatorio Nacional de Musica, desarrollé también algunos puestos 

administrativos. Fue uno de los misicos mejor informados de su época en México, e 

impulsor de la mdsica modema. Murié en el afio de 1943. 

En su misica encontramos elementos del estilo impresionista, por sus armonias y 

orquestacién, pero de dnimo y estética un poco romanticos. José Rolén mostré un fuerte 

sentimiento hacia la patria, mds por haber vivido en la naturaleza, y cerca de las 

. tradiciones, que por seguir un estilo o forma de conducta que se estaba dando en esos 

momentos. 

Entre sus principales obras estén las Danzas Indigenas Jaliscienses, que son 

preciadas joyas para piano; Ja obra El Festin de los Enanos; un Concierto para piano; 

Obertura de concierto; Sinfonia en mi m; Cuarteto para cuerdas op. 35; Suite Zapotlan; y el 

poema épico Cuauhtémoc; ademas se conoce una extensa produccién vocal. 
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4.2.1 Lied 

Obra para violoncello y piano en modo dorio sobre fa #, compas de 6/8 con algunos 

cambios a 9/8 y tempo Moderato. Consta de 58 compases y su duracién aproximada es de 

2! 20", . 

  

          
  

Estructura 

a b c _ d e 

fa # dorio fa # dorio fa#dorio { fa mixolidio | fa #dorio 

1-12 13-26 27-41 42-48 50-58 

Lied: 
Palabra alemana que literalmente quiere decir "cancién", 

rye s pero responde a un tipo de composicién de un cardcter tan 
Anilisis de la obra peculiar que los musicélogos han declarado que Lied no 

Esta obra consta de cinco encuentra correspondencia en ningun otro idioma. 
Se Hamaban asi a los cantos que entonaban los 

. aes Minnesinger, caballeros de la Edad Media y versién 
pequefias partes, es de tipo polifonico | germana de los troveros y trovadores franceses. El Lied 

era texto y musica, la ultima se perdid pero los textos 

y hay un permanente discurso imita- fueron conservados y redescubiertos en el siglo XIX. Los 
poetas romanticos escribieron con este espiritu. 

Los miisicos mantuvieron la forma, pero apartada 

del ambiente popular. Gluck, Mozart y Beethoven lo 
cultivaron con fortuna, pero fue con Schubert con quien 

que va del compas 1 al 12 constade. ] alcanzé su maxima calidad artistica. 
El arte del Lied es por esencia intimo, lleno de 

dos frases, entran los dos instrumen- sugerencias y de refinada sensibilidad. 

tivo en forma de canon. La parte a, 

    
  

tos, el piano con una de fa# y el violoncello con un arpegio sobre la misma nota. Después 

se inicia la primera frase en el violoncello como anacruza en el tercer compas y termina en 

el compas 7. El piano presenta también esta frase, pero inicia a mitad del compas 4, o sea, 

que la imitacion se hace a distancia de un compas y medio. De esta forma, aunque los 

valores ritmicos son los mismos, la acentuacién de los tiempos fuertes es diferente. La 

segunda frase en el violoncello va del compas 7 al 12, y en el piario del 8 al 13, pero el 

violoncello la inicia a medio compas, y el piano como anacruza al noveno, aqui todavia se 

conserva el desfazamiento de acentos. , 

Sigue la parte b del compas 13 al 26, también es de dos frases. En el violoncello, la 

primera va del compas 13 al 21, y la imitacién se inicia a distancia exacta de dos 
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compases, asi las frases, tanto del piano como del cello, llevan ya una misma acentuacién. 

Al llegar al 19 se rompe la imitacién, y en el 20 se renueva a distancia de un compas. 

Después aparece la segunda frase en el violoncello, del 21 al 26, y en el piano del 22 al 27, 

en forma integra. 

Continua con una parte ¢ en el compas 27, también de dos frases. La primera del 

compas 27 al 31, en el cello, y del 28 al 32 en el piano. El compas 30 esta a 9/8, esto 

desfasa la métrica de la imitacién, pero en la segunda frase, que va del compds 32 al 40 en 

el cello, y del 33 al 41 en el piano, se vuelve a igualar. 

Enseguida hay una parte d muy breve del 42 ai 48, en un modo mixolidio sobre fa, 

en donde la imitacién se realiza a distancia de un compas. Al llegar al compas 50, hay una 

ultima parte (e) alusiva a la b, de nuevo en fa # dorio, y es de tipo conclusivo. Esta parte 

finaliza con un motivo en el cello, que termina con una nota fa de cuatro compases, 

mientras el piano presenta la frase inicial de la obra, pero una octava abajo, y en forma mds 

polifénica. 

Comentarios 

Esta obra esta compuesta dentro del estilo impresionista, basicamente por el manejo 

de los modos griegos y el enlace armdnico no tradicional. La imitacién en canon se realiza 

casi idéntica de principio a fin, sdlo hay unos puntos en donde se rompe esta imitacion, por 

cuestiones estructurales. Otra caracteristica, es que todas las frases terminan en el 

violoncello en nota larga, de esta forma el piano se va ajustando armdnicamente a él, para 

poder continuar la imitacion, es decir, son como lugares de reposo, para encontrarse y 

continuar. 

También hay choques arménicos que crean puntos de tensién, pero se resuelven 

rapidamente suavizando las frases. Pianisticamente se presenta mucha polifonia, hay trozos 

a cinco voces, aspecto que le da cierta complejidad a la obra, ademas de que al ser la 

imitacién en canon, los puntos climaticos y de reposo en las frases van desfasados entre los 

dos instramentos, y hay que buscar la unificacién en el fraseo, sin que cada linea pierda su 

propia intencidn. 

En esta obra, aunque es de tipo impresionista, se encuentran lineas melddicas muy 

claras y estructura definida. La forma de Lied es basicamente vocal, sin embargo, José



Rolén, maneja las mismas caracteristicas de éste, pero en forma instrumental. El 

violoncello es la voz y hay unidad de sentimiento a través de Ja obra. Es ademas de 4nimo 

dulce y exdtico, con ciertos contrastes que la enriquecen, pero todo dentro de un ambiente 

intimo, propio del Lied. 
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4.3 Arnulfo Miramontes 

Naci6 en Tala, Jalisco, en 1882. A los 11 afios se fue a Aguascalientes, en donde 

vivid mucho tiempo y compuso Ja mayoria de su obra. En Guadalajara estudié piano, 

orquestacién y composicién con Francisco Godines. A los 14 afios empezd a componer. 

En 1908 fue a Alemania y entré al Conservatorio de Berlin, Estudié composicién, 

direccién de orquesta y piano, con Martin Krauze (discfpulo de F. Liszt). Realizé giras por 

ciudades europeas con éxito como compositor y concertista, luego regresé a México, y en 

1916 gan6 el primer lugar en un concurso con su Cuarteto en re m. En 1917 se estrena su 

suite sinfénica, su Misa de Requiem, y su primera sinfonia. En 1918, se estrena su épera 

Andhuac. En 1921, viaja a los Estados Unidos a realizar una gira por varias ciudades. 

Después regresé a Aguascalientes a seguir componiendo. Fallecié casi solo y olvidado. Su 

obra es mas bien desconocida para las nuevas generaciones. 

Entre sus principales obras estan, aparte de las ya mencionadas, Misa Solennis en 

modo Hipodérico; Segunda y Tercera Sinfonias; ballet sinfonico Iris; Concierto para piano 

y orquesta; Poema Sinfénico de la Revolucién; Variaciones para cello y orquesta; la épera 

Cihuatl, himnos; motetes; dos orfeones; asi como varias composiciones para 6rgano y para 

piano solo.



4.3.1 Mazurka en sol menor op. 55 

Obra para violoncello y piano en sol m, compas de 3/4 y tempo Moderato. Consta 

de 125 compases y la duracién aproximada es de 5' 25". 

  

  

              
    
  

    

Estructura 

Trio 

a b a c ce’ ct a b a coda 

solm | SolM | solm {Si6M| FaM | SiéM {solm | SolM | solm | solm 

(VY) 
1-24 { 25-48 | 49-72 | 73-88 | 89-104 | 105-120 } 1-24 | 25-48 | 49-72 | 121-125 

A . B A - 

Analisis de la obra 
La Mazurka: 

  

En Polonia en la provincia de Mazuria, se bailaba desde et 
siglo XVI, una danza de caracter popular, danzada por un 
grupo de cuatro u ocho parejas. Esta habia Ilegado a los 

salones de la nobleza gracias a su sencillez y refinado 
sentido ritmico. Esta danza bailada por los mazures, 
contenia elementos caracteristicos del sentido nacional 
polaco, y por eso, pronto se difundié por todo el pais, y se 

convirtié en la danza nacional polaca por antonomasia. 
Fue llevada a Alemania por Augusto IIL, quien fue rey de 
Polonia de 1733 a 1763, (aunque de sangre germana); de 

ahi se expandié por Francia e Inglaterra. Mas tarde fue 

adoptada por los rusos cuando conquistaron Polonia. 
Federico Chopin la pulié y la llevé a extraordinarias 
alturas de perfeccién artistica. El, quien amaba a su patria, 
trat6.a la mazurka de una manera nueva y la estilizé con 
tanto talento, que cred una forma que le pertenece y de la 
cual es el mejor representante.   
  

Esta obra es de forma 

tripartia A B A. La primera 

seccion (A) se divide en tres 

partes. La parte a del compas | al 

24, en sol m; aqui el violoncello 

presenta dos veces una melodia 

graciosa y elegante, mientras el 

piano hace un acompafiamiento 

por acordes en ritmo sencillo, esta parte se repite completa. Enseguida, aparece la parte b 

del compas 25 al 48 en Sol M; aqui se expone otro tema que va acompajiado al piano por 

un contrapunto en los primeros compases, y a partir del compas 37 por acordes. Después, 

en los Ultimos cuatro compases, el piano hace un acorde sobre la dominante (Re M ), 

mientras el violoncello concluye esta seccién, con un breve cadencia de escalas y trinos 

sobre la nota re. Al llegar al compas 49 se vuelve a presentar la parte a en forma integra, la 
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cual concluye en el compas 72. La siguiente seccién es un Trio. Este contrasta con la 

anterior y esta en el relativo mayor (Si 6 M). Al principio, la melodia la leva el piano, y el 

~ violoncello acompafia a esta melodia. Esta seccién se divide en tres partes: la ¢ del compas 

73 al 88, la c' del 89 al 104 y la ec” del 105 al 120.En la primera (c) el tema aparece 

sencillo y se repite. En la e' el tema aparece en la dominante (Fa M), y por lo tanto, hay 

més tensién. En el compas 97, el violoncello se une a Ja melodia que lleva el piano. Y en la 

e' ambos instrumentos llevan la melodia inicial del Trio, pero la mano izquierda del piano 

hace ahora el acompafiamiento que hizo el violoncello en Ia parte e. 

Este Trio empieza de forma sencilla, sin embargo, conforme transcurre, se va 

enriqueciendo la elaboracién de los temas. Al termino de este, se repite la primera seccién 

(A) en forma integra, y queda el Trio como seccién intermedia. A continuacién sigue una 

pequefia coda, del 121 al 125. En los dos primeros compases de ésta, se realiza una 

cadencia al IV grado (Do M), con material ritmico-melédico similar al dei final de la parte 

a, luego, en los ultimos tres compases, hay otra cadencia de subdominante, dominante y 

tonica, dentro de un caracter conclusivo muy enérgico. 

Comentarios 

Es una obra compuesta con ritmo sencillo y elegante, caracteristico de la mazurka 

estilizada. En la primera parte (a), el violoncello leva un tema muy claro, ritmico y un 

tanto gracioso. En la parte b es mds enérgico, pero sin salir del cardcter inicial. Es una obra 

de facil ejecucién para el piano, sélo se presentan pequefias dificultades en la parte ¢" del 

Trio, en donde ja mano derecha lleva la melodia octavada, mientras la izquierda saltos de 

octava. Pero como no es una obra de gran velocidad, esta cuestién técnica se resuelve con 

movimientos rapidos del brazo y una anticipada preparacién de los acordes. Todo el resto 

del acompafiamiento es de forma sencilla, sin embargo, hay que poner mucho cuidado en 

los diferentes tipos de articulacién, asi como de respetar el fraseo en las distintas formas en 

que se presenta, también hacer énfasis en los contrastes de matiz. 

Hay que resaltar que, como es una obra un poco larga, en donde el tema se repite 

constantemente (un total de ocho veces), puede resuitar algo monétona por lo que hay que 

interpretarla con creatividad y utilizar los elementos antes sefialados. De esta forma la 

obra, sin perder su fineza, adquiere esa espontaneidad caracteristica de la danza.



4.4 Luis Guzman... 

(No existen datos accesibles sobre el autor.) 

4.4.1 Andante Cantabile 

Obra para violoncelio y piano en tonalidad de do m, compas de 3/4 y tempo 

Andante mosso. Consta de 96 compases, y la duracién aproximada es de 2' 50". 

  

      
      

Estructura 

a b (puente) ¢ a’ cadencia 

dom dom Do M dom dom 

1-36 37-48 49-67 68-95 95-96 

A B "AS 

Analisis de la Obra 

Consta de tres secciones A B A’. La seccién A inicia con cuatro compases de piano, 

en donde se presentan arpegios sobre el Ier. grado (1 y Is). Esta seccién se divide en dos 

partes(a y b). La primera, del compas 1 al 36, es un periodo en donde se expone el tema 

principal del compas 5 al 20, después aparece otro tema del compas 21 al 36 y se llega al 

climax de la seccién A, en los compases 31 y 32. La segunda parte (b), que abarca del 

compas 37 al 48, es de tipo conclusivo, y funciona también como puente. A continuacién 

esta la seccién B, (que inicia en el compas 49), hay un cambio de tonalidad al homénimo 

mayor (Do M) y la indicacién de Pin mosso, que hace a esta parte mds alegre, en contraste 

con la anterior. Ademds se da un cambio en el acompafiamiento, ya que este, en la seccién 

A, se desarrollo con tresillos en Ja. derecha y bajo octavado en Ja izquierda. Y ahora se 

presenta con la melodia del violoncello octavado. 

Esta seccién B consta de dos frases: la primera del compas 49 al 56, y la segunda 

del 57 al 67, que es de caracter conclusivo. Durante los ultimo siete compases de la parte 

B, hay arpegios con armonias de séptima disminuida y dominante para entrar a la seccién 

A’. La seccién A’ se compone de a’ y cadencia, inicia en el compas 68 en do m; el tema 
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inicial se presenta completo, pero al llegar, al compas 88, aparece una seccién final. En el 

compas 95 hay una breve cadencia del violoncello, que concluye en un do indice 7 en el 

compas 96, En este ultimo compas, aparece el piano para cerrar con un acorde de do m en 

el registro agudo. 

Comentarios 

Esta es una ‘obra de estilo roméntico que se desarrolla dentro de un ambiente 

tranquilo, con ciertos momentos de tensién y una parte media més ligera y fluida. 

Pianisticamente, tiene una forma de acompafiamiento similar durante casi toda la obra, 

excepto la seccién B. En cuanto a las cuestiones técnicas, hay que atender a la conduccién 

melédica del bajo y destacar los constantes cambios arménicos para dar el énfasis 

adecuado en cada momento. 

El violoncello es quien lleva de principio a fin la linea meiddica (lo cual no sucede 

siempre en las demas obras grabadas de este trabajo). Esta por sf sola es muy expresiva, sin 

embargo, aunque el piano solo esta acompafiando realiza una funcion importante en cuanto 

al enriquecimiento coloristico en torno a la melodia. 
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4.5 Rubén Montiel’ = 7 

Nacié en Jalapa, Veracruz, en 1893. Inicié sus estudios musicales con su padre, 

quien era maestro de muisica en la Escuela Normal de Jalapa. Mas tarde ingresé al 

Conservatorio Nacional de Musica en el D.F., en donde estudié piano, violoncello, 

instrumentacién y composicién, entre otras materias. Posteriormente, viajé a Europa para 

continuar sus estudios de violoncello, tuvo presentaciones en algunas salas de conciertos 

de Paris, Madrid y Lisboa, en donde obtuvo excelentes resultados. De regreso a México, 

tuvo exitosas presentaciones en Jalapa y en la Cd. de México. Mas tarde formé parte de un 

trio, en donde tocaban: el maestro Manuel M. Ponce, el piano, y el maestro Valdez Farra el 

violin. Hizo varios viajes a Europa, y en uno de ellos conocié al ilustre maestro Pablo 

Casals, en la ciudad de Prades, Francia. Fue su discipulo durante muchos afios y también 

mantuvo una estrecha relacién amistosa con él. Como anécdota, cabe mencionar, que 

Rubén Montiel fue aprisionado por los NAZI's en Alemania durante la Segunda Guerra 

Mundial. Fue en esta época, cuando mds se dedicé a componer, al no poder practicar su 

instrumento. Al pasar esta terrible etapa, regres6 a México y realizé constantes viajes 

principalmente a Prades y Puerto Rico. En los afios de 1957 y 1958, fue miembro del 

jurado en el concurso internacional de violoncello Pablo Casals, celebrado en las ciudades 

de Paris, Francia, y Jalapa, Veracruz, respectivamente. 

Mas tarde, a pesar de algunas interrupciones a causa de enfermedades y accidentes, 

siguic su desarrollo como concertista en México, y combiné esta actividad con la 

‘ composicién. Sus obras son "sencillas y sin aspiraciones de popularidad , pero espontaneas 

y sinceras" como el mismo lo menciona en su autobiografia,. Murié en la Cd. de México 

en el afia de 1985. 
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4.5.1 Allegro Giocoso 

Obra para violoncello y piano en tonalidad de Re Mayor, compas de 6/8 y tempo 

Allegro moderato. Consta de 127 compases y la duracién aproximada es de 2' 35”. 

  

          
    

Estructura 

a b ¢c a’ b' ce’ 

Re M Re M Re M ReM ReM ReM 

1-16 16-45 45-63 64-80 80-108 108-127 

A A' 

Analisis de la Obra 

Esta obra consta de dos partes: Ay A', con tres partes en cada una. Los dos 

instrumentos inician juntos la parte a que abarca del compas 1 al 16. Esta elaborada en 

base a pequefios motivos ascendentes y descendentes que en el piano se presentan por 

lerceras, mientras el violoncello lo dobla en pizzicato, esto sugiere el sonido de un arpa 

‘consideracién légica, tomando en cuenta que Rubén Montiel nacié y vivid muchas etapas 

de su vida en el Estado de Veracruz, en donde e¢s tipica el arpa en los grupos regionales) y 

ios recuerda la influencia de los elemenics folkléricos utilizados en la etapa nacionalista 

je principios de siglo. La parte b se expone del compas 16 al 45, se presenta en el 

Acloncello una melodia con un juego ritmico, en donde se alterna la subdivision en 2 y 3 

lentro del compas de 6/8. Esta combinacién también es muy caracteristica en algunas 

lanzas de musica regional mexicana, como el huapango. 

Ejemplo: compas 21 

Frit ( fle ( 
Esta combinacién se utiliza repetidas veces en la parte b. Ahora tenemos la parte ¢ 

    

el compas 45 al 63, esta tiene caracteristicas ritmicas similares al tema anterior, slo que 

hora la combinaci6n ritmica se hace entre el violoncello y el piano.



Ejemplo: 

compas 46 

“DD po Nae) 
“toatl e teat leet 

A continuacion se expone la parte A' con la repeticion de las tres partes. La a' del 

compas 64 al 80, la b’ del 80 al 108 y lac’ del 108 al 124. En estas hay ligeras variaciones 

con respecto a la seccién A, tanto en el violoncello como en el piano, se enriquece la 

melodia y el acompafiamiento, pero el tratamiento ritmico y tematico es muy parecido. 

Finalmente se presentan tres compases para concluir la obra, con un material similar al del 

Ultimo tema. 

Comentarios 

Esta es una pieza de construccién sencilla en donde se nota muy claramente la 

influencia del estilo nacionalista. Este es patente en especial en la melodia, que tiene 

notorios elementos del folklore mestizo, se encuentra en compas de 6/8, ritmo 

caracteristico de las danzas populares mexicanas. El acompafiamiento, también presenta 

estos elementos, en el bajo se utiliza, por lo general, los grados primero y quinto del 

acorde, asi como en la mano derecha hay acordes que hacen un juego ritmico con el bajo y 

el violoncello, recordandonos a las bandas regionales. ‘Toda Ja obra se desarrolla sobre los 

grados 1, IV, V yy de la tonalidad. 

Las dificultades principales que enfrentan los intérpretes al abordar y ensamblar 

esta obra son: la precision ritmica, el hacer notorio los contrastes de matices y la vivacidad 

en el cardcter, para que esta obra, sin salirse de los limites de la obra de concierto, exprese 

el espiritu mexicano que se expresaba en la musica en esos momentos. 
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4.6 Alfonso de Elias 

Nacié en la Ciudad de México, el 30 de agosto de 1902. Recibié su entrenamiento 

musical de 1915 a 1927 en el Conservatorio Nacional de Musica de la ciudad de México, 

en donde estudio piano, contrapunto, orquestacién, etc. Es uno de los exponentes mas 

representativos de la escuela Neoromantica mexicana. Ademés afiade a su fecunda labor 

como compositor, una activa labor como pianista, director de orquesta y pedagogo. En 

1958 ocupé la catedra de piano en la escuela de musica de la Universidad Auténoma de 

México. En 1964 empezé a ensefiar armonia en el Conservatorio Nacional de Musica y 

ademas dirigié su propia Academia particular de piano y composicién. Sus obras para 

orquesta, que cubren la produccién desde el temprano triptico sinfénico El jardin 

encantado hasta su tercera sinfonia escrita en 1968, no son solamente las mds conocidas, 

sino también las que han recibido mas audiciones en la ciudad de México y en el interior 

del pais. Entre sus obras sinfonicas premiadas destaca el poema sinfénico Cacahuamilpa, 

estrenado por la orquesta sinfonica de México y dirigida por el maestro Carlos Chavez. 

Ademas, las variaciones sobre un tema mexicano (1927); la Leyenda mistica (1930) y la 

segunda sinfonia (1934). La coleccién privada de Edwin Fleisher de Filadelfia posee 

copias manuscritas de sus obras mds importantes. Fallecid en la ciudad de México en 

agosto de 1984. 

Otras de sus obras mAs importantes son: la suite Tlalmanalco, Primer y Segundo 

cuartetos, Concertino para violin y orquesta, también hay algunas obras impresas para 

organo y otras para piano.



4.6.1 Cancion Triste 

Obra para violoncello y piano en tonalidad de la m y compas de 3/4. Inicia con una 

seccién en tempo Andantino pensieroso y después hay un cambio Andante poco mosso, el 

cual continia en el resto de la obra. Consta de 131 compases y la duracién aproximada es 

de 4’ 20". 

  

  

    
    

Estructura 

a puente b b' 
lam lam Ja m lam 

1-37 38-42 43-97 98-13 

A B 

Analisis de la Obra 

Esta obra consta de dos secciones. La primera (A) del compas 1 al 42, aqui el piano 

y el violoncello se-alternan un mismo tema en forma de pregunta y respuesta. Este lo inicia 

el piano del compas 1 al 9, después lo imita el violoncello del compas 10 al 16, mientras el 

piano lo acompajia. De los compases 17 al 25, el piano repite este tema en la dominante y 

el cello responde de los compases 26 al 37. Esta seccién concluye con una parte de piano 

solo (c.38-42), en estilo de improvisacion, en donde se utiliza cierto cromatismo. Esta parte 

tiene un sentido conclusivo pero al terminar con un acorde de dominante, también esta 

preparando la entrada de la siguiente seccion, por lo que también funciona como puente. 

A partir del compas 43 hay un cambio de tempo e inicia la seccién B que tiene b y 

b'. La b presenta un tema muy claro en Ja m, hay un pequefio climax hacia el compas 55, 

que descansa en el 59, aqui continua una parte de piano solo, del compas 59 al 62 cuyo 

tema es imitado por el violoncello del compas 63 al 66. En este momento se imicia un 

nuevo tema que va creciendo en intensidad y llega a un climax en el campds 75, a partir de 

aqui empieza a disolverse la tensién hasta el compas 83, en donde hay un rompimiento de 

todo lo anterior, ya que aparece una parte, del compas 83 al 97, de tipo conclusivo y con 

un caracter mds alegre y ligero que contrasta con todo lo anterior. En este fragmento, 

aunque sobresale el piano, también interviene el violoncello y finaliza con el piano 
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haciendo una cadencia a la dominante, para dar paso a la parte b' en el compas 98. El tema 

‘ expuesto aqui es similar al de la b, pero un poco adornado. A partir del compas 110, 

empiezan a presentarse variaciones arménicas sobre la parte b pero se conserva la base 

ritmica y melédica. Al llegar al compas 121 se rompe con esta secuencia y se llega a la 

parte final de la obra. Por ultimo hay del compds 127 al 129 un acorde pedal en el relativo 

mayor, en el piano, mientras el violoncello presenta notas también del acorde en modo 

mayor y esto se resueive con una cadencia a Ja m en los ultimos tres compases. 

Comentarios 

La primera seccién de esta obra (A) aunque es corta, es muy importante, puesto que 

aqui se expone o plantea una pregunta. Hay un pequefio didlogo entre los dos instrumentos, 

con cierto matiz de duda o incertidumbre. Todo este planteamiento encuentra su respuesta 

© contraparte en la seccién B (b y b’) que abarca todo el resto de la obra. En esta seccién se 

manifiesta mayor tranquilidad respecto a lo anterior y hay momentos como el pequefio solo 

de piano al final de la b que tiene un animo mis ligero y despreocupado. Después aparece 

la b' como un replanteamiento de la tematica inicial, pero vista desde otro angulo, y la obra 

llega a su fin de forma sencilla. A partir de aqui, el conflicto o la duda inicial se diluyen 

hasta el final. 

En esta obra encontramos algunos puntos de tensidn, pero nunca se pierde la fluidez 

melédica. Pianisticamente, los principales aspectos que hay que atender son: Ia conduccién 

melédica en las partes de piano solo, el soporte arménico para la linea melédica del cello 

(buscando que haya entre ambos un equilibria de matices y colores), la fluidez y la 

* polifonia. 

Otro aspecto importante, es que hay poner atenci6n a la funcién estructural de las 

diversas partes. Por ejemplo, el breve solo de piano del final de b, el cual no es importante 

desde el punto de vista melédico pero le imprime a la obra un matiz de frescura, a pesar del 

ambiente tranquilo y a veces mejancélico dentro del cual se desarrolla. 
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4.6.2 Andante Mesto 

Obra para violoncello y piano en tonalidad de Ja m y compas de 3/4. Consta de 87 

compases y la duracién aproximada es de 4' 45". 

  

  

  
      

Estructura 

a b b' a 

lam Fa M FaM lam 

1-24 25-41 42-61 62-87 

A : B A 

Analisis de la Obra 

Esta obra consta de tres partes A B A. La primera seccién (A) va del comps 1 al 

24, inicia el piano con un material introductorio de cuatro compases y en el compas 5 el 

violoncello inicia un tema que dura cinco compases. Este tema se repite tres veces en esta 

misma seccién, pero con ligeras variaciones. Primero se presenta en Ja m, después en el 

compas 13 en Fa M, y nuevamente en el compds 18 en la m, con algunos compases de 

piano solo entre cada una, en los cuales aparecen breves motivos similares al tema del 

violoncello. La mayor parte del acompafiamiento es en forma polifénica. En el compas 25 

hay un cambio de armadura a Fa M y aqui inicia la seccién B que va del compas 25 al 61 y 

consta de b y b'. La b va del 25 al 41, en los primeros ocho compases (del 25 al 32) esta el 

piano como elemento principal, no hay linea melodica, solamente presenta arpegios que se 

resuelven en acordes de séptima y novena, principalmente, mientras el violoncello presenta 

breves motivos tomados de la seccién A. En el compas 33 aparece el primer tema de la 

seccién B (este es el segundo tema en toda la obra), llega a un pequefio climax en el 

compas 37, y decrece rapidamente para dar paso a la b’ en compas 42. Los primeros ocho 

compases (del 42 al 49) de la b' son similares a los de la b, solamente se agregan algunos 

adornos a la parte del violoncello. A partir del compas 50 comienza de nuevo el mismo 

tema que aparecié anteriormente en el compas 33, solamente que ahora se desarrolla mas 

en ambos instrumentos alcanzando un punto climatico en el compas 55 de mayor 

intensidad que el anterior, aqui empieza a decrecer poco a poco hasta el compas 61 que 
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concluye con una cadencia a la m. A partir del compas 62 inicia la reexposicién de la 

seccién A, la cual se presenta completa. Al llegar al compas 84 hay una parte conclusiva en 

base a pequefias modulaciones que desembocan en el compas 87 en /a m, pero con un bajo 

octavado en‘el piano sobre la nota La #. A pesar de que esta nota est4 a un semitono de la 

armonja final, no crea gran disonancia ni interrumpe el sentido conclusivo debido a que se 

encuentra en un registto muy grave, sin embargo crea cierto color arménico que deja: un 

efecto suspensivo. 

Comentarios 

El ambiente dentro del cual se desarrolla la obra es bastante sereno con cierto 

contraste en la secci6n B. Hay muy pocos momentos de tensidn y los dos puntos climaticos 

mas importantes se desvanecen rapidamente. En cuanto a las dos secciones A y B, la A es 

la mds concreta, donde se exponen los temas claramente y se manifiesta el sentimiento 

melancolico’ que indica el titulo, y la seccion B con el colorido arménico que presenta en 

forma de arpegios crea cierta atmésfera de fantasia o ensofiacién, Después cuando viene la 

parte A se reafirma la idea o el sentimiento inicial, ya que se presenta esta seccién en 

forma integra. 

Pianisticamente es importante iniciar y conservar el tempo adecuado para que haya 

fluidez en lo que se expone, también hay que resaltar y conducir las lineas melddicas en 

equilibrio con el violoncello. En Ja seccién B se debe enfatizar el colorido arménico 

respetando la métrica establecida, sin interrumpir el discurso melédico. Técnicamente es 

conveniente buscar una correcta digitacién que permita realizar el legato que se requiere en 

las partes polifénicas de la seccién A, para no utilizar el pedal con este fin. Por ultimo se 

debe atender a los movimientos de extensién necesarios para la ejecucién exacta de los 

arpegios en la seccién B. De este modo debe existir contraste entre las dos partes pero sin 

perder unidad. Es una bella obra del romanticismo mexicano que lleva en su contenido el 

sello caracteristico del autor. 

* Mesto: Melancélico. 
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4.6.3 Madrigal I 

Obra para canto y piano en tonalidad de La-Mayor y compas de 4/8. Compuesta 

sobre una poesia de Francisco De Elias. Consta de 25 compases y la duracién aproximada 

es de 1' 20". 

  

  

  
    

  

Estructura 

a b coda 
LaM LaM LaM 

1-12 12-21 21-25 

A B 

EI Madrigal: 
Composicién musical surgida en el 

Analisis de la Obra Renacimiento. El Madrigal es un 
poema de cortas dimensiones en el que 
se habla de temas amables. Como forma 
musical, es la primera del género 

expresionista; la nuisica se pone al 

va del compas 1 al 12. Inicia el piano con dos compa- [[ servicio del texto, subrayando su 
contenido, Por primera vez sugiere con 

: o. sonidos un paisaje, una atmdsfera, un 
ses de introduccion y luego se presentan dos frases en estado de dnimo. Suele escribirse en 

silva, es decir, esta combinada 

Hay en esta cancién dos secciones A y B. La A 

el canto. La primera del compas 3 al 6, y la segunda métricamente de forma que se alternan 
los versos endecasilabos con los 

del compas 7 al 10, estas lineas melédicas son ondu- heptasilabos.     
  

jJantes, es decir, ascienden y descienden rapidamente en concordancia con el texto, por 

ejemplo: en la primera se llega al punto mds alto con Ja palabra "sol" y decrece al decir "el 

valle oscurecido...". La segunda frase empieza en forma descendente diciendo “sepulcro 

inmenso" y asciende diciendo "se creeria Ja tierra". Después aparece un solo de piano en la 

dominante, en los compases 10, 11, y 12 que conduce a la parte B. Esta consta de dos 

frases. La primera del compds 12 al 16 y la segunda del 17 al 21. En esta parte la linea 

melédica es también ondulante. Encontramos en el compas 19 un repentino cambio a 2/8 y 

en el compas 20 vuelve a 4/8 para dar inicio en el 21 a la coda, Esta se desarrolla 

bdsicamente sobre arpegios en La Mayor, empieza en un registro medio, va al agudo y 

desciende al grave, para hacer la cadencia final a La Mayor. 
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E} material ritmico del acompafiamiento es similar en casi toda la obra (a excepcion 

de los compases 9, 11, 12 y coda) ya que la izquierda siempre eva los tiempos fuertes y la 

derecha hace el contratiempo 

Ejemplo: 

compas 

+H TH aR 

(rer |} if f | if ef 

Este juego ritmico le imprime un toque de gracia a la cancién, y se combina con su 

ambiente calido y sencillo. 

Comentarios 

Esta pequefia cancién es de estilo romdntico, aborda el texto con un caracter fresco, 

pero de forma muy expresiva. El poema manifiesta metaféricamente la tristeza y soledad 

que siente el autor al alejarse del ser querido, que en este caso es la madre, a quien esta 

dedicada la obra. En cuanto a Ja interpretacién, es necesario hacer los matices y la agégica 

necesaria para darle expresién a la obra, pero cuidando siempre de no caer en los excesos, 

ya que se puede perder continuidad a pesar de ser tan corta. 

Pianisticamente, hay que cuidar los niveles de sonoridad entre ambas manos, ya que 

la derecha va casi siempre en contratiempo y existe el peligro de acentuar los tiempos 

débiles, al querer atender al legato. También hay que respetar el fraseo y articulacién 

indicados en cada parte, ya que a veces difieren entre ambas manos, dentro de una misma 

‘frase. Y buscar ademds ese ambiente “amable" propio del Madrigal, para crear con todos 

estos elementos una pequefia pero bella pieza musical.



4.6.4 Madrigal II 

Obra para canto y piano en tonalidad de La Mayor, compas de 2/4 y tempo 

Andante. Basada en una rima de Gustavo A. Bequer. Consta de 28 compases y la duracién 

aproximada es de 1' 15". 

  

  

    
      

Estructura 

introduccién a puente b coda 

Fa M Fa M FaM FaM Fa M 
1-4 5-12 13-16 17-25 25-28 

A B 

Analisis de la Obra 

Esta obra consta de dos secciones A y B, inicia el piano con una introduccién de 

cuatro compases en forma polifénica, que termina en armonia de Do con séptima 

dominante de Fa. En el compas 5 inicia la parte a con el canto, esta consta de dos frases, la 

primera del compas 5 al 8, y la segunda del 9 al 12. Después aparece un puente de cuatro 

compases en el cual los primeros dos (13 y 14) son una continuacién de lo anterior, y los 

dos siguientes (15 y16) anuncian la seccién B. Toda la seccién A ha sido ordenada de 4 en 

4 compases. La seccion B inicia en el compas 17, también consta de dos frases, una del 17 

al 20 y Ja otra del 20 al 24, al terminar esta seccién, concluye la obra con una coda, que 

contiene el mismo material de la introduccién; con la excepcién del ultimo compas, el cual 

tiene una cadencia a Fa Mayor. 

Comentarios 

Pianisticamente, aunque es una obra sencilla hay que cuidar el aspecto melddico y 

polifénico que siempre estén presentes en el acompafiamiento. Hay momentos en donde se 

dobla lo que hace la voz, algunos en donde se adorna y otros que sdlo son un soporte 

armonico, por lo cual hay que tener muy clara la funcién del piano en cada momento, para 

que exista un balance entre ambas partes. 

Encontramos en esta obra alguna similitud con el Madrigal I, en cuanto a la 

estructura ya que es la del madrigal. También tenemos la medida del compas del primero, 
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que es de 4/8, es equivalente a este de 2/4. Hay una forma de acompafiamiento 

ritmicamente similar entre los dos, sobre todo en la seccién A, en donde la izquierda lleva 

~ los tiempos futertes y la derecha presenta algunas sincopas. 

Ejemplo: 

compas 10 ul 

eee 
Esta sincopa también se presenta en el puente en la clave de Fa. Al iniciar la 

seccién B, la ritmica del acompafiamiento es mds simple. Entre las diferencias que hay 

respecto del Madrigal I se encuentran: 

® un mayor uso de alteraciones, a pesar de que la tonalidad esta bien definida; 

e lineas melédicas menos ondulantes, es decir, s6lo ascienden y descienden; 

“© menos elasticidad y libertad en cuanto al tempo, ya que en el primer madrigal 

no habia indicacién metrondémica y en el segundo si. 

Estas caracteristicas entre otras, ejemplifican de alguna forma los 34 afios de 

distancia que existen entre ambos madrigales y muestran algunos de los cambios 

realizados por Alfonso De Elias en su forma de composicién, ya que se trata de un mismo 

tipo de obra, el madrigal. Sin embargo, dentro de su desarrollo técnico y estilistico siempre 

conserv6 un estilo romantico muy propio, que lo hizo ser un compositor sobresaliente entre 

los muisicos mexicanos de su época. 
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4.4 Luis Sandi 

Nacié en la Cd. de México en 1905. Estudié violin, canto y composicién en el 

Conservatorio Nacional de Misica. A los 19 afios salié de gira a Cuba como integrante de 

una compafifa de épera. En 1929 funds el coro del Conservatorio y en 1938 el famoso coro 

de Madrigalistas (con el cual resucitaria la antigua musica mexicana y mundial). En 1948 

hizo su primer viaje a Europa, representé a nuestro pais en un Congreso de Juventudes 

Musicales. Después continus sus viajes asistiendo a congresos internacionales de misica. 

En los diversos puestos ptiblicos que ocupé, trabajé infatigablemente para que la 

nifiez y la juventud de México amaran Ja buena musica. En 1924 fue nombrado jefe de la 

Seccién de Musica de Bellas Artes y posteriormente director general de la misma. Orientd 

la instruccién musical de las escuelas primarias, secundarias y normales elaborando planes 

y programas, preparando el repertorio de coros y organizando clubes corales y de creacién 

niusical. Dirigi en varias ocasiones la Orquesta Sinfénica de México y la Orquesta 

Sinfénica Nacional. Fue autor de varios libros de texto para las escuelas. Fue también 

presidente del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Musica de la 

UNESCO. No obstante que el maestro Sandi ocupé gran parte de su vida en puestos 

publicos a favor de la educacién y difusién musical en México, dedicd también algin 

tiempo a la composicién. Entre su produccién podemos mencionar algunas obras que son: 

la Opera Carlota, su ballet Bonanpak, Las Troyanas, Los poemas de Tu-fu entre otras. 
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4.4.1 Hoja de Album 

Obra para violoncello y piano compuesta con una escala pentafona sobre Do en 

compas de 3/4. Consta de 75 compases y la duracién aproximada es de 4’ 25". 

  

                
    

Estructura 

Intro- 

duccién a b c d b' ce’ d' a’ coda 

1-5 | 6-14 15-20 | 21-26 | 27-36 | 37-42 | 43-48 | 49-59 | 60-69 | 70-75 

A A' 

    

  

Hoja de Album: 
Se le da este nombre a pequefias 

piezas de estructura no muy 
definida, las cuales conforman un 

Album en donde cada una de ellas 
es independiente y no obedece a 
un sentido programatico. Este tipo 

de obras fue compuesto 
principalmente en el periodo 

Tomantico europeo. En México 
algunos compositores como Felipe 
Villanueva, Aifonso De kilas, 

Ricardo Castro y Luis Sandi, entre 

| otros, compusieron también, 

Hojas de Album.   

Analisis de la Obra 

Esta obra consta de dos grandes secciones A y 

B, con tres temas muy similares en cada una de ellas. 

Luis Sandi utiliza rigurosamente las notas de la escala 

pentafona sobre do. La seccién A va del compas 1 al 

36. Tnicia con 4 compases de introduccién y en el 

compés 6 se presenta el primer tema (a) en el 

violoncello, cuya figura ritmica es siempre: 

239) 
Este tema termina en el compas 14. Del 15 al 20, tenemos un segundo tema (b) con 

iguras ritmicas de negra y blanca, pero melédicamente similar al anterior, aqui el piano 

yace un contrapunto de pequefios motivos repetidos que segiin el fraseo se agrupan de 2 en 

) a pesar de estar en compas de 3/4. Al llegar al compas 21 y hasta el 26, tenemos el tercer 

ema (c), el cual es muy parecido melédica y ritmicamente al anterior (b), y el piano 

wesenta como acompafiamiento intervalos de 6ta-Mayor, 7ma.menor y 2nda.Mayor 

wincipalmente, cn la mano derecha, sobre la figura ritmica: B ; GB 
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con bajos octavados en ia izquierda sobre. do y Ja. A continuacién, del compas 27 al 36, se 

expone el tema d que en el violoncello es también similar a los anteriores, pero en el piano 

se hace un acompafiamiento por tresillos. En el compas 37 inicia la seccién A' que es como 

una reexposicién de los temas anteriores, pero en distinto orden y con algunas variaciones 

ritmicas, sobre todo, en el piano. Se exponen los temas en el siguiente orden: b' e' d'‘ y a’. 

El primer tema de esta seccién (b),se presenta en el piano,(todos los demas son en el 

violoncello) mientras el violoncello teva un acompafiamiento con figuras de dieciseisavo, 

esta variacion en la presentacién del tema hace que esta parte sea contrastante con todo lo 

anterior por el caracter alegre y gracioso que tiene. Después de los cuatro temas hay una 

coda de los compases 70 al 75 en donde se expone el mismo material de la introduccién y 

hay dos compases mas en donde el violoncello presenta el mismo motivo ritmico melédico 

del piano, pero en aumentacién de valores, mientras el piano hace un acorde por cuartas. 

De esta forma concluye la obra, dejando en el ambiente el pequefio motivo que estuvo 

presente a lo largo de la obra, en forma recurrente. 

Comentarios 

En toda la obra, las distintas partes estén muy bien definidas en ambos 

nstrumentos. En cuanto a la ritmica utilizada por el piano, se encuentra repetidamente }a 

igura: yy ] que también es tratada por disminucién de valores en jas partes c' y a'. 

2] caracter general de la obra es sobrio y tranquilo a excepcion de la parte b' la cual tiene 

nas movimiento. Las frases son cortas, sencillas y muy bien definidas en cuanto a la 

nelodia y Ja ritmica del acompafiamiento Queda cada tema con distinta figura ritmica, de 

‘Sta forma: 

e eltemaa: d 3B )} 

e el tema b: Wa }} 

e eltemac: J ) 

« eltemad: Dd 
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e el tema b': melodia. 

e lostemasc yd’: 5) 

. el tema a’: J) 333 

Pianisticamente no hay grandes dificultades técnicas, s6lo hay que atender con 

suidado al fraseo que es muy especifico, a Ja claridad de las lineas melédicas, sobre todo 

sn b y b', al balance sonoro entre las dos manos y la exactitud ritmica. 

En esta obra, el ambiente se conserva dentro de ciertos limites, no hay grandes 

ountos climaticos, ni puntos de tensién arménica, sin embargo, el tratamiento de la escala 

sentafona, la sencilla melodia junto con la diversidad ritmica en el acompafiamiento y los 

-ontrastes de matiz hacen de esta obra una interesante pieza en donde Luis Sandi con cinco 

10tas elabora una estructura melédica clara y simétrica sin restarle por esto belleza 

nusical, 
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4.7.2 Diez Haikais 

Ciclo de diez pequefias piezas para canto y piano, basado en poemas de José Juan 

Tablada. Estan escritos en idioma espafiol con tonalidad y compas independiente en cada 

una. La duracién aproximada de todo el ciclo es de 5'.(Al conjunto de diez ai-ku se le 

denomina hai-kai; aunque en la partitura aparece el titulo de Diez haikais, en realidad, son 

diez hai-ku.) 

  

Anilisis de la Obra (diez piezas) Los Hai-ku de Tablada: 
. José Juan Tablada fue uno de los escritores de vanguardia 

El pavo real de México. Pertenecié 2 la segunda. generacién 
modernista por su época, pero por su estilo novedoso y 

: disidente se sale de ésta, y es un vanguardista por 

Escrita en compas de 4/4 ento- FV cacién. En 1900 hizo un viaje a Japén y nacié en él una 
marcada preferencia por el exotismo orientalista. Esto to 

nalidad de Mi bemol, con duracién de condujo a la poesia ideografica y epigramatica de 
imitacién nipona. Los hai-ku son un reflejo de aquel 

diez compases. Inicia con tres compa- principio dei budismo Zen que pide: “la intuicién de la 
existencia en un instante, tras larga contemplacién". Y fue 
esto lo que aprendié Tablada en Japon, a extraer de las 
cosas su intimo secreto, su esencia. La propensién a lo 
conciso y lo contemplativo es propio de los orientales, en 

canto que consta de tres frases , dos bre- los bai-ku, se muestra un mundo exdtico plasimado en una 
poesia fresca y espontanea. 

ses de piano. En el cuarto comienza el     
  

ves en los compases 4 y 6, y una mas 

larga que va del 7 al diez en donde finaliza la pieza. La introduccién del piano consiste en 

una sucesién de acordes de misma duracién sobre la tonalidad, pero sin relacién tonal entre 

si, es decir, en forma ‘pantonal. Esta manera de presentar Ja introduccién da la imagen del 

lento y soberbio andar del pavo real. Al iniciar el canto cambia el acompafiamiento y 

presenta un motivo descendente en staccaitos que ahora se asemejan a pequefios picoteos. 

Al Hegar a la ltima frase, esta se presenta acompafiada con el mismo material de la 

introduccién. Pianisticamente hay dos formas de acompafiamiento diferentes, por lo que 

representan una imagen distinta cada una. En general, se narra con musica lo que describe 

la poesia. La entrada, el paseo y la salida del pavo real por ef gallinero, con su 

caracteristica solemnidad. 
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Las abejas 

Esta en compas de 2/4, sin armadura y duracién de diez compases. Aunque es muy 

breve, se puede dividir en dos pequefias partes: una del compas 1-6 y otra del 7-10. En la 

primera inicia el piano y en el tercer compas entra la melodia del canto, la cual es 

descendente y esta realizada con las notas de la escala pantdfona sobre do. En cuanto a la 

parte de piano hay un mismo motivo descendente en staccattos y con acento en tiempo 

débil: d) J el cual se repite en los seis compases. 
COEF, 

Al llegar a la segunda parte (compas 7), se rompe con la escala pentafona, aparecen 

en el piano, acordes de MiM y SolM y en el compas ocho de MiM y Fa#M, la melodia del 

canto va paralela a esta armonia. Posteriormente, en los tiltimos dos compases de piano 

solo se utiliza el mismo material de la primera parte. Este representa el sonido de las gotas 

de miel al caer, y la aparicién repentina en el compas siete de acordes mayores puede 

representar el "ruido" de los rapidos movimientos de las abejas. Esta es la pieza mds breve 

de las diez, pero es muy caracteristica por su gracia y ligereza. 

El sauz 

Escrita cn compas de 6/8 con armadura de Mii y duracién de siete compases. 

Inicia el piano con un arpegio ascendente y descendente sobre mi con séptima mayor y 

novena, el cual se va a repetir hasta el final en la mano derecha. La voz inicia en el 

segundo compas y expone una dulce melodia que se presenta como una frase de cuatro 

notivos descendentes, la mano izquierda va cantando otra melodia que eva un 

yaralelismo ritmico con el canto. Este paralelismo contrasta con el constante y fluido 

novimiento de los arpegios que simulan posiblemente el suave movimiento de las hojas 

lel sauz, provocado por el viento. 

df abejorro 

Pequefia pieza en compas de 5/8 y 6/8, sin armadura y con duracién de seis 

ompases. Inicia la parte de piano sobre las notas fa y Ja, de las cuales se desprende un 

10livo por semitonos ascendentes y descendentes por movimiento contrario, esto continia



hasta el peniltimo compas de forma similar, pero la acentuacién es irregular. Primero se 

acentiia cada cuatro semicorcheas, en el tercer compas cada tres y al llegar al cambio a 6/8 

la acentuacién es cada dos semicorcheas. Con esto se va aumentando progresivamente el 

nimero de acentos por compas. La parte del canto que inicia en el segundo compas, consta 

de dos frases sin interrupcién y describe el zumbido del abejorro. La parte de piano por su 

tipo de acentuacién, da la sensacién sonora de ir aumentando la velocidad y al presentarlo 

en el registro grave, nos remite al sonido del vuelo del abejorro, el cual ha sido 

representado anteriormente en otras obras (ej., El vuelo del abejorro, de Rimsky- 

Korsakoff) con un tratamiento similar, es decir, con semitonos ascendentes y descendentes 

a gran velocidad. 

Las Toninas 

Escrita en compas de 3/8, sin armadura y con duracién de 15 compases. Esta pieza 

la podemos dividir en dos pequefias ‘partes: la primera del compas 1 al 9 y la segunda del 

10 al 15. Encontramos en la primera seccién que en la melodia del canto y del 

acompafiamiento, aunque no se establece realmente la tonalidad, giran en torno a la escala 

de Fa Mayor. La parte de piano presenta un acompafiamiento en tres tiempos por compés, 

con el segundo acentuado. Esto se repite durante toda la primera parte, Al llegar al compas 

10 encontramos claramente en la melodia y el acompafiamiento armonia de Si Mayor, con 

un tratamiento ritmico en el piano idéntico a la parte anterior, a excepcién del ultimo 

compas, e] cual finaliza acentuando el tercer tiempo. La parte de piano es meramente 

acompafiamiento y el tipo de acentuacién hace un juego ritmico con la melodia del canto, 

donde se define el acento ritmico natural; esto hace que haya dos acentos dentro de un 

compas ternario, lo cual al dar una sensacién de inexactitud ritmica podria representar el 

Jugueteo-o el balanceo de las toninas en el agua. Esta quinta pieza por su frescura melédica 

y sencillez ritmica en el piano, contrasta con las anteriores. 

El caballo del diablo 

Compuesta en compas de 3/8 utilizando una escala pentafona sobre Si bemol ( sib, 

do, re, fa, sol) duracién de 15 compases. Comienza la parte de piano con una introduccién 

de cinco compases, en los primeros dos se presentan acordes de quinta justa, en él tercero 
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hay un motivo melédico descendente y luego otros dos conclusivos, también con acordes 

de quinta justa. Esta secuencia se va a repetir otras dos veces més, sirviendo de 

acompafiamiento a la-parte del canto que inicia en el compas 6 y consta de una frase, en 

donde se distingue claramente la melodia pentdfona, a pesar de ser muy breve. En el 

acompafiamiento también se estan utilizando las notas de la escala pentafona, pero el 

tratamiento no es de tipo melédico, mas bien busca crear un ambiente de fondo para la voz. 

La sonoridad de las quintas se suaviza con el uso del pedal y a esto se le da vida con el 

pequefio motivo de tres notas que aparece intercalado entre ellas. En esta pieza se exprese 

también el movimiento en forma de balanceo que refleja el suave vuelo del pequeiio 

insecto. 

El caiman 

Pequefia pieza en compas de 9/8, sin armadura y con duracién de 11 compases. 

Tenemos ahora la pieza mds lenta y suave dentro del ciclo. El acompafiamiento es igual 

durante toda la obra, a excepcién de los compases lero. y 4to., los cuales empiezan con do 

en vez de la nota-da y el tltimo compas que, gracias al rallentando molto, toma un aire 

conclusivo, Mas que alguna tonalidad o tipo de escala, el acompafiamiento esté elaborado 

intervalicamente, la mano derecha bdsicamente por cuartas 

NN \ / ° 
sol mi sol 

y la izquierda por quintas ascendentes: 

Ye J re 

do sol 

En cuanto a la melodia, empieza en el segundo compas y tiene una frase larga que 

podemos dividir en dos partes: la primera del compas 2 al 5 donde parece girar en torno a 

Fa Mayor, por \a nota inicial do que seria el quinto grado; el si bemol que pertenece a la 

armonia de Fa y la nota de reposo que es fa. La segunda parte va del compas 5 al 8 y gira 

en torno a re menor (relativo de Fa), ya que en los tiempos fuertes hay notas de la 
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tonalidad y el bordado final esta sobre re, este es de cardcter conclusivo. Continua la parte 

‘de piano con el mismo motivo inicial. Esta pieza es lenta pero sin la solemnidad de E] pavo 

real o la dulzura de El Sauz, mas bien plasma el movimiento aletargado del caiman, con un 

toque de soledad y lejania. 

La mariposa 

Escrita en compds de 3/4, sin armadura y con duracién de 7 compases. 

Arménicamente esta compuesta con tonos por grade conjunto. Tenemos en los tres 

primeros compases armonia de Sol Mayor y la menor, asi como en el cuarto de De Mayor 

y re menor, en base a estos cuatro se desarrolla toda la pieza, a excepcidn del compas 6 en 

donde se forma un acorde de mi menor con las negras y las corcheas de! primer tiempo. 

Mientras tanto, la clave de Fa siempre esté a una segunda mayor inferior respecto de la 

linea melédica, por Io cual, en todos los casos se forma un acorde de séptima mayor en 

tercera inversién. En el compas 4 lo que se forma es la novena del acorde. A excepcién de 

este y del compas 6 todo lo deméas si obedece a las caracteristicas antes sefialadas. 

Por esta secuencia arménica puedo decir que esta compuesta pantonalmente, es 

decir, presentando armonias sin relacién tonal entre si. La linea melédica del canto que 

empieza en el segundo compas, va en relacién armonica con el piano, a diferencia de las 

otras piezas del ciclo. Esta linea consta de una frase larga dividida en tres secciones de dos 

compases cada una. Esta cancién, aunque tiene tempo Andante el caracter se aligera por los 

tresillos que aparecen algunas veces en el segundo o en el tercer tiempo del compas, lo 

cual ilustra el movimiento irregular o las repentinas vueltas del jugueteo de la mariposa. 

Peces voladores 

Esta en compas de 9/8 con armadura de Si Mayor y de Si b Mayor en los ultimos 

dos. Con duracién total de 9 compases. Comienza el piano con un compas anacrisico 

presentando un motivo ritmico que se va a repetir en los primeros siete compases, éste se 

expone de dos formas: en forma ascendente y cayendo a negra con punto (c. 1,2,3,6 y 7):v 

en forma descendente resolviendo a blanca con punto (c.4 y 5). 

La linea melédica del canto que inicia en el segundo compas, consta de tres 

pequefias partes, separadas entre si y se desarrolla principalmente en el registro agudo. 
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Durante los primeros siete compases de la parte de piano, el motivo ritmico utilizado y la 

nota negra acentuada son como el impulso’y el pequefio salto hacia fuera del agua, de estos 

" - peces. Este juego ritmico y melédico se rompe al llegar a los ultimos dos compases (8 y 9), 

en donde la parte del acompafiamiento ya no es melédica sino que busca crear un efecto 

sonoro. Hay en el compas 8 notas rapidas en ambas manos, lo cual remite la imagen del 

agua en movimiento. Y en el compas 9 acordes también muy rapidos tipo clusters, debido 

a que se tocan las teclas blancas y negras del indice seis, esto crea la imagen del vidrio o 

cristales que chocan y forma una disonancia con el canto que tiene en este compas una nota 

larga de si bemol 6. Estos efectos van de acuerdo con la idea textual, que presenta una frase 

que dice “el vidrio del mar". Este choque sonoro desaparece tan repentinamente como 

legd y deja flotando una sonoridad de tensi6n que es disuelta por la siguiente y ultima 

pieza. 

El bambu 

Escrita en compas de 2/4, se utiliza una escala pentafona sobre Fa# (fa#, sol#, lat, 

do#, re#) y tienen una duracién de 15 compases. La parte de piano se desarrolla 

melédicamente en ambas manos y el tipo de melodia que se utiliza aqui como en. la voz 

recuerda totalmente a la musica oriental, especialmente de China. La parte de piano tiene 

un casi paralelismo ritmico-melédico entre ambas manos, a distancia de una tercera mayor 

en los primeros 7 compases y de octava en los ultimos 8. En el segundo compas comienza 

el canto, que consta de tres pequefias partes separadas entre si por un silencio de corchea, 

la ritmica es sencilla y el caracter ligero y gracioso. La linea del canto termina en el 

compas 13 y concluye el piano solo en los tltimos dos compases con un acorde en el 

registro grave, el cual se repite tres veces. Este acorde est4 construido con las notas de la 

escala pentdfona en la mano izquierda y las mismas notas (a excepcién del fa) pero en 

becuadro, en la mano derecha. Este conjunto da como resultado una especie de cluster 

altamente disonante y cuya funcién no es melédica ni arménica sino que busca crear un 

efecto. En este caso puede pensarse en la gran sonoridad del gong chino, con el cual se 

cierra todo el ciclo. 
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Conclusiones de los diez hai-ku 

: Como una de las caracteristicas musicales que se encuentran en estas diez pequefias 

piezas es que todas son contrastantes entre si, y por lo general van alternadas en cuanto a 

caracter, tempo y compas. La utilizacién de valores cortos es otra de las caracteristicas mas 

notorias, debido a que hay seis piezas con subdivisién de octavo (6/8, 3/8, 9/8 y 5/8) y sélo 

cuatro con subdivision de cuarto (2/4, 3/4 y 4/4) lo cual posiblemente se debe a la brevedad 

de las piezas. Otra caracteristica que existe en todas es la idea de movimiento, que se 

transmite por medio de la musica de acuerdo a Ja imagen o escena contemplada. Se 

encuentra, por ejempio, expresadas con misica la lentitud y pompa del pavo real, la 

ligereza del sauz, la velocidad del abejorro, el caer de Jas gotas de miel, el balanceo de las 

toninas, el aleteo de la mariposa, la lentitud arrastrada del caiman, etc. En cada una, la 

musica proyecta este movimiento, la vida de las cosas. 

En cuanto a la interpretaciOn, cada pieza, a pesar de su brevedad, tiene un contenido 

propio que debe ser comprendido para poder expresar con sencillez, mas no con 

indiferencia, lo plasmado por el poeta y por el misico. Es decir, es necesario definir bien el 

contenido de cada una, hacer notar los contrastes entre ellas, comprender la relacién del 

piano y el canto, dado que muchas veces presentan caracteristicas diferentes en cuanto ala 

ritmica, el tratamiento armdénico y melédico, etc. Hablando pictéricamente, la voz dibuja 

mientras el piano colorea y ambos se complementan y se integran en un mismo lenguaje. 

Al hablar de contemplacidn, por lo general nos referimos a la Naturaleza, y este es el tema 

que se maneja en los hai-ku. Este tipo de adoracién a la Naturaleza es tipica de la mistica 

oriental, sin embargo, en esta forma de poesia ideografica, esto no se manifiesta en forma 

mistica o religiosa, sino natural y espontanea. En cada uno de los hai-ku, Tablada expresa 

lo contemplado en forma sintética y pura, Sandi logra captar la escena y la retrata con 

musica respetando la sencillez del texto y dandole mayor expresi6n a la palabra. 
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4.8 Roberto Baviuelas 

Nacié en la Cd. de Camargo, Chih., el 20 de enero de 1931. Estudié canto, piano, 

composicion, idiomas y actuacién en el Conservatorio Nacional de Musica. De su brillante 

carrera como cantante, podemos mencionar que debuté en concierto en La creacién.de 

Haydn y en opera con el papel de "Marcello" de La Bohemia de G. Puccini. 

A partir de 1961 actué en temporadas de dpera en México y E.U. especialmente con 

The Dallas Civic Opera y la New York City Opera. De 1971 a 1979 canté mds de 500 

funciones de dpera en Ios mas importantes teatros europeos, alternando con las figuras mas 

sobresalientes del canto y la direccién, de la actualidad. Ha realizado grabaciones para 

RIAS, Deutsche Grammophon, Fornane, asi como programas para la television alemana. 

En cuanto a su también productiva labor como compositor, cabe destacar que en 

1959 formo parte del grupo Nueva Musica de México, con el que presenté obras de su 

produccién como el poema sinfonico Avenida Judrez, piezas para piano y canciones, 

Algunas de sus composiciones han sido publicadas por Ediciones Mexicanas de Musica, 

entre éstas hay tres canciones con textos de Garcia Lorca, "que son ejemplo de cémo 

componer miisica contemporanea sobre letras de hace mds de 50 aiios", como lo menciona 

el critico musical Simén Tapia, en su libro Musica y Musicos en México. 

Su obra como compositor comprende canciones que reflejan una asociacién 

animica y expresiva de los poemas que elige. La musica para piano se desarrolla sobre 

elementos ritmicos con variantes de consonancias arménicas. En sus obras orquestales se 

alternan los cantos individualizados de instrumentos solistas, con efectos masivos y 

combinaciones timbricas. Su lenguaje compositivo, va de la melodia acompafiada al 

contrapunto politonal y secuencias atonales. El objetivo es la comunicacién con inventiva. 

El mensaje sonoro, es valido en relacién a un contexto poético o en la presencia de 

estructuras cuya finalidad va de las variantes ritmicas a las combinaciones de timbre y 

color. También en el libro Musica y Musicos de México, Simén Tapia comenta sobre la 

obra de Bafiuelas lo siguiente: "la musica que en un principio sorprende por sus continuos 

cambios de compas, es de una sencillez encantadora; no le sobra ni le falta ni una nota; y 

su melodia canta... canta... Se nota que el compositor sabe también cantar." 

58



Desde 1980 radica en México, es catedratico de la Escuela Nacional de Musica de 

la UNAM y alterna sus actividades de Opera, recitales y conciertos en el pais y en el 

extranjero. Entre sus principales obras se encuentran: dos tocatas para piano, cinco 

bagatelas, suite pictérica; para orquesta sinfénica Muerte sin fin, tres piezas sinfénicas, la 

6pera Agamenon, y pata voz y piano Copla triste, Cancién de cuna, Nocturno, Tres 

canciones espafiolas, ademas de las obras incluidas en la grabacién. 
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_ 4.8.1 Este que ves, engafio colorido (soneto filoséfico y moral) 

Cancién en compases de 3/4, 2/4 y 4/4 utilizando algunas escalas modales. Esta 

compuesta sobre un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Consta de 35 compases y la 

duracién aproximada es de 2' 30". 

  

  

        

Estructura 

Introduccién a b ¢c d 
ler cuarteto | 2ndo cuarteto| ler terceto | 2ndo terceto 

1-4 4-14 14-22 23-28 29-35 
LA B   

Anélisis de Ja obra 
  

Soneto: 

La obra consta de dos partes A y B, como Ja estructura { Composicién poética que 
consta de catorce versos 
endecasilabos distribuidos en 
dos cuartetos y dos tercetos. 
Entre jos sonetos mas 

troductorios, en el cuarto empieza la voz y presenta el primer conocidos de Sor Juana estén 
los amorosos y los filoséfico- 
morales, de éstos altimos 
destacan Este que ves, engafio 

. colorido, En  perseguirme 
meros dos versos de este cuarteto, la linea melédica del canto mundo — gqué _intentas?, 

Diuturna enfermedad de la 

esta construida con un modo dorico sobre sol.. El segundo cuar- | &sPeranza_ y Verde embeleso 
de la vida humana. 

del soneto. La parte A empieza el piano con cuatro compases in- 

cuarteto de versos endecasilabos del compas 4-14, en los pri- 

      

teto, que va del compds 14 al 22 empieza con el mismo motivo ritmico melddico que el 

" primero, pero con un desarrollo diferente, tomando un cardcter mas enérgico y hay més 

movimiento ritmico y melédico. Este segundo cuarteto esté construido basicamente sobre 

un modo lidio sobre sol bemol. En el compas 23 inicia la seccién B con los dos tercetos de 

versos, en los primeros dos tiempos del compas 23, el piano presenta un motivo ritmico- 

melédico tomado de la introduccién e inicia Ja voz en el tercer tiempo del compas, se 

expone el primer terceto del 23 al 28 y el segundo del 29 al 35, el cual es de caracter 

conclusivo. En esta segunda seccién, la linea melédica no tiene alteraciones y gira sobre la 

escala de la menor natural, mientras la parte de piano utiliza el material armonico del 
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primer cuarteto. El segundo terceto presenta en el piano tres veces el mismo material, 

mientras la voz va bajando la intensidad pogo a poco hasta dar la sensacion de desaparecer. 

Comentarios 

En esta obra el caracter filoséfico del soneto se plasma también musicalmente. 

Tiene muchos choques arménicos entre el piano y el canto, que crean diversos colores y 

sonoridades, hay disonancias de segunda mayor y menor, que mantienen una constante 

tensién (sobre todo en la parte a) la cual se suaviza hacia el final de las frases. 

La parte de piano presenta motivos melédicos de uno 0 dos compases en la mano 

derecha, como contrapunto a la melodia del canto, y en la izquierda hay por lo general 

acordes 0 arpegios con los cuales se sostiene el ambiente filosdéfico de la pieza. 

Pianisticamente considero que lo més relevante es la atmésfera que acompafia al 

canto, Es importante conducir las lineas melédicas con un toque adecuado, sin interrumpir 

la voz ni salirse del caracter, y es necesario tener muy clara la estructura de la pieza para 

definir las ideas musicales respecto a la estructura del soneto. Esta es una pieza 

musicalmente homogénea que no basa su riqueza en los grandes contrastes 0 virtuosismo, 

sino en la expresién, la sutileza y la belleza del colorido arménico. 
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4.8.2 Te lo ruego, sauce 

Obra para canto y piano en compases de 5/4, 6/4, 4/4 y 7/4, en.tonalidad de La 

Mayor, sobre un poema del mismo compositor, Roberto Bafiuelas. Consta de 22 compases 

y la duracion aproximada es de 1°35". 

          
  

Estructura 

Introduccién a b c a’ coda 
1-3 4-7 8-11 12-14 15-20 20-22 

A B   

Analisis de la obra 

Consta de dos secciones A y B. Inicia el piano con un material tematico de tipo 

contrapuntistico de tres compases, en donde presenta tres veces un mismo motivo ritmico 

desarrollado arménicamente sobre la siguiente progresién por cuartas: 

compas 1 2 3 

I Iv ii V iti V7 

A Dy b E c#m BE? 

Esta progresién se rompe en el tercer compas con la dominante de La M, y 

concluye la breve introduccién en el compas 4 en donde inicia la voz, con el material 

tematico de la introduccién. Esta seccién va del compas 4 al 14 y se divide en tres partes. 

“a primera (a) del 4-7, en donde se expone el tema principal y arménicamente se utiliza la 

nisma secuencia que en la introduccién. La segunda parte (b) del compas 8-11, presenta 

in segundo tema, y la tercera parte (c) del compas 12 al 14 es donde se llega al climax de 

a pieza y concluye con un calderén sobre un acorde formado principalmente por quintas: 

at’, do#, soli#t y mi. Toda esta parte se desarrolla arménicamente sobre los grados de la 

wroduccién con algunas excepciones en los finales de frase. A continuacién, en el compas 

5 se inicia la seccién B, con una parte a’, aqui las primeras frases se presentan igual que 

1a en el canto, micntras en el piano la mano derecha dobla la voz. Se agregan dos frases 

e carécter conclusivo en los compases 18 al 20. Del compas 20 al 23 se presenta la coda



en el piano, la cual es una réplica de los tres compases de la introduccion, a excepcién del 

ultimo acorde, el cual termina en ténica. ° 

Comentarios 

Es una obra de caracter tierno, en donde la poesia nos habla de una suplica algo 

doliente, pero expresada con dulzura. Hay como caracteristica musical un desarrollo 

melédico durante toda la obra que esta en estrecha relacion con el mensaje poético, se nota 

que se trata de un mismo autor, puesto que la obra parece haber sido concebida en 

conjunto. 

Pianisticamente, se presentan lineas melédicas en contrapunto con el canto, 

principalmente en la mano izquierda. En este punto hay que poner atencién, puesto que, 

aunque hay cierta flexibilidad en el tiempo, debe existir una estricta relacién entre las 

lineas meldédicas del piano y del canto a causa del casi permanente paralelismo ritmico 

entre ambas. También hay que cuidar el fraseo y la proporcién sonora de las distintas 

frases, para que, de esta forma, se logre un resultado musical que se integre completamente 

a la belleza poética. 
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4.8.3 Cancién de las voces serenas 

Pieza para canto y piano en compas de 12/8, 3/4, 4/4 y 2/4, sobre una poesia de 

Jaime Torres Bodet. Consta de 21 compases y la duracién aproximada es de 1' 35". 

Estructura 

a b a a’ 

1-5 6-10 11-15 16-21 

A At 

  

    
  

  

Analisis de la obra 

Consta de tres secciones A B A'. Primero, la parte A se presenta del compas 1-10, 

comienza con un compas de piano solo. La linea melédica del canto presenta en sus 

inicios de frase un material melédico por terceras mayores y menores alternadamente, 

sobre do y mi b. La parte de piano presenta frases por movimiento ascendente en la mano 

izquierda (a excepcién de Jos iiltimos tres compases) la cual va también paralela 

ritmicamente con el canto en la primera mitad del compas, mientras en la mano derecha 

hay acordes que forman una linea melédica con ritmo subdividido en dos y tres. Esta 

primera parte termina con un acorde por cuartas. En el compas 11 comienza !a parte b, 

hay un cambio de tempo y de compas a 3/4. Inicia el piano con una sola linea melodica 

ascendente y en el compas 12, en donde entra el canto, hay un cambio a 4/4. Esta 

pequefia seccion termina en el compas 15; la melodia presenta elementos de la seccién A, 

‘como por ejemplo, los inicios de la segunda y tercera frase por terceras ascendentes, pero 

ahora sobre do# y mi en ritmo basicamente de octavo y tresillos de octavo. La parte de 

piano lleva acentos en la izquierda en los tiempos fuertes y acordes en Ja derecha en 

contratiempo. Esta seccién finaliza con dos acordes de octava disminuida en e] piano 

sobre si y Ja, es decir, hay un choque de cuatro semitonos, acompafiados por el re de la 

voz, lo cual Je da mucha tensién arménica. Esta parte es contrastante ‘con la anterior por 

el caracter mds enérgico y agil que se disuelve hacia el final en el compas 15. Se llega a 

la parte A' en el compas 16 que es como una reexposicién algo variada de la A. En esta 

parte se vuelve al tempo y compas inicial. Los dos primeros compases son similares 

musicalmente a los de la seccién A, la linea melédica del canto presenta ahora una frase 
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que inicia por terceras, pero mds amplia, con un climax en el compas 19. Después, en el 

'20 y 21, la melodia del canto va en decrescendo mientras el piano sostiene una armonia 

de do menor 7 y bajo de fa, la cual al juntarse con el do# final del canto, provoca también 

una gran disonancia que se prolonga hasta el ultimo compas (que cambia a 2/4) hasta 

desaparecer. 

Comentarios 

El poema de Torres Bodet pertenece a un estilo conceptista, el cual tiene como 

caracteristica el utilizar un lenguaje seco y dificil, cuya finalidad es destacar el valor del 

pensamiento en una forma aguda e ingeniosa. Este poema es una reflexién sobre los 

sentimientos a los cuales el hombre dedica gran tiempo de su vida, sin él mismo darse 

cuenta: "se nos ha ido la tarde en deshojar una flor", la metafora sugiere la esperanza en 

el amor ideal, ya que de esta forma es como se ha utilizado este concepto; "...en decir 

una oracién" es la fe en algo magico o superior, Jo cual es una necesidad del ser humano. 

Estos son dos ejemplos del tipo de metdfora que se utiliza y simbolizan estas partes 

inherentes al hombre y regidas por el coraz6n. 

Musicalmente esta primera parte recrea ese ambiente metaférico de irrealidad o 

ensofiacién con las lineas melédicas de la izquierda en el piano y el abundante uso de 

alteraciones. En Ja segunda parte (b) el poema se expresa en tiempo futuro, como 

adivinando que esto continuard, ya que es parte natural de la vida. Musicalmente, esto se 

expresa con cierto animo de obstinacién. En Ja tercera parte el tempo y el cardcter 

vuelven a la calma, también se habla en tiempo futuro, es como una resignacién, en 

‘donde el poeta manifiesta la idea o el concepto de que esa parte del ser humano 

(esperanzas, anhelos, suefios, fe, etc.) se Neva a la vida sin sentir el rapido fluir del 

tiempo. Musicalmente se retoman ideas del principio, pero con otro cardcter més 

enérgico, y el acorde final que se disuelve solo, deja una sensacién de incertidumbre y 

cierra la obra reproduciendo la idea poética. 

Pianisticamente, hay mucho material melédico y arménico, alteraciones y 

cambios de ritmo a los cuales hay que poner mucha atencién sin descuidar e] ambiente. 

Se debe crear con la voz un conjunto armdénico, en donde se sustente cada frase, cada 

idea, a pesar de los choques arménicos, buscando que ambas partes, sin descuidar su 
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propio discurso, se complementen musicalmente. La obra retine una serie de elementos 

arménicos, melédicos, de fraseo, etc. muy expresivos, que se integran a las palabras y al 

- concepto, llenando de vida y color a la poesia. 
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CANCIONES NEGRAS 

4.8.4 I. Canto Negro 

Obra para canto y piano en compas de 4/4, 5/4, 3/4 y 2/4 sobre un poema de 

Nicolés Guillén. Consta de 33 compases, la duracién aproximada es de 1' 25". 

  

        
    

  

Estructura” 

Introduccién a b puente c d 
1-3 4-12 13-18 - 19-23 24-30 30-33 

A B 

La poesia negra: 
En el siglo XX, se deja sentir en las Antillas un fuerte movimiento poético. Cuba es el centro de la 

denominada poesia negra. Ritmos, cantos y sentimientos se conjugan en esta poesia. Caracteristica muy 
‘importante es el uso de onomatopeyas, que es cuando se incluyen palabras que no dicen nada en su 
sentido semantico, pero que con su sonido ahondan en el ritmo. 

La aliteracién, que consiste en el uso de palabras que empiezan con una misma consonante y 
que se repiten una después de otra, es recurso propio de esta poesia. Esta puede significar algo, o 
solamente se emplea para hacer mas sensible ei ritmo. Encontramos también el uso de metaforas 
rebuscadas o extraiias, y los temas mas frecuentes son siempre los de bailes, la hechiceria o de 

trascendencia social. Los mejores exponentes de esta poesia son: Luis Palés Matos y Nicolas Guillén, el 
cual cultiva la poesia Afro-cubana en todos sus temas.     
  

Analisis de la obra 

Esta obra consta de dos secciones A y B, subdivididas en dos partes cada una. En la 

seccién A hay un material de introduccién en los compases del 1 al 3, el piano presenta un 

motivo por octavas en la izquierda con un disonante acorde en la derecha, lo cual se repite 

dos veces, primero en 4/4, y nego en 5/4, mientras el canto entra en anacruza al compas 4 

(a) con una enérgica linea melédica. En el compas 5 hay un cambio a 3/4, y el piano 

presenta un motivo muy ritmico sincopado, el cual funciona como acompafiamiento al 

canto en casi toda esta parte. En el compas 7 hay un cambio a 4/4, entra la voz y presenta 

un periodo de cuatro frases. La primera en forma descendente en un rango de 7ma. mayor, 

la segunda como respuesta en un rango de octava en forma ascendente, la tercera es 

descendente en un rango de 7ma. mayor y la ultima en compds de 5/4 en forma ascendente 
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de tipo conclusivo en un rango de octava con un brinco final de Sta. justa. Enseguida, en 

los compases 11 y 12, se presenta una Ultima frase con Ja cual concluye esta seccién, que 

se encuentra elaborada con la escala frigia sobre re y la del sol menor. A continuacién hay 

una parte b mas breve, en modo frigio sobre mi, que va del compas 13 al 18. Aqui se 

manejan elementos ritmico- melédicos de la parte a. En el compas 19 tenemos la siguiente 

seccién (B), se presenta un puente, en donde se utiliza el motivo de la introduccién y 

continua con un trémolo sobre si b, en el registro grave, este sirve como soporte a la voz, la 

cual presenta una frase con palabras onomatopéyicas. Esta frase va creciendo en intensidad 

y es este el punto climatico de la obra. En el compas 24, este grito se va esfumando e inicia 

la parte ¢ con un periodo de tres frases, en donde se manejan de nuevo elementos de la 

seccién A, como el motivo sincopado, se utilizan principalmente las notas de Ja escala de si 

b y del modo dorio sobre si b. En el compas 30 se inicia la ultima parte (d) de tipo 

conclusivo, en la cual se vuelve al modo frigio sobre re. Esta esta elaborada con el mismo 

material de Ja parte a en el canto y un material similar en el piano, s6lo hay un cambio a 

2/4 en el ultimo compas. 

Comentarios 

En esta obra se encuentran wna serie de elementos melédicos, sonoros, pero 

principalmente ritmicos, que le dan un caradcter muy enérgico, cargado de cierto misterio o 

embrujo. Entre las caracteristicas principales esta la combinacién en el canto de temas 

ascendentes y descendentes, hay cierta simetria en su acomodamiento. También tenemos 

2fectos sonoros en el piano y el canto, a manera de gritos o golpes y la sincopa siempre 

yresente en el piano. Todo en total coherencia con la intencién poética. Pianisticamente, 

oda la obra se desarrolla casi siempre sobre dos elementos ritmicos: 

¢ el de Ja introduccién: D i Pi. 

* yelsincopado: D FB J 

Estos elementos tienen, por lo general, la misma relacién intervalica cada vez que 

oarecen, Se utilizan también diversos tipos de articulacién coma: legato, portato, staccato. 

‘nuto y acentos. La principal dificultad de esta pieza es en cuanto al ritmo, por la 
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combinacién que existe de figuras ritmicas entre las dos manos y también con el canto. 

Este tipo de combinaciones, hacen algo compleja la ejecucién, dado el cardcter y la 

velocidad de la obra. Ademas de cuidar este aspecto, es importante hacer una clara 

diferencia entre los tipos de articulacién, de acuerdo a la sonoridad requerida en cada 

momento. También hay que seguir cuidadosamente todas las indicaciones de la partitura, 

de tal modo que haya relieve en las distintas partes, y conservar siempre el caracter vivo 'de 

la obra, para plasmar musicalmente ese mundo lleno de magia y exotismo, que encierra 

este tipo de poesia. 

ESTA TESS 83 BEBE 
AUR BE LA BIBLIOTECA 
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4.8.5 IL. Chévere 

Pieza para canto y piano en compases de 4/4, 5/4, 6/4, 2/4 y 3/4, sobre un poema de 

Nicolas Guillén. Consta de 22 compases y la duracion aproximada es de 50”. 

Estructura 

a _[._puente | b [ c 
1-5 | 6-9 } 10-14 [15-22 

Analisis de la obra 

Consta de tres pequefias partes a b c, Esta compuesta basicamente sobre acordes de 

7ma. mayor y menor. La parte a va de] compas 1-5, inicia en compas de 4/4, primero entra 

el piano con un motivo ritmico sobre acordes de 7ma. sobre Ja, sol, fa, mi y re, 

principalmente. En el segundo compas hay un cambio a 5/4, y es en donde inicia la voz 

con una melodia también muy ritmica sobre armonia de Re7 y Lay. Aqui también esta 

presente el elemento ritmico anterior. AJ llegar al compas 4 se encuentra el climax de esta 

parte, el canto presenta una melodia ascendente y en el acompafiamiento ahora hay 

armonia de Sol;, Re, Do y Fa, en otra elaboracién ritmica con seisillos, en forma 

descendente y ascendente, que realzan el climax de esta parte. En el compas 5 hay un 

cambio a 6/4, y concluye esta primera parte con una frase mds tranquila acompafiada con 

elementos ritmicos y armdnicos de la introduccién. A continuacién, del compas 6-9, 

. tenemos un pequefio puente de piano solo, con varios cambios de compas (2/4, 3/4, 4/4 y 

2/4), esta elaborado ritmicamente con fragmentos similares a la parte a, con algunas 

variaciones. En el compas 10, inicia la parte b con un compas de piano solo, con armonia 

de Rez y del 11-14 se presenta un periodo de ‘cuatro frases. De estas frases, la primera y la 

tercera son iguales ritmicamente a la del tercer compas de la parte a, de la misma forma 

que Ia segunda y la cuarta lo son con la del cuarto compas. El tipo de acompaiiamiento esta 

elaborado con material ritmico y arménico de la parte a. Finalmente tenemos del compas 

15 al 22, la parte ¢, en los dos primeros compases aparece el piano con el mismo material 

ritmico-melédico del principio del puente (6 y 7), en los compases 17 y 18, hay en el canto 
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una frase distinta a todas las anteriores. Enseguida, en los compases 19 y 20, el piano. 

presenta un fragmento similar al del inicio de Ja parte b (c.10). En Jos compases 21 y 22 de 

nuevo se integran el piano y la voz para finalizar la obra con un frase ascendente en el 

canto, y en el piano un motivo ritmico similar al del compas 17, pero ahora con armonia de 

Re Mayor, Mi Mayor y Do Mayor. Concluyen ambas partes en el compas 22, con un 

intervalo de 7ma. menor, es decir, hay un re en el piano y do en la voz, tomando en cuenta 

toda la armonia del compas este intervalo da como resultado un Re7 que es sobre ef cual 

esta elaborada toda la obra. 

Comentarios 

Esta pieza es de un cardcter muy alegre y vigoroso. A diferencia del Canto Negro, 

2sta no nos habla de un hechizo o algo magico, es mas bien un baile o una festividad. 

Ritmicamente, la figura basica es: 

7a) 
Esta figura se desarrolla y se complementa con otros motivos parecidos, asimismo 

os acordes de 7ma. le dan unidad y colorido arménico a Ia obra. Pianisticamente se debe 

ustentar el aspecto ritmico y arménico de acuerdo al caracter, poner gran atencién a la 

elacién ritmica entre la voz y el piano, ya que hay partes paralelas en este aspecto y debe 

ér muy exacto. En cuanto al tipo de articulacién no hay tanta variedad, sin embargo, la 

ificultad consiste en la rapida ejecucién de los acordes de 7ma., ya que muchas veces se 

neuentran seguidos y como la obra es rapida, resulta algo dificil hacer los cambios de 

osicion de uno a oiro, ya que ademas hay que cuidar su contorno melédico y sonoro. 

También es importante hacer una clara diferencia entre las partes melédicas, las de 

fectos, las percusivas, etc. sin descuidar las indicaciones de agogica y matiz. En base a 

rdo esto, una de las caracteristicas principales de la obra es el movimiento, el impulso 

tmico siempre en marcha, ese vigor caracteristico de la raza negra que se expresa 

tisticamente por medio de Ja poesia y se complemente de igual manera con Ja musica. 

Tanto esta obra como la anterior contienen una gran riqueza ritmica y muestran la 

wpacidad del artista para plasmar musicalmente una idea, un sentimiento y un mundo 

‘no de color y variedad, que resultan en una valiosa obra musical.



Conclusiones 

Se cumplié el objetivo trazado en este trabajo, en el sentido de investigar y grabar 

la musica de los compositores seleccionados, algunos de ellos injustamente olvidados o 

relegados en el ambito de la musica mexicana. 

Para realizar este trabajo se siguieron las etapas del método de investigacién, labor 

muy productiva y benéfica, pero a la vez compleja, ya que como misicos, por lo general, 

no hay una formaci6n especifica en este campo; sin embargo, fue posible superar esta 

dificultad gracias a ‘la asesoria recibida, aspecto que permitid llevar a cabo 

satisfactoriamente el proyecto hasta el final. 

Por otra, es muy grato darse cuente de la gran cantidad de misica mexicana 

existente, y es muy enriquecedor estudiar este material, que nos acerca a conocer la 

variedad de elementos artisticos y de composicién que se utilizan, pero, sobre todo, la 

forma en que cada compositor los maneja y combina para crear su propio lenguaje musical. 

Se observaron en cada compositor algunas caracteristicas, que, sin ser definitivas, 

sobresalen en las obras grabadas y estudiadas en esta tesina, por ejemplo: 

© en Melesio Morales, la inclinacién por el estilo italiano de esa época, gusto que 

conservé siempre en la mayoria de su produccién; 

e en José Rolén, el elemento impresionista; 

e en Arnulfo Miramontes, la gracia y elegancia en el manejo melddico y de estilo; 

e en Luis Guzman, en el Andante Cantabile, la explotacion de la calidez timbrica 

del violoncello, a través de un estilo romantico muy melodioso; 

e en Rubén Montiel, a pesar de que era mas bien violoncellista, y no compositor, 

la vida y frescura de sus composiciones y la utilizacién de los elementos 

folkléricos; 

e en Alfonso de Elias, el caracteristico romanticismo, leno de color y expresiOn 

con el cual creé un estilo propio que siempre cautiva; 

e en Luis Sandi, la variedad de elementos, utilizados para lograr un lenguaje 

sobrio y algo complejo, pero que da muestra de su versatilidad como 

compositor; 
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Canciones Negras 
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