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I ntroducc 1 fin 

Johann Sebastl1n Bach conclbi6 sus Invencio

nes a dos Voces con fines pedag6glcos. Bach pretendl6 

dar al alu•no. el material neces1rlo para Que ~ste 

desarrollara un sentido •usical, un1 destreza manual y 

un lnterts por 11 composlcl6n. 

Estos fines se transfor•aron al paso del 

tie•po con el surgi•iento de nueva literatura •uslcal, 

la cual aisl6 paulatlna•ente los 

•uslcales y la adqulslclOn de 

co•poslclOn. 

aspectos ttcnlco 

un gusto por la 

En nuestros d{as su puede observar :q·ue los 

alu•nos que han logrado el avance necesario, en su 

estudio •uslcal, para abordar Las Invenciones a dos 

Voces dt J.S. Bach, saben •UY poco acerca de las 

Invenciones como obra pedagOglca. Nor•al•ente se les 

pone en las manos un material •uslc1I de ta tpoca 

barroca y conforme se f1•illarlzan con la pieza. se les 

hacen correcciones que general•ente les proporcionen 

una ayuda in•edlata para la lnterpretacl6n de la obra. 

pero no peri 11 co•prensi6n de •sta. 

Este tr1b1jo tiene co•o principal objetivo, 

ofrecer al alu•no una vlslOn general de los aspectos 

que deben observarse al abordar la obra 

En el prl•er cap1tulo se expone el ••reo 

hist6rlco dentro .del cual se cre1ron las Invenciones, 
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bajo qué circunstancias fueron escritas y el porque de 

que lis Invenciones tengan una singular l•portancla 

dentro de la obra de J.S. Bach. 

En el segundo capitulo se toma como punto de 

partid•, los objetivos dldlctlcos formulados por el 

propio J.S. Bach en su "lnstrucclOn Sincera•, para 

lograr establecer una relaclOn con los. fines dldlc

tlcos que se persiguen en nuestros tiempos en el 

estudio de Las Invenciones a dos Voces. 

En el tercer capitulo se hace un anlllsls 

for•al de las pl1z1s, teniéndose como principal 

fln1lldad, el ofrecer 11 alumno una descrlpcl6n 

sencilla y objetiva que le facilite la comprenslOn de 

lis Invenciones. 

En el cuarto capitulo se hacen una serle de 

sugerencl1s para el aprovechamiento de las Invenciones 

co•o •1terlal pedagOglco, as! como un metodo de 

estudio para ayudar al alumno en la comprenslOn de las 

piezas. 

En el quinto capitulo se hacen una serle de 

co•entarlos sobre diversas ediciones de las Invenciones 

1 dos Voces, tomindose como punto de partida el 

•1ny1crlto original y se d1 una vlslOn hlst~rlca de 

111 ediciones •3s Importantes. 
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Cap1tulo 1 

Antecedentes hlstOrlcos 

Diez años trabajo J.S. Bach en Wel~ar al 

servicio del duaue Wllhelm Ernst von Sachsen-Welmar, 

principalmente como organista, violinista y director de 

orquesta. Debido . J, profunda religiosidad del duque, 

predomina. en el tlemoo que Bach permaneclO en Welmar. 

la mOsica religiosa. 

En el Invierno de 1717 J.S. Bach marcho 

hacia C6then, la corte del joven pr1nclpe Leopold 

Anhalt-C6then, quien no sOlo gozaba la mOslca como 

avente, sino que tomaba parte activa como cemballsta. 

Mientras que el duque de Weimar solo viO en 

each a un mOslco utl 1 lzable, el pr1ncloe Leooold 

Anhalt-C6then supo apreciar desde un principio la 

calidad de aach. En el nuevo cargo, Je fueron 

encomendadas las funciones de Director de MOslca de 

camara. 1 a creaciOn de nuevas comooslciones para 

deleite del pr1ncloe y Maestro de Cap i 1 Ja. 

De esta forma adquiere Bach un rango dlferen-

te a J de Weimar, donde solo era servidor del ducado. 

En C6then ya no tuvo B1ch que traba far ni a 1 

servicio de 1 3 iglesia ni de la escuela, o u es 1 a corte 
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ya habt a sido reformada, a sl Que Paso a f armar parte 

de los a 1 tos emoieados de la corte, y es to le d!O el 

tiempo y la comodidad suficientes para componer. 

Como todo müsico del perl odo ba rro.co, Bac h 

:ompuso 1 o aue era su obl iqaciOn de componer en el 

puesto en el aue se encontraba; en el tiempo. aue estuvo 

en C6then, compuso Bach sobre todo müsl:a de camara v 

abras para teclado. 

Entre las obras de müsica de camara podemos 

mencionar: Los Conciertos para Vlolln, Las Sonatas 

para Vlolln o Flauta o Viola da gamba con C~mbalo 

obligado IBWV 1014-1019), Los Conciertos para Vloltn 

solo (6WV 1001-10061. 

Entre las obras para teclado IC!avicordlo, 

C~mbalol: Los Peauenos Preludios y Fuqas, Las Suites 

lnglesns Francesas (BWV A06-817l, La Fantasta 

Crom~tica (9WV 9031, Las Invenciones y Sinfon1as (BWV 

772-801) y el primer tomo del Clave Bien Temperado (AWV 

846-861 l. 

En su obra Thematisch-slstematisches Verzeichnis der 

musikal is~hen Werke von J.S. Bach" Leiozig: Srettkopf & 

HMrtel 1950, Wolfgang Schmle~er ofrece en las paginas 

651 a 653 un cat~logo completo de las obras que Rach 

escrlbiO Pn C6then. 

En el tiempo que Bach estuvo en C6then se 

Inclino en forma especial al trabajo docente, y es a 
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esta actividad que debe~os la creac 1 bn de las 

Invenciones. 

Las Invenciones se encuentran inscritas en el 

manuscrito original del "Librito de teclado oara 

Wi lhelm Friedemann Bach", el cual inlclb Bach el 22 de 

Enero de 1720 con la finalidad de Instruir a su hlio en 

el arte musical: WI lhelm Frledemann tenla en aquel 

entonces la edad de nueve anos. 

En el manuscrito presentan las Invenciones de 

la nOmero uno a la siete, una escritura aiena a la de 

Bach y el resto estan escritas por ~I mismo. 

Las Invenciones dos voces son llamadas 

"Praeambulum" y el orden de ~stas. en el manuscrito 

original, es en las tonalidades: C,d,e,F,G,a,h,B,A,Q,f, 

E,Eb,D. La lnvenci6n en do menor no aparecR en este 

primer manuscrito. 

Por largo tiempo se considero como original 

una copia escrita mano de Las Invenciones. la cual 

conserva el mismo ordenamiento tonal del primer l'!anus

crlto, con la diferencia que a cada lnvencl6n le sigue 

la Slnfonla en la misma tonalidad. Tlemoo desou~s se 

lleg6 a la conclusi6n de oue esta cooia manuscrita 

era una copla fiel de Las Invenciones Slnfonlas 

contenidas en el Librito de teclado oara Wlfhefm 

Frledemann y que fue hecha para ser utili7.ada oor ~ach 

en sus clases de teclado. 

En 1723 Bach presenta el primer manuscrito en 

limpio, el cual contiene solamente Las Invenciones y 
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Slnfontas sen~radas •ordenadas en forma ton~! ascen

dente (bajo el punto de vista del teclado\: desde Do 

mayor hasta si menor, como hoy en dta las conocemos: 

~qut se lncluve la lnvenclOn en do menor: las piezas 

dos voces son llamadas =lnventlo•, las de tres voces 

•Slnfonla•. Este documento origina! pasb por la 

posesiDn primero de C.P.E. Bach, Schwenke, y Soohr, y 

actualmente se encuentra en la Biblioteca Estatal 

Alemana en Berilo. 

En lo que respecta al motivo para el ~ttulo 

de Invenciones, existen diferentes opiniones: 

Spltta: (traducclOn libre) En este hecho se puede 

notar la Influencia de la escuela de segunda enseñanza 

Mtchaells en LOnenburq, donde Bach aprendlO, entre 

otras materias, retorica y con sequrldad sabld que al 

concepto "lnventlo" (lnvenclbnl le pertenececen los 

conceptos •collocdtlo" (colocac!On, ejecucl6nl y 

"elocutlo" (locuc!Dn, expresi6n). 

Keller: ltraduccl6n libre! Bach tom6 probablemente el 

nombre de Invenciones Influido por el compositor 

italiano F.Bonpartl, ya que las composiciones de ~ste 

llamadas "Invenciones• para Vlolln y Qajo Continuo 

op. 10 de 1713 fueron tomadas errOneamente larqo 

tiempo por una obra de J.S. Bach. 

~: (traducclDn libre) Btjo el concepto lnventlo 
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(lat.), se entiende: descubrimiento, lnvenciDn, 

especialmente en dial~ctica: seguramente Bach 

transpuso este nombre al lenguaje de los sonidos, 

senalando con esto el invento tem~tico y tambi~n el 

Invento motlvlco. 

En 1723 march~ Bach hacia Leiozlg, deiando 

su puesto en Cothen, pero permaneciendo en estrecha 

amistad con el prlncipe. Quien murlb temoranamente en 

172B. 
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Las Invenciones dentro de la obr~ de·~~s. Bach 

Entre las ~u¿has a~tl~~dades de J.S.Bach, es 

de espHlal impcttancla. señ.alar:;. su actividad como 

maestro, la cual siempre ejerclb al lado de sus demas 

llcupaclones. 

"Para el ejercicio de estas actividades 

docentes Bach siempre se incl inb hacia los 

instrumentos de teclaoo, ya que estos se prestan 

particularmente para fines de enseñanza. Por este 

motivo COMPUSO un O!"áO número d~ obras para teclado 

con flnAs pedaqftgicas, que si bien primeramente fueron 

pensadas como estudios, SP corvlrtleron despu~s en 

manos de Bach en obras de arte• (Glerlnoer, Karl, 

Johann Sehastlan Bach: Manchen: 

Verlan C.H. Beck: Peters 1950, p. 210 traducclbn 

libre\. 

Sus .orimer·os a 1 umnos: .fueron sus hijos 

ma.vores: Wllhelm Friedemann y Carl .P~l)llp Emmanuel. 

Para w. Frledemann e,npez.b Bach ·el. ,''.Llbrl.to de 

tecladCJ". Esl;e consta Inicialmente ~d·~·',uñá·' introduccibn 

las notas claves musf~a1k/1~n 'cÚalogo de los 

ornamentos usados e.n el LI bdi~.'; 
Entre las ¿bras·contenld~s'en el Librito, se 
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encuentran pequeñas oiezas para teclado, tanto de Bach 

como de algunos otros comoosltores (Telemann entre 

ellosl, as! como los primeros Intentos de comoosiciOn 

de Wi lhelm Friedemann. 

En seguida aparecen Los Peouenos Preludios, 

que indican los avances técnico-musicales de w. 
Friedemann. Oespu~s de ~stos. se encuentran Las 

1nvenc1 ones dos voces, que son 1 a continuaciOn 

inmedl ata de Los Pequeños Preludios, en sentido 

pedagOgico. Estas presentan en su coola manuscrita de 

1723 una "lnstrucc!On Sincera•, donde se pueden 

observar claramente 

importantes para Bach 

actividades docentes. 

los 

en el 

aspectos pedaq09icos 

e 1 ercl clo de sus 

Este ciclo de Invenciones a dos v tres Voces 

fue transcrito del manuscrito original del Librito cara 

teclado y adquirlO una independencia absoluta. 

Ciertamente las Invenciones fueron creadas 

con fines pedagOgicos, pero no se trata solamente de 

un m~todo para teclado de un tratado 

contrapunt!stico, sino de la continuaciOn en el 

estudio musical. 

Bach conr.ibiO sus Invenciones con fines 

dld~cticos, tanto en el sentido de la ejecuciOn como 

de la composiciOn • En nuestros d!as tienen con toda 

seguridad un fin diferente, o no se persiguen todos los 

obietlvos con las que fueron concebidas, lo cual no 

quiere decir que ~stas no tenqan un oapel !~portante 
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exclusiva~ente al 
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musical. 

reducido 

asoecto 

no obstante, los fines 

en nuestros d1as casi 

Ucnlco-•nus ical en la 

De hecho las lnvencion~s ahora st>lo forman 

parte proporcionalmente oeque~a dentro del desarrollo 

del conocimiento de un estilo, de una !!poca, dentro de 

la m(Jsica. 

La importancia decisiva de las Invenciones 

dentro de la obra de J.S. Bach la cedemos observar 

desde dos ountos de vista: ?1·lmeramente est~ el hecho 

de que en tiempos de Bach el estudio ~usical cnnsistla 

tanto en el ejercicio de la elecucibn como el ~e la 

comooslclt>n: es por esto que las Invenciones fueron 

creadas cara servir a ambos aspectos a la vez. 

"Bach nunca conclblt> la clase de 

composicit>n en forma tearlca, sino m~s bien base 

de ejemolos pr~cticos: ciertamente existen tratados de 

balo qener~I. de contrapunto, de t~cnlcas de la fuga, 

~te, creadas por maestros como C.P.E. Bach, J.S. Fux, 

Maroug, etc. oero lo 

t~cnicas de composlcit>n 

esto solamente ha sido 

que nosotros entendemos como 

en alto sentid~ artlstlco, 

ens~ftado por los grandes 

maestros con sus ooras. Un eiemolo de este arte son Las 

Invenciones de J.S. Bach" íRatz, Erwln, J.S. Bach 

Invenciones Sinfonlas; Wlener Urtext 1973, p. 6 

traducclhn llbrel 
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En sequndo lugar 

que se persegu1a 

esta el aspecto t~cnlco 

con la eiecuclOn de las 

Invenciones. 

En cada lnvenclOn se pueden lograr 

diferentes fines dldacticos. Dentro del fin general de 

adquirir una eiecuclOn cantablle, se persigue el 

estudio del staccato, lepato, de la coherencia 

r1tmlca, soltura t~cnlca, y de la ornamentaclOn. 

Ahora bien, nosotros no podemos ver las 

Invenciones como un librito de composiclOn, o como un 

tratado contrapunt1stlco, o como estudios para 

teclado, sino mas bien tenemos Que apreciarlas en la 

plenitud de su Incalculable valor art1stlco, y 

servirnos del material pedagOgico ofrecido en ellas. 
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Capltu lo 11 

Las tn11hcfon~s·como obra did~ctlca 

AuffrichtlQe Anleltunp, 

Worml t de nen L lebhabern des C 1av1 res b.esonders a~er 

denen Lehrbegierigen. etne deiltliche Art aezelgeL wlrd, 

nlcht alleine (1) mtt 2 Stlmmén reine splelen zu 
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lernen, sondern auch bey weiteren pro9reílen auch (2) 

mit dreyen obligaten Partien richtig und wohl zu 

verfahren, anbey auch zuglelch gute inventlones nicht 

alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl 

durchzuführen, am allermeisten aber eine cantable Art 

lm Spielen zu erlangen, und darneben elnen starcken 

Vorschmack von der Compositlon zu ilberkommen. 

Verfertiget von 

Anno Cristl 1723 

lns~trucc!On Sincera 

(TraducciOn libre! 

Joh. Seb. Bach 

Hochf. Anhalt. Ctlthenischen 

Cape! lmelster 

Para los aficionados del teclado, especial

mente para aquéllos que estén deseosos de tocar, les 

es mostrada una forma clara de aprender, no solamente 

(1) tocar limpiamente a dos voces, sino que después 

de haber hecho progresos, también (21 proceder 

correctamente con las partes obligatorias a tres voces, 

y asl no solamente obtener buenas Invenciones (ideas), 

sino también ejecutarlas bien, sobre todo adquirir 

un estilo cantablle de ejecuciOn, al mismo tiempo un 

fuerte gusto por la composlc!On. 

Con esta lntroducc!On presenta Bach en 1723 
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sus Invenciones a dos y tres Voces, las cuales habla 

escrito en años anteriores oara sus clases de teclado 

(clavlcordlo-claveclnl, y asimismo nos hace saber la 

finalidad de Ja obra: en el aspecto t~cnico, alcanzar 

la Independencia de ambas manos y la limpieza en la 

ejecuclOn de una pieza dos voces: en el aspecto 

musical aprender apreciar lo que es un buen tema, 

como ejecutarlo y sobre todo, aprender una manera 

cantablle de ejecuclOn: es decir, aprender hacer 

cantar al Instrumento y asimismo adquirir un buen gusto 

por la composlclOn. 

Comó se menciono en el capltulo anterior, 

en tiempos de Bach no exlstla la saparaciOn entre 

ejecutante compositor en el sentido que la conocemos 

ahora: el enunciado "adquirir un buen gusto por Ja 

composiciOn" esta estrechamente ligado a este hecho. 

Las Invenciones tardaron largos años en 

surgir porque fueron creadas de la practica y para la 

practica. La tarea que Bach se propuso, fue la de 

desarrollar de un solo motivo, sin ningQn otro 

elemento, una pieza completa, lo cual le permitirla al 

alumno, al adecuado nivel, el entenderla sin mayor 

problema, tanto en el sentido musical como técnico, y 

asimismo tener a la mano una pieza que por medio de su 

estudio, le permitiera adquirir el desarrollo de su 

t~cnlca. 

De esta manera es la lnvenclOn una forma 

musical estricta en la utlllzaclOn de sus elementos, 
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corta y objetiva, la cual debe ser escrita en su 

totalidad directamente del teclado para que pueda ser 

reproducida por otras manos sin grandes dificultades. 

El horizonte armOnlco de las Invenciones 

esU comprendido en el campo de cuatro sostenidos y 

cuatro bemoles, lo cual no presenta grandes problemas 

de lectura y no confronta a 1 a 1 umno con di f 1cu1 ta des 

manuales. Esto permite que el principiante toque 

cOmodamente y se concentre en las ideas musicales 

ofrecidas. 

Ciertamente los problemas pedagOglcos en el 

teclado (clavlcordio-clavec\nl en el tiempo en que 

Bach escrlblO las Invenciones no son los mismos que en 

nuestros d(as. Por e1emplo los Instrumentos hoy d\a 

son totalmente diferentes a los instrumentos para los 

cuales fueron pensadas las Invenciones: el mecanismo es 

diferente, el sonido es distinto, la manera de tocar eo 

atra. Asimismo se ha desarrollado una literatura 

plan\stlca que presenta problemas t~cnlcos y 

musicales diferentes a los de aquella ~poca. 

La mOslca barroca con sus requlrlmlentos 

t~cnlco-muslcales paso a ser parte del universo 

musical y sin embargo las Invenciones han pe:rmanecido 

vigentes hasta nuestros d\as y forman parte de las 

bases para la enseñanza del estudio poltfOnlco. 

Los fines pedagOgicos en nuestros dlas se 

diferencian cada vez m~s de los del periodo barroco. 

LI. finalidad de la practica de la mOs!ca en nuestro 
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tiempo se aleja cada vez m~• de la concepciOn barroca 

de la practica de la mostea. La forma de confrontarse 

con cuestiones musicales t~cntcas ha tenido un 

desarrollo inmenso en estos dos siglos. 

pesar de todas estas diferencias, las 

Invenciones no perdieron actualidad, y han estado muy 

por encima de innovaciones posteriores. 

El material ofrecido en las Invenciones para 

lograr los objetivos dld!ctlcos que ~stas pretenden, 

las comprueba como valiosas piezas pedagOglcas. 

La comblnaclOn de los componentes de las 

Invenciones: lntenclOn t~cnlca, duraclOn, capacidad 

de adaptaclOn para el principiante, tonalidad, ritmo, 

m~trlca, artlculaclOn, ornamentaclOn, dlnamlca y 

tempo, las caracteriza como creaclOn Invaluable dentro 

de la música. 



- 17 -

captt1.1lo 1 r t 

Anatlsls 

Como principal tarea en el anallsls de las 

lnvenc)ones nos propusimos encontrar una forma clara y 

objetiva, Que permita al alumno de plano, la 

comprenslbn relativamente raplda de las piezas. 

Para esto tratamos de sistematizar el 

anallsls. Esta slstematl7.acl0n se logra gracias la 

construcclOn de las piezas, la cual permite establecer 

patrones determinados. ya que todas las Invenciones 

parten del mismo principio: la lnvenclOn no es una 

forma establecida, sino mas bien es la büsQueda en la 

elaboraclOn del material expuesto al principio de la 

pieza. Todo lo que se.sucede en las Invenciones se basa 

en el material Inicial. 

para: 

El analisis de las Invenciones es necesario 

a)La determlnaciOn de la forma. 

b)La comorenslOn de las frases musicales. 

c)EI sentido armOnlco de la pie7.a. 

d)EI ·trabajo dlnamlco requerido. 

e)El tempo de las piezas. 
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f)La memorlzaclbn de las piezas. 

Para lograr estos ob1etlvos es necesario 

tener en cuenta los siguientes elementos: 

Cadencias, 

Imitaciones, 

modulaciones, 

intercambio del 

secuencias, 

tema en las 

voces, contrapunto 

del tema, eco, 

Invertible, acortamiento 

puntos de brgano, forma 

canbnica, etc. 

Al principio de cada lnvencibn se incluye un 

cuadro sinbptico para que el alumno obtenga una 

vislbn general de la pieza. 



Invenci~n no. 1 (Do mayor} 

Seccifm Campé.e !1otivo Tonalidad Observaciones 

1- 2 a, b e Establecimiento del tema (Tontea- Dominante} 
1 -e 

3- 6 a, b C - G 
a en 1nvera16n. Secuencia descendente por terceras y 
ascendente por terceras, Modulacibn y cadencia a 

\ la dominante. 

J 7- 8 a, b G Contrapunto invertible libre con relacibn a los 
cocpaees 1-2. 

2 9-10 a, b G - d Como loe c. 7-B pero en inversi6n de a. 

11-14 a, b d - a Contrapunto invertible con relacibn a loe c. 3-6. 
Cadencia hacia el relativo menor (la menor}. 

..,; 

15-18 a a - c a secuenciado en forma descendente. 
a en forma invertida y original. 

3 1 19-22 a, b c Igual que compases 3-6 pero con secuencia ascendente 
y cadencia final. 
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Invenci~n no. 1 (Oo mavorl 

~ b 

_pf m Jllj2Ú n 1 1 
Este primer motivo (al con duracl6n de medio 

comp~s y de forma circular es obtenido en su totalidad 

de una sola pos!c!On de la mano, ya sea derecha o 

izquierda. 

Esta !nvenc!bn tiene una forma clara de tres 

secciones. Primera secc!On compases 1-6, segunda 

secc!On compases 7-14, tercera 

15-22. 

secc!bn compases 

En los compases 1-2 se presenta el tema con 

ambos motivos en las reglones de tbn!ca y dominante. 

En e 1 comp~.s aparece el motivo "a" en forma 

i nvert! da: 

En los compases 3-4 se forma una secuencia 
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oor terceras descendentes con el motivo •a• y se modul~ 

a Sol mayor. En los compases 5-6 aparece una secuencia 

oue utiliza solamente la segunda mitad del motivo "a", 

por terceras ascendentes y se resuelve armbnicamente 

la dominante (Sol mayor). 

En el comp~s 3 aparece una elaboracibn de 

la cabeza del motivo •a• aumentada de dieciseisavos 

octavos: 

Esto lo encontramos en el comp~s 19 en forma 

lnvertlda: 

En los compases 5 y 13 aparece: 
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Aqu1 cabrla preguntar si esto no es al parecer un 

material nuevo. Si observamos detenidamente y subimos 

la nota bala a una octava de distancia, vemos que este 

motivo es una variante del motivo "b": 

La sequnda parte también presenta el tema en 

sus dos primeros compases (7-8\, en este caso lo Inicia 

. la voz inferior en Sol mayor. 

Los compases 9-10 son correspondientes los 

compases 7·8, pero el tema se presenta en forma 

Invertida. Los compases 11-14 forman contrapunto 

Invertible con relaclbn a los compases 3-6, se modula 

a re menor se hace cadenc 1 a a 1 a menor. 

La tercera parte se Inicia en la menor. En 

los compases 15-18 solamente aparece el motivo •a•, 

primero en forma Invertida y lueqo en su forma 

original. Aqul las voces ya no conservan el orden 

establecido en los primeros catorce compases, sino Que 

comienzan un dlAlogo, olvidando la presencia del 

motivo "b", que es sustituido oor notas tenidas, a lo 

cual viene poner fin la soprano con la presentaclbn 

del tema en su forma original (compAs 19\ v en la 

tbnlca de la tonalidad Inicial roo mayor!: dos 

compases de coda con cadencia final a Do mayor. 

Es de observarse que solamente dos de las 
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Quince Invenciones (Do mayor, Fa mavorl terminan con un 

acorde. 



Seccl611 COllpla llaterial 

1- 2 .l 

,_ 4 
JI - .l 

1 • 5- 6 e - !! 

7- 8 Ji - e 
!MO E - D 

~ 

11-12 J. 

1,-14 B - .l 

2 • 1!!-16 C-B 

17-18 11 - e 
19-20 E - ll . 21-22 2a parte 

dil t-

' 
t 23-24 A - B . 

25-26-27 8-A 
' 

Inftllc16n 110. 2 (do •11or) 

tonalidad Ob11erY11ol011e• 

e Eetablecl•lento del te1111. 

c .l .., la YOll inferior i11lcla el canon. 
Inlclo de JI en la Toa euperlor. 

bacla Bb Inlclo de e 
Inlclo de ll 

Inicio de i. cadencia a eol .. uor. 

Vo• auperior con material nuevo. vos inf. propone¡con • trapunto inTertlbl• con relacl611 a co•pae•• 1-10. 

' bacla Si b 

Seoci6n conductora. 

e Inicio de la coda. Reexpoa1ci6n del tema. 

c Imitaci6n ODn inTerei6n de las vocee. cadencia final. 

"' k 
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Jnvencibn no. 2 (do menor! 

Esta lnvenclbn en do menor es la única 

lnvenclOn de estructura canbnlca, lo cual condiciona 

su forma, ya Que en los primeros diez compases, la voz 

superior propone todo el material, y la voz inferior la 

Imita fielmente con dos compases de distancia. En los 

siguientes diez compases. la voz Inferior propone y la 

voz superior imita. 

La forma de la Jnvenclbn es de tres 

secciones: primera seccibn compases 1-10, segunda 

secclOn compases 11-20, tercera secclbn 

21-27. Los compases 21-22 forman una 

campa ses 

secc 1 On 

conductora hacia la reexooslclbn del tema. Estos dos 

compases 

segunda 

seccibn. 

se pueden pensar 

secclbn o como el 

como un alarqamlento de la 

inicio de la tercera 

En esta lnvenclOn aparecen cinco materiales 

diferentes, relacionados entre s1 de distintas formas: 

En tos compases 1-10 nos encontramos con un canon 

totalmente fiel, la voz superior presenta el tema sin 



contrapunto alguno !comoases 1-2\, en el compas 3 

entra la voz inferior, la cual imita fielmente a la voz 

superior, pero acompañada del segundo materia! 

{compases 3-4\ .v as1 se contlnOa con la lmltaciOn de 

las voces hasta lograr hacer surgir cinco materiales 

diferentes: en el transcurso de estos se encuentra una 

tendencia hacia MI bemol mayor. 

La 

11 en sol 

contrapunto 

1-10. 

segunda secciOn 

menor. En 1 os 

invertible con 

se inicia en el compas 

compases 11-20 se forma 

relaciOn los comnases 

En los compases 11-12 aparece en la voz 

superior un nuevo contrapunto, que mas bien tiene el 

car&cter de una soluciOn armOnica para no pausar la 

voz superior: 

En el compas 21 el canon se rompe y ya no 

encontramos la coherencia formal establecida en los 

primeros veinte compases: aqul podrlamos comparar 

estos dos compases ( 21-221 con el campas 11 en la voz 

superior, no en el sentido de imitaciOn de motivos, 

sino mas bien en el sentido de 1 lbertad 

contrapuntística. A pesar de ya no encontrarse en los 

compases 21-22 la misma coherencia formal establecida 

~n en los compases anteriores, existen no obstante 
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correspondencias: el bajo en el comp~s 21 v la soprano 

en e 1 como as 22 

nos recuerdan al contrapunto en el comp~s 8 

La voz Inferior del compas 22 

nos hace recordar la primera parte del sequndo comoas 

del tema (comp~s 21 

~'tfff bF CJ f 
con estos dos compases (21-221 se establece un regreso 

a la tonalidad original (do menor). 

El tema se presenta en 1 a voz superior 

(comoases 23-241, acompañado de fragmentos del segundo 

material, esto se Imita en los siguientes dos compas~s 

en lnversiOn de las voces, y se da paso a la cadencia 

final. 



Invenci6n no. 3 (Re mayor) 

fm Comp~ -------- ---- -- - - -- -

1- 2 Tema D Establecimiento del tema. Anacrusa original con 
duraci6n de dos dieciseisavos. 

1 • 3- 4 Tema, Inicio del contrapunto en la voz superior. 

1 
Contrapunto Imitacibn del tema en la octava inferior. 

Repeticiones peribdicas del material tem~-tico. 

l 5-12 Tema D - A Punto de 6rgano. { ,,_,._,, Tema A-h-A Tema con anacrusa alargada. Episodios; notas tenidas 
como punto de brgano. 

2 
39-42 A - D Puente de retorno. :X 

{ 43-54 Tema D Reexposicibn del material tem~tico, duracibn original 
con anacrusa transformada. 

3 
54-59 D Cadencia final 
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InvenciOn no. 3 (Re mayorl 

Como en el caso de la primera lnvenclOn, 

este tema tambi~n es obtenido de una sola poslclOn de 

la mano, ya sea izQuierda o derecha. 

La forma de la l nvenc i On es 

secciones: primera secciOn compases 1-12, 

seccl6n compases 12-42, tercera secciOn 

43-59. 

de tres 

segunda 

compases 

La lmitacion del tema se sucede en el 

campas 2 a una octava de distancia en la voz inferior. 

A partir del compas 5 se recite periOdicamente el 

mismo motivo hasta el campas 12 donde se establece la 

dominante (La mayor), mientras la voz inferior 

permanece en su posiciOn inicial saltando en una 

octava como punto de organo. A partir del comp~s 12 

se encuentran una serie de notas tenidas Que vienen a 

sustituir al punto de Organo de la primera secciOn. 

El tema es un tema anacrOsico. A partir del 

compas 12 se alarga la anacrusa de dos dieciseisavos 

cinco dieciseisavos. En el comp~s 43 se presenta el 

tema en su durac!On original pero esta vez varia su 
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forma: las dos primeras notas se Invierten: 

ff'lf tr~ 1fJJ)JJ1JjJ;~~1 
La segunda secclbn se Inicia en en el 

compas 12 con la presentaclbn del tema en la voz 

superior y la anacrusa alargada. 

En el comp~s 13 aparece un salto de cuarta: 

EJ 
el cual es tomado del campas 5: 

En el transcurso de la tnvenclbn se puede 
observar una tendenc 1 a saltar; especialmente 

encontramos oreferecla por los saltos de séptima como 

en el caso de los compases 10, 14, 16, 18, 36, 52, 57. 

Los compases 16-17 forman contrapunto 

Invertible con relacibn a los compases 13-14. En tos 

compases 19-21 se forma una secuencia por segundas 

descendentes con eslabones de un comp~s de duraclbn. 

En los compases 23-24 se hace cadencia a si menor. 

Los compases 26-29 forman una secuencia libre 
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por segundas descendentes con los compases 30-33. En el 

comp!s 38 se inicia el puente de regreso: Ja voz 

Inferior utiliza el material del tema y se forma una 

secuencia por segundas descendentes con eslabones de un 

comp3s de duraclOn (compases 39-41) 

La tercera secclOn se inicia en el campas 

43 con la · reexposiciOn del tema en Ja voz superior. 

Los compases 47-50 forman contrapunto invertible con 

relac!On 

comp3s 54. 

Jos compases 5-8. La coda se lnlcla en el 

En esta Invenc10n aparecen varias cadenetas 

que siempre conservan la misma forma y durac!On: 

En el comph 10: (fr) 

Je~ he J-j/O O 1 J 

~ f' it"ftü '@ 1 ~ 
En los co11112a.ses. 36-37 a La mayor: 

(Ir) 

En los compases 57-58 a Re mayor: ,.,.. 

J J. J 1 J. 



Secci6n Comp~s Material 

1- 2 Tema 

1 .• 3- 4 Tema, 
Contrapunto 

5-18 Tema, 
Contra punto 

;;. 
Desarrollo 

18-26 del 
2 • material 

26-38 tem~tico y 
contrapunto 

38-42-44 Tema en a, 
Tema en d 

3 • 

44-52 

Invenci6n no. 4 {re menor} 

Tonalidad Observaciones 

d Establecimiento del tema 

d Imitaci6n del tema en la voz inferior 

d - F Secuencia por segundas descendentes c.5-10.Contrapuntc 
nuevo tomado del tema c.11. Cadencia a F. 

F - a Trinos como punto de 6rgano 

a C.22-24 como 11-14. C.30-33 forman contrapunto inver 
tible con. c.18-21. Cadencia a la menor. 

a - d Contrapunto tomado del tema con varaci6n 
r1tmica compases 42-43. 

d Coda con tema invertido c.49-50. Cadencia final. 

~.· 

" 



- JJ -

lnvenclbn no. 4 (re menor) 

c.~ 

IJ-n-JJ_PJ1_'_JJ___,JJ1,& 1 @2 
Esta lnvenclbn es muy similar a la anterior 

(no.3, Re mayor). Aqu\ encontramos los mismos 

elementos, por ej emp 1 o: 1 os puntos de brgano, 1 a forma 

de las cadencias, la forma a tres partes, la forma de 

danza a 3/8. 

Las principales diferencias las encontramos 

primeramente en la construcclbn del tema: la 

lnvenclOn en Re mayor es anacrOslca; la de re menor 

es tt!tlca: la lnvenclOn en Re mayor se mueve en las 

reglones de tOnlca-dominante mientras que la no. 4 (re 

menor) utiliza constantemente diferentes funciones. 

La forma de la lnvenc IOn es de tres 

secciones: primera secclOn compases 1-18, segunda 

secclOn compases 18-38, tercera secclOn compases 

38-52. 

En los compases 1-2 se presenta el tema en l~ 

vo>. superior sin acompañamiento. En los compases 3-4, 

l<l voz Inferior Imita el tema •rna octava de 
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distancia. 

A partir del campas 5 se 

de repeticiones perlOdlcas del 

cuales forman una secuencia por 

Inician una serle 

mismo motivo, las 

segundas descendentes 

con eslabones de dos compases de duraclOn. 

En el campas 11 aparece un nuevo contrapunto 

tomado de las tres primeras notas de tema y el salto de 

sf!ptlma: 

mientras que la voz Inferior Imita en los compases 

11-16 las repeticiones µerlOdlcas que aparecieron en 

los compases 5-10. Cadencia a Fa mayor en los compases 

17-18. 

La segunda secc!On conserva los puntos de 

Organo de la primera secc!On, pero esta vez en forma 

de trinos. Los compases 22-24 son correspondientes 

los compases 11-14 en lnvers!On de las voces. En los 

compases 26-27 aparece el tema en la dominante menor 

(la menor). Los compases 30-33 forman contrapunto 

Invertible con los compases 18-21. En los compases 

37-38 se establece la cadencia a la menor. 

En la tercera secciOn, en los compases 42-43 

aparece nuevamente el contrapunto del campas 11 con 

varlaclOn rttmlca: 
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La reexooslclOn del tema se inicia en el 

comp~s 44. Se continúa con cuatro compases de coda. 

En los compases 49-50 se presenta el tema en forma 

invertida: 

IJ-il~J'3ijJJ J JJ 1 

Es de observarse que como en la lnvenciOn en 

Re mayor, la forma de las cadencias permanece Igual a 

lo largo de toda la rnvenciOn, presentando solamente 

pequeñas variaciones: 

j 1 J 

I[ 



Seccifla Coap'8 llaterial 

1- 4 h•, 
CoatrapUDto 

1 5- 8 :!'e•, 
H Contrap1U1to 

l 9-11 Blaboraci!on 
del ma" T.J' e:. 

' { 
12-15 'l!emay 

Contrapunto 

16-19 ~ .. ,. 
Contrapunto 

20-22 

' { 
2'-26 

27-'º Tema 7 
Contrapunto 

,,_,2 

Inftnci!ou no. 5 ("i bemol ma7or) 

'l!cmalidad Obaernciouea 

JI: b Eatablecimieuto del t-. El coutrap1U1to •• iDicia a 
la 111 tad del primer compb. 

Imitaci!ou eiracta de loa c, 1-4 ea la dominante. 

J: b - e Secuencia por aegur1das ascendentes. 

• Inicio del contrap1U11:0 innrUble con relac16n 
a la prillera aeccilm. · 

! 

Secuencia por segundas deacendentea. 

Pllenta de regreso a la ree:rpoeici6n del t- íormado 
por do• secuencias de dos compasee, 

Eb Reexpoeici~n del tema. 

cadencia final. 

... 
~ 
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lnvenclOn no. 5 (MI bemol mayor) 

Esta es una de las piezas mas simétricas 

dentro de todo el ciclo de Las Invenciones a dos Voces. 

Presenta una forma clara en tres secciones: 

primera secclOn compases 1-11' segunda secclOn 

compases 12-22, tercera secclOn compases 23-32. 

El contrapunto se inicia partir de la 

se9unda mitad del primer campas, aqut aparece por vez 

primera dentro del ciclo de Las Invenciones, un 

contrapunto obligado, es decir, una parte obligada del 

tema que siempre va a aparecer como fiel acompa~~nte de 

~ste, y la cual conserva siempre sus caracter1sttcas 

Iniciales: 

,;1; j #f*Frrrr lfrA 
~';tlflíf tlJrrr»mr¡w 
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En el campas 5, la voz inferior inicia, en 

la regilln de la dominante, la !mi taciOn del tema. Los 

compases 5-8 forman contrapunto Invertible con 

relac!On a los compases 1-4. 

En los compases 9-11, la voz superior forma 

una secuencia por segundas ascendentes con material del 

primer comp~s del tema, y la vo7. Inferior, una 

secuencia libre por segundas ascendentes con material 

de 1 contrapunto. 

La segunda seccilln se inicia en do menor. 

Aqut se furma contrapunto invertible con relacilln a 

la primera secciOn. 

La tercera seccilln se inicia en el campas 

23 con el puente de regreso. Los compases 23-24 forman 

una secuencia por segundas ascendentes en la voz 

superior, con material del primer campas del tema. 

Esta secuencia se imita en la voz inferior en los 

compases 25-26. En el comp~s 27 se inicia la 

reexposicllln del tema. La cadencia final se inicia en 

el campas 31. 



Seccifin Compb Material 

{ 
1- 4 ·.1:ema 1 

Contrapunto 

1 5- 8 Tema 1 
Contrapunto 

9-20 Desarrollo 
del mat,T.yC, 

' l 21-24 :rema y 
Contrapunto 

25-28 Tema y 
Contrapunto 

29-42 Compases 3+4 
del tema; c. 

{ 
43-46 Tema y 

Contrapunto 

3 47-50 Tema y 
Contrapunto 

51-62 

Invenci6n no, 6 (Mi mayor) 

Tonalidad Observaciones 

E Expoe1c16n del tema 1 contrapunto 

Contrapunto invertible con relacibn a c, 1-4. 

Secuencia por segundas descendentes c. 9-12. 
Cadencia a la dominante. 

H Tema en la dominante, 
Contrapunto invertible de los compasee 21-28 
con relaci6n a los compasee 1-8. 

gf C.29-31, voz superior forma secuencia por segundas as. 
cendentee. C.33-36, voz superior - secuencia por 
segundas descendentes. Cadencia a sol sostenido menor. 

E Reexpoeici6n del tema y contrapunto, 

ContraEunto invertible en los compasee 43-50 con 
relaci n a los compasee 1-8. 

E 
-.ontra~unto invertillle lillre en loe c.51-5ó con 
relaci n a c.9-14. Cadencia final. 

w 
"' 
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lnvencllln no. 6 (MI mayorl 

L.a Jnvencllln en MI mayor es la (mica que 

oresenta sl~nos de repetlclbn. 

La forma de la Invencllln es de tres 

secciones: primera seccllln hasta 1 a barra de 

repetlcllln !compases 1-201, segunda se~clbn de los 

signos de reoetlcllln 

menor Ccomoases 21-421, 

la cadencia en sol sostenido 

tercera seccllln de la 

reexposlcllln del tema la barra de repetlcllln 

(compases 43-621. 

Los comoases 1-4 presentan el tema en la voz 

superior. El contrapunto ti.ene 

acompa~amlento obligado (como en el 

car~cter 

caso de 

de 

la 

tnvencl~n ne. 51, ya que siempre aparece con las 

mismas car~cterlstlcas y como fiel acomoafiante del 

tema: este contrapunto adQuiere una lmoortancta 

especi~1 ~ t porque a dem~ s del sentido obligado, 

complementa al tema tanto rltmica como melDdlcamente: 

.., 

'~ CH 1 f ( f 1E rrmq ~ 
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Los compases 4-8 forman contrapunto 

invertible con relacl6n a los compases 1-4. 

A partir del comp~s se inicia el 

desarrollo del tema: aqu1 se comprimen los primeros 

cuatro compases, ya que todos los componentes del tema 

se pueden observar en estos doce compases (9-20\: 

s1ncopas, dieciseisavos y treintaidosavos. La escala 

que forma parte del tema no aparece en este desarrollo. 

Los lnterva los del campas 4, qulUndole los 

treintaidosavos, forman un elemento importante en la 

elaboracl6n del material tematice. 

los comoases 9-10 y 11-12 forman una 

secuencia por segundas descendentes. En los compases 

16-17 se establece la cadencia en si menor, la cual se 

refuerza en los siguientes tres compases (18-20). 

Es de observarse oue las tres secciones terminan con la 

misma figura: 

La segunda seccilln se inicia con la 

transoosicilln de los primeros ocho compases la 

tonalidad de la dominante (Si mayor). Estos compases 

( 21-28). forman contraounto invertl ble con 1 os 

compases 1-8. En los compases 29-31 se forma, en la vo1 

superior, una secuencia libre por seg~ndas ascendentes 

con material del comp~s 4 del tema. 
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Los compases 33-34 forman una secuencia libre 

por segundas ascendentes en la voz superior, por 

segundas descendentes en la voz Inferior. En el como~s 

42 se establece la cadencia a sol sostenido menor. 

La tercera seccl6n conserva gran similitud 

en su forma con la primera parte. 

Los compases 43-50 forman contrapunto 

Invertible con relacl6n a los compases 1-R. Los 

compases 51-56 forman contrapunto Invertible con 

relacl6n a los compases 9-14, pero de una forma libre, 

ya que los Intervalos no permanecen del todo Iguales. 



Seccibn Complis Material 

1 Mouvoe 
a - b 

1- 2 a 
1 

Desarrollo 
3- 4 de loe mot. 

a - b 

5- 6 
' 

7-B-9 a 

--
10-11 a - b 

2 
11-13 

14-15 

' { 15-16-17 a 

18-23 

Invenci6n no. 7 (mi menor) 

Tonalidad Observaciones 

e Expoaicibn del tema. 

Relacibn de antecedente - consecuente 

Secuencia por segundas descendentes.Evolucibn del tellll3 
Transformaci6n del salto de 5ta.a salto de 6ta. 

c - G Campas 5 secuencia en la voz inferior por terceras 
descendentes. Cadencia a Sol mayor. 

G Punto de brgano sobre re c. 7. Cadencia a 
la dominante. 

si menor Se alcanza la regi6n de la dominante 
de si menor. 
ReuniDn ele todas las varaciones de 
los elementos utilizados. 

Si menara Secci6n conductora. Secuencia por segundas 
:Z: mi menor descendentes .en la voz inferior. 

Reexposici6n del tema en forma variada y alargada. 
Secuencia por segundas descendentes 

e Cadencia final. 

... 
"' 
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lnvenciOn no. 7 (mi menor) 

Esta es una de las piezas mas libres dentro 

del ciclo de las Invenciones a dos Voces. tanto en el 

establecimiento de su form~. como en la caoacldad de 

su tema para transformarse. 

La forma en s1 no presenta problemas de 

ldentlflcaclon, sino mas bien la duraclOn de sus 

>ecc 1 ones. 

La forma de la lnvenciOn es de tres 

secciones: orlmera secciOn compases 1-6, segunda 

secclOn compases 7-15, tercera secciOn compases 

15-23. 

El tema se puede comoarar con el lema de la 

lovenclOn no. 1: tambl~n se obtiene de una sola 

poslclOn de la mano en su primer motivo (al v el 

segundo motivo (bl a base de octavos. alcanza tambl~n 

(como en el caso de la primera lr1Venci0n\ la reaiOn 

de la dominante (campas 11. 

El segundo campas se puede considerar como 

una respuesta al primero, pero en una forma libre, ya. 
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que tanto los intervalos !salto) como las relaciones 

r!tmlcas, sufren pequeñas variaciones: aqu! se 

presenta por primera vez lo que va a predominar en toda 

la lnvenclOn, sea, la capacidad de transformaclOn 

del tema sin llegar dar la impresiOn de que se 

estén utilizando nuevos elementos ajenos éste. 

Entre los compases y existe una relaciOn de 

antecedente y consecuente, ya que el segundo campas no 

sOlo responde, sino resuelve. 

Los compases 3 y 4 toman el motivo "a" 

forman entre s1 una secuencia por segundas 

descendentes. 

Es Importante el procedimiento de 1 a 

imitaciOn constante de las voces, pues esta es una 

caracter1stlca que predomina también durante toda la 

lnvenciOn. 

La voz Inferior del compas conserva 1 a 

figura rttmlca n fflj de la segunda mitad del 

compas 3, la cual forma una secuencia por terceras 

descendentes, mientras la voz superior se sirve 

únicamente de los dieciseisavos para alcanzar a su 

vez, en el compas 6, la misma figura que la voz 

Inferior. En los compases 6-7 se forma la cadencia al 

relativo mayor (Sol mayor) de la tonalidad original (mi 
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Renor\, 

La segunda secciOn es la m~s rica en 

transformaciones del material temHico v su vez 

tambi~n la parte mas larga y mas di fiel i en el 

establecimiento de sus relaciones. 

Para determinar la duraciOn de esta segunda 

secciOn se tomaron en consideracion diferentes puntos 

de vista: por e.1empio, para Busoni la segunda secclOn 

va del campas 7 hasta el campas 15. Busonl da como 

aclaraclOn: "en movimientos contrapunt!stlcos la 

entrada del punto de Organo en la dominante es siempre 

un indicio del inicio de la CJitima secclOn", adem!s 

se basa en el hecho de Que a partir de aqul ya no se 

abandona la tonalidad principal. Como reexooslclOn del 

tema propone la figura: 

al final del comnas 15 y principios del 16. 

ERWIN RATZ sostiene que la extensiOn de la 

segunda secclOn abarca los compases 7-17. 

Ratz da como aclaraciOn que en los compases 

18,19,20 aperece una especie de reexposiciOn del tema 

con grandes variantes y se apoya en el hecho de la 
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caoacldad de transformeciOn del tema de la lnvencíOn: 

Yo estov de acuerdo con la proouesta hecha 

por Busonl. 

La seounda secclOn se lnlcia con el motlvo 

"a" del tema, el cual conduce al prlmer punto de 

Organo de ta lnvenclOn (el trino sobre re, comp~s 71, 

mientras en la voz inferior se producen una serie de 

transformaciones del orimer motivo: 

Los dos orimeros dieciseisavos del tema son 

variados: en el orlmer eiemplo se Invierten y en el 

seoundo se lnvlerten v se alaroan a tr~s dleclseisavos: 

en el cnmo~s 9 se alcanza la dominante de Sol mayor. 

Los siouientes dos compases (10-111 se slrven del 

material de los dos motivos del tema ("a" 11 b11 l se 

modula hacla sl menor y se alcanza, en la primera mitad 

del como~s 11, la dominante de esta tonalidad. 
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·En los comoases 11-13 encontramos reunidos 

todas l~s variaciones de los elementos utill~ados, lo 

cual da a estos compases un sentido ctlm~tlco dentro 

de toda la pieza. 

A partir del comp~s 14 empieza el puente de 

regreso. AQU! se conv l erte e 1 s 1 'llenar en 1 a dom! nante 

de mi menor; se observa una secuencia por sequndas 

descendentes en la voz Inferior, que desemboca al 

segundo punto de Organo de ta tnvenclOn lcomp~s 15), 

Al final del comp~s 15 aparece la reexposlclOn del 

tema en forma variada alargada: 

la cual forma una secuencia por segundas descendentes 

sobre el punto de Organo (comp~s 16). Oe esta forma 

se Inicia la tercera secclOn. 

Al final del comp~s 17 se Imita en ta voz 

Inferior, la secuencia de la voz suoerlor en los 

compases 15-16-17; es en el comp~s 18, donde Rat.z nos 

conduce a la Idea de la "reexposlciOn del tema en 

forma altamente variada", la cual aclaramos en p~glnas 

anteriores. 

El final hace una ~!tima presentaclOn de 

todas las variaciones de los elementos utilizados, para 

concluir con la cadencia. 



Invenc16n no, 8 (Fa mayor) 

Secc16n CompAs Material. Tonalidad Observaciones 

1- 2 Tema F Expoe1ci6n del tema. 

2- 3 Tema Inicio del carActer can6nico de la pieza 
en la voz inferior. 

1 ' 
1- 7 Canon a la Bva. 

e-11 F - C Canon a la 9na. Cadencia en la dominante. 

12-14 Tema c Transporte de c. 1-3 a Do mayor. Contrapunto 
invertible con relaci6n a los compases 1-3. 

2 • 15-18 CompAs 4 g - d Aparece la inversi6n de la figura del compAe 4 
invertido en la voz superior. "' 

Elaboraci6n de la inversi6n de la figura del compAs 4 
19-25 en la voz inferior. Secuencia por segundas deseen-

dentes c.19-20.Imitaci6n en la voz superior (c.21-22), 

3 { 26-34 Tema Si b - F Secuencia QOr terceros descendentes. 
Cadencia final. 
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• 
lnvenclOn no. 8 (Fa mayor) 

lnvenclOn de caracter canOnlco, sencilla 

en su forma y transparente en el establecimiento de sus 

relaciones. 

Presenta una forma clara de tres secciones, 

las cuales se encuentran perfectamente definidas, 1 

pesar de que la tercera secclOn omite la reexposlctOn 

del tema: primera secclOn compases 1-11, segunda 

secclOn compases 12-25, tercera secclOn compases 

26-34. 

El plano armOnlco general es sencillo y 

conciso l - V : IV - l. 

La primera secclOn se compone de un canon a 

la octava hasta el campas 7, donde comienza la 

modulaclOn: el canon se contlnOa, pero a la novena, y 

se establece la cadencia a Do mayor en el campas 12. 

La forma de esta primera secclOn es: dos 

compases de tema, su lmltaclOn en la voz Inferior, y 

la evoluclOn del material temltlco. 

La segunda secclOn repite los tres prl!M!ros 
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compases transpurtados Do mayor, los cuales forman 

contrapunto Invertible con relaclOn 

1-3. 

los compases 

En el comp~s 15 aparee una variante de la 

figura del campas 4: 

fritf -
la cual en seguida adquiere Independencia, ya que es la 

figura predominante en la segunda secclOn. 

A partir del campas 15 se empieza el 

movimiento tonal: se modula a sol menor (campas 161 

re menor (campas 18), en estos comoases se aorecla 

t1mblen el caracter canOnlco de la pieza. 

Í.os compases 16-19 forman contrapunto 

lnvertllle con rel1clOn a los compases 12-15. 

En el campas 19 se Inicia la elaboraclOn de 

la inverslOn de la figura del campas 4, la cual viene 

1 enriquecer la lnvenc!On en forma singular. 

Esta figura se translada a placer de voz a 

voz, forma secuencias, se libera y en el campas 26 

regresa al orden establecido en la primera parte. 

La tercera secclOn se Inicia sin reexponer 

el tema, es decir, se omiten los tres pr l meros 

co~pases, lo cual se hizo probablemente para evitar 
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cualquier posible monoton1a. 

Busoni escribe al pie de p~qina, en su 

edtciOn de Las invenciones a dos Voces, estos tres 

compases omitidos para que el alumno obtenga una idea 

ciara de la forma: 

En el 

secciOn en la regiOn 

comp~s 

de 1 a 

26 se inicia 

subdominante; 

la tercera 

en esta 

secciOn se conserva el mismo caracter canOnico de la 

primera secc\On. 

Es de observarse que esta es la segunda y 

Oltima invenciOn cuyo final esta marcado con un 

acorde. 



Invenc16n no. 9 (ta menor) 

Secci6n Comp!e Material Tonalidad Observactonee 

1- 4 Tema y 
Contrañunto f Establecimiento del tema. 

5- 8 Tema y Contrnpun1.~ invertible con relaci6n a c. 1-4 Contrapunto 

1 ' 9-11 Tem::>. y hacia e Variac16n del tema y contrapunto. C:lntranunto 
12-14 Repetici6n de loa compasea 9-11. 

15-16 cadencia a do menor. 

17-19 Tama y e Como compases 1-4 pero en 1nversi6n de las 
Contrapunto voces y en do menor 

~ 

21-22 c. 1 y 4 Variaci6n del tema del tema 

23-24 Repet1ci6n de loa compasea 21-22. Contrapunto 
invertible libre. 

2 25-27 Variaci6n del c.1. Secuencia por segundas descendente• 

28 hacia ! Preparaci6n del reestableoimiento de la 
tonalidad principal. 

29-32 f Reexposición del tema. 

33-34 Cadencia final 
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Invenc!On no. 9 (fa menor) 

En la Invenclbn 7 (mi menor) nos encontramos 

con el primer caso dentro del ciclo de Las Invenciones 

a dos Voces, en que ta capacidad de transformaclbn del 

tema, toma un papel lmoortante para el desarrollo de 

toda la pieza; se tomaron tos elementos del tema y se 

crearon diversas variaciones. 

En esta Invenclbn (fa menorl encontramos un 

trabajo similar, pero el tema es m~s elaborado: 

La forma de la Invenclbn es dos 

secciones: primera secclbn comoases 1-16, segunda 

secclOn compases 17-34. 

En los primeros cuatro compases se hace la 

presentaclOn del tema y contrapunto. Este contrapunto 
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tiene caracter obligado: 

En los siguientes cuatro compases (5-8) se 

sucede Ja imitaciOn del tema en Ja voz Inferior y se 

forma contrapunto invertible libre con reJaciOn Jos 

compases 1-4. 

A partir del comph se establece una 
vartaciOn del tema con extenslOn de tres compases 
(9-11). esta variacion se repite en los compases 
12-14. La variaciOn toma el material de 1 os tres 
primeros compases del tema, con pequeños cambios: el 
salto de sexta se convierte en salto de d~cima. AQU! 
se empieza a preparar la modulaciOn a do menor, hasta 
que se establece 1 a tonalidad en el campas 17. 

La segunda secclOn se Inicia en do menor: 
aqut se repiten los primeros cuatro compases de la 
lnvencJOn. pero en inversiOn de las voces. 

En el campas 21 se crea una nueva vartacf On 

del tema: se toma el material de Jos compases 1 y 4 del 

tema; el salto de sexta se convierte esta vez en una 

s~ptlma (compases 21-22). Esta vartaclOn se repite en 
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lns compases 23-24, y se forma contrapunto invertible 

con relaciOn a los dos compases anteriores. 

Los compases 25-27 forman una secuencia por 

segundas descendentes, con eslabones de un campas de 

duraclOn, basada en una nueva variaciOn del primer 

comoas. 

En el campas 28 se alcanza la dominante de 

fa menor, con lo Que se prepara el restablecimiento de 

la tonalidad principal (fa menor). 

En los compases 29-32 se sucede la 

reexposlciOn del tema. La cadencia final se presenta 

en los compases 33-34. 



5ecci6n Comp!s Material 

1- 3 Tema 

4- 6 Te:::a (e .1) 

-
1 ~ 7- B 1 

1 9-12 

13 

14-17 Tema 

18-19 

20-23 

24-25 
2 • 

26 ' 
27-28 

29-32 

Invenc16n no. 10 (Sol mayor) 

Tonalidad Observaciones 

G Exposic1Cn del tema en la voz superior, respuesta de 
la voz interior en la dominante. 

Secuencia por segundas descendentes; elaborac16n 
del primer compás del tema. 

hacia D Secuencia por aegundas descendentes. 
Modulaci6n a Re mayor. 

Imitaci6n de las voces, alargamiento del ritmo 
del segundo comp!s del tema. 

D Voces en movimiento contrario. Cadencia a la dominant• 

D Tema en forma comprimida en la voz superior (c.15). 
Respuesta tonal, repetic16n del tema como respuesta. 

Secuencia y elaboraci6n como compases 7-B. 

Puntos de 6rgano. Secuencia por cuartas ascendentes, 
c. 23 rompe con la secuencia. 

Inversi6n de las voces con respecto a c. 20-23, 

G Preparaci6n de la reexposici6n del tema. Regreso 
a la tonalidad original G, 
Reexpoa1c1on ae.L nma y respuesta "<Ona.L 
en la voz superior. 

c. 29 como c. 13 pero sin lograr la cadencia. 2 com-
pases de coda (30-31) y cadencia final. 

V; ..., 
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lnvenclOn no. 10 (Sol mayorl 

La forma de la Invenc!On es de dos 

sec.clones: primera secclOn compases 1-13, 

secclOn compases 14-32. 

El tema: 

segunda 

~ ,, -~r±f tJIF lftffr1 
es un desdoblamiento en forma circular de los acordes 

de tOnlca y dominante: 

i 
En el segundo comoas entra la voz Inferior, 

con la lmltaclOn del tema en la dominante. 

Esta lnvenciOn tiene el sentido de una 

Fughetta v el car~cter de una Giga. El termino 

Fughetta es el diminutivo en lenouaie italiano de la 

pa 1 abra "Fuga•. 

Una Fuga (explicada en forma resumida! es una 

composlclOn musical polff~nfca (vocal o Instrumental\ 

en la oue el tem~ oasd sucesivamente a las diferentes 
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voces, y en cada una de l'!stas sigue un desarrollo 

s lml lar; 

Una Fughetta est~ compuesta bajo las mlsmas 

reglas de la Fuga, pero la Fughetta es mas corta en 

todas sus partes. 

La Giga es una danza antlgua de 

ingl~s. de movimiento rAoldo. 

origen 

En los compases 4-6 se encuentra una cadencia 

por segundas descendentes. Aqu1 se elabora el material 

del primer campas del tema. 

Los compases 7-8 forman tambll'!n una 

secuencia por segundas descendentes. Aou1 se elabora 

el material de los dos compases del tema. En la voz 

superior se convierten los tres primeros octavos del 

tema, de Intervalos de terceras ascendentes a seoundas 

ascendentes. En la voz Inferior se elabora el segundo 

comoAs del tema, aqu1 se modlflcan ritmo e 

Intervalos. Esta elaboraclOn se contln~a llhremente 

en los siguientes cuatro compases (9-12\. 

En el campas 13 se observa un movimiento 

contrario entre las voces y se presenta una sO\ida 

Crldencia a la dominante. 

La segunda seccll>n se lnlcla con la 

lnverslt>n de l~s voces (co~ respecto al Inicio de la 
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primera secclO~ 

tema: 

se comprime la sepunda parte del 

, ,, 
La relaclOn entre las entradas del tema 

permanece como al principio; la primera entrada es en 

la tOnlca IRe mayor! la lmltaciOn en la voz 

superior, en la dominante (acorde de La mavorl. 

En el campas 16 la voz Inferior repite el 

tema, pero en forma de respuesta tonal 1 os co111oases 

14-15, lo cual continúa la voz superior, en la reglOn 

de la subdominante ISol mavorl, en el campas 17. 

Los comoases 18-19 forman una secuencia por 

sepundas descendentes; aQul se toma ejemplo de la 

elaboraclOn del material que aparecto en los compases 

7-8. 

A oartlr del comnas 20 aparecen ountos de 

Orqano ltrlnos sobre do sil en la voz superior, 

mientras la voz Inferior forma una secuencia por 

cuartas ascendentes (compases 20-221. la cual se rompe 

en e 1 campas 2'.l. 

En , os compases 24-35 se Invierte el 

movimiento: el punto de Organo pasa a la voz inferior 

v la voz suoerlor toma los octavos. 

En el comoas 26 toma la voz superior las 

figuras rltmlcas de cuarto octavo del segundo 
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comph del tema, y da paso a la reexposicilln del 

tema. 

La reexpos i c i !In del tema se presenta en la 

voz superior (comptls 27l, pero no en su forma 

original, .va que en el comph 28, se toma el primer 

comph de 1 a respuesta tona 1 aparecida en la voz 

Inferior (comptls 2). 

En el comptls 29 se establece el mtsrno 

esqueMa para una cadencia, que en el co•p~s 13, pero 

no llega a efectuarase, pues et comph 30 inicia una 

coda corta con duracl~n de dos compases (30-311. 

El comptls 31 repite la voz superior del comptls 29 a 

la octava baja y esta vez se logra la cadencia. 



Secci6n Comp~e Material 

1- 2 ~·ema y 
Contrapunto 

3- 4 

1 5- 6 Tema 

7- 8 Tema y 
Contrapunto 

9-10 Tema y 
Contrapunto 

11-12 Tema 

13-14 Tema y 
Contrapunto 

15-16 Tema 
2 • 

16-17 

18-20 Tema 

21-23 Tema y 
Contrapunto 

Invenci6n no. 11 (sol menor) 

Tonalidad Obeerveoionee 

g Exposic16n del tema con contrapunto obligado. 

Imitaci6n del tema a la octava en la voz inf"erior. 
Acompallamiento invertido. 

Si b - d Secuencia libre en la voz superior. 
cadencia a re menor. 

d Contrapunto invertible con relaci6n al 
inicio de .. la. Invenci6n. . 

d' Elaborac.i6n del.~ontrapunto en la voz superior. 
Cadencia a re menor. · · 

Tendencia Hencifm del tema; hacia F-c 

n - d Contrapunto invertible con relac16n a c. 3-4. 

Imitaci6n incompleta del tema en la voz inferior 
a la doble octava. 

hacia Eb Misma elaboraci6n del material temAtico que 
en loe compasee 5-6. 

g Modulaci6n a la t6nica (sol menor). Reexposici6n 
del tema y contrapunto. 

Elaboraci6n de fragmentos del tema y contrapunto, 
Cadencia final. 

cr. 

"' 
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lnvenclOn no. 11 (sol menor\ 

Con la tnvenclOn no. 9 (fa menorl SP. inicia 

la presentaclOn de temas m~s elaborados. En la 

lnvenclOn no. 5 (MI bemol mavorl se hablO por primera 

vez de un contrapunto "obligado", es decir, un 

contraounto Que siempre aparece con las mismas 

caracterlstlcas y es fiel acompañante del tema. En la 

lnvenclOn no.11 /sol menorl encontramos estas dos 

caracterlstlcas. 

la forma de la lnvenciOn es de dos 

secciones: primera secclOn compases 1-1 o. segunda 

secclOn compases 11-23. 

con dos comoases de extenslOn, compuesto de una sola 

figura rltmlca, abarca la extenslOn de una octava. 

Su contrapunto: 

tiene una presencia propia con diferentes flQuras 
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rttmlcas y cromatismo que le .dan una expresividad 

singular. 

En los compases 3-4 se Imita el tema a la 

octan en la voz Inferior, el contrapunto aparece 

deslizado medio campas hacia Adelante y en forma 

Inversa: 

Ambos gruoos de dos compases establecen la tbnlca de 

la tonalidad (sol menor\, 

Los compases 5-6 toman el material del tema; 

la voz superior forma una secuencia l lbre, para lo cual 

utiliza et material del orlmer comoas. Aout se 

observa una tendencia a SI bemol mayor, y se presenta 

la cadencia en re menor. 

En el comp~s 7 la voz Inferior repite el 

tema en la dominante (re menor\. a esto le acompaña el 

contrapunto en la voz superior y se crea contraounto 

Invertible con relaclbn a los compases 1-2. 

En los compases 9-10, la soprano toma las 

tres Oltlmas notas del contrapunto v las elabora !el 

salto original de cuarta se convierte primero en salto 

de sexta. luego de octava), mientras el balo elabora a 

su vez el material del tema; aqu\ se toma el sequndo 

tiempo del primer campas del tema. primero en forma 

original, luego invertido. 
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La orlmera secc!On termina con la cadencia a 

la dominante (re menor compas 111. 

La segunda secctOn se 

mene l On del tema: 

!nieta con una 

En los compases 13·14 se presenta el tema v 

contrapunto en la regiOn de la subdominante de re 

menor: a qui se forma contrapunto Invertible con 

relaclOn a los compases 3-4. 

En los compases 15-16 la voz Inferior Imita 

el tema, pero no en toda su extenslOn, a la doble 

octava. Los comoases 16-17 elaboran el material del 

primer campas del tema y conducen a la reexposlclOn 

de 1 tema. 

En el tercer tiempo del comoas 18 se Inicia 

la reexposiciOn dPl tema. 

Los tres Qltlmos comoases 121·231 utilizan 

fragmentos del tema contrapunto: al orlnciolo del 

compas 21 se presenta en la voz superior, la forma de 

escala del Inicio del tema: la voz Inferior aumenta el 

intervalo del tercer tiempo del segundo corneas del 

contrapunto de cuarta a octava. 



Seco16a Coaple Material 

,_ 2 T-y 
Contrap\IDtO 

1 ' 
,_ 4 Contrap11Dto 

y Tema 

5- 8 

9-10 Tema 1 
Contrapunto 

11-12 Tema 1 
Contrapunto 

2 ~ 
,,_14 

15-17 

18-19 

~ 
20-21 

Inftnoifln no. 12 (ta u1or) 

tonalidad ObSSrYBCion•• 

" Bxpo•1c16n del te11a y contrapunto. 

V Imitac16n del teJDS en la vos inferior a la quinta, 
Contrapunto en la vos superior. 

t#' El.aboraci6n del tema y contrapunto, 
Cadencia al relativo menor, 

t:f Tema en la vos 111perior, YBriado en su 
priaera parte. 

cf Respuesta del tema en la dominante. 

haoia Arpegios como elemento de elaboraci6n, si menor 

A Como compasee 5-8. 

A Reeirpos1ci6n del tema. Contrapunto variado, 

cadencia final. 

"" "' 
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lnvencibn no. 12 ILa mavorl 

Sin duda alguna la lnvenclbn en La mavor es 

la m~s virtuoststica de todo el ciclo, lo cual exige 

del ejecutante una mayor habllldad ttcnica_ 

La forma de la lnvenclbn es de dos 

s ecc 1 ones: primera secclbn comírnses 1-A, segunda 

secclOn corneases 9-21. 

El tema: rj Ja J ff l 

con ext.enslOn de dos comna,es, ut.i 1 izn t.orf.i'.. IL notas 

de la escala as1 como los aroegios ''" 1.;,nfca y 

s~ptlma de dominante de la dominante. 

como en el caso aTiterior, (Tnv~11cibn en ~,,l 1nenorl, 
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forma una unidad con el tema, es decir, el contrapunto 

dcompaña todas las apariciones del tema. 

En los corneases 3-4 se sucede la lmltaciOn 

del tema en la voz Inferior a una quinta de distancia, 

el contrapunto aparece en la voz superior. 

En el comoas 5 se toma, en la saorano, la 

primera mitad del primer campas la sequnda mitad del 

segundo comoas del tema: en el ba1o se utiliza la 

primera mitad del primer comp3s y la primera mitad del 

segundo comoas del contrapunto (comoases 5-6\, a esto 

le sigue un dialogo que emolea aroeqlos, el cual 

modula al relativo menor (fa sostenido menorl y se 

concluye la primera secclOn en el comoas R. 

La segunda secclOn se inicia en fa sostenido 

menor, la cual mantiene la slmetr1a de la orlmera 

secclOn en sus cuatro primeros compases. 

El campas 9 presenta una varlaciOn en la 

primera parte dei tema: en luaar de los adornos se 

producen saltos de octava ascendente .Y cuarta 

descendente que siemore regresan a la tontea: 

La respuesta, o sea la lmitaclOn del tema, 

tambllin se presenta en la dominante lcomoases 11-121, 

a lo cual sigue campas y medio de arpegios en ambas 

voces, en la segunda mitad del comp~s 14 se 
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restituve la perfecta sl"1etrta de la pieza. 

En el comoas 18 se inicia la reexposiclOn 

1el tema, esta vez en la voz Inferior. mientras Que el 

contraounto toma, en su primer comp;'i; ( 1Rl, el tercer 

tlemoo del se~undo campas del tema y en su segundo 

campas (19l, imita alqunos de los Intervalos del tema: 

En el comoas 21 se toma 1 lbremente el 

~aterlal tematice v se produce le cadencia final. 



Secci6n Comp~e Material 

{ 
1- 2 a - b 

1 3- 4 

5- 6 

6- 7 a - b 

1A 8-11 

11-13 

2 14-15-
16-17 

18 a - b 

19-22 
2A 

22-23 a 

24-26 

Invenci6n no. 13 (la menor) 

Tonalidad Observaciones 

a Tema y contrapunto en forma can6nica 

Elaboraci6n del material temAtico. Secuencia por segun-
das en la voz superior; la voz inferior secuenciada. 

e Secuencia por segundas descendentes. 
Cadencia al relativo mayor. 

e Motivos a y b en Do mayor, 1mitaci6n a la octava 
en la voz superior. 

G Secuencia por segundas descendentes con car~cter 
can6nico; modulaci6n a Sol mayor. 

e Elaboraci6n del material del compás 5. 
Cadencia a mi menor. 

d-C-e-A Secuencia por segundas descendentes, elaboracibn del 
material de c.3. Seccibn de intranquilidad arm6nica. 

a Reexposici6n variada de los motivos de1 tema. 

Episodio con movimiento arpegiado descendente. 
Elaboraci6n de los compases 3-13-14. 

Preeentacibn del motivo a. Secuencia por segundas 
ascendentes en ambas voces. 

a Libertad en la elaboraci6n del material tenratico. 
Cadencia final. 

_, 
o 
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tnvenclbn no. 13 (la menor\ 

Este es el primer caso dentro del ciclo de 

Las invenciones dos Voces, en Que el tema 

contrapunto presentan el mismo material, de tal forma, 

QUe los dos motivos del tema son a su vez contrapunto 

de st mismos: 

El tema es un desdoblamiento de los acordes 

de tbnlca y s~ptima de ~omlnante, oero esta vez se 

describe movimiento en forma perl~dica. 

I~ 
La forma de la 1nvenclon es de dos secciones, 

cada una dividida en dos partes: orlmera secclbn IAl 

compases 1-6, secr.ibn 1-B compases 6-13, se~unda 
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1ecclfin fBI compases 14~17, secclfin R compases 

18':'25. 

La exooslclfin del material tem~tlco se 

sucede en forma canfinlca. 

En los compases 3-4 se forrn3, en la voz 

superior, una secuencia por seaundas descendentes: en 

los compase~ 5-6 se presenta una secuencia por segundas 

des:endentes formada por tres eslahones, cada uno de 

medio como~s de duraclfin, En la voz Inferior se 

presentan tambl~n secuencias cero con car~cter libre. 

En el campas 6 se presenta la cadencia al 

relativo mayor (Do mayor\, con lo cual se concluye la 

secclfin 1 A. 

La secclbn 1 B se Inicia en la sea~nda mltart 

del comp~s 6 con los motivos lnlc(alé.s)n.:Do mayor en 

la .vo>. Inferior. 

En el com~~s 7 se de 

-los _motivos en la VO? superior. En :1a segunda mitad del 

comp~s P, se Inicia en el ba1o, ·una secuencia por 

segundas descendentes. la cual Imita la soorano en el 

campas 9 v adquiere un car&cter canbnlco hasta la 

primera mitad del comp~s 11. En la seounda mitad del 

comp~s 11 se Inicia la cadencia a mi menor. 
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En el comp~s 13 se observa una nueva 

elaboraclOn del material tem~tlco: 

la cual tomar~ un papel Importante en las siguientes 

secciones. 

En la secciOn A. se utiliza la nueva 

elaboraclOn del material tem~tlco, aparecido en el 

comp!s 13, como puente de unl5n entre las partes de la 

secuencia por segundas descendentes, la cual elahora 

el material del tercer comp~s. En esta secclOn se 

observa Intranquilidad armOnica. 

La secclOn B se Inicia con 1 a 

reexposlclOn del tema, aqu1 se cambia el orden de los 

motivos; el motivo b que originalmente aoarecib en la 

primera mitad del segundo como~s. en la voz inferior, 

se trans 1 adb la primera mitad del comp~s. De esta 

manera se pierde el car~cter canbnlco del material 

tem~tlco y se convierte en contrapunto Invertible 

entre las dos partes del como~s 18. 

En el comp~s 19 se ocuoan ambas voces por 

primera vez con movimiento arpegiado descendente: aou1 

se elabora el material de los compases 3 14. En 1 a 

voz suoerior se hace uso de la elaboraclOn aparecida 

en el comp~s 13. 

En la se9unda mitad del como~s 22 anarece el 
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motivo del tema, Al cual sigue una secuencia de tres 

eslabones oor sequndas ascendentes en ambas voces en el 

comp&s 23. 

Los dos últimos compases presentan una 

narcada libertad en la elaboraclbn del material 

tem&tlco con lo cual se llega a la cadencia final. 



5eoci6n Compls Material 

1- 2 Tema 

3 
1 

4- 5 Tema-

6- 8 Tema 
, 

9-11 Tema 

2 • 12-13 

.14-16 

16-18 Tema 
3 ~ 

18-20 

Invenci6n no, · 14 (51 bemol mayor) 

Tonalidad Obeervacionee 

Si b El<posici6n del tema; secuencia libre c,2. 

Secuencia de dos eslabones, cada una de medio comple. 

Elaboraci6n de la primera figura del tema. 
Secuencia doble por segundas descendentes, 

Tema en la dominante. Contrapunto invertible 
con respecto a loa compasee 1-3. 

g-Eb -c Tema 1 contrapunto, Secci6n de intranquilidad 
arm6nica. 

c - Si b canon a la doble octava con material de la 
primera figura del tema, 

Secuencia por terceras deacendentea.Secuenoia por se-
gundaa descendentes a partir de la segunda midad c,14, 

51 b Reexpoeici6n del tema a la octava en la voz superior 
con efecto can6nico, 

Elaboraci6n del tema, cadencia final. 

.... 
V; 
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!nvenclbn no. 14 (SI beinol mavorl 

El tema de esta lnvencibn es posible 

concebirlo de diferentes maneras: por ejemplo: 

Busonl sostiene (en su edlclbn de "Las Invenciones a 

dos Voces" l que e 1 te'lla se compone de dos mot 1 vos 

anacrOsicos: 

el primero dlatbnlco 

jhgLJ; ~ 
y el otro de acord¿: 

,1, N. David opina len su 1 !bro ºLas 

!nvenc Iones clns Voces de ,J.S, Bach"l que el tema se 

puede concebl r sene!! lamente: 

l• '1r r r E r f E ~ 



- 77 -

va aue el primer tiempo no es m~s aue una parte del 

acorde con sus noLas de o;so. 

R1tz sostie~e (en su libro "Tntroducci6n 

la forma musical"! q~e el tema tiene dos parte: 

una ascenrjente: 

y otra descendente: 

J J d 1 p 
Yo estoy de acuerdo con la propuesta de Ratz. 

La forma de la Tnvencibn es de tres 

secciones: pr i r;iero secci6n compases 1-8, sequnda 

secciC>n corneases 9-16, tercera 

16-21 • 

secc!C>n compases 

La orimerd secci6n presenta, en su primer 

comp~s. el tema .v la respuesta del mismo: el uno en 

forma ascendente y la respuesta en forma descendente. 

El contraounto es sencillo con poca 

actividad. 

El comp~s es una secuencia 1 i bre con 

relaclC>n a 1 primer como~ s. En el comp~s 3 se impone 

ia fiaura ascendente y se forma una secuencia de dos 
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eslabones en la voz superior. 

En los compases 4-5 se elabora la primer 

figura del tema, cuyas voces forman una secuencia doble 

por segundas descendentes, la cual se rompe en la 

segunda mitad del campas y se da paso a la 

dom! nante. 

En los compases 6-l\ se presenta el tema en 1 a 

regtOn de la dominante; aaul 

invertible con respecto 

excepclbn del contrapunto en 

se forma contrapunto 

los compases 1-3 (con 

el comoas 8, el cual 

mantiene su forma pero cambia sus intervalos l. 

La segunda secciOn presenta en el campas 9, 

la primera parte del tema a una cuarta descendente y la 

segunda parte a una segunda descendente, con relac!On 

al primer campas. La voz Inferior toma el material del 

contrapunto y lo invierte llbrem~nte. 

En los compases 9-11 se observa 

Intranquilidad armOnica; en el campas 9 se toca sol 

menor, en la segunda mitad del campas 10 se toca MI 

bemol mayor y al final del campas 11, do menor. 

En el campas 12 se inicia un canon la 

doble octava, con duraciOn de dos comoases (12-13). 

En el campas 14 se unifican ambas voces 

rltmlcamente. En la primera mitad del campas 14 se 

forma una secuencia por terceras descendentes en ambas 

voces. De la segunda mitad del campas 14 a la primera 

mitad del campas 16, se encuentra una secuencia por 

segundas descendentes, en ambas voces, cuyos eslabones 
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SWB DE U 
Nn nrnE 
j¡JfüJJJf~ 

tienen una extensi~n de medio como<s. 

La tercera secci~n se Inicia con la 

reexposlclbn rlel te1oa en la voz Inferior. En el cuarto 

t 1 empo del como~s 16 inicia la vot superior la 

imltacibn. no siempre extricta, de la voz inferior 

una octava de distancia: aQu1 se produce efecto 

canbnlco. Esto se contlnDa hasta Ja primera mitad del 

comp~s 1~. donde la voz superior concluye el canon. 

El comp~s 19 elabora el material tem~tlco 

libremente y se llega a la cadencia fina\. 



Secci6n Compfis Material 

1- 2 Tema y 
Contraoimto 

3-4-5 
1 ( 

5- 7 

B-11 

{ 
12-13 Tema y 

Contrapunto 

2 14-15 

16-17 

{ 
18-19 

3 19-20 

21-22 

Invenoi6n no. 15 (si menor) 

'!onalidad Observaciones 

h Exposici6n del tema y contrapunto 

fiJ; Respuesta en la dominante. Contrapunto variado. 
Cadencia perfecta a fa sostenido menor. 

Tema en la voz superior. Acomp~amiento forma contra-
ptinto invertible con relaci6n a c. 3-4. 

Elaboraci6n del material del contrapunto.Secuencia po1 
h -D segundas descendentes c.B-9 , secuencia por segundas 

descendentes c •. 10. cadencia al relativo mayor. 

D Presentaci6n del tema en la tonalidad relativa mayor 
en inversi6n de las voces. 

A Respuesta en la dominante. 

E-h-f1J:-D Secuencia modulatoria a si menor. 

b Reexposici6n del tema en si menor. Contrapunto 
en la voz superior. 

Imitación áel tema en la voz superior a la octava. 

Cadencia final. 

ex 
e 
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lnvencibn no. 15. ( sl n1ei>nrl 

La forma de la InvenciDn e• de tres 

secciones: primera secci6n como~ses 1-11. 

seccibn 

18- 22. 

y hace 

compases 12-17, tercera secclbn comods~s 

El tema tiene una ;xte'l1~16X cte: dos co~".Jsi's 
USO copioso de orname,~t~{oa'ra embPil.>cr:r SU 

linea melbdica. 

El contrapunto presenta una forma sene i 11 ~ 

tiene sentido obligado: 

Este acomoa~amiento se present• cada vez Que el tem• 

aparece. oero ya no lo volvemos a encontrar en su form• 

original: l!st.e tori1a ejemplo del Lema v se enoalana 

tambil!n con ornamentos: oor e1emolo en los como••~s 
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19- 20: 

F.11 los ccrnu-Jses 3-4 se sucedi;. 1.1 resouP.st.a en 

la domín.;nte (fa sostenido menor\: ~n e~ta resnue>ta se 

varia el final del tema: los cuatro dieciseisavos 

orlginal•5 se convierten en dos octavos (cuarto tlemoo 

del como~s 41. 

El acompañamiento aoarece en ia voz superior, 

pero va no en la form; sencilla del-principio de la 

lnvencl6n. si no las figuras de octavos oriqlnales se 

convierten en dieciseisavos, acomoañados _de notas de 

ddornc escrltíls tambl~n en forma de dieciseisavos. El 

final dP. esta resouesta da paso a la cadencia en fa 

sostenlnc ~enor en la primera mitad del corneas 5. 

De la sequnr!; mitad del cnrnp~s hasta la 

primera mi tau del comp~s 7, se forma contrapunto 

lnvertlhle con relacibn a los compases 3.4, 

Los co~pases R-11 presentan prlme~amente una 

mortul ac l bn si menor, para luego establecer !'a 

-tonalidad relativa mavor (Re mavor-1 en -el~~compas __ J2~

En estos compases se toma prlnclpalminte el mafe~lal 

del contra11unto aparer.ldo en el tercer tlemoo del 

campas 3, 

En los compjses A-9 aparee~ .una secuencia con 

eslabones de un· comp~s de duraci6n, por sequndas 
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éescendentes. 

En el co~oas 10 se forma en la voz superior, 

una secuencia de cuatro eslabones por sequnda s 

descendentes. En el campas 11 se presenta tambi~n el 

material del contrapunto en la voz Inferior. mientras 

la voz superior hace una menciOn del tema: esta 

menc!On toma las figuras rttmicas del t~ma pero 

varia los Intervalos. 

La sequnda secc!On se inicia en Re mavor con 

el tema en lnvers!On de las voces (con respecto la 

orlmera presentaciOn\, conservando la simetrla de la 

primera seccJOn. La respuesta aoarece en la dominante 

(La mayor\ en los compases 14-15. 

Los dos sJQuientes compases ( 16-171 uti llzan 

el material del final del tema par.i for'llar un.i 

secuencia 

menor). 

modulatorla la tonalidad orJ 0 1nal (si 

La tercera secc!On se Inicia con 1 a 

reexposlc!On del tema en la voz Inferior. Al .ffnal del 

comoas 19 se Inicia la lmitacllln del tema a· Ja octava 

e~ la voz superior. 

En el como~s 21 aparecen.Jas .. tres.Pr.lmeras 

notas del tema en Ja voz Inferior v se da paso la 

cadencia final. 
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cao1tulo IV 

Suoerenclas para el uso de las invenciones como 

material oedaobqlco 

Co•no s~ mencion6 en el caplt.ulo·tl. las 

Invenciones fueron creadas con fl~ej pidag6qlcos j 

oara ñlr.nnzar diferentes _oh.tetlvo_s}'.; t.ánt.o::muúcales 

como t~r.nir.os. 

Bach aclara sus ob.1et_lvos' ·en: ·Ía_· lnstruccl6n 

Sincero que presenta al l~lclo de L-a~-ln.1ienc.lones a dos 

voces: 

a\ aprender a tocar llmolamente a dos voces. 

bl obt.e•1er buenas Ideas. 

el elecut.ar bien las piezas. 

dl adquirir un es ti lo cantablle de e_lecuclón. 

el adQu\rir un fuerte ~usto oor 1 a campos!-

e 1 bn. 

Sobre los obietlvos pedag6q\cos que se 

oerslquen en las Invenciones, se puede decir en una 

forma qeneral: el trabajo de una-correcta artlculaclbn 
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v fraseo P.S de eso~cial lmuortancla para lograr el 

sentido musical de las oie1as. 

la "'tlculaclOn roouerf1a en el ciclo de las 

invenciones a ~os Voces se puede exooner de una forma 

sencilla. oracias la construcclOn r1tmica de las 

olezas: d(eciselsavos llqados. octavos oor orados 

con.funtos l lgc1dos, saltos de octavos desl loados, saltos 

entre diferentes flouras rltmlcas 

(dieciseisavo-octavo! ligeramente desll 0ados. 

Esta artlculaclOn es posible aollcarla de 

una forma general en todas las Invenciones. con algunas 

excepciones, las cuales se Indicaran en oaglnas 

posteriores cuando se traten las Invenciones en forma 

Individual. 

El uso de una artlculaclOn coherente es de 

esoeclal i~oortancla. no solo para el contenido 

mus(cal de las olezas, sino oue el uso de diferentes 

articulaciones en fiouras rltmlcas iquales, 

conducirla al desconcierto en el alumno. 

El trabajo dinamlco de las piezas esta 

condicionado oor varios factores: 

al funciones armOnicas. 

bl dlnamlca natural (en general, las lineas 

ascendentes tienden a crecer de volumen, 

las llneas descendentes tienden 

decrecer). 

el caracter. 

dl tempo, 
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La forma de ejecuta• la ornamentaclOn de las 

piezas, fue Indicada por J.S.Bach al Inicio del Llhrito 

para teclado de Wllhelm Friedemann Bach: 

F 1: l'.r!r 
<- r-

'"1: rt 1: t e• 1 

:5 ' r 1: 1: 

En la t~cnica olanlstlca se debe tener 

presente. que cada lnvenclOn persigue objetivns 

determinados y que en cada una de ellas se puede 

aprender algo diferente: oor eiemnlo: diferenci~clbn 

de toques (legato, staccatol. agilidad, 

rltmlca, dlgitaciOn. 

coherenclil 
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El an~llsls formal y armbnlco de las 

piezas, es muy Importante para la comorenslbn de 

~stas, as1 como para la formacibn musical del 

alumno. 

Las Invenciones tienen una forma clara 

f~cll de comprender. Las funciones armbnlcas Que se 

presentan en las piezas, pueden ser sencillas para un 

alumno que ya se encuentra capacitado para abordar Las 

Invenciones a dos Voces. 

Todas estos objetivos tienen como principal 

finalidad conducirnos lograr el cnntenldo po~tlcn de 

las Invenciones. 

Como principal trabajo proponemos: 
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Tnvencibn no. 1 IOo mayorl 

A 1 ooner 1 a mano derecha o i rnu I erda sobre e 1 

teclado en Do mñyor, sin tener Que cambiar la 

postclDn, obtenemos el tema en su totalidad de esta 

TnvenclOn. F.sto hace oosible, Que en el desarrollo del 

material tem&tlco, se presente escasamente el paso del 

pulqar, lo cual ahorra al alumno dificultades 

tl!cnlcas. 

Al elegir la dlgitaclOn. se tiene que tratar 

de mantener la misma digitaciOn en los mismos motivos 

hasta donde sea posible; por eiemplo en los compases 

1,2,7 .v 8 en la mano derecha y en las secuencias de los 

de los compases 3-4 v 5-6. 

Esto es Importante primeramente en el aspecto 

musical, porque asl se loara producir la misma llnea 

dln~mlca, cada vez nue aparecen elementos Iguales. En 

el asoecto t~cnlco, pornue asl se logr~n unificar .V 

simoliflcar las acciones musculues reoueridas para la 

eiecuclOn de estos motivos v secuencias. 

la uticulaclOn en esta lnvenciOn s~ puede 

proooner de una forma concreta, ve Que se presentan 

nrlnclpalmente dos figuras rltmicas: dieciseisavos 

ligados, octavos por orados coniuntos llqados, saltos 

de octavos desligados, saltos entre diferentes figuras 

rltmlcas (dieciseisavo-octavo) ligeramente desligad~s. 
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La dfna~lca general de esta f nvenci6n es: 

primera secci6n mf-f, segunda secci6n f-mf, :ercera 

secci6n p-f. 

Esta Invencl6n no. tiene Que ser tocada 

con declsl6n y vivacidad, oero no muy rapido J =63. 
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lnvenci~n no.2 (do menor\ 

Esta lnvenciOn presenta un tema extenso que 

hace uso de todas las notas de la tonalidad. lo cual 

requiere cambios constantes de posiciOn de la mano. 

El canon utilizado para la construcciOn de 

la pieza. hace surgir cinco acompañamientos diferentes, 

lo cual brinda oportunidad oara Que el alumno aprenda 

ejecutar diferentes articulaciones en cada voz. 

El tema utiliza dieciseisavos como figura 

orincipal: al final del tema aparece un adorno que debe 

ser medido e•actamente, es decir, el alumno debe tener 

claro qué tantas notas de treintaidosavos le pertenecen 

al adorno. La articuiaciDn de estas figuras, es de 

pensarse ligada. 

Debido la construcciD~ rlel tema y a la 

forma canOnica, es imposible buscar mantener siempre 

la misma diqitoclOn en las presentaciones de ~ste. 

El primer ac0moa~amiento se presenta en la 

voz superior (comp~s 3): ~ste utiliza dos figuras 

r1tmicas. La articulaciOn en estas figuras r1tmicas 

se recomienda que se trabajen en cada voz por separado, 

hasta que se est~ seguro de ella. 

La articulaciOn es f~cl i de comprender si 

desde un principio se expone como regla y se hace que 

el alumno la escriba en su partitura (por ejemplo en la 
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edlciOn Urtext, G. Henle Verlagl: 

compases 3-4 

~ 

r G !El 
Aqu1 se hace presente el trabaio de 

diferentes articulaciones a la vez. 

De esta forma se lo9ra que el alumno trabaie 

conscientemente con una artlculaciOn que est~ su 

alcance, que empiece a articular sus obras ~I mismo v 

que tome consciencia de! conceoto articu!ac!On. 

La ornamentac!On tiene que ser medida, es 

decir, e! alumno tiene que aprender a resolver los 

adornos como si las notas de éstos estuvieran escritos 

dentro de la ltnea melOdica. 

La din~mlca general de la pieza es en la 

primera secclOn mp-mf, segunda secclOn mf-f, tercera 

secclOn mf. 

El tempo de esta !nvenc!On es tranQui lo 

J =50. 



lnvencl6n no. 3 (Re mavor1 

En esta lnvenci6n se presentan indicaciones 

de artlculaci6n, que contradicen la articulacl6n 

propuesta en p~glnas anteriores, ya que ~sta hace 

separar grados conjuntos y saltos de dieciseisavos. 

Existen dos posihi 1 idades: continuamos con la 

regla proouesta y pasamos por alto la articulaci6n 

original nos metemos de lleno a explicar que existen 

otras formas de articulaci6n que deoenden del 

car~cter de la pieza, de la velocidad y ~ue tienen una 

relacl6n esneclflca con el instrumento original para 

el cual fueron creadas. 

Esto deoende del inter~s y edad del alumno; 

lo que no se debe hacer es ooner\e la Tnvenc16n 

enfrente hacerle eiecutar la artlculaci6n escrita, 

solamente por el hecho de ser la artlculaci6n origina\ 

(aqul tenemos que recordar que Bach utlllz6 en sus 

clases de Loclado di fcrcnte ornaMentacl6n y 

articulaclbn, las cuales sie~pre dependlan de la 

capaclrlad de sus alumnos y que en el Librito para 

teclado, que es el manuscrito original, no se presenta 

artlculacibn alguna\. 

La orna~entaclbn 

Urtext-Henle, en la cual 

que presenta la edlcl6n 

bas~ principalmente estas 

sugerencias·,· pue~e l legu a ser muy complicada para un 
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alumno; aqu1 existe la ooslbllldad de suprimir o 

simplificar 1 a ornamentac 1 On. Se recomienda 

nuevamente, escribir exactamente las notas con su 

notaciOn r\tmica, para que se comprenda l·a 11nea 

melOdica, especialmente en los compases 3-4. 

En esta pieza se presenta la necesidad de 

utilizar dlgltaciones Incomodas. como es el caso del 

quinto dedo sobre teclas negras (compases 5, 7 y 10). 

En general se recomienda practicarlas muy lentamente. 

La dlnamica general de la pieza es: primera 

secciOn f, segunda secciOn f-mf, tercera parte mf-f. 

Esta lnvenciOn es una pieza bailable que no 

puede ser ejecutada demasiado rapido J> =144. 

Allegretto dulce y vivaz. 
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Tnvenctbn no. 4 lre menor\ 

El tema de esta lnvenclbn utiliza la escala 

de la tonalidad en forma ascendente y descendente. 

Corno obietlvo principal al elegir la 

dlgltaclbn. tenemos Que aprender a formar patrones de 

dlgitactbn, los cuales se deben conservar, hasta donde 

la construccibn de las piezas nos lo permita. 

Por ejemplo: en los compases 7-B y 9-10, de 

esta lnvenctbn, se presenta una secuencia por segundas 

descendentes: aQut podemos eiempl !ficar la formaclbn 

de un patrbn de digttacibn de la siguiente forma: en 

los compases 7-R, en la mar.o derecha, uti !izamos la 

dlgltaclbn 3,1,2,3,4,5,1,5,4,3,2,1: e'ta dtoltactOn 

forma un patrbn que se aplica a los compases 9-10 v 

40-41, en la mano derecha, y el cual pode'!los transferir 

la mano Izquierda, en los compa,es 11-12, 13-14 y 

, 5-16. 

Uno de los aspectos Importantes a observar en 

la elecclbn de la di~ttacibn, es el tamaño y la 

formaci~n de la mano del ejecutante. En el tema de 

esta lnvencibn, el do sostenido del campas 2 se 

Podrta tocar con el se~undo dedo f'!lano derecha\, en 

lugar de ser tocado con el primer dedo, para decidir 

~sto, tenemos oue observar si al tratar de conservar 

el patrbn de digltaclbn utilizado en el tema, se van 
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a poder alcanzar otros saltos que se producen en el 

desarrollo del material tematice, co~o por ejemplo en 

los compases 7-8, el salto del Ja al si bemol en forma 

descendente. 

La ornamentac!On en la lnvenc!On no. 4 

presenta, 

duraciones, 

entre 

t'!sto 

otros, 

permite 

trinos con diferentes 

ejercitar tos diversos 

problemas rttmlcos Involucrados. Aqut se recomienda 

nuevamente escribir la notaclOn rttmlca de los trinos 

y ~s1 decidir cuantas notas les pertenecen a t'!stos. 

La dinamtca general de la pieza en la 

primera secclOn es f, segunda secclOn f, tercera 

secclOn mf-f. 

Esta pieza se debe tocar muy flu1da y con 

vigor J. :60. 
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lnvenclbn no. 5 (Mi bemol ma-yorl 

Esta lnvencf bn pertenece las piezas 

vlrtuos1stlcas dentro del ciclo de Las Invenciones 

dos Voces. 

El tema no presenta dificultades t~cnicas, 

'"ªs bien es .ef contrapunto, el que hace que fa pieza 

requiera de una mayor habllldad t~cnfca en el 

e.1ecut.ante. 

La tona 1 !dad de MI bemol mayor V fas 

repetlc1·ones de fa fl9ura en dieciseisavos, hacen que 

difícilmente se pueda loqrar una dlgftaclOn eficiente 

que permita tocar cOmodamente. 

La 'lla yor1 ;¡ de 1 as ediciones ev 1 tan e 1 

!)rimero V el ou i nto dedo sobre 1 as tec 1 as neqra s, 

esoeclalmente en 1 a mano f iqu i erda. que es donde se 

oresentan oeneralmente los -prob 1 ema s t~cnicos: es t.; 

dfgltaclhn hace que se tenoa que cambiar 

constante:nente la ooslclOn de fa mano. 

La soluclOn que proponemos es la de crear un 

oatron de dlgftac!On para el acompa~amlent.o en la 

mano lzqulerdd. 
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SI empeze'r.os las Flquras de dler.iseisa•10>, P" 

el co:no~s 1. con el or•mer dedo sobre el r.·i bemol. 

podemos unificar la dlgltaclbo para el aco~oa~•~l,oto 

casi siempre oue l!ste se presenta: 

fl f i 11 ~3'/ f/11 '" "' r 1.6~ .&#1/t 

2wi 1 #rrrr¡rrrrw 10 
S 11 J # I 4 1 .¡ ; .1 a 1/ 1 11 Z '/ ' }, 'l ~ .f '/A '1 .tJ l. I J ~ 

Para lograr la eficiencia de es trt 

dlgltaclbn. es de especial l:nportancla '.llantener la 

mano centrada, es decir. dentro del teclado /entre las 

teclas negras l. Esto puede resultar 1 nclrnmdo ;;I 

principio, pero si se practica muy lentamente, óesoul!s 

resulta beneficioso. 

La dln~01lca gener-.il de la pieza· es en la 

primera secclbn mf. segunda secclbn f-mf, tercera 

se·cc:iOn mf-f. 

El temoo debe ser resuelto J =72. Con vigor. 
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lnvenclbn no. 6 CM! mayor) 

El tema y su contrapunto se complementan de 

una for'lla especial, ya que las sincopas del tema no 

tendrla~ sentido sin el acompañamiento. 

El contrapunto utiliza la escala de MI mayor 

ascendente, el tema la escala cromatlca descendente, 

por lo tanto utilizamos las digltaclones 

corresoondlentes a dichas escalas. 

La secuencia en los compases 9-10, 11-12, 

13-14, d~b~ conservar la ~lsma digltaclbn: mano 

derecha ·mano Izquierda 

3151,2,1.4,2, t. 

Los treintaidosavos de ~sta lnvenclbn son 

mordentes escritos. La artlculacibn para ~stos es: 

los dos treintaidosavos se lig.10 con el siguiente 

dieciseisavo y estas tres notas se secaran ligeramente 

del slqulent.e.gruoo: m m m 
.1.~'.dln~1~·lc~ general de la pieza es en la 

,.,.·.-.· ·-<;.:.: _:·ro¡.,'.· .... 
primera' sééH6ií l1~iicdutce y traaui lo, segunda seccl6n 

mf-mo. ·tercera ·:secc'í ~n. inf-p. 

El ·t·~~PJ· d
0

é .la plez.a debe ser tranqul Jo 

J =9fi .. lnvenclbn.de c~ractergracioso y delicado. 
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tnvenclbn no. 7 (mi menor) 

El tema de esta !nvenclbn per~lte mantener 

siempre la mlsma di~itacibn del motlvo •: en In mano 

derecha 5,4,3,2,3,1,5, en 1 a mano Izquierda 

1,2,3,4,3,5,1, con una excepclbn; el comp&s 12 

tercero y cuarto tiempos. 

El motivo b utiliza diferentes fl~uras 

rltmlcas y un salto de cuarta, esto hace que en la 

elaboraclbn de éste motivo, se requiera de cambios 

constantes de dlgltaclbn. 

La ornamentaclbn de la pieza es abundante y 

variada; nuevamente recordamos que los adornos se 

tlenen que medir exactamente y concebir siempre dentro 

del discurso de la linea melbdlca. 

La edlclbn Urtext-Henle presenta algunas 

ooclones la ornamentaclbn, escritas entre 
. -

par~ntesls, las cuiles fuerori propuestjs pcir Bach, y 

que pueden resultar m~s senclllas de resnlver para un 

alumno. Este hecho demuestra que para Rach la 

ornamentaclbn en las Invenciones dependla da la 

capacidad o del nlvel en el cual se encontraba el 

alumno. 

En la lnvencl6n no. 2 se propuso Que el 

alumno escribiera la artlculacl6n en su p~rtltura y 

que ~I mismo la resolviera, de acuerdo a la oroouesta 
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sobre la artlculaci~n. hecha al orlnclplo de este 

r.ap1tulo; esta Jnvenr.!On en mi menoc es un ejemplo 

Ideal para loqrar que el alu'llno piense 1 a 

articulacibn, debido al uso constante de saltos entre 

figuras r1tmlcas diferentes y a la corta duracltin de 

los moti vos. 

La dln~mlca general de la pieza es en la 

?rlmera seccl6n mp-mf, segunda secclbn mp, tercera 

secclOn m1'. 

El tempo de la TnvenciOn es bastante 

tranoul lo f =66. Con deci slOn. 
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lnvencl6n no. 8 (Fa mayor) 

La construccl6n del tema permite formar un 

patr6n de dlgltacl6n sencillo, espec1flcamente en el 

segundo comp!s del tema. 

La dlgitacl6n del segundo comp!s en la mano 

derecha, se puede conservar siempre que dicho material 

aparece. La Gn\ca excepcl6n se presenta en el comp!s 

17. 

Este mismo materia 1 presenta. en 1 a mano 

Izquierda, algunas complicaciones al pretender formar 

un patr6n de dlgltacl6n. Los compases 3 y 16=18 

requieren de dlgltaclones diferentes. En el comp!s 9 

proponemos la dlgltacl6n 2,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3, la 

cual podemos conservar en los compases 10, 11, 13, 

31, 32. y 33 con peque~as variaciones debidas las 

diferencias r1tmlcas presentadas. 

En el comp!s 4 aparece en la voz superior la 

figura: 

E J7 
y en el comp!s 15 la tnversi6n de la misma. Ambas 

f 1 guras predoml nan durante cas 1 toda 1 a 1nvencl6n; 

aqul recomendamos que el pulgar siempre est~ presente 
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en la digitaci6n de estas figuras, ya oue esto 

facilita la ejecuci6n t~cnlca de la pfeza (con el uso 

del pulgar se obtiene que el alumno efectue movimientos 

rotatorios). 

La articulaci6n en la figura del co•pls 3. 

podr1a pensarse en una ltnea larga con duracl6n de 

un co•pls y una ligera ·separacifrn al pasar al 

siguiente co•p:ls; ésto espectficamente en la 

for.acl6n de las secuencias en los co11pases 4, 5, 6, 

19. 20, 21, 22, 23, 24, 25 •. 26, 27, 28 y 29. 

La dln:l•lca general de la pieza es en la 

primera seccl6n mf-f, segunda seccll'ln r-mf, tercera 

seccl6n •f-f. 

La pieza requiere de un toque vigoroso. El 

tempo es muy flutdo J =112-116. 
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Invencl6n no. 9 (fa menor) 

Para la reallzaci6n de este trabajo se tom6 

como fuente principal la edlcl6n Urtext-~enle. E~ esta 

edlci6n se presentan signos de articulacl6n 

orlolnales en las Invenciones 3, 9 y 15. 

Esto nos confronta con diversos problemas: 

La artlculacl6n no esta escrita en toda la 

l nvenc l 6n. 

Figuras ld~ntlcas presentan algunas veces 

artlculacl6n y a veces no. 

Figuras ld~ntlcas oresentan articulaciones 

diferentes. 

Las soluciones que oroponemos: 

Continuar con la propuesta hecha al orlnclplo 

de este capttulo. 

Unificar la artlculacl6n original, basSndose 

especlflcamente en la articulacl6n oqe se oresenta.en 

los elementos del tema, y de el lo deducir toda la 

artlculaci6n en la rnvencl6n. 

Ejecutar fielmente la articulacl6n original. 

Personalmente me inclino a seguir con la 

propuesta hecha al principio de este capttulo. 
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E 1 tema de 1 a l nvenc 1 bn en F• menor es 

extenso y muy elaborado. esto hace que tos elementos 

del tema mantengan meíludo su forma original en el 

desarrollo del material tematice. El contrapunto tiene 

caracter obligado y también mantiene 

forma original. 

Esto nos conduce la 

menudo su 

poslblildad de 

conservar la dlgltacl6n establecida al principio de la 

lnvencl6n: por ejemplo, en la mano derecha utiliznmos 

la dlgltacl6n 5432 31 44321 21 0(11234 543 21 en 

los tres primeros compases del tema, la cual se puede 

aplicar nuevamente en los compases 9,10,11; 12,13,14; 

21; 29,30,31. Esta misma dlql tacl6n se puede 

transferir a la mano Izquierda en los compases 5, 6 y 

7: 1234 35 2-2345 451l(5l432 123 41, la cual se puede 

conservar en los compases 17,10 y 19. 

De esta manera se logra también un oatr6n 

de dlgltac!6n para el contrapunto. 

La dlnamtca general de la pieza es en la 

primera seccl6n mp-mf, segunda seccl6n mf. 

El tempo es moderado J =50. Muy expresivo y 

tranoul lo. 
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lnvenclOn no. 10 (Sol mavorl 

Especialmente en esta tnvenciOn existe una 

gran controversia acerca de su artlculaclOn. 

Las opiniones van desde el staccato, pasan 

oor el portato, legero, hasta el legato. Hay oulen 

opina oue la figura ascendente del acorde sol-si-re, se 

puede tocar desligada y la figura descendente ligada. 

Oentro de todas estas posibilidades se puede 

sostener, que la propuesta de artlculaclbn general 

para las Invenciones, hecha al principio de este 

cap1tulo, le dan a la lnvencl6n en Sol mayor una 

grnn variedad e 1 nter~s; pr \meramente porque se 

requiere de diferentes toques a 1 eiecutar diferentes 

articulaciones y ~Sto hace poslblP. obtener una mejor 

dlferenclaclOn de las lineas mo:\bdlcas. ya que 

menudo se t 1 ene en una voz staccato y en la otra 

\eqato, por eiemplo en los como ases 7. 8, 9, 10, 13, 

IR, 19 V 26. 

dlgltaclOn en esta lnvenclbn es 

oarticularm~nte sencilla: esto se debe a 1 a 

con,tncclbn del tema Cdesdoblamlent.o en forma 

circular ~e los acordes de tOnlca y dominante!, al uso 

constante Je secuencias al sentido fugado, lo cual 

hace posible mantener un patrOn de dlgltaclOn. 

La din~mlca general de la pieza es en la 
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prlmerR seccibn mf-f, segunda secclbn mf-p-mf. 

El tempo de la ple?.a es r~pldo ,J. =108, Muy 

'1 garo. 
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lnvenclOn no. 11 (sol menor·) 

Una excepclOn las ·sugerencias de 

artlculaclOn propuestas al Inicio de este capitulo, 

se sucede en esta lnvenclün. Los octavos 

que aparecen en el contrapunto son 

des 11 gados. 

cromatlcos 

de e.!ecutarse 

El tema de la lnvenclOn es extenso. Debido 

su construccl~n. se dificulta la elecciOn de una 

dlgltaclOn sencilla y cOmoda. Esta construcclOn hace 

que constantemente se tengan 

dlgltaclOn en ta elaboraclOn del 

que usar cambios de 

material tematlco, 

tanto en la mano derecha como Izquierda. 

El contrapunto en cambio, nos permite 

mantener ta misma dlgltaclOn en ambas manos, debido a 

la lnvers!On de los compases 1-2 (mano Izquierda\, que 

se presenta en los compases 3-4 (mano derecha\: 

compases 1 -2: 3 2 3 2 2 5 3. 

compases 3-4: 3 2 5 3. 

asl como en el caso de tos compases 7-8 mano derecha, 

con los comoases 13-14 mano Izquierda. 

Ccomp~s 21, se Al final del contrapunto 

presenta un adorno, el cual da ple 

elaboraclOn del material del 

para que en la 

acompa~amlento, se 

pieza. Estos deben enriquezca la ornamentaclOn de la 

ser tocados sin omitir ninguno, pues aqul no solo son 
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adornos. sino forma·• D~'te espec1 flca del mñterlal 

tc"r.Htr.o. 

Ul clin~mica ~1·?ne,..¿1l d~ la p!eza es en la 

Jrlmera ~~cciOn ~í-p-mf. seoun~~ secci~n ~F-f. 

El i.,;.npo de la pi~za es moderado J =66. Con 

gran ~xpr•~iDn y trann~i!a. 
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rnvenci6n no. 12. (La· mayor\ 

La lnvenci6n no. 12 utiliza, en su temd y 

contranunto, la escala y el arpeain de la tonalidad 

como el¿~ento importante, ~sto nos da ooortunidad para 

nrender aplicar las digitaciones ejercidas en el 

P.studlo de las escalas, arpegios, y acordes de La mayor 

J fa sostenido menor. 

Es de partlcuiu importancia medir la 

ornamentacl6n en esta pieza, primeramente oorque as! 

se evitan incoherencias r1trnicas, en segundo lugar 

porque los adornos forman la linea mei6dica en su 

primer compas en tercer legar porque asl se 

facl 1 i La su e1ecuci6n. 

El caracter de la oie7.a se presta para 

pensar grandes contrastes dinamicos, por ejemplo: el 

forte del tema y el o!ano ligerísimo de los compases 

7-B, tercero y cuarto t!err.pos de los compases 12-13 y 

los co~~•ses 16-17. 

La d!na'ílica genera! de la oieza es en la 

primera secc!6n f-Ó, segunda secciOn f-p. 

El tempo de fa piezd es raoido J. =72. Con 

d cis!6n y vivacidad. 
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lnvenclOn no. 13 (La menor\ 

Esta oleza nos ofrece una • excelente 

oportunidad pdra aprender formar patrones de 

dlgltac!On y manten~rlos durante casi toda la pieza. 

Por ejemolo en la mano derecha tenemos la 

dlgftaciOn ·del tema: 1 2 4 3 1 4 3, la cual f)odemos 

aplicar en los compases 2, 7, 8, 18, 22, 23. 

El uso constante de secuencias en los 

compases 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16 y 17, nos 

brindan material para ilustrar al 

elecclOn de una dlgltaclOn eficiente. 

alumno en la 

La dlnamlca general de la pleB es en la 

Jrlmera secclOn A mo, secclOn A mf-p, segunda 

secciOn O mf, secciOn 2 B mf-f. 

Esta es una pieza de caracter vivo y muy 

delicado, de tempo no muy rapido J =69. 
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lnvenclbn no. 14 (SI bemol mayorl 

Debido 1 a notacibn rltmlca y 1 a 

artlcuiaclbn de esta Invenc!bn, se puede incurrir en 

una acentuacibn falsa. 

A la notaclbn rltmica~ porque los dos 

~otlvos que componen el tema, terminan ambos en tiempo 

fuerte y ~sto provoca un acento oue contradice la 

lntencibn musical de la frase, adem~s este acento se 

ve reforzado por la nota final del acompanamiento. 

A la artlculacibn; porque el te•a se comoone 

de dos motivos anacrdsicos que deben ser separados 

:ntre s r esta separaclbn provoca regularmente un 

'cento al inicio de los motivos. 

Los motivos del tema se componen de dos 

figuras rltmicas: treintaidosavos dieciseisavos, 

estas dos f lquras rltmlcas son de ejecutarse con toque 

i igado. Los octavos del acompañamiento des! lg~dos. 

Esta articulacibn permanece durante toda la 

tnvenclbn, __ e_~_;d;·r.1i:!_~12.s treintaidosavos inician el 

indican la separaclbn de la 1 e0ato 

figura anteitor:;_·~ {~ J 

Eií·;¡;~t~;;p:l¡~-z~'; ,es· posible conservar 

s!em~re 1; ,~'1'~m~;i il'tgi tacÚii. ~~~eclalmente . en 

casi 

los 

q rupos de -_ .. · t~~ tlltaf<los~~os: ; en 1 a mano derecha 

~relnta!ddsavo~ ascendentes en su Inicio, con el primer 
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dedo; treintaidosavos descendentes en su inicio, con et 

cuarto dedo. Mano tzouierdo en form! Inversa. 

El aco'llpañamtento en los comuases 1, 2, 7 

padece menudo bajo la linea dtnamlca .descendente 

del tema. La dln~mica del acompanamlento en estos 

compases, es de pensarse en una 11nea dln~mlca 

ascendente. 

La dtnamlca general de la pieza es en la 

primera secclbn p-mp, segunda secclbn mp-mf-f, 

tercera secclbn mf-p. 

El tempode la pleza,.es: tranquilo } =92. . Con 

placer. 
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Invencl6n no. 15 t s 1 menor\ 

Esta Invencf~n nos permite crear un patrDn 

de digltacl6n para el tema, el cual podemos aplicar en 

ambas manos cada vez que ~ste aparece: en la ~ano 

derecha 545232522151 etc., el mismo patr6n la 

Inversa para la mano Izquierda 121434144515 etc., etc. 

porque el final del te1n~ casi siemore se varia. 

El acomoañamlento es oblipado oero las notas 

Iniciales se adornan de diferente manera cada vez que 

~ste aparece y por lo tanto cambia la dlpi taci6n. 

En todas las secuencias que se presnntan en 

la lnvencl6n, es posible conservar 1 a misma 

digitacibn en cada eslabbn de ~stas. Por eiemplo en 

los como ases 8, 9: 34312131 fcuatro ver.es, mano 

derecha\, 312315432 fdos v~ces, mano izquierda). 

Comp~s 10: 4541, mano derecha (cada tiempo se repite 

el modelo\. Compases 16 y 17 (dos eslabo11es de medio 

com1i~s cada uno\. 

La lnvt:nclen en si 'm,~nor~, presenta signos de 

articulacl6n orfqfnales ice~'{~ J,:de:i''ios, cuales ya se 

h i e i e ron 1 as suge1·encra s 'en ),a~'''.ii~~~¡i~'¡'~~es nos. 3 y 9. 

La dtnAmii:a, ~~n~~~:l'Wi~ffr1~'i;1rn es en la 

primera secci6n •, mpfP-fl1P. 'i''.s!ip1Í;r<l~'. '~eccibn mf-f, 

tercera secc !6n mf. , ·, 'fi: -, 

El tempo de l¡ oÍ~za es }=80. Fresco. 
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Suaerencfas para sú estudio 

Uno d2 los aspectos m~s importantes en el 

estudio de las lovenclones dos Voces de Johann 

Sebastlrln Bach, es la elecciOn de la ediclbn. 

Los asoectos decisivos a toma• en cuenta para 

la elecciOn de la edlclOn son el texto orlolnal y la 

dlgftaclOn. 

~xi s ten diversas ediciones ne 1 as 

Invenciones, las cuales presentan elementos aJenos al 

texto or 101 n.11 como de dln~'111ca, de 

~rtlculaciOn r de ornamentaclOn, 

Alqunas oresentan adem~s ~e lo anterior, 

comentarlos acerca de la construcclOn de las plelas, 

diferentes ooslbilidades de dlqltaciOn e Indicaciones 

rle tempo. 

Da acuerdo a los objetivos propuestos en este 

trabaft1, con s 1 de ro oue la adouislciOn del te~to 

original es de nrimordlal lmoortancla. 

Se recomienda adaulrl• la edlc!On de la 

edltori.11 Riírenreiter K'assel, 1unto- 'c.ifn el Instituto 

J.S. Bffch en G~ttingen y el archivo Lelozl9; 

Esta edlclOn es copia fiel. del .original de 

Las lnv<nclnnes que se encuentran Inscritas en el 

Librito de teclado para Wilhelm frled~~an~Bach. 

Esta edfclOn nos permite trabajar libremente 
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artlculacl~n. dlqltac!On y din~Mica, vn aue no 

contiene ninguna aportaclOn ajena a las d~ 1.s. ~ach. 

Ta~bl~n se recomienda adauirlr la edlcibn 

Urte•t-Henle que es copia fiel del manuscrito ~e 1723: 

aqu1 presentan algunas Invenciones slqnos de 

artlculaclOn ort 0 tnales. 

En esta edlclbn se presenta la dloltaclOn 

como ~nlco elemento ajeno al te•to or!qlnal. 

A contlnuaclOn se propone una forma 1e 

estudio para las lnv~clones: 

al Lectura general de la pieza. 

En esta primera lectura tenemos que 

leer muy lentamente, aoul se tiene que 

poner atenclOn especial a la 

dlferenclaclbn de frases musicales. Se 

recomienda tomar cada frase por separado 

y evitar leer la pieza de prlnclolo d fin. 

bl ElecciOn de la dlqitaclOn. 

s~ recomienda trabatar cada~vo~~oor~ 

separado. 

el Eler.clbn de la arllculaclbn. 

Se recomien1a escribirla muy ~laramente en 

el texto. 

dl Canto de lílS voces por frases. 

Aoul Se llene que poner atenclbn 

esPecldi a 105 puntos de tenstbn v 
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~~1ai~c~tn de la l1nea ~el~rjicft. 

Esto c0nduce a la correcta Jer.lamacl6n de 

1 ~ fl"'dSe. 

~' '.ln!tlisis f"lr.n?.t. 

f\ Plano genere! arm6nico. 

q\ ~tenGl~n ~so~cial a la ccher~nci" 

r1tT,ica. /reJaclbn ent.rP las dif~rentes 

fiµuras r1tmicas'. 
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Comentarlos .sob~e diversas 

las lnvenr.ione< 

LH cttv~rsas ediciones de Í.as lnli.enclonés a 

dl)s Vor.es de .lohann Sebasttan · IJ~ch,, .:.s·.l' :ilnerenc1an 

prlmod!alment.e P.•l J¡¡ f!jaclOn de sus' Ó1;fe1:1v~~: 
D;i acuerdo ~sto. se' t,'r)tb de.dor una 

vt~lb,1 oen~ra: de a!Qunas edlj:I.o,nes; c.fracteciH•las ..... ,; ., .. - _ _, 

hreve;rr .1t~. Js1 r.orr,J el obse·rvú.tas .con retac!t>n al 

·n~nusr· ;i,n ~• .J.S. Riich. 

El or!olnAI 

L~s-r-n·1enc-i-!)ti~s,""""_s_e __ ~n_cuen1.,~an f:n el "tibr'fto 

rle ter.14dc riara W~lheim Frllde'1l1nn ;•ch", il r.ual·se 

inícib el "·< J~ .EIÍ~r~ de 1720. •:'-•n11s.cri to por .Johann 

Sabastiar ~il~h yHll~el,/Fr!ed,e.mann :Jach. 

Las ·tn•ienclones en .. este Librito oortan el 
, ,- - ., - , . . 

tltulo <le ?r;ieamhul'um:v, e5.t~n'escritas en r.!a~e de Do 



- 1Hi -

(soorano, a 1 to. bafo\, ~s~e SP encuentra en Id 

biblioteca de la escuela de müslca Vale Unlversitv. 

New Haven. Connatlcut, US~. 

La ori~era copta del o•lotnal oresenta una 

serle de correcciones. Las lnvenétones 1 levan aoul 

todav1a el nombre de Praeambulum v el orden de ~stas 

es: e, d, e, F, G, a, h. R. 11, p, f, E. Es. o. c, con 

su respectivo nümero de la a la 15, o sea: 

Praeambulum l•C, Praeambulum 2•d, etc. 

En la Biblioteca Estatal Alemana en Rerlln 

se encuentra una 

eQu!vocadamente por 

original, hecha oor 

copla, la cual se conslderb 

largos anos como el manus~rlto 

un alumno de J.S. Rach alrededor 

del aílo de 1723. Lleva oor tltuto "XV Slnfonias 0our 

le Clavecln et XV lnventlonen". En esta conla se 

m!ntlene el mismo orden ton31 del manuscrito orlolna1. 

pero cada lnvenc!On le sigue la Sinfon1a en la 

misma tonalidad. 

En 1723 presenta Bach el manúscri_tó origina! 

con su lnstrucciOn Sincera; ~ste .. co~tlene 

Innumerables correcciones, añadiduras sohre todo 

artlculacllln y ornamentas· nuevos con respecto al 

manuscrito del Librito de teclado para·w.F. Bach. Este 

manuscrito de 1723 se encuentra en la Rlblloteca 

Estatal Alemana en Berl1n. 
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Otra copla ~anusc~lta de slnpular {moortancla 

?S la copia hecha por Heinrlch Nlcolaus Gerber en 1725. 

Serber fue alumno de Bach. La coola tiene el mismo 

orden del manuscrito de J.S. Bach de 1723. Se encuentra 

?n el ~useo Geneentemuseum•s-Gravenhage, Nederlande. 

Ediciones fieles al manuscrito orlgtnal del 

Librito de teclado cara Wllhelm Frledemann Bach. 

La primera edlclOn de las Invenciones 

aparee!~ en 1801 "XV lnventlons pour le Clavecln 

compo~~es oar Mr. J.S. Bach Vlenne, e hez 

~offmelster et Comp. ~ Lelp5\c, au Bureau de Mus\Que" 

'lattennummer 51. 

La editorial ~Mrenrelter Kassel, Base! Tours 

London Junto con el Instituto J.S. Bach en GDttln~en y 

el archivo Bach·Lelpzlg, edita en 1952 nuevas ediciones 

fieles los manuscritos originales de la obra 

completa de J.S. sach •. En el tomo no. editado por 

Wolfg~no Plath, se encuentran las Invenciones dentro 

del Librito de teclado para~. F. Bach. 

Est• edlclOn Presenta las lovenclones con el 

nombre ~E "Praeam~ulum• en el orden tonal original !del 

Llbrltol, al inicio de ~sta, se da una aclaraclOn de 

los signos de ornamentacion usados en todo el libro. 
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Es de observarse oue íll prtncfoio de c~da 

Praeambulum aparece un P~Quefio penta 0rama cnn clave de 

Do en orlmera 11nea unido la clave de sol de la 

siguiente forma: 

Aqu1 tampoco encontramos dlgitactOn alguna, 

ni signos de artfculac!On len el original de 1723 ya 

aparecen signos de articulaclOnl. 

El mismo Instituto y archivo edita en el tomo 

serie V: Klavler- und Lautenwerke, Londres 1970, 

dirigido oor Georg von Oadelsen, las Invenciones y 

Slnfon1as fiel al original de 1723. Esta edlciOn 

tiene el orden tonal que es común en nuestros dlas. 

En ~sta es de observarse la falta de 

diversos signos de articulactdn, por eiemplo en la 

lnvenciOn no. 15 !si menor!, ~stos sOlo aparecen en 

los compases 16-17. 

Otra edlciOn original importante, es la 

editada por la sociedad d.S, Bach en Lelozlq en 1~53. 

la cual co~prende la obra comoleta de J.S. Bach. 
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Las Invenciones aparecen en el primer tomo de 

lil obra para teclado: f!st.a es cooia fiel del 

11anuscrl to de 1723. Ao•Jl es de observarse id falta de 

jf gltac!On, En la f nvenciOn no. 1 el Olcimo acorde 

~stá aroeqiado y en general presenta menos 

ornamentaclbn Que la ediciOn Urtext Henie. 

Al final de f!sta, se encuentran una serie de 

comentarios sobre la ediclOn, pero mas bien sobre 

3suntos de caracter tf!cnico, tales como cuestiones de 

impreslOn, errores de f!sta v pequeños cambios con 

respecto al original. 

Ediciones con indicaciones 

Aou1 nos encontramos con el mayor nOmero de 

ediciones, entre la cuales escogimos las m~s usadas y 

las que go?.an con mayor nOmero de simpatizantes, as1 

como las que nuestro parecer presentan obietivos 

dtdacticos claros. 

editorial 

de 1723 V 

~tferentes 

Primeramente está la edlciOn Urtext de la 

G. Henle Que es una copia fiel del original 

que ade1nas, resume en una sola ediciOn 

cootas, tanto del Librito como de las 

Invenciones. 

Esta ediclOn tiene diferentes editores, 
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Quienes ofrecen variantes lmportant.es en la dlglt.acllln 

(por e1emolo: Hans-Martin Leopold, Walther la~oe, entre 

et.ros), tOdrlS e 11 as con prefacio nor Rudo 1 f Stegllch, 

as1 como notas a 1 ple ele p~~tna al final de la 

edlcltin 

En 1 a introduccltin se da una oeQueña 

historia de 1 as 1 nvenc iones, as1 como una 

lntroducclOn la ornamentaclOn obletlvos de 

~s tas. 

La edlciOn Schott dlrlqlda · oor Al fred 

Kreutz, ofrece el original de las Invenciones con 

dlgltaclones propias. Los ornamentos originales est~n 

hpresos en tamaiío normal: los que considera dudosos, 

los propone en tamaño pequeño o entre par~ntesls. Hace 

tambl~n anotaciones al ple de p~gina para ar.tarar la 

notacltin rttmtca de los ornamentos, cament.arlos 

acerca de la autenticidad de ~stos, comparaciones con 

coplas manuscritas originales, da conseios de c6mo 

eiecutar la artlculacltin original propone otras 

articulaciones: por ejemplo en la lnvencltin no. 15. 

La edlcltin Peters ofrece bajo el nümero 

4201, las Invenciones fieles ol manuscrito original de 

1723. dirigidas cor Ludwig Landshoff. 

(cabe señalar que Landshoff tiene uno de los escritos 

m~s completos Que existen acerca de las lnvenclones: 
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"Joh. Seb. Bach lnvent!onen und Slnfonlen"l. 

Landshoff ofrece dlgltaclones propias, 

lndlcacion~s al ple ~e pagina sobre la estructura de 

las piezas, analtsls de temas y una comparac!On 

objetiva con las coptas manuscritas orlqtnales. 

Tambt~n en Peters, baio el nfimero 201 en el 

año de 1840. aparecen las Invenciones dirigidas por C. 

Czerny. Esta fue una de las ediciones mas usadas en su 

~poca y la primera ediclOn con indicaciones de Tempo, 

dlnamlca. fraseo, artlculaclOn, digltacibn, 

ornamentos extras, ast como indicaciones para su 

estudio y eJecucibn. 

En la edlctOn Wilhelm Hansen, baio el no. 

3970 en el año de 1954, aparecen t;s Invenciones 

dirigidas por Edwtn. Fischer. Esta edlclbn presenta una 

lntroducclOn con fines pedaqOglcos. 

Flscher ofrece anotaciones sobre 

lnterpretaciOn como fresco, con exoreslOn, delicado 

etc.: nace proouestas de posibles fraseas en €sta o en 

aquella frase y utiliza un sistema propio para marcar 

los finales de los temas y posibles articulaciones. 

Aclara la notaclbn rttmlca de los ornamentos y 

propone diferentes dlgltaclones. Ofrece tambl~n un 

anallsls formal y armOnlco de algunas Invenciones. 

En esta edtcibn encontramos el texto 

original, ya que todas las anotaciones estan hechas al 
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ole de pagina, con exceocibn de las dioltaclones y el 

sistema para señalar el fraseo. 

Entre las casos especiales se encuentran 

las siouientes ediciones: 

En la edtclOn Breltkopf, bajo el no. 4304, 

aparecen las Invenciones dirigidas 

orefaclo a la primera edicibn de Moscn 

por Busonl. En el 

en 1A91, se 

aclaran los aspectos orlncipales tomados en cuenta al 

crear esta edlclbn: 

propia, 

ltraducciOn llbrel 

1. Evitar una ambioüedad P.n la presentaclOn. 

del texto (principalmente en correcciones 

y en la ejecuclOn de los ornamentosl. 

2. ElecciOn de una digitaciún apropiada. 

3. Notaciones de tempo. 

4. Signos de exoresiOn. los cuales pretenden 

apegarse correctamente al estilo de Bach. 

5. Comentarlos, principalmente sobre la 

forma. 

Busonl 

ya que 

hace 

a 1 

de las Invenciones una obra 

texto orir,lnai le agrega slqnos de 

art!culacibn, fraseo, dinam!ca, diqitacibn y forma. 

Busonl escribe la nota¿ibn·de los ornamentos 

en el texto. En tod~s las Tnvenciopes nr~pone 



- 125 -

'.ndlcaclones de tempo Cen for~a verbal, no nOmerica 

como en el caso de Czernv\. 

Una de 1a ediciones mAs completas de las 

·nvenr.lones y Sinfon\as la encontramos en la edlciOn 

de aniversario (1723-1923\ de P.J. Tonger, Koln a/Rh. 

dirigida por Gerhard Preltz bajo el t\Lulo Bach 

zwel- und dreist\,nmlge lnventlonen {Sinfonten\ Urtext

und aearbeitung verelnlgt (texto origina! y 

elaborac!On unidos\. AQu\ encontramos un excelente 

prefacio con todas las aclar•clones histOrlcas, 

estl 1\stlc~s. for:nales y peJaq09icas en forma clara y 

accesible. 

Esta edlci6n conserva el orden tonal del 

"Librito de t~clarlo oar~ W.F. nach'', ofrece 11n 

seflalamiento r.laro de temas y contrapuntos. aclara la 

estructura de la oleza, nlce Indicaciones de rlin~mlca 

y de tempo, oropone fraseo, arttcuJaciOn, digltaclOn, 

y hace anotaciones al ole de o~alna ace"ca del estilo 

y car~r.tEr de las oiezas. 

Cabe se~al~r aue a pesar de tener tadas las 

indicaciones posibles, ~stas est~n impresas de una 

forma tan sutl I, que siempre nos Queda claro el texto 

original. Aquí es lncluÍda la varlac!On de la primera 

:nvencll'Jn 

Entre las ediciones de_ la_s Invenciones, 
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resalta por su car~cter clentHlco, la .edt r. IOn 

Wlener Urtext ( 1973) ba.I o el nQmero VT 50042, 

comentada por Erwln Ra tz y Karl-Heln? Jüssl con 

dlgltaclones por Oswald .Jo nas. 

Aqut cabe señalar 1 a par tic 1oac1 On de 

oedagoqos tan Importantes dentro de la obra de J.S. 

Bach como Ra tz y FOssl. Ratz ed 1 ta en Viena en 1973 e 1 

l lbro "Introducci6n 1 a forma musical" dentro del 

cual ofrece, entre otros, un tratado sobre las 

Invenciones y Fugas de J. S. Bach con ex.actitud y luto 

de detalles. 

El prefacio escrito por Füssl resume las 

Investigaciones m~s •odernas comprendidas hasta el a~o 

de 1970 acerca del tema en los aspectos tf!r.ntco, 

musical y pedagOglcos. 

Esta edlclOn ofrece Indicaciones al ole de 

pagina acerca de la etecuclOn la notaclOn rttmlca 

de la ornamentaciOn. En esta edlciOn se utl ! Izaron el 

texto original y las coptas manuscritas de f!ste. 

La Importancia de esta ediclbn radica en las 

anotaciones tanto al principio como al final del libro. 

Las observaciones crtttcas ofrecen una· detallada 

comparaclOn de los textos orlglnales. Indican las 

transformaciones sufridas en ~stos y los compases que 

se añadieron. Los comentarlos cada una de las 

Invenciones acerca de la forma, estilo, fraseo y 

articulaclOn Permiten adquirir un conocimiento 

detallado de las piezas. 
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alu~~os. normalmente son utilizados t~rmlnos oue el 

alumno que ya se encuentra capacitado cara abordar las 

Invenciones ñ dos Vo:es, todav1a no ~oncee. 

A su vez, el maestro usualmeot~ no habla 

acerca de estos asoectos. Por estas razones, trat~ de 

lograr un trabajo dlrl~ido especialmente al alumno oue 

va a abordar las Invenciones. esoerando brindarle ~na 

oequeña ayuda en la comprensl~n de la obra. 
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