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I. COMPOSICIONES DE BACH PARA ClAVECIN 

:·¡ ,~-,--.-- '~-·-·--:~~·';:.•_ 

:Juan Sebastian Bach public,o unicame.nte,· sus grandes 

obras de la época en que 

6 partitas, el Concierto 

las Variaciones Goldberg; es 

como 11 esparcimie nto de los 

en 

suites (aunque 

su predecesor 

1735 

En 1739 aparece una publicaci&n en la que figuran 

4 duetos para clavicordio acampanando a una serie de 

Variaciones sobre los himnos del catecismo y otros 

varios para 6rgano. Estas piezas para ÓrQano bien _se 

hubieran podido tocar en un clavecln'de 2 teclados 

con pedalier, muy populares en la época;·' 
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Las Variaci-ones Goldber.g "f\itú:·on- publicadas por 

primera vez en 1942 bajo el siguiente titulo: 

PRACTICA PARA EL TECLADO QUE·CONSISTE DE UN ARIA CON 

DIFERENTES VARIACIONES PARA CLAVECIN DE .DOS TECLADOS 

PREPARADA POR JUAN SEBASTIAN BACH, COMPOSITOR DE LA 

CORTE DEL REY DE 

RECTOR Y MAESTRO 

Tanto 

ra en si menor, 
- -

fueron escritas-

A par te de 

cuentran las 

- El Clave Bien Temperado 

- 6 Suites francesas 

- 6 Suites inglesas 

- 7 Toccatas 

- Pequeños Preludios 

- l5 Invenciones (a 2 vocesJ 

- 15 Sinfonías (a 3 voces) 

- 2 Fugas para 2 clavecines del Arte de la Fuga 

Fantasía Cromática y Fuga 

- Fantasía en Do menor 

- Suites, preludios, fugas y fantasías sueltas 

3 

DI-



II. HISTORIA DE LA OBRA 

Las Variaciones Goldberg tomaron su nombre de Johann G. 

Goldbel'g de Koenigsberg, quien era el clavecinista del 

Conde Kayserling, embejador de Rusia en la corte del 

elector de Sajonia. Este Conde Kayserling, que residÍa 

en Dresden, ayudó' a Bach a conseguir el puesto de com

positor de la corte del elector de Sajonia. 

Goldberg era alumno de Friedemann Bach (hijo de 

Juan Sebastian), quien vivía en Dresden _en esa época. 

Tambien recibía lecciones de Juan Sebastian Bach 

cuando iba con el Conde a Leipzig .. 

El Conde Kayserling, frecuentemente enfermo, -:su:.. 

fría de insomnio. Goldberg vivía en su casa y su 

habita~iCÍn era contigua a la del Conde, con el fin 

de tocar alguna pieza cuando se despertara. Kayserling 

ºle dijo alguna vez a Bach que le gustaría tener al

gunas piezas para clavecín dedicadas a Goldberg 

para que éste las tocara durante su insomnio, de un 

carácter tranquilo y alegre. Bach·. decidió escribir 

las Variaciones con este objeto. Ante's de esta obra 

Bach desechaba la idea de componer variaciones por 

la reiteración de la armon{a en cada una y por la 
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poca 11.bertad que sentía al componerlas. Sin embargo, 

hizo una obra maestra de estas variaciones sobre un 

Aria que aparece en el libro de Ana Magdalena como 

una Sarabande. El Conde siempre las llamaba "sus" 

Variaciones y pagd por ellas quizis el mds alto sa

lario que Bach haya recibido (100 Luises de oro). 

Con frecuencia ped{a a Goldberg que tocase alguna de 

sus variaciones, especialmente durante sus insomnios. 

III. ANALISIS~Y ESTRUCTURA 

El aria que sirve como tema a estas variaciones 

aparece en el cuaderno de Ana Magdalena por lo menos 

10 afio~ antes de que se avocara a la obra (1725). 

Las variaciones, sin embargo, esta~ basadas mds 

en el bajo que en el tema. Sobre este bajo la ima

ginación de Bach vuela libremente, siendo la obra 

mds parecida a una passacaglia que,a una serie de 

variaciones. El bajo nunca se enuncia :en su forma 

mas elemental (1), ni en el aria; pero sobre y 
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alrededor de este esqueleto se construyen las varia-

ciones, cada una organizada y compuesta por material 

tema'tico independiente. Existen algunas alteraciones 

de la a·rmonia del bajo fundamental; a veces acordes 

en primera inversión se cambian por otros en estado 

fundamental y viceversa (2), por ejemplo. Otras ve-
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ces el bajo, -,tercera,,sex.ta .o has_ta la quinta son al

terados. Frecuentem~:nte· un acorde "básico" o importan

te dentro del flüjo\1~~ónico aparece en posición sub

ordinada, pero la Pf:°gresiÓn general permanece estable. 

Esto ocurre en pasajes en que algunas notas del bajo 

no estan en e-1- _lugar, o compas adecuado (especialmente 

en los canones)-siendo anticipados o retardados y 

agolpados al f~nal de la frase. 

Esta obra se compone de 1 aria con 30 variaciones 

en las cuales se mezclan canones, variaciones muy 

br~llantes y virtuosÍsticas para 2 teclados, una fu-

ga a 4 voces, un quodlibet y otras de caracter variado, 

A grandes rasgos la obra se divide en 2 grandes 

partes~ La primera desde el aria y las 15 primeras 

variaciones y la segunda desde la obertura a la fran

cesa hasta la Última oVariacion y el aria que se re-

pi te. 

Desde otro punto de vista la obra esta sostenida 

por 2 pilares. Uno al principio que c-onsta del aria 

y las dos primeras variaciones. El otro al final 
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con la variaci6n 30 (quodlibe:t)zyel~rJ.él Jri~ vez más. 
-

En medio de estos 2 pilares hay 9 grupos/de} ,variacio

nes cada uno. La primera variacionde ~-~·da;-~/upo es 

siempre un canon. En el primer grupo el canon_;es .al 

unísono, en el segundo grupo es a un intervalo de 

segunda, en el tercer grupo a la tercera y as{ suce-

sivamente hasta el canon a la novena en el noveno 

grupo. La segunda variacidn de cada grupo es de ca

rácter variado, mientras que la tercera es virtuosÍs-

tica y siempre para 2 teclados. Incluso esta tercera 

variación es llamada por algunos "arabesco". 

IV. ANALISIS Y COMENTARIOS DE ALGUNAS DE LAS VARIACIONES 

El Aria y todas las variaciones tienen forma bi-

naria terminando la primera p~rte en la dominante y 

la segunda en la tónica. Salvo las variaciones 3,9, 

21 y 30 que constan de 16 com-pases y la segunda 

parte de la 16 que se compone de 32 compases, las 

variaciones cuentan con 32 compase·s, 16 en cada 

parte. 

El Aria nos introduce a la obra a través de la 

tra nq uili dad y ternura de sus lineas me 1 o'd leas a-
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TESIS ESTA 
SAUi DE LA 

compañando-a un bajo solemne y puro. La primera va-

riacio'n, contrastando con el tema, inicia el camino 

con un carácter festivo y alegre. Esta variación 

esta escrita para un teclado. La 2a,3a y 4a varia-

clones tambien son para un teclado, siendo la 3a 

el primer canon (al unísono). La variación 5 es la 

primera escrita para 2 teclados y es muy fluida y 

alegre. La 6a variación es el canon a la 2a, de un 

caricter c¿lido y "cantabile", escrita para un te

clado. La variaci6n 7 est~ escrita para 2 teclados 

no por sus elementos virtuosfsticos, sino para con-

trastar el contrüpunto haciendo dominante a la me-

lod!a de la mano derecha. En algunas ediciones es-

ta' marcada con "al tempo dí Giga". La Bva. varia-

ción es a 2 teclados, mientras que la 9a es el 

canon a la 3a y esta escrito para l teclado. La 

variacion 10 es para l. teclado y es una "fughetta" 

a 4 voces con el sujeto ornamentado. La llva. va

" riaciÓn es para 2 teclados y la 12va. es el canon a 

la 4a. Este canon esta invertido. Al igual que la 

variación 7, la 13 es para 2 teclados <Olandole 

prioridad a una hermosa y fluida ~elodfa acompa-

ñada por un bello contrapunto a 2 voces por la 

mano izquierda. La virtuosística variacion 14 es 

para 2 teclados y está llena de trinos, escalas y 

NO DEBE 
81BiJOUCA 



es 

la primera 

con una ober-

tura a la la variacic{n 

es majestuosa y marcial, como se acostumbraba escri

birlas es esa &poca. La segunda parte es una fuga a 

4 voces alegre y con un contundente final. Esta va

riación, escrita para 1 teclado, es la Ünica que cam

bia de material tem~tlco e incluso de compis de la 

primera a la segunda parte. La variacion 17 es tam

bien virtuosa, para 2 teclados y, como en la mayoría 

de las variaciones anter~ores a- un canon, las ·manos 

se cruzan constantement&, aumentando considerablemante 

su dificultad cuando son· ejecutadas en un solo tecla

do. Las variaciones.18 y 19 son para 1 teclado, sien

do la prime!:_a el canon a la.~:s~:xi~y--la segunda de un 
. ,: .. · .. :::/:::.<~.:_:·.-··:··,,;,·:<,,. · .. -.. , I 

cará
0

cter dulce y tranquilo·. La· 20a_ variacion es para 

2 teclados y tambien virtuosi~ti~a. ·La variacion 21 
----,-----_--o-_-~----:-=º--·------.~-,-----~--, ---~ -- -_-- -

vuelve al tono menor y es una de las mas expresivas. 

Es un canon a la se'ptima. La vari<Í"ciÓn 22 tiene mar-
. .-

cado "Alla breve", y estd construida a base de imi

taciones de un pequeño motivo. La 23a variación es 

para 2 teclados con muchas escalas, adornos y ter-

ceras. La variación 24 es el canon a la octava, para 
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variación es la tercera ··y ·úittma 

variación en menor ycti6ne,_mar~~d~,u1iiJagi'on'y es de 
'":7::':-_-,..c;-::C>·.¡-.. 

ün teclado; la 25a 

cara'cter pasional. Lá va~iacLin,~{es'tambien>para 
¡;,-,' 

2 teclados y la 27 es. ~i. c~ri'dri'é<l''.ja ~6\ie'na;' Este es 

el Único caso en que n~ hay}.1ria 3a'<~óz haciendo con

trapunto a las dos del canon. Las variaciones 28 y 

29 estan escritas para 2 teclados y van incrementando 

la intensidad de la obra con mucha bravura hasta 

llegar a la Última variación que es el Quodlibet. 

Esta variacion posiblemente le recordaba a Bach sus 

reuniones familiares en las que al empezar cantaban 

todos en coro, improvizando cada quien, fragmentos 

de canciones populares provocÍndoles gran hilaridad. 

Las dos canciones usadas en esta variacion tienen 

las siguientes melodías: 

11 .. X J 
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El texto de estas melodias es: 
,-_, 

1. " lfo he estado contigo tantO Üempo 
. --- '._,:_, -•_"-.-_--·-:·-.. ~<--'-;\,.~<\.< :··_ -·~ : 

Ven, a ce rea te-, ·mas ·-cerca•;· m_a s--·cerca-," 

2. "Betabeles y espinacas' me· 11evaron lejos, 

Si mi madre hubiera cocinado algo de carne, 

entonces me hubiera quedadó m~s tiempo." 

La obra concluye, como comenzó, con el aria 

cerrando simétricamente y envolviendo as{ una de 

las m's grandes obras maestras de la literatura 

musical de todos los tiempos. 

" 

.. ' 
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