
I 
;; 1 

-'d 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

U.N.A.M~ 

.. fEXTO COMPLEMENTARIO .. 
AL RECITAL DIDACTICO 

DISTINTAS EPOCAS Y 
ESTILOS EN EL CAN·ro 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 
LICENCIADA EN CANTO. 

PRESENTA LA C. LILIA Z·IMENTAL BARBOSA 

MEXICQ, D:F. 1.991. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



RECITAL DIDACTICO 
DISTINTAS EPOCAS Y ESTILOS EN EL CANTO 

INTROOUCCION 
I EPOCA 

II 

III 

IV 

1 • 1 
1 • '2 
1 • '3 
1 • 4 

EPOCA 
2 .1 
2.2 
2.3 
2 .4 
2.5 
2.6 
~.7 

EPOCA 
3 .1 
3. '2 
3.~ 
~ .4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 

EPOCA 
4. 1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 

CONCLUSIONES 
BIBLIOGRAl"IA 

INDICE 

BARROCA 
CONTEXTO HISTORICO 
ESTILO l'IUSICAL •• • •••••• 
ALGUNOS COl'IPOSITORES DE LA EPOCA BARROCA 
STRADELLA 
CLASICA 
CONTEXTO HISTORICO 
ESTILO l'IUSICA~' ••• ••• ••• ••• 
ALGUNOS COMPOSITORES DE LA EPOCA CLAStCA 
ORATORIO EN EL BARROCO Y EN EL CLASICO 
HAYDN 
BERGERETTES 
l'IOZA RT • • • 
ROl"\ANTICA 
CONTEXTO HISTORICO 
ESTILO l'IUSICAL 
ALGUNOS COMPOSITORES ROl'IANTICOS 
IJEBER 
BELLINI 
GOUNOD ·~· ••• 
LIED 
BRAHl'IS 
MODERNA 
CONTEXTO HISTORICO 
i'ENDENCIAS MUSICALES • •. 

... 

ALGUNOS COMPOSITORES DE LA EPOCA MODERNA 
PUCCINI ••• 
OE'BUSSY • • • 
FALLA' • • • 
PON CE 
RAl'llREZ 
COl'IEOIA l'IUSICAL 
ARLEN ,. •• ... 

" 

1 

2 
2 
3 
4 
5 

B 
B 
q 

10 
10 
11 
12 
1~ 

15 
15 
16 
17 
1e 
20 
21 
22 
23 

25 
25 
26 
28 
:rn 
31 
32 
33 
34 
36 
36 

37 



INTROOUCCION 

El canto as un medio da expresión que a través 

de le voz nos transmite sentimientos e inquietudes. Está 
impregnado de la ideología carecter!atice de la sociedad 
en qua amarga;'. por lo que podr!e conaideraraa como ure 
ventana para profundizar en el conocimiento de todas las 
culturas y épocas tan interesantes, y que nos presentan 
una infinidad da obres de inmenso valor artístico que 112. 
dr!an darnos una grata visión deade las antiguas cultu-
ras hasta nuestros d!es y desde loa pe!ses más lejanos -
hasta loa máa escondidos rincones de ~éxico. En al reci
tal didáctico aa tratarán alguno• periodos y estilos de 

música vocal, exclusivamente de Europa y de América. 

En el presente trabajo se analizan cuatro épo
cas: barroca, clá1ica, romántica y moderna. Al conocer 
determinados aspectos socio - ~conÓmicoa e histórico -
culturales, es posible una comprena_ión más amplia y prO
funda del entorno que ha rodeado al arte y a sus culti"!!, 
doras. 

Presento una selección de catorce obras, todas 
ellas representativas del lenguaje, estilo y tiempo da -
ceda compositor. 

- 1 -



E:POCA'· BARROCA 
CONTE:XTO HISTORtCO 

A finales del Renacimiento, •n Europ~ pnrdurAn las 
guerras internas de caracter religioso y civil, YA están consti 
tu!das las nacionalidades y cantralizadaa en distintos reinos; 
se pretende cambiar al regimen feudal por una monarau!a absolu
ta. En eea epoca al racionalismo de Daecartes se opone al empi
rismo británico; loa nobles están al aarvicio de loa reyes, el 
podar de la burguesía va en aumento y el pueblo sigue sin pro-
gresos significativos. 

Durante la Contrarreforma Cat.Ólica que se oponía al~ 
vimiento protestante, la Iglesia se transforma en espléndida, -
impresionante, grandiosa, imponente y conmovedora; éste espíri
tu de la Contrarreforma influye en l•s artes rel~cionadas con -
la Iglesia, da ésta manara, nace en Italia al estilo barroco QJt 

florece entre 1630 y 1750, y aue pronto ea extiende al resto rle 

Europa y -qua pasando por Eapai'la llega a A'mérica y a l'léxico (C_! 
tedral l'letropolitana). 

Sus principales rasgos en la pintura, en la escultura 
y en la arquitectura eon: predominio da la línea curva, búsque
da de planos grandiosos, elaboración adornada de dise"ºª• exhu
berancia da la decoración, extraordinaria profusión de volutas, 
arabeacos y filigranas, efectos da claroscuro y atracción por -
la escultura del movimiento. Surgen artistas como los arquitec
tos: franceeco Borromini (Iglesia da San Carlos e Iglesia de Sai.!, 

ta Inés en Roma), Pietro di Cortona (Casa del A~untamiento en -
Pamplona), Giovanni L~renzo Bernini (fuente de Cuatro R!oe y 
Pórtico de San Pedro an Roma), fischer von Erlach (Palacio de -
Schonbrunn), los pintoras: Hildebrandt, franz Hals, Rembrondt -
(Descendimiento da la Cruz), David Teniars, Antonio van Dick, -
Bartolomé Esteban l'lurillo {La conversión de San Pablo, Adora:::iÓn 
da los Pastorea), francisco Zurberén (Adoración de; los Reyes ~ 
gos), Diego Vellzquaz (Las Hilanderas, Las ~enines) y al Greco 
~os Apóstoles, La Trinidad, El Caballero de la mano al pecho). 

En 1 i teretura destacan dos ten da ne ie~ 11•.1e buscan e 1 -

efec1is~o y la sorpresa. El cultorani~~o consiguo ous fine~ me

rllanle un leng1.1ain culto y brll \;:Hile, etnµleaí'do reetáforar. auda-
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cea; el conceptismo loa alcanza por medio del lengu~je habitua~ 

a travéa da coccaptoa iftga"ioeos y jugaftda can equ!vocos y fra

sea populares, algunos ascritorea de éate periodo ªº": Tcrcuato 

Taaec y Giovanni Battieta Marini, Vaughan y Hernick, Griphius y 

Grimmelshausen, GÓngcra, Calderón de la Barca y Quevedo, sor J~ 

na Inés da la Cruz y Carlos de S]gÜenza y GÓngora. 

CSTILO MUSICAL 

El Barroco musical se distingue por: el predominio 00 
·1a melodía acompa~ada, el empleo del bajo cifrado y del bajo¿~ 
tinuo, a cargo da doa inatrumentoa por lo manos. La tendencia a 

componer música especial para un solo instrumento, tomando en -

cuenta sus posibilidades técnicas; uso da contrastes: dinámico, 

agÓgico, t!mbrico, de textura y r!tmico; modulaciones del tono 

inicial al m¡s cercano, da tónica a dominante en tonos mayores, 

y de tónica al tono relativo mayor an· loe menor~s. finalizandn 
en \e tónica; ~elod!aa largas, alaboradaa, adornn~~~ y enri 0 ue

cidas con trinos; empleo del concertato -t!picn tenrlencia horr~ 

ca- que consista en el acuerdo entre distintos nrur~s de in~t~. 

mantos o da vacas, para regular contrastes y prop~rcion~r uni-

dad emocional; ae inicia al empleo de la escale temperada y ai 

la notación moderna; aparición da nuavoe aetiloe dramáticos y -

dinámicoa como: la Ópera, el oratorio, la cantata, la pasión y 
la misa, as{ como divaraaa categor!aa da mÚaica instrumental: 

sonata da chieea, sonata da camera, suite, conr.ertn graso, con

certo solo, y las forma• bravee: preludio, fantAs{a, toccata y 

paasecaglia. 

Italia @e considerada como cuna de la música barroca, 

en las primeras Óperas se intentaba enlazar música y drama tra

tando de emular la Era de'Periclea en Atenea, pero después se -

enriqueció con los recursos del madrigal y de las obras religi2 
aaa festivas. La Ópera estaba conetitu!da por varice elementos: 

ainfonía (obartura),.al aria -de forma~ B A o aria da Capo- en 

la que con frecuencia, el cantante hac!a gala de virtuosismo ~ 

cal al interpretar la.reaxposición de la parte~ c~n profusión 
da fioriturae; al arioso (punto medio entre el aria y el recit.2 

tivo), el recitativo (su melodfo se bnsa en el diBcurso), dÚo~, 
tr!os, coros, int~rludios inBtrurnenteles e intarmsdios (brnvoo 
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Óperas cómicas presentadas entre los actos de Óperas serias. La 

orouesta de la Ópera era inicialmente una combinación variable 

de diversos instrumentos, oue paulatinamente fue conformándose 

hasta ouedar constituÍda por una ~milia de instrumentos de vien 

to y por la sctual fa~ilia de cuerdas. 
ALGUNOS CC~PCSITO~[S DE LA EFCCA EARROCA 

:e.enedetto Ferrari 1597-1681 ALB!!ANIA 
Heinricb schutz 1565·1672 
nhtrich Buxtehude 16J7-~ 707 
Johann Thelle 1646-1724 
Georg r.:uffat 1653•1,04 
Johann ;j?~chelbel 1653-1706 
Johann Kuhnau 1660-1722 
Johann Josepf Pux lio60-l741 
Reinhard Keiser 1674-1749 
Johann ruathesson lfSl-1764 
aeorg Philipp Telemann 1681-1767 
Christoph araupner l6SJ•l760 
Johann oottfried walther 1684-1748 
J ohann Sebastian BacL 1685•1750 
aeort; Friedrich Raer.•' el 1685-1759 
Johann Joarhim Quant= l697•173J 
J ohann li.d olf Has se 2.699•1783 
ESPJ..iiA 
Juan de p&lomarea 1573-1609 
Juan pujol 157J•l626 
Alvaro de los ?.!os 1580-1623 
na'briel n!a.z Be s.Sn 1590-16J8 
uanuel uachBdo 1590-1646 
Mi6Uel de Arizo 1595-? 
FB.ANCIA 
R obert cambert 1628-1677 
Jean Battiste Lully 16JJ•l687 
pascual colasse 1649-1709 
t.i arine Merlas 1656-l 7 28 
Andr6 campra 1660-1744 
?li colas Bernier l 664-l 7J4 
pran9ois couperin l66B-173J 
Jean Gilles 1669-1705 
Andr6 neatouches 1672-174'1 
Jean J, ¡~ouret 1682-1739 
Jean Philippe Rameau 1683•1764 
Ill GL!>l .E:rúlA 

Henry Purcell 
ITALIA 

1658-1695 

C laUdiO ~'.Onteverdi l567•l64J 
Agostino }.&azzari l578-l640 
Francesca caccini 1581-1640 
Steffano Lalldi l590-l655 
nomenico Mazzochi 1592-1665 
Franceaco ~anelli 1595-1667 
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Franceaco cavalli 1599-1676 
r,;ichelaJlé;elo i\oeai lEioo 1741 
F•lice sanees 1600-1679 
aiacomo carissimi 1605-1674 
Franceaco Provenzal.e 
Andrea Ziani 162o-l664 
Ercole Bertiabei 162u-1687 
Marco Antonio cesti lGaJ-1669 
aiovanni Andrea Bontempi 1624-1705 
aiova.nni Legrenzi l626-l69v 
venancio Albrici l6Jl-16J8 
Antonio nr&<;bi 1635-1700 
Bernardo Paaquini 16)7•1710 
Alessannro strBdella 1645?•1682 
Ciuseppe Antonio Bernabei lb49•17J2 
Aroa11t;elo corelli l65J-171J 
~arco Antonio Ziani 165J·l7l5 
Agostino Steffani 1654-1726 
Giovanni Battista Bassani 1657?-1716 
Aleasandro scarlatti 1659-1724 
Francesco B. conti l662-17J2 
Bartolome Albrici 166J-1680 
Atilio Ariosti 1666-1740 
Antonio Lotti 1667-1740 
Antonio Caldara 1670•1736 
Antonio Bononcin:i. 1677•1726 
aiueeppe •rorelli 1678-1741 
Antonio vivaldi l6So•l743 
pranceeco Durante 1684•175~ 
Francesco Geminiani 1674-1762 
Francssco r.aria veracini 1685•1750 
Benedetto l:arcelo 1686-1739 
Nicolo Porpcra 1686-1766 
Leonardo Vinci 1690-1730 
Juan Porta 1690•1755 
Leonardo Leo 1694•1744 
?UXICO 

;>rancisco L6pez y CBl>illa ? -1675 
tt anuel su maya 1690·1 ?;)J 

Antonio salazar 1715·? 



STRADELLA 

Nació en Roma en 1644, fue infante de coro entre 165~ 

y 1656. A le edad de veinte ª"ºª compuso la Cantata de la Inm~ 

culada y escribió para la inauguración del Teatro Tor di Nona 

en Roma prÓlogoa e intermedios para la Ópera Scir,lone de Cava

lli; prestó sus aervicioa como compositor, cant~ntP y director 

d~ dpera en las cortes de Roma, Venecia, Turín y ~~nova, fu' -

la manifeateción verdadera.del Setecento musical ~taliano, do~ 

de el punto de vista humano, social y artístico en su qeniali
dad y en la elevada inepirac1ón de una producción ~ueical muy 

per onal que comprende todo• los campos; sua co~ei~ttoa ~ar~ -
orou~ste, sinfonías y sonatas para tres instrumentos muestrffn 

un gran arte en la composición y un todavía no oco~tumbrado d~ 

seo de la armonía formal. Llevó inclusive la reclcnte forma 

del concertti grosso a las introducciones o interludios de sus 

obras dramáticas, en lee que, con frecuencia, la or~uesta so -

divide en dos secciones distintas correspondientes al ccncerti 

no y al grosao. Stradella ha sido considerado como el precur-

aor del concerto grosso. 

Su producción teatral es amplia, incluye: Il Siente 

(1674), en trae actos y tres intermedios, en la que se combi

nan ariettas con piezas intrumentales y a cinco vocea en el e~ 

tilo madrigalesco. Coriapero (1676) en le aue alterna las eria~ 

de loe diez personajes con coros de soldados. Floridoro o ~oro 

per Amare (1676) comedia pare ocho pereonaJes con m1Ísica ~uy e_ 

presiva. Trespolo Tuttore (1676). La forza dell' amore paterno 

(1676 en la cual el recitado abandone el estilo de ~onteverdi -

para transformarse en arioao, sus eriee ven acompa~adas con c1!_ 

vec(n, diversos instrumentos y por la orqueste. La Doriclea 

(1678) que tiene solamente arias y duetoa;pero no tiene coros. 

Le lotte dell' amare eorico (1679). En L' schiavo liberato, b~ 

seda en la obra Garusalemme libereto de Torcuato Tasso, la mú

sica presente tendencias e lo épico y da brillantez lírica a 

las accionas prin.tipnles. 
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Stradella también compuso oratorios como: Santa tdit
ta, Vergine a monaca; Ester, libsratrice del popolo hebreo; San 
Giovanni Sattista (1675), San Giouanni Crisostomo, Santa Pela~ 
gia y la Invenzione per un barccheggio o Cantata de 1681, su Úl 
tima composición que presenta una melod!a f lu!da acompa~ada con 
esmero por toda la orquesta, que también tenía a su cargo los -
preludios y los interludios. Entre sus obras tambi~n se encue~ 
tran sersnataa o "academias": Accademia d' Amore - de caroc~ 
ter elegÓrico -, Damona - de carácter pastoril -, Serenata ~ 
re cuatro instrumentos y Circe - de carácter mitolÓgico, con 
rasgos operísticos tanto en el virtuosismo vocal como en la di~ 
posición de los instrumentos. Escribió además numerosos mote~ 
tea, cantatas sacras, prólogos e intermedios parn otros campos! 
toras, madrigales y cantatas profanas. 

Un ejemplo de las obras de Alessandro Stradella es lo 
emotiva aria para Iglesia: Pieta, Signare; en cu·,·o te,,.to 9e "!l!. 
nifi•sta un sentido acto de contrición a Dios. 

PltU, SIGNOHC 
1Ueu•ndro Stred•lle 

PILOAO, S[flOR 

Pht~, Signor•, oi 111e dolente, Sisnor, Piedad, Se1'or 1 O• mi aolor, S•"º'• 
plet8, •• • te giunge ll 1"10 pre\far¡ p1ed•0 1 ai ll•~• a IÍ nii JJlegeria¡ 
non 111i punlace il tua rigor, ••nD no me ca1tii;u• tu ric;or, meno• ••..,•re 
1tl!'\1Rfi, c.tem11nta o~nore, clen,•ntcu a toda hore 
\IOJyi 11 t1.10 agueroi 1oµra di me. vuel .. e \u1 111iraciou ~obre mí. 
Non flu 111e1 che nell' 1nferno Siill ..:11n- r.o ~iriitaa nunc• que en el 1nf1erno ,e._ 
nc:tto nel ruoco e\erno oel t.uo floior. del'lado en el fiJego eterno por tu rli;or. 

Es un· aria de forma A B A en la que se aprecian prin-
cipios básicos del eetilo barroco, puesto que es una melodía 
con acompaf'lamiento ~n la que se toman en cuenta 11:'!; recursn!'l P.x
presivos de la voz y se emplean constantemente cambios dinámi-
cos, agÓgicoa y de textura. En su introducción la melod!a se 
inicia en el bajo mientras les vocea superiores llevan notas oe 
dal, después sigue en la voz superior y para finalizar regresa 
al bajo; tras una breve pausa se escuchan dos frases suplican-
tea seguidas cada una de ellas de un_a f:_ase in!ltrumcntal. 

~ª'~~~*-=r===f.:::::::¡=::;._~~=-~:-
.. l'it! .. ti, Si .. gno .. rt1, di me do .. Jtn .. &el 

Ir J_ 
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La primera parte del aria eatá en modo menor y prese~ 
ta mucnos cambios en cuanto a dinámica •que var!a desde pian!s! 
moa forte; mientras que la part~ central cambia a modo mayor y 
su dinámica no varía tanto. 

La parte instrumental i~ita, despu's dp unos compn~c~. 
las freses "non fia mei" y "che nell' inferno", cambiando un -
poco su fraseo y su ritmo. 

Tanto en les freses vocales como en las instrumente -
les se incluyen notas de adorno. 

Su última frase os un largo cresc:ondo a11e contrasta 
con la pdrte instrumenta~ qu~ r~cuerda el t~mp ~cl~dico de ln 
intJ'l•ducciÓn que vn decreci<~•··tlo ha:ité' llPc~.r i) !.'<": piano. 
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EPOCA CLASICA 

CONTEXTO HlSTORlCO 

En el pensamiento europeo del siglo XVIII ee pre

senta una enorme crisis en la que aa cuestionan la or~an!z~ 

ción social y política, laa artes y la religión; surgen loo 

conceptos de igualdad, fraternidad y libertad, de división 

de poderes, loe derechos de gantes, ... político y civil; la!! 

ideas de Voltaire y Leibniz ee propagan; ésta influencia 

de la Ilustración y el Enciclopedismo, aunada a la monar-

qu{a absoluta, la existencia de fuer~s especiales para l~ 

privilegiados, la crisis económica y la desigualdad social 

constituye el antecedente da la Revolución francesa, qua 

pretenda cambiar., ~ da una manera radical -; el regiman ~ 

lítico europeo, aportando: a) en lo político: los derechos 

del hombre, el republicanismo, le democracia y el constitu

cionalismo; b) en lo social: obreros y campesino!! adquieren 

conciencia de claea YQ e) en lo económico: se consolide -

le producción capitalista y surge el liberalismo económico. 

La época clásica dura aproximadamente de ochenta 

a cien a~os a parttr de 1750. En al arta se caracteriza por 

un retorno al pasado: las Sagradas Eacriturae, los clásicos 

griegos, Shakaspeare, por el culto a la naturaleza y a la -

personalidad genial, por una manera de pensar disciplinada, 

por un rect'mo a efectos vulgares o sensacionalistas, un -

agradable sentido de claridedy forma, un equilibrio entre -

medios de expresión y contenido y una mayor importancia del 

sentido emocional. 
Durante éste periodo surgen pintores como: Anto

nio ~enge en Alemania; Cleude Lorrain y fran~ois Boucher en 

frencie; grandes escultores como: Antonio Canovn \Psique 

reanimada por el beso del Amor) y francisco Gutiérrez (tue~ 
te de la Cibeles); entra los literatos d~stac~n los aleme-
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nes: Wieland, Herder, Schillar, H6lderlin, Hichters y Goe

the, y el italiano Goldoni. 

ESTILO l'IUSICAL 

Las compa"!as editoras da música se beneficiaban 
• l'r , 

con la difusion y la creciente damenda de la musica impresa, 

.el auge de los instrumentistas virtuosos y la instituciona

lización de los conciertos contribuyeron el sost~n económi

co de la músice, sin embargo ~l tompoaitor e~n no pod{a i~ 

dependizaraa económicamente y lea cortes y los aristócratas 
• 

continuaron siendri los principales mecenas. 

En el estilo ~usicel de la época cl~~jcn son nob 

bles los siguientes aspectos: la música ea co~n un lRnguB

je del alm• que destila naturalidad, sensibilidad y fle~ib~ 

lidad; el compositor demuestra su creatividad y su arte en 

la exposición de los temas y su desarrollo; su concepto es

tético es: intelecto y sentimiento, as! como for111a y con~ 
nido estln en equilibrio; ya no se escribe s~lo el bajo 
continuo sino las armonías completas; simetría de los temRs 

co~ sus típicos periodos de cuatro u ocho co~ro3Ps; cnntat~ 

lidad homófona que sustituye la técnica contrr·r,,.,t{st.\cn 

por la construcción homófono-armónica, aunque n v~ces los -

compositores u~ilizan - de manera excepcion~l -, una técn!. 

ca d.., contrapunto libre y maleable al desarrollar materia

les temáticos en secciones de desarrollo de la forma sonata; 

influencia en la música de este periodo de la evolución de 

l~ forma sonata; que ahora presenta una-oposici~n mis dra

mática de estados anímicos, temas, tonalidadpg y das~rro--. 
llos laterales de los materiales temáticos rouni:~os. 5e 

sustituye al clevicembalo por el piano (por s~~ cualidadrs 

rítmicas y dinámica~), en el ámbito da la m~~ica de c~~ar~ 

se sustituye la improvioeciÓn por una esmerad~ r~critura -

especial para cada instrumrnto, de áata forma PPPrecen 109 

tr!os, cunrtetus, quinteto~, ntc, predomin~n~u ~u~antn ~s-

t~ periotlo el cuarteto de cunrdas. 
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ALGUNOS CO~POSlTORES DE LA EPOCA CLASICA 
ALIWANIA ITALIA 
Karl Hainrioh 1704-1759 oiovanni B&tti1ta Martini 1706-1764 
pranz K&Ver Riohter 1709-1789 B&ldaHare Qaluppi 1706-1785 
cl>,l'i11toph wilibald von aluok 1714-1787 aionmai B•ttista l'Ol'golei;i 17lo-l7J6 
carl Philipp E.Baoh 1714-1786 
JObeml. ~tam:l.tz 1717-1757 
JO&aph HBYdll 1732-1809 • 
petar sohulz 1747-lSOO 
wcil.fgang Amadaua mozart 1756-1791 
LUdwig van Beethoven 1770-1827 
FRANCIA 
Jean da i1onaonville 1711-1772 
Andr4 Ern-.i; Modesta Gretry 1741-1613 
Andr4 nanioa.n PhilidOr 1726-1795 
Pierre Alaxanara »on•ig~ 1729-1617 
Nioolas nalayrao 176J-1Só9 
E•prit Auber 1'182-1871 

IlíGLATERRA 
sauual Arnold 1740•1El02 
charlea nibdin 1745-1814 
William Reave 1757•1815 

no111Dico l'Bradisi · 1710-1792 
Nioolo Jomelli 111.i-1774 
pietro N•rdin1 1722-1793 
aiuaeppa Bartoni 1725-1813 
pietro auclialmi l727·1S04 
N:f.cd.O 11ooini 1728•1800 
Antonio saoohini 1734•1789 
LUigi Boooharini 1740-1€05 
Qiovanni paiaiallo 1746-1816 

•DOllenioo Cimlll'08B 1749-1€01 
Antonie Salieri 1750•1825 
MU&io Clemanti 1752•1832 
510010 Ani·onio Zinsaralli 1752•16:;.9 
LUigi )laria cherubini l76o-l6J9 
Simon M&71' 1763•1845 
1•1'11&1240 paer 1771-1839 
aaapar spon~ini 1774-1851 
!.!EXICO 
JOB4 Manual Aldana 1750~·1610 
Joa4 11ariazio Elizaga 17867-1842 

ORATORIO EN EL BARROCO Y EN EL CLASICO 
El oratorio as una composicidn coral que trBta acArce 

de temas religiosos o laicos, que se represente en salas rle con
cierto o templo11, sin eacenograf'!a, vestuario especial, ni rr..t:iÓn 
dramática, en el que intervienen solistas, coros y orquesta. E1 
oratorio latino nacid an loa dramas litÚ.rgicos de la Edad Modia, 

con ~ar~cter espiritual - especialmente bÍbllco -, se desarro-
llÓ en Italia, desde su centro romano del Oratorio de San Marce
lo - de ah! su nombra -, con las trece obres conocidas de Cari
simi y los cuemnta oratorios de Draghi. 

Durante el barroco el oratorio es un elomonto habitual 
de la vida musical, destacan los oratorios de Kaiser, Mathu~aon, 
Taleman y Bach, además de loa oratorios de Haendel - poseedores 
de gran riqueza de inspiración, extenso empleo de los coros eDh;l 

chemente lig~dos a la accidn, con temas profanos y tambi~n r~li

qiosos, istus Jltimos concebido$ congTande!l proporciones y animo 
dos c'r' qrnn e!lpÍritu roligíost1 - Israel en [~1iptrJ (í7'.'fj-37), Cl 
:•esfon (1'7~2), Josuph (1743), Jc:Jhun (17/1'1), etc. 
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En la época clásica los coros del oratorio conservan 
vigorosa polifonía y pasajes al estilo fugado, las arias llevan 
una melodía ornamentada, el acompaMamillr'lúl instrumental ya no es 
secundario y pueden hacerse muchos efectos instrumentales. A é~ 
te periodo correspondenlos oratorios de Haydn: La Creación 
(1799) Y Las Estacionas (1601), y el Único oratorio escrito por 
Baathoven: Cristo en el ~9nte da los Olivos (1803), con esp!r~ 
tu contemplativo, trágico, expresivo y grandioso. 

HAYDN 
La obra da Haydn as una reflexión da su amor a los 511. 

res humanos y al universo, un alegre sentimiento de la vida y 

da la bondad da Dios. En el oratorio La Creación -obra semirre
ligiosa y samidascriptiva- Haydn muestra además de su habilidád 
para la música instrumental, su gran destreza para la utiliza-
ciÓn de las voces en sus festivos coros y en las encantadoras -
arias. Esta obra tiene tres partes: la creación del universo y 

el despertar a la vida de la vegetación, loa peces, los pájer03 
y el hombre -son las dos primeras-, en ellas intervienen tres 
arcángeles: Gabriel -interpretado por una soprano, Uriel por -
un tenor, y Rafael por un bajo: en la tercera parte, en el Pa
raíso, Adán -representado por un barítono y Eva -por una sopra
no, alaban junto con loa coros celestiales al Creador. En al 
aria Auf etarkam rittich, al Arcángel Gabriel anuncia con meje~ 
tuoaidad el mandato del Sa"or y luego narra cómo van aparecien
do las creaturaa. 

AUí STARKC~ ílTTlCH 
Joaaph H•ydn 

Und Gott apr•ch: Ca lrl.ng• dH IJaaHr 
tn der FUll• hervor w•bend• Ceechtipfe, 
und Vtigal, di.a übar di.• Crda fll.•g•n 
~6gen in d•~ offenen r1r~•~•nt• 
d•• Hhnnele. 
Auf atark•11 rl.ttl.ch 
ech~inget eich d•r Adl•r Stola 
und tal.lat di.a Luft 
1~ 1chnell• íluge zur Sonn• hin. 
Dan ~organ grü11t 
d1r Lercha froha1 Lt•d, 
und Liaba, und liaba 
girrt dae 1art• laubenpaar. 
Aua jada11 Buech 
und Hain erachallt 
d•r Nachtigallen aO••• Kehl•· 
Noch drückte Crem ntcht ihr• Bruat. 
ihr reizender Ceaeng. 

- 11 -

CON ROBUSTAS ALAS 

Y 01.oa di.jo: Adelante! Que a• pro
duzce •l egue en ebundancia P•ra laa 
cr••tur••• y que 101 pájero1, eobre 
le tierra pueden volar, en •••• abier 
to flr~•~•nto de loa Cielo1. -
Con robuet••-•l•• 
•• •gtta el eguil• orgulloaa 
y divide al el.re 
en rápido vuelo hacia •1 aol. 
En le ••"•"• ••lude 
•1 canto alegre de la alondra 
y el amor, y el •~or arrulle 
• la1 tierna• pareja1 de palo~••· 
Entre cede une de loa arbu1to1 
y de 101 boaquea ea creen 
101 dulce• trino1 de loe rui••"or••· 
El P•••r aón no a9obla au. pecho, le 
pena .rún n> te11pla., precioeo canto. 



En la introducción instrument•l parecen escucharse ya 

los trinos y gorjeos de las primeras evea, en la estructure ·ai 

•ate ari•, H3ydn oeserrolla una idga programática¡ para ejempli

~}car el vuelo da lee Óguilai. emplea una melodía •mplia: 

:~ ~gffi~~~=w?rr~-- ±J_J~~-~=8ª4-=-+ frr~ 
Ad . lcr- sb:>l1.. W\41 hi : • tae 4"'11 l.uft-. '"' •ch~e le • ,., .,. Flt1 • • 11 ~ t"' 

al ha~lar d~ la~ parejas de paloma~ au melodía se torna mis du! 

ce : -J 10.. "'" ""' ·· -
f€>I~--~~J~l~P1~r:i:==~-==1H-®rªr:c=-:pªr-"'=1:::·--~J 
~ · und Lie • b• girrl du &ar· Le 1'..u • bc1111aar, 

y cuánoo aparecen los ruise~oree la melodía imita su canto. 

--~ ==- ""'--- ,_ . -~- _" _ _:--;r: __ 7~ 
~ggu??A-·· trJ~~~~:~T~:J 
•· ihr E'ei .. .. • .. - - .. •• _ ... .. .. 

ClERGERETTES 

En l• Europ• de aquel entonces reinaba el deseo de 

volver e la naturalaz•• La frase "Ratournona a la natura" rae~ 

rr!a palacios y casas burguesas y llagó también a lee •rtee, en 

le pintura abundan hermosos paisajes, se construy~n casas labr!!' 

gas rodeadas de grandes jardines que aparentaban bosques y com

pi~oa; los compositores ae interesan también por la naturaleza 

y recopilan, armonizan y crean ca~cionaa pastorile~, llamadas -

bergetettes. En la recopilación y armonización d~ J. B. Weckcr

lin existe una intituladettVen agradable primaverd~ de ferma: 

A B A en la que es posible apreciar la simplicidad y belleza -

del giro melódico así como la sencillez de su marcha armónica. 
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PIOZART 

VthtZ ~GRtAtiLE PRl~lt~PS 
:i. 8. W•cknUn 

Vene1 agr4able ptint••P•• 
Rani••r tout• l• nature, 
d• 1• plua bril~ant• ~•rdura 
ornea 1t noe pree •t no1 ~hampa. 
L•• J•r~ina •• ~ant º' f laura, 
t?:n~:·:o~~nb~l~1:: r~=;1:~r.ura, 
•ou1 1• iendr• f•u• a. i•aurore. 
"111• ~Dll~Q~Dl• a•a~•u• 
chantant d•J•· oan1 noa bocegea; 
ill noua 01••nt oana leura 1angagaa, 
Qu'11 faut e.1.•er pour "i1.ra here.u•I 

Ven agreoaale pri~•w•ra. 
1 raani••• ~oaa la naiur•lw1a, 
con •~ ••• bsiUante verdor 
~ aoorna nuea~ro• prado• y campoa. 
lOa J•rdinaa .. ~an pleno• 01 florea, t.•• l''Olai •• aqr11t1n a abrl•e 
~rdrito·~~1llaran ..... co¡or••· 
DaJo laa tiarnaa lucia da 11 aurora. 
"'1•• da ruiaeftor•• ••oro101 
cantan ~· en nu•atroa bo1qu11 
~ na• dicen 1n 1u lan¡uaja: 
IQue •• nece!lllf'io amer peri es di.c.m10 t ' 

Haydn y 1'1 0 zart 11on los compositores clásicos por ex~ 
lencia, Naydn dijo en una ocasión a Leopold ~ozart acerca oe 
Wolfgang: "su hijo es el compositor más grande que conozco, 
tiene gusto y además posee la más alta ciencia de la composi 
ciÓn". A pesar de su corta ~ida, la obra de Mozart ea baat!sil!B 
pues se han registrado 626 creaciones suyee: &peras, Singspiel, 
oratorios, misas, sinfonías, cuartetos de cuerda, cuartetos pa
ra instrumentos de viento conciertos instrumentales, arias de • 
concierto, sonatas y divertimentos, todas ellas ohras maestras. 
Gracias a su instinto teatral, a su capacidad superior para la 
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caracterización de los personajea, a un gran esmero en 108 fec

torea eacénicoa, a au fina psicología y a au infinita creativi
dad melódica eleva la Ópera a un niuel supremo. 

La flauta Mágica, una de las grandes composiciones de 

Mozart -cuyo libreto escribió Emanuel Schikaneder-, contiene -
elementos cómicos, pero también se entreteje en ella un hilo ~ 
rio misterioso, fantástico y espiritual, con referencias y s!m
bolos masónicos. Ea un combate entre el bien y el mal: Saraa
tro y la Reina de la noche. Pemina y Tamino son doa jÓvenP.8 
enamorados que solo podrán unirse después de pasar por varia~ y 
difíciles pruebas. Papegeno y Papagena formen una pareja muy -

graciosa. Pamina encuentra a Tamino que ae muestra indiferente 
(da bid o e la prueba del silencio) y crea que ha perdido a su 
amor para siempre, y au tristeza queda expresada en el subline 
lenguaje musical, creado por M0 zart, en el aria: Ach, ich 

fühl' s. 

ACH, lCH íUHl'S 
~olfg•ng A~adeu• ~ozert 

Ach, ich fühl'• •• i•t ver1chwund•n 
ewig hln der lieb• ClUck 1 
Nimmer kommt ihr Wonnenetunden, 
Meine• Herzan ~•hr 1Uruckl 
Sieh', lamino, di••• Trinen 
/lifeoen Trruter dir f lleint 
.~hwf:ddMu~.c~~ ~:~•L•=~~.Sehnen. 
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AY, YO SlCNTD 

IAy, yo eiento que ee he perdido 
por• 1i••pr• 1~ elegr!1 del 1Mort 

'Nunca regree•ran eu• .hora• 

¡~~r:!•;:~1~0:1.:~~:1~2~rimee 
~~u~:~ !~~tT~:·~1·d:~!~ ~:r•.:!~. 
Entonc1a la tranquilidad eetará 
••tara en l~ auerta. 



EPOCA ROl"IANTICA 

CONTEXTO HISTORICO 

El siglo XIX en Europa se caracteriza por un enorme 
avance científico y técnico, y por cam~ioa significativos en -

• !') . 

la coamoviaion, en laa relaciones humanas y en le vida diaria, 
surgen corrientea metodológicas como el positivismo, el induc
tivismo, el ampiriocriticiamo, el formalismo, el pragmatismo , 
el materialis1110 dialéctico y nace e'l socialismo como una opoi!.!_ 
ciÓn al indtvidualiamo. En la primera mitad del ~iglo se pre
senta una serie de convulsiones p~lÍticas que propician un tir'.

vimiento revolucionario, literario y artístico; en lo segunda 
eJCiete una relativa estabilidad política, un proceso da conso
lidación del capitalismo industrial que aporta ideas liberales, 
búsqueda de mercadoe eJCtarnos y grandes crisis económicas, -de
bido a la desigualdad social y económica entra capi~olistas, -
industriales y proletariado. 

Lea artaa plásticas en la época romántic~ se ~osan -
en una creciente valoración da los psi.sajas, un amor al folkl,!?_ 
re y la rapresMleciÓn d.e acontecimientos patriÓticoii o socia
les, a éste periodo corresponden pintoras como íroncieco ~e G~ 
ya y Lucientes, Turnar, Hogarth, Lawrenca, Rommey, Gai~ebo·--

rough, DelacroiJC, ~illet, Garica~lt, Corot, Haycs, Cramona y -
Rossatti •. La literatura da1.Romanticiamo.enriquece la vida con 
la imaginatión y la f~nt~s!a, el idealismo, al ~ntusiaamo, lo 
maravilloso, lo tradicional, lo sublime, lo leoenderio y lo 
aJCÓtico, lo pasional y lo emotivo; aua represe~tnntes son Goe

the, Schill~r, Tieck, Heine, Hordanberg, Brentano. Chami~so, -
Arnim Hoffmann, Rückert, Kleist y Eichandorf en nlemania, el 
danés Andersan, los ingleses Wordsworth, Coleridgc, Scott, 8y
ron, Shalley, Kaata; en franela destacan Rosseau y Mm. de 
stial - aua pracuraoraa -, Chateaubriand, Lamartlne, Víctor -
Hugo, da Vigny, Georg Sand, Dumas, Marimée, Stencihul y Balzac; 
an Espaf'la, Duque de Rivas, l"lart.fnoz de la R('l!la, l.:rra, Espron

ceda, Becquer y Zooilla. 
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ESTILO MUSICAL 

En al Romanticiamo - qua dura aproximadamente un -
aiglo -, le mÚaica estaba considerada cnmo un arte absoluto, 
con una función social, por su gren carcan!a al lenguAjn or!gi 
nal de la expresión humana, y podr{e dirigirae a un 'público c;
de vez más numeroso, más apreciativo y sensible. Les obras del 
periodo romántico se distinguen por conceder un énfasis mucho -
mayor al aspecto expresivo y amocionel de la música en relaciái 
con su aspecto formal; por aprovechar lea posibilidades técni
cas da loa instrumentos musicales, por crear una música cálida, 
aMpresiva, rica y colorista; por el empleo da lo escala cromát! 
ca que influyó an la melodía, en la armonía y an los principios 
toneles de le música; por su melodía, que lleva a una exprasiái 
plana de emocionas subyacentes qua da lugar a climax pariÓrlicos: 
por un estilo más expresivo para la música instrumental y en P.~ 

pecial para al piano - estimado como al ins rumento más carac
ter!stico del Romanticismo, que gracias a su autosuficiencia, -
extensión, recursos técnic·os, gama dinámica, expresividad y hr! 
llantaz no encuentra competencia entre los instrumentos solis
tas. 

En este siglo se establece y triunfa lo Ópera románti 
ca alemana, con Weber; continúe al euga da la Ópare italiana 
con Ballini, con Donizatti ( Elixir da amor, Lucía de Lammer-
m .oor, La hija .del regimiento, Linda de Chamounix, Don Peacual, 
Rita, Roberto Devereux), y con Verdi ( Ernani, Macbeth, Luisa -
Millar, Rigoletto, La Traviata, Baile de Máscaras, AÍde, Dtalo, 
falstaff). La Grand Opere surge victoriosa luciendo grandes CI?! 
juntos, escenarios, vestuarios y ballets vistosos, algunos de -
sus representantas son: Boldieu (La dama blanca), Thomas (Mig
non, Hamlet), Gounod, Bizet (Djamileh, Carmen, etc.), Massenat 
(Manon, El Cid, Werther, Thais, El juglar de Nuestra Se~ora, 
Don Quijote). Aparece al exotismo con lea Óperas de ~eyarbeer -
(La africana), Bizet (Los paseadores de perles), Dalibes (Lakmé~ 

LalÓ (El rey da Ya) y también lP.npereta con Offenbach (Orfeo 
en los infiernos, La bella Elena, Los cuentos de Hoffmenn), Jo
hann Streuss {El murciélago), Sullivan (Mikado) y Sidnay Jones 

(Geisha). Nace el drama de Wagner (Tristán e Jsolda, El anillo 
del Nibelungo, El oro del Rin, La Walkiria, Parsifal, etc.) 
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ALGUNOS COMPOS110RES ROMANTir.os 

ALE!aAllIA 

Will1am Hoffmllllll l 776.;.lf.1:?2 
Louis spohz• l7ll4.-1859 

e arl ~;aria von V/e ber l 786-1626 
Giacomo Meyerbeer 1791-1864 
H•inrioh Maraohner 1795-1861 
carl :Lowe 1796-1869 ° 
Pranz Peter sohubert 1797-1828 
Albert LOrtzing lBOJ-1851 
Pelix M•ndelasobn 1809-1847 
Otto Nioolai 1810-1849 
R obert Sohum!illll 1810-1856 
Friedrioh von Flotow lSl2-188J 
Richard wagner l8lJ•l88J 
Robert Franz 1815-1892 
Peter corneliu11 1824-1674 
Johannes Brahma 18.)J-1916 
Engelbert Humperdinck 1854-1921 
nugo 1·1olf 1860-1903 
Ha:i.s P.:f'it znar · 1869-1949 
AUS.VRIA 
Joaeph Lanner l80l-l84J 
Johann strauas 1604-1849 
Pranz von Supp4e 1819-1895 
Antonio Bruckner 1824-1896 
Johann straues 1842-1899 
Carl Zeller 1842-1899 
carl f;!ichael Ziehrer 1843-1922 
Richara Uouberger 1850-1914 
Franz Sohreker 1~!8-1924 
Gustav r:nhler 1860··191.1 
llHASIL 
Antonio carloa G6mez 1836-11~~6 

CHECOZSLOVAQUIA 
·seariob smetana 1824-1864 
Antonin DVora.k 1841-1904 
Leos Janaoek 1854-1928 
ESPAiiA 

Emilio Arrieta 1824-1894 
Felipe Pcdroll 1841-1922 
Tomás Brot6n 1850-192) 
~snn.o Albt.!:li:-: l8Gc-19ü9 
Bnri.r¡uo •:r:n:rtdoo 1GC.7-l'.l 1G 
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'PRABCIA 
:RodOlphe Kreutzer 1766-1831 
· Pranpois-Mrion Boldiou 1775-1634 
.raoques Fromenthal Haldvy l 799-le62 
Adolphe Adam 160J-lB56 
H•ctor Berlioz lSOJ-1869 
Ambroioe •rhomao 1611-18~6 

Charles Fran9oiri Gouno,1 lUl~-::t-~') 

J aoques Offe11'1ar.b l8l9·l8SO 
Viotor L'.asa.$ 1822-1884 
olear Franok 1022-1890 
Edouard Lal6 1623-1892 
PlorimOnd Hervó 1825-1092 
charlea Leoocq lSJl-1918 
camile Saint-s~tns l8J5;i921 
Leo nelibes lEJG-1691 
GoOrG•• Bizet lBJB-1875 
Edmoud Audran 1842-1901 
Julea Maesenet 1642-1912 
RObert Planquotto 1848-1903 
Vinoent D'Indy 1051-19)1 
Andr6 J.'.ossager 1053-1929 
Gabriel Faur6 lC'A-1924 
Brnest chausson 1855-189? 

'fiUNGRIA 
Pranz Liszt 1811-1886 
Karl aoldmark lGJ0-1915 
1 NGL.A'.r ElillA 
Artbur Seymur Gullivan 16~2-1500 

Edward_ Elgar 1857-1934 
Pr•4•rik nelius 1862-1934 
Sidnsy Jones 1069-1914 
ITALIA 
Nioolo Paganini 1782-1840 
_Gio~oohino B.oac1ui l 792-1e6a 
l'ietro Antonio coppoÍa l7:i)-1s77 

: Giuseppe Savorio l'arcaaante l 795-187 
Gaetano DODizotti 1797-1848 O 
Vinconzo nellini 1801_1826 
Giu~eppo verdi 121)-1901 
tuiei Arditi J.,~;:-~_1901 
Altnicare ronch; 'l~ ! i. in.14_18pi:; 

Arri<.10 :;oito L .. ; .:-lglQ 



!IEXICO. 

Jo•• Antonio Gómez 1605-1870 
Juan Nepomceno Adorno 1~7-lSOO 

· Joaquin Beriatái.n 1617-18.)9 
· Anicet o Ortega 1825-1875 
Luia Baca 1826-1855 
Jo8' Jacinto cuevas lBJ0-1878~ 
Macedonio Alcalá lSJl-1869 
Melesio Morsl.es 18JB-19~6 

Fernando Villalpando 1644•? 
Julio Ituarte 1845•? 
F•lix 111ar!a Alcárresa 1845··l9J5 
Ernesto Elorduy l855•191J 
Felipe Villanueva 1862-1893 
Juan Hernández Acevedo 1662-1894 
Carlos J. Meneses 186J-l929 
Gustavo Emilio Campa 186.)-19.)4 
Ricardo cas'.:r.o lPG?-19.34 

IJEBER 

·Alberto M· Alvarlldo 1864-19.)9 
Juv111ti110 Rosas lOG6-lB~14 
Rat&el J. tello lC72-1947 
Jo•• llar!a cornejo 1875-? 
Velino IJ P:i:eza 1675-1946 

POLONIA 
Federico· cllopin 1€09•1849 
RUSIA 
Alabi1v Aloxandor 1787-1851 
l~ikha1l Ivanoch Glinka 1004-1857 
Anton Grigorevich hUlJinstein 1B;:9-1E94 
Alexei Porfii'ievich iíorodin l8JJ-10B7 
rrtodeat Petrovich t:u::ocrsk:r 18J9•1ECl 
Piotr Ilicb Tchnikcvky 184-0-109) 
Nikolai Rimsky Kor~~kov 1844-1908 
A 18':e1 tlil~ol~i :;cr.~.r•M.n 1872-1915 

Cuando Carl nació, su padre fungía como director te~ 
tral y musical en Eutin, por eso creció en el medio artístico 
e inició sus estudios con Michael HJydn demostrando gran talen. 
to; fundó la Ópera romántica alemana, tuvo gran originalidad, 
extenso sentido de la expresión dramática y fácil y rica insp! 
ración; ejerció une decisiva influencia en la música alemana. 
Hizo virtuos!sticas composiciones para piano, c~n~~ertoR pera 
clarinete y trompeta, ~isas y canciones, sobres3l~n ~u~ Óperas: 
Silvena (1610), Abu Haasan (1611), Preciosa (1820), Dar frei -
schutz (1821) y Euryanthe (1823). 

El te~a de Oer freischutz se refiera a un cuento del 
Gespenterbuch (Libro de fantes~as - colección de consejas po~ 
lares de Apel) con libreto de friedrich Kind. ~ax ~uiere ganar 
el torneo de caza para ser jefe de loa guardcbosoues y pedir -
la mano de Agatha, fuerzas malignes del bosque, vnlidndose ~ 

Geapar, lo instan a usar.balas embrujadas pera a~~?~rar el 
triunfo, se arrepiente sinceremnnte y daspué,, do 11n Af'lo de pe
nitencia ne cosa con Rgatha. [n ~sta ~pera Ycb~r conjura a f9n 
tasrr:as sonr.it'cs, arnpJÍo la pol~.'l::\ cromñticn ir1str:..:.1L'1:·1~aJ, ~.!!lp.l; ... ~ 
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sabiamente las tesituras extremas de loa instrumentos pera lo
grar ciertas caracteriiecionaa y ciertas atmÓafarBs, difaren -
tas y contrastantes: terroríficas, de quietud, de colorido de 
paisajes y da furias de la neturaleia. En al aria de Agatha, -
IJeber describa la frescura y tranquilidad de un paiBa,1e en uro 
noche da luna, en qua Agatha aspera a Max, con el nonido ini
cial del clarinete y de.l. fago't. 

En la parte final, contrastando con la primera, un 
preludio instrumental hace un marco perfecto par~ la crecien
te agitación de Agatha, al ver, nue por f{n, su A~~do llega. 
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· BELLINI 

Wlt ~AHH ~I k g(¡; ~CH~U~~(h 
Karl P\eria \Ion ••b•r 

Wie nah t1 •ir d1r Schlu•••r 
b•wor ich ihn i.•••hn? 
Ja, -li1b• pfl1gt. •it Ku••1r 
etet.1 Hand in Hano zu w1nn. 
Cb f'\Ond euf aain•• Pfad wohJ.t. J.1cnt.' 
Walch achOn• fllachtl 
L•i••• J.1i••• rro••• W•i••• 
•chwinQ Clich auf 1u• 5t1rn1n lil;r1i••I 
Li•d 1r1ch1lla, hiawd waUa 
••in '91b1t z.ur Hi••alUlall•I 
O wi1 h•l l aia goldn1n St1rna 1 

•i \ wia 1'1in1• <:.lana 111 gUJhn 1 

nul' dort. in d1r b•tt¡¡• Í•l'n• "& 
1c;heint. e.!n 111at.t11 auf 1u&11hn, 
dort 1111 w1ld euch 1chwaot 1in H••r 
dunkl•r wolkan ouapf und 1chwal'. 

tcó .. o pu•do concU.i•r a.l euefto 
ente• 0• v•rlo? 
Si, •l ••or y .1.•• pen•• 
van Oe la .. no. 
lL• .luna ilu11inerá eu ••no•ro'l 
IQu• D•lla nochel 
5~ava, auava, davo\8 "•loala, 

::~~=~= ~=~!:ó~•: !~!!: 1!:•~lagaria 
a. l•I puart.a1 c:ial Chlol 
IOh, qt.11Í clara• ,•1té~ ~"' dorad•• 
tr•11ae, con qua puu.•1•0 brillo 
raaplandecanl 
$,t$lo ahl en 1• hjana •antena 

:~~":n .1.:1 '::::::·:~inoién cu•llJ• una 
hu111a\a 011 oecurae nub-• 1ofocant.•• 
'I paead••• 
A TÍ vuelvo yo he "ª"º• Zu diE. 1111nd1 ich die Hindi, 

Harr ohn Anf1ng uno ohn i.nd1. 
\lar Gaf1hran une zu "'1hr1n, 
11nda dain1 tng1l1char1nl 
All11 pf l1gt echan ,u¡,n¡¡at. 01r Ruhl 

.. ::~:' 1:!" p:r!~~!~ 1 ~.r i:~~.~!~· 1 • 
•"'''ª •'\u ang•l da l• guardi• I 
1Toe10 aantiana daad• hace \ia•po 

-~1• cal••' 
lr1utar r r1und wo w1il11t du? ' A1n1110 ••iQO dÓnda ta d1t.uvi•t•'l-
Cb 111.in Ohr 1uch 1ifrig lauecht 1 
nur aer lann1n Wipf1l 1:1uacht, 
nur d•• 8irkanl1uo 111 H1in 
fl01tart durc:h 011 h1hr• 5t.illa, 
nur die hac:ht1Qa11 und r.rill• 
1ch1int, d1r llachUuft 1ich IU fr•un. 
Doch wiel tliuecht. 1ich nicht •t:in Ohr'l 
Oort klingt'• wi1 Schritt1, dar\ 1ua 
dar l1nft1n Pti.\\1 kn•' 1111•• hlrvorl 
tr ia\ 1 11 lr i•t' el llil f laya 
d1r L1•b• ••i wehnl 
D1in Plii.dchan wacht. noch in oai Nachtl 
C.r 1cheint •lch noch nii;ht zu ••hn., 
Ciottl tluacht 011 Lii;ht dea P10no• a 
•ich nicht 1 
10 ech•Ückt •in a1uaen1tl'1uf!> oen Hu\I 
G1wifl 1r hat den b•1t.1n Schw getan: 
d1a kÜnd1t t.lÜck ftir f'IO¡-yen anl 
O aü11e Hoffnungl nau b1labt1r Plutl 

PU. oloo \aaol9n aol.Ccit.o a1cucha .~ mu 
aullo de la ci•• d1 101 abatoa, aolu
•1 C111.aj• -.i. eDadul en •l boaquecillo. 

:&~:i~~=• ,: ... ::~~::, 0~1 6:~g~=l~l~~larU 
~~:::•~Ó:!~r.r:! :! :~!!.::º!~u!I:~? 
iAhl •• ••cuchan uno• paso1, 
ahí, 1al1anao oa 101 ac..ai.01 I 
itl ••1 itl 111 La bandera dal 
••or qul•r• ondear 1 
jt u ch ice ta ••pu·a aún "" la n11r:h1 I 
tl toctevla "ª" •• ve. 
1Uíoal S.i 1• luz da J.1 luna 
no •• angafta, adorna au 
1011Dral'O un l'a•o da f louiu 1 Por ciert 
él ha 11acho lua •eJOl'•I tUap 8 roe: 
Jaao enunc1e Duana aua¡-ta para "ª"•n• 
fOh dulce aap1nnz•I 
;huevo raeniaado valoi-1 

All ••in• Pula• echlag•n, lodo •i pu1eo golpae, 
und del Hera wallt. unyeattl•, 'I el caraaón •• •wita con viol•ncia, 
aü~ 1n\1Ückt en~•g•n ih•I · lque dulce ancant.o •• ••••rlo a IÍll 

~:~"!. 1::n::: !~e~º!!:" ,r~~=n? ~~~·::1::~·~:' n~!v~º~='!uerta • é1, 
zu d•• tauran ír1und .ZÜl'uck, al quarioo a•il¡fo, 
will alch aorl¡fan \r1u b1wlihr1n. que .la euerJ;• 11 a11 fiol iaenana. 
l•t•enicht. Tluachung, i1t. 1 1 nicht. w1hn? C~o •• 1n¡ano no 11 ur1a ilu11Ón? 
Hi•••l, ni•• d1a Daok11 Zlhr1n Cielo, acapta •l• ai,¡uunciciu 11 eutri ... 
fUr diaa Pfand dar Hoffnung en. 1u.ento1 poi' .h •ar'lal º" ••P•rania. 

Estudiaba en al Conservatorio de Nápoles, ba.1o la d.!, 
reccién de Zingarelli cuando compuso su primera Ópera: Adelson 
y Salvini - que interpretaron alumnos del prooio Conservato
rio-, posteriormente escribid, e~tre 1625 y 1635, ooce Óperas 
entre les aue ee encueAtran: Beetrice di Tenda, Bl:nca e Ger
nendo, La ZaJ..u, ·ll·Pi·rate (1B27), La Stra.,iern (1829), I C11D.:!, 
leti e i ~ontecchi (163 ), La Son,mbulo (1831), Norma (1831), 
I Puriteni (1035). Desde el fl'1treno de su épern I l Pirata, Bf!l
llini es considerado como primera figura de la ~~~ra rom~ntim 
-tr;gica y como el m~s refinado. En les pumsta5 ~n escena de -
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sua Óparaa participaban cantantes muy famosos como: Giudita ~ 

ta, Giulia Grial, ~ar!a ~alibrán, Luigi Lablache, Antonio Ta~ 
burini, Giovanni Battista Rubini a Ivanov; compartía con ellos 
sus teorías acerca de la música y cómo interpretarla y la co""' 
placía Qua entonaren sus melodías con profundo sentimiento. La 
melodía en la obre de Ballini ea un valor absoluto, ri11e!I rn ~
lla concentra todo au lirismo, es simple y a elle se adapta t~ 
da la estructura musical; está orient~da hacia el des"rrollo 
y hacia la evolución de una l!nea oue casi no con~ce repetici2 

nea y reanudaciones, utiliza inflexiones románticas en diferen 

tes estados de ánimo que representen abstracciones líricas o -
trágicas. En sus composiciones concibe la música como metamor
fosis da verdaderas confesiones Íntimas. 

AH 1 NON CRCDCA "JRARll 
vincenzo 6elllni 

Ah, nor cr~d~M m1r*1t1 
ai ·pr~~to ••tin\o o fiare; 
pb8&8&ti al par d'anorE, 
ch1 un giorno·eolo 
che un giorno 1010, eh eol duro. 

Patrie novel vigcre 11 ri•n~o, 
11 piante mio recerti ••• 
me ravviver l'emore 
11 ~iento mio ah, ne, non pub. 

AH, NO CRCIA ~IRA~T[ 

An, no cr~ia mirarte 
ten pronto estinguioe oh flor; 

:~!ª~~e 6!~~·~{~ue e& amor 
Que un solo ola du1ó. 

podrá nuevo vigor el ll•nto 
•l llanto •Ín cauearte 
pero reavivar 91 a~nr 
•l llanto ~ío, ah, no, no puede. 

En el aria A·h, ,non credea.mirarti,.:de la. Ópera .La ~ 
nJmbular Ballini nos ofrece una melodía plena de hermosura, al 
lado de una armonía tan cristalina. que refleja fielmente la -
inconsolable tristeza de Amina. 
'1o'•:;¡;;-I':\~ . /':'\ ~ •, • ... .a.. ,.,,.'. -

A ~"--~f+~~=""~-==-~·::1: -='"".~ .. '*~~~Fm=trf, Y 11•:•.;'f.::SB°"::i"=: EX~~ - '--; :-.c1..•~'±+~__.. ~- ::J,¡:¡;t::d~ 
..., - 1 ------ .,: . 
• -"· ··;;;- .. -"' '' p_;: ................. '" - ·~---·············· .. ···································•·•··· ,, .__..,,. 

~;~_;~. ~ ;! 0 . - -- . _-¡ 
-~~ Su ultima frase es una carlencia típica del belcanto 

italiano. 

GOUNOD 
Nace t:n franela y se inclina primeramente hacia la ~ 

caciÓn religiosa y posteriormente hacia ln mÚslcn; cntr~ ~u" -
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composiciones están doce Óperas, lisder, oratorios, un Requi11111 
y •l famoso Av• Mar!e •. En Fausto (1859), Gounod raún1 al gene
ro serio, el jocoso y el litúrgico - en la escena de le Cate
dral -, y cree una Ópera pomposa en basa al caractar dramáti
co da la obra da Goatha (con libreto da Jules Barbier y ~ichel 
Carré) con una l!naa melódica, ua armonización y una orquesta
ción maduras, en las qua no •~iste superficialidad. En al ter
cer acto da Fausto, Margarita comienza a hilar en une rueca 
mientras entona una balada, Il etait un rol da Thulé, (cuya "!. 
lod{a recuerda el modelismo de lea canciones francesas an~g•JIJ!' 

y de pronto ve un ramillete de flores y un cofrecito de joyas, 
s• engalana con eJ las y cn.,.ieri7& e centar al aria "Ah, 4 • ris'! 
cuya estructura es A B A'. En su frase inicial al trino semeja 
la risa da Margarita: 

~¡:····--::--r--~ 
~·.\h!---------

la parta central ea más breve y tienda al recitativo: 

~J'l; J?i§r 
·! . ll ·me tat"de "n - cor 

Js } 1 J. 
a·es•nf - er Le bra -!'<> -let 

como si fueran fanfarrias anunciando la presencia da la hija -
da un rey termina al aria con una maiastu~sa parte orquestal. 

LIEO 

AHI, Jt RIS 
tharln liounoa 

Ah1, J• ria de •• woir .• , 
•1 bell• ·en ce •iroir, 
to\co \o1, ~or;uor1\o? 
Répon~ •Ol, répono vltal 

~:~!.~º~!n~•c:'~2!,P!~:,':!n 
t•••t 1• filla o•un roil 

:~·:~1i'~~:1:u1:~¡••i•I 
5'11 •• voyait 110111 
to••• una d••oil&!le, 
11 •• trouvac.it Dalla. Ahl 
Ach1von1 l• •ét1•orfo11. 
11 •• tarda ancor 0•1111y1r 
la bracalat at la col¿arl 
Dieul c'••t. com•• un• ••¡n 
Qui eur •on bte• 11 po1•I 

viag1; 

iAMI, YIJ Rlll 

ÍAh!, r la ese v1 r•e 

0
\1n Del.le en ••t.• ••P•ja, 

¿croo \u "º•ior1\o1 
~•&PÓnd•••, Tll~ánde~• r~ptdn 
INol Nol Yo no oroo iu, 
na ••• na, •••no•• r• tu ra1t.ra; 
~o lo hijo do un rort 
•~u· •• ••lYGa •1 P•••r• 
i:~·.:'.:lv::;~w!:f~ aqu!I 

aiº:: ~~=0~~~::}!1 t11ll1·. iAht 
l1r•in1•a1 la •1t.1•orfo1i1. 
h:at.oy d111011 d1 pracar•• 
ol brozolo\o J L\ collorl 
iDio1I 11 co•o ~ne •ano 
qua 11 po11 1obr1 •i brazal 

El lied - cuyo ori~en data de los ~Jti~os decenios 

del siQlo XVIII y lleca e su cenit en el siolo XIX -. es une-. 
canción p~crite para solista, concabidA con Ambición ArtÍ9tiCI!, 
en P.stilo Íntimo, sin efectismos .. vocales; con une ol!lrfect!I un.!. 
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ded~ e~presidn.y eetilo,.en. la eue la:poes{a v le ·melodía es
tén totalmPnte fundidas, au ermon{e -t~n expresiva-, fortifi~ 
el significado poético y ambienta au· entorno oictórico. 

Su estructura - depende del contenirln liter~rin v -
11ar!e desde la forme estrdff.ce, haste unn nn1Hi¡iqr.i.ded fn.rmal 
nue nn existe en otro aéner~,vncel. 

Entre los. comooaitorea rnmÁntlcn!'I "ur hnn culttvn,." 
el lied se encuentren: Spohr, SchuhPrt (Ciclos:. l?. halle moli
nera, El vie~e de invierno, lieder! Rosita de 'R ~rAdrrg, ~ar

aerita en. le rueca, Sereneta, Le trucha, El Rev de los Elfos, 
etc.), lowe, ~endelssohnn, Schumenn (Ciclos: los amores del 
poeta, Vida v amor da :':'n• .,mu.ier, lieder: Ca.nciÓn du emor, E:l -

hombrecillo de. lea erenaá, .. Le flor el.e. loto, NochP. de lune, etc) 
Brahms, ~lolf' (Ciclos besados en ooemes t1P l"íirtr.l<r, r.oeth..,, r.t
chendnrf, etc,) 

BRAHl'IS 
A los veinte a~os realiza su primera Qir~ de concie~ 

tos con los violln!stas Remenyi y Joachim, posterirr~ente, du-
rante tres a~os, diriqe la ornuesta de la Corte dal Prfnci?e 

de Lippe y efectúa nueves giras como pianista; adquiere fama -
como compositor al-estrenar en la--Cetedral de Bremen el Requien 
~lemán -composicidn grandiosa en la que intervienen coros so

listas y orouasta -; escribió también sinfonías, conciertos, t.ri 

doble concierto para viol!n y contrabaJo, obert11rl'ls, cuartetos 
y quintetos de cuerda, tr!os, Caprichos, Baladas, Rapsodias, -
Scherzos, Danzas HÚngarss, Valses, sonatas, ciclos pAra canto 
y piano entre los que está ~liicksalsliad, Thriumphc;elied, Schf 
ne Magelone y Zigeunerlieder y numerosos lieder, entre ellos, 

su tierna Wiegenlied. En sus obres se puede admirar su gran -
visidn sinf'dnica, su escritura concertante, su profundo conoc,! 
miento de le técnica pian!stica, oue hace aue el ni.ano toll'e ui 

co orido orquestal, e~pleando líneas melódicas ct~ r.ren n~ble1a 
y también utilizando la polifanÍA, su estilo flu~t~n entre c~ 
sico y romántico. 
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NACHTlGALLth SCHwlhGth 
Johenn•• arahl'I• 

~:~~:~Ql~~·~,;~::~~~•n ~Y=Q~~!•::~r:: =~u::;::" 
Nacht.1gell•n •ingen 101 rui11nor1a canten 
1hr1 alt•n Li1d1r. 1ua vi•J•• cancion11. 
Und di elu•en all1, y t.od11 111 flor11 
ai1 1rwach•n wi1d1r 11 d11pi1rt.1n otra va1 
b•1 óen Kleng und lchell• por el eon1do y •l eco 
allar di111r L1ao1r. da •••• cancion••• 
Und l'lein• S1hn1uch~ wird aur Nacht.1yell Y y~ d111arl1 ••r como el Rui11~or 
und fliegt in die blOt11nd• Welt. hinein, que vuela •n el ~undo di lea flor11 
und fragt. t.ei den Blu••n Uoerall: ,., 111 pr1~unt.1 a t.odae •lla11 
~o ••'ii doch ••in SlÜ•chen aain? ¿dónde '11\1 cni t loiacit.a't 
Und die Nacht.ic¡.allen Y lo• r..,i1•i"lo1•1 ee agiten, 
1chwing1n ihren Reigen a-idulen a au alr101aor 
Untar Laub11h1llen b•Jo el aon100 Oel follaje 
zwlacben Blüt•nzweigen. entra la1 la••• 0• ~•• floi••· 
vor d•n Blu••n •ll•n delante d• ~DO•• !al flor•• 
abar ich •u•• achwaigen. p~ro yo a1bo callar. 
untar ihn•n •••h 1cn ti.Jo •lloa ••toy, tri•ta, 
traurig, ainnend atill& ainti•l)dO en ailencio: _ 
ain• &lu~• aeh' ic~ un boton wao yo qua nunca florecer•• 
ó1• nicht blUhen will. 

Brahma escoge la poes!e de rallersleben para crear -

en 1853 al peque~o ciclo de seis lieder Opus. 6; el Último de 

estos es Nachtigallen schwingen en el que el colosal composi

tor hace gala de su virtuosismo pian!stico al hacer escuchar -

mediante el piano el rápido y alegre vuelo de los ruise~orP.s. 

Al comenzar la parte intermedia hay un cambio de to

no y la l!nea melódica se torna más enternecedora y melancÓli-

ca. 
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EPOCA MODERNA 

CONTEXTO HISTORICO 

Tiene su inicio aproximadamente e finales del siglo 

XIX, durante este tiempo hay una producción filosófica abun-

dante y variada, que da lugar e la fanomenolog{a de Husserl, 

al historicismo, al existencialismo, al marxismo contemporáneo 

y la filosofía analítica. En los Últimos decenios del siglo -

pasado las grandes naciones europeas mantienen la paz intP.rna, 

pero presentan tendencias imperialistas y construyen armam,.ntos. 

Al iniciarse al presente siglo lo países industrializados quie-, 

ren conquistar nuevos territorios para asegurar la venta de sus 

productos o para establecer zonas de influencia. La Revolución 

Rusa y la Primera Guerra l'lunuial dejan estragos morales, socia

les y pol!ticoa, se desarrolle el fascismo en Italia y el Neci2 

nel Socialismo en Alemania. La gran crisis de 1g29 y la Segunda 

Guerra Mundial destruyan la estructure Europea y su hegemonía 

queda reemplazada por E. E: U. u. y por la u. R. S. s. Esta é.e,o 

ca fue de transformaciones sin precedentes no sólo en la econo

m!a y en la pol!tica sino también en lea ideas, la ciencia y el 

arte, en el que a su vez tienen lugar distintas tendencias corro: 

le funcional -en le arquitectura; en las artes pl6sticos el im

presionismo -que expone laa impresiones experimentadas por el -

artista anta la naturaleza-, cuyos representantes son Eduard "!! 
net, Claude M0 net, Edgr Dagas, Renoir, Cezenne y Piaarro; la 

post-impresionista con Munch, Ensor, Vincent Ven Gogh y Gau!JJin, 

quienes son a su vez precursores del expresionismo -corriente -
qua destaca la sencillez del dibujo, la violencia, el carácter 

arbitrario da los colores en aras de la fuerza de expresión y -

un concepto pesimista del destino humano, dos grupos aon nota

bles en ésta tendencia "Die Brucke" y "Dar Bl.aue Raiter", que 

evoluciona debido a au contacto con el abatraccionismo,-cuyas -

obras son independientes de la representación convencional-,con 

el cubismo y el futurismo -qua intenta presentar en forma simu! 

tánaa las sensaciones pasadas, presentes y futuras. En lo ref~ 

rente a la literatura se distinguen el e~µreslonismo, el reali~ 

mo, el naturalismo, el simbolismo y el superl'tlalismo; el escri-
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tor expresionista aa interesa por la paicolog!a, le neurosis, -

la histeria, la psicosis, etc.; el realista estudia los proble-oo 
mascotidianoe de su sociedad; el naturalista reproduce fielmen
te la realidad, analizando todos aua aspectos, aún los más de~ 
gradablea; el poeta escribe metáforas fundadas an asociaciones 
emocionales o intuitivas, busca una mayor cercan!a con la pro
blemática del hombre. En este periodo destacan: Zolá, Dadet, 
Flaubert, los hermanos Gouncourt, Bourget, Proust, Franca, Pe~ 
da, Bazán, Pérez GaldÓa, Oickens, Thackaray, Elliot, Twain, Vá
lery, Claudel, Jammes, Apollinaire, Jacob, Bretón, George, Hoff 
mansthal, Rilke, Hernández, Azuela, Vasconcelos, Yá"ez y Galle
gos. 
TtNDENCIAS MUSICALES 

En la época moderna· hacen su aparición, en el ámbito 
musical distintas tendencias: La verista - que significa lite
ralmente: exposición de la verdad -, es un estilo de c~mponer 
Ópera que encuentra afinida? con al realismo y el naturalismo -
de la literatura y da las artes plásticas, que se vale de la 
sinceridad y utiliza argumentos trágicos y también violentos de 

la vida cotidiana, sus exponentes son: Puccini (Bohemia, Tosca, 
etc.), Mascagny (Cavalleria Rusticana), Catalani (La Wally), 
Leoncavallo (Payasos), Giorda.no (Andrea Cheniar), Charpentier 
(Luisa), Kienzl (El hombre del Evangelio), Schillings (~ona Li
sa). La impresionista - que se opon!a a lo intelectual, exal?! 
redo, retórico, complejo y opulento para crear una música más -
sencilla con efectos sensuales y menos pretenciosa, Debuaay (t~ 

hijo pródigo, El martirio de San Sebastián, Peleas y Meliaendal 
La nacionalista - que intenta traducir en música: eep!ritu, _ 
paisaje, ideolog!a, tradición, política y costumbres con base en 
melodías de cantos y danzas populares p3ra crear mÚ~ica ecaci 
mica en la que se escuche el alma de la nació~ - Rimsky-Korsa
kov (El zar Zaltán, La leyenda da le invisible·ciudad de Kite!!h, 
El gallo de oro), Falla (Los amores de la Inés, El retablo del 
maesa Pedro y La vida breve), Bártok (El castillo del duque de 
Barba Azul), Ponce, Revueltas (Canciones de ni~os), Gershwin 

(Porgy y Bess. La dada!sta cuyo estilo es simple y br~ve, gro-· 
tesco y vulgar, burlesco, írancis Poulenc (írlncaillea pour rl-
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~·• reta• galantes). La atonaliata - que tiene como antecede~ 
tes el extremo crometismo de Wagner y de rranck. que afectó la 
basa tonel de la música hasta hacerla totalmente lP.jana a la 
escala diatónica y a los enlaces da acordes tradicionales -; 
Barg (Wozzack, Lulú), La dodecafonista -sistema creado pnr -
Schoenbarg (Espera, La mano feliz, De hoy a manana, l'loisés y 
Aarón). La naocládica - que emplea aspectos del estilo barro
co y del estilo clásico. Ravel Ú.• hora eapaPlole, El n1"1o y lo:; 
sortilegios), Strawinsky (El ruiaenor, La historio del soldado, 
l'lavra), Hindamith (Cerdillac, Ida y Vuelta, Matisse al pintor, 
Le armonía del mundo). Y la música para cine, en la qur. desta
can: Honnager, l'lilhaud, l'bert, Auric, Roland 11\inuel, Pizetti, 
Becce, l'lalipiero, Petraasi, Heyman, Weill, ate. , , , .. 

Tambien en esta epoca se presentan estilos per,onales 

como: el de Carl Orff (Carmina Bu~ana, La luna, La astuta, Ca~ 
lli Carmina, Ant!gona, Triunfo de Afrodita), que utilizo como -
recurso emocional motivos r!tmicos ejecutados por numerosos in~ 

trumentos de percusión - provenientes de Africa, Japón, etc., 
mezclados con el canto antifonal y teKtos occidentales; el de -
Olivier ~essiaen (Tres liturgias da la Divina Presencia) que se 
vale de las ondas l'lartenot, el Órgano, Ede<tiás de la orquasta, el 
coro y el piano, de ritmos de, la India, de cantos de pi{Jaros ~". 

ra dar una mayor eKpresividad a su obra; el de l~aac SaÚl 
(Tres cantos oscuros: I Dador de vida -de NezahuelcÓyotl, II 
Inscripción -de José Emilio Pachaco, 111 Toda luna -del Chilan 
Balam de Chumayal; cuyas melod!as se desarrollan mediante una 
idea programática y presentan giros que eKpresan una gran fueL 
za emocional que estremece el esp!ritu y lo conduce a profundos 
refleKionea), quien ha recibido influencia poética de la Genef!_ 
ciÓn del 27 (Garc!a Lorca, Miguel Hernández, Vicente AleKaindre, 
Rafael Albert!, Gerardo Diego), as! como de Vicente Huidobro, 
César Vallejo y Pablo Neruda (Residencia en la.Tierra), en su_ 
estilo de composición eKisten elementos del expresionismo, abo,r 
da temas como la nostalgia, el amor, la emoción, la mente, los 
temores, lo inquietante, lo eterno, lo infinito; emplea el cro
matismo con influencias modales, ,• 
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ALGUNOS COMPOSITORES DE LA EPOCA MODERNA 

AloiilllAlllA Y AU ::.'T HlA 
Wilhelm Kienzl 1857-1941 
Bua•n n•Albert 1864-1932 
Richard ~trauaa 1864-1949 
aiax von Schillinga 1868-1933 
tranz .Lahar 1870-1948 
Arnold ~chonbarg 1874-1951 
~rno von nomanyi l877•196u 
Anton 1·1abern 1883-1944 
Alban Barg 1885-1935 
wilhelm .FUrtwanglar 1886-1954 
Paul Hindamith 1895-1963 
carl orff 1895 
Erioh wolfgang KOrngold 1897-l957 
Kurt Waill 19oo-195v 
l!:rneat Kranak 190U 
B•rl:ld Aloia Zimmermann 1918-1970 
ttana Werner Hanza 1926 
Karlkainz :,,tockhausen 1926 
ARG!Slfl l.NA 

Constantino Gaito 1873-1945 
.l'ascual D• Rogatis 1881 
Felipe BOero 1884-1958 
R edl R· Espoila 1889-1958 
Juan Jos' castro 1895 
Carlos cuastavino 1914 
Alberto Ginaatera 1916 
Arial Ram!raz 
r.1auricio Kagal 1931 
AHl.!ENIA 
Alakslllld•r Arutyuniam 1920 
:8.KA~l.L 
H aitor Villa-Lobos 1887-1959 
CUBA 
Ernesto Lecuona 1896-1963 
CHECOESLOVAQUIA 
Bobuslav Martinu 1890•1962 
Jaromir W•inberger 1696 
Lubo9 pillar 1935 
DINAJ.IARCA-
carl Nialsan 1865-1931 
ESPAÑA 
~anual d• Falla 1876-1946 
Joaquín Turina 1882-1949 
Joaquín !lin 1883-1950 
Jasda aur1d1 1886-1961 
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salvador Bacarissa 1898·196J 
Joaqu:l:n ROdrigo 1902 
Brneato Halffter 1905 
xaviar MOntsalve.tge 1912 
ESfADOS UUJ!JOS !.JE NOl\T 3/J,iBillC11 
soott Joplin 1068-1917 
Charlea Ives 1074-1954 
Ernest Bloch 1C80-1959 
Farda arofa 1092-1972 
waltar Piaton l894-19iG 
Boward uanson 1896 
Rogar seasions 1896 
Henry cowell 1897-1965 
ROY uarris 1897-1979 
aeorge cerahwin 1898-1931 
Aaron coplBlld 1900 
Elliot carter 1908 
sa11111el Barber 1910 
William Schumann 1910 
Gian carlo nienotti 1911 
JOhn Cllg& 1912 
~lorton GOUld 1913 
Harold Arlen 
Norman nello Joio 1913 
Vincont Porsioh!lt ti 191!5 
Laonard Bernotoin 1918 
Lukaa FOBS 1922 
L•jaren Hiller 1924 
T arry niley 1935 
.FINLANDIA 
Jean Sibeliuo 1865-1957 
PRilBCit1 
H•nri nuparc l848·19J3 
Alfrad Bruneau 1857-19)4 
austav1t charpentiar l86o-1956 
claud• A. nabuao7 1862-1918 
Albario Magnard 1865-1914 
paul nukaa 1865-19.35 
Erik sati• 1866-1925 
Henri .l{abaud 1873-1949 
me.:i~ceRavel 1075-19.37 
nayneld HBhn 1e75.1947 
r.1arie-Joseph canteloube 1879-1957 
8ñear varease 1883-1965 
Jacquoe ¡ber'.; 1890-J.962 



Darius J,1ilhaud 1692 
Francia poulenc 1699-1963 
Olivier Meesiaen 1906 
Jean Martincn 19loP1976 
f.laurice Ohanna 1914 
Henry outileux 1916 
Pierre Bculez 1925 
Pierre Henri 1927 
HOLANDA 
Henlt Badings 1907 

HUNGRIA 
Bela Bártok 1661-1945 
zoltan Kodaly 1662-1967 

Lazlo Lajtha 1692-1963 
I.NGLAT ERRA 
Ralph vaughan Vlilliama 1872-1956 
John Ireland 1879-1962 
John ErDlt Moeran 1894-1950 
William \'ialton 1902 
Richard Addineell 1904 
Benl amin Britten 1913-1976 
ITALIA 
Alfredo catalani 1854-1693 

RUggiero Leoncavallo 1856-1919 
Giacomo puccini 1858-1924 
Pietro Maecagny 1863-1945 
F•rruocio Busoni 1866-1924 
pranceeco cilea 1866-1950 
Umberto Giordano 1867-1948 

It e.lo 1>1ontemezzi 1875-1952 
H•ctor Panizza 1875 
Ermanno wolf-Ferrari 1676-1948 
ottorino Reepighi 1879-1936 
Ildebrsndo Pizzetti 1680-1968 
G:l.an Franceeco Malipiero 1682-1973 
Hicardo Zandonai 1883-1944 , 
Alfredo casella 1863-1947 
Mario castelnuovo.iredeaco 1695-1968 

Luigi Dallapicola 1904-1975 
Godofredo Petrasei 1904 
n inu Lipatti 1917-1950 
Bruno L!Bderna 192o•l973 
oyorgy Lii;eti 1923 
Luiei Nono 1924 
Luciano Bario 1925 
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UE..UCO 
Juliiln carrillo 1875-1965 
raanuel ~o.da Ponce 1882-1948 
Arnulfo r.1iramontes 1862-1960 
Jos• Roldn 1883-1945 
Jos6 F. V4zquez 1895-1961 
lliceaio Jurado 1888 
Jerdnimo Bsqueiro Foster 1898 
Csndelario HUizar 1899 
Silvestre Revuoltae 1(399-1940 
Eduardo nernándoz Moneada 1899-19'{0 
Carlos Chávez lü99 
Juan Ledn Mariscal lü99 
Rodolfo nalf!ter 1900 
Alfonso de El!as 1902 
Adolfo Oirdn Landell 1904 
Luis sa~i n:eneses 1905 
•rancisco Gabilondo Soler 1907 
Daniel Ayala 1908 
Miguel Bernal Jim~nez 1910-1956 
Blas oalindo 1910 
Jod Pablo 11onoa;yc 1912-1958 
salvador contreras 1912 
Radl Lavist o. 1913 
Mario Lavieta 
Luis Herrera d• la FUonte 1916 
Manuel ZDr!quez 1926 
H6otor Quintnna.r 1936 
Eduardo ldat a 1942 
carloe Jimlnez LJabarak 
Salvador Moreno 
Juan Antonio Rosado Rodríguez 
Francisco Mart!nez Galnares 
Roc!o sanz 
Isaao sadl paoheco 1966 
POLONIA 
A lexandre ~· ansman 1897 
Witold Lutoslawsky 1913 
Krzyaztot Penderecki 1933 
RU!,IAIUA 
G eor¡;os ,E:nesco 1881-1955 
RUSIA 
ser¡;ei nachmrmiocff lfflJ··l94J 
Karol symo.nowaky l862-19J7 
Ieor stra·linsky J.882-1971 



serge Prokofiev 1691-1953 
ll.ram Kh&ohaturian 1901-1978 
Dimitri Kabalevllky 1904 
Dimitri Shoatakowioh 1906-1975 

PUCClNl 

SU~\Jl.A 

Guetat Allan Pettereson 1911 
SUIZA 
FrBDck ~artin 1890-1974 

Era descendiente de varias generaciones de composit~ 

rea, estudió en el Conservatorio de Milán. Ha sido conaiderado 

junto con Mascagny, Leoncavallo, Glnrdano, Bruneau y Charpen-

tier como exponente de la Ópera verlsta. La esencia del ~rte -

de Puccini está contenida en sus palabras: "amo lma pequc~as 

cosas y quiero hacer solo la música de les pequanos cos~s", y 

"ninguna música podr!a existir sin melod{~nt en eus obra~ se 

esforzaba por alcanzar la máxima congruencia entre la música y 

el t~xto, tomaba como fuentes de inspiración los temas de la 
actualidad, la vida cotidiana y la psique del amor femenino. 

Sus frases melódicas son más breves que las da sus 

antecesores, pero poseen una mayor f lexlhilidad para adecuarse 

a los distintos estados de ánimo. Acerca de la orquestación de 

las Óperas de Puccini, Josep Soler afirma: "la orquesta es un 

tenue telón da fondo sobre el oue transcurre lo anécdota drsmi 

tic•"• 
Le Bohemia fue estrenada con qran éxito en el Teatro 

Re~glo de Tur!n en 1896, en ésta Ópera Puccinl se inspira en 

el peque?lo b•rrio de los bohemios de Par!s, y sus persona.1es 

son cuatro artistas pobres, una bordadora y su amina. En la 

breve introducción del Addio de Mim!, del tercer acto, hay re

miniscencias del motivo melódico del arla: ·~i, mi chiamano ~1-

m{, con la oue ella se presentó a Rodolfo en aquel primer en

cuentro. 



Luego del cambio de tono, voz y orQuesta en perfecta 

unión avanzan hacia la frase de mayor fuerza drem¡tica para fl 
nelizar con un pian!simo adiós. tierno y deegarrador. 

, ..... 
§í@©~tirgg 

DDkDt LltlA U~CI 
Giaco1no Pucc.J.ni 

tJond• li•ta uac:\ al t.uo wriao •'••ora, 
\orna 1ola fU.al al aoli\ario niao. 
Ri\orn1 un' altra volt.a a int.a11ar finti fior1 ••• 
Addio 11n1a rancor. a1co.U.a 1 aacult.1, 
la pocha roo• aduna cr1a la¡ciai 1p1r11. 
Mil aio ca1aat.o atan chiu1i Qull tarchil\t.o a• or 
e u libro di preghlou. 
lnwol9i \uU.o q..,ant.o in un wr••bial1 
a aandaro U por\iare 
Bada... aotui U. yuancial• 
c 1 1 la cuffi•t.ta roaa 
•• WY•i ••••• VUID1 ••rDar1• 
a ricoroo •' a•oi-1 ••• 
Add.10 1an1a rancor. 

DEBUSSY 

addlosPnz:\ rnn.cM ..... 

Da aonda 1a1aó con\1nia a tu irito 01 
aaor vuelva 10,l,a •U.•& lll 1011\arlo n.oo. 
f\1wr11a una va1 •iÍa a bordar flara11 ••• 
acHá1 ain rancor.t•cu ch•, •.r·uch•. 
R•~n• l•• poi;a• c¡o••• qu• d•j'. 
En •l caJit• 11i.1 i¡u1td•oo •qud anillo a• oro 
)' 1l libto di plegetl••· 
[nwuélv1lo todo 1n un ael•n\al 
y ••noará •1 por\•ro. 

!:fzrre ·¿~~t: !:.:1•oh•d• 
Si qwi1na ••• li .,11111 cona11warla 
co110 un rei;uardo da a•or 1 • • • 
Aoi~• ain r~ni;OE.• 

Al componer, Oebussy se inspira en las impresiones -

Que percibe de le naturale1a. Su música se transforma en i~Pl'!. 

stones y s!mbolos, por ésta motivo se le estima como el crea~ 

dor del impresionismo musical y como el compositor más ravolu 

cionerio de sus contemporáneos y el oue ha hecho brota~ con 11!!. 

ma elegancia y refinamiento, formas, colores ideas musicales e 

imágenes. 

Su eetilo de composición es muy interesante, intro~ 

ce en la armonía acordes extra"ºª alterados, basándose en la -

eecal• de tonoe, no pera de1truir le tonalidad sino solamente 

para desvanecerla, empleaba 4as y Sas abiertas sucesivas, el 

ritmo sugiere las normas del canto llano, prefería arre 0 109 n![ 
tricos irregulares: pera ocultar la estructura tonal, e~eribfu 

sus ideas m~lÓdicas con influencie modal. El sonido es suntu~ 

so, sensual y capaz de une 0ran brillontez, sin e~trideneia y 

logra la e~ociÓn a travds de pianÍ5imo~ dalicedos. 
- :51 -



En au canción Baau Soir, con poesía de Paul Bourget, 

Dabussy, mediante au aútil armonla, plena da arpeQioa v de --
acordes alterados muestra una hermosa imagen de una puesta de 

sol, an la playa y caree da los campos de trigo, y el afecto -
aue éste creó en el eap!ritu. 

fALLA 

8CAU SDIR 

ClaudE ~. Oebuaey 
Lcraqu• eu eoleil couchant 
lee rivi~res aont ro1ea, 
et Qu'un ttide friaeon court 
9ur lee champe de blé. 
un coneeil C' etre heraua 
1umble 1ortir Cee chose1 ~ 
et monter vera le cocur troublé. 
un con!eil de goGter de charme 
d' itre eu monde, 
cependant Qu'on e1t jeune 
et que la eoir eet beau, 
car noue nous en ellons, 
comme e'en va cette onde,,. 
[lle ' le mer, noua au tombeau. 

TARO[ B[LLA 

cuando al aol ea ocul1a 
toe arroyo a aon roae1, 
y un tibio e1tr•"'•Ci"'f...,to corre 
9obr1 loe campea de trigo. 
Un con1ejo de ser feliz 
parece ealir de lea cosas 
y ~l1bir hacia el cora16n preoccpadc. 
Un con1ejo d1 dlafrutar 
el encanto de ester en el ~undo, 
~ientree que ea •• joven 
y que el ~t~rd•c•r •• b•lln 
pues noaotroe noa va~oa 
co~o ae va eata onda •••• 
ella al m•r, noaot~o• a 1• tumbe. 

Tome inspiración da melodías y ritmoe populares pora 
construir su arte musical nacionalista. Es el máximo exponente 
de le moderna escuele eapa"ola, y goza de enorme prastiqio en 
la música contemporánea. Da acuerdo con Roland-Manuel, falla -
tomaba en cuenta para sus composicionas la idea da "ordenaciÓn 
del ritmo interno", "de la ermon{e qua surge del equilibrio d.!. 
námico da los periodos y ea debe a la juiciosa colocación de -

notas atractiva•"• 
falla recopile, eatudia concienzudamente, armoniza y 

recrea con 9ran meeatr!e melod!aa populares da diversas regio
nes aspa"olea: ~urcia, Asturias, Arag&n, Andalucía v armoniza 
•siete canciones populares eape"olas" que reúnen danz~ mJaice 
y poesía. Al escucharlas evocan escenas da centaores con gui-
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tarras, de baile flamenco con palmadas, taconeos, casta~uelas~ 

etc. 
Le Jota procede da la provincia de Aragón, comienza 

con la danza en el piano que en sus últimas dieciaeis compa-
ses presenta un motivo basado en cinco notas y da lugar s le -

primera copla, que aetá adornada cnn tresillos y diacisei•avoa. 
J>oco uu•nn \'fvu rJu• c.'-.:•~) 
r~ , ool r 

~-4==--==g~==u~=r- -"-:~::4=fi-=::i~ · =:~=i - *=-- =v=r-- ¡.;-=i 

~= • ~ ....!.. 

DI • ccn que no no~ que. 

JOTA 
P'lanuel ce ralh 

Dicen que no ntis quer1c:ios 
pcrqu• no nos ven riabii.ur¡ 
e t.u cor.r.:Ón 1 al ~Io 
1e lo puullen pre1,1unt.•r. 
Y• 11e deap1do da t..Í, 
de tu ca•• y ""' venta11a 
y aunque na quiera tu m•dre, 
adiÓ•• nifto h11.t.ta llilll'I•'"'º 

Viena después un interludio similar a la parta inic~1 

y la segunda copla también vigorosa, seguida por una parta ins

trumental más breva. Le frese final se daavaneca poco e poco. 

PON CE 
Inició su educación musical con su hermana Josefina y 

en la Iglesia de San Diego, Aguascalientes. Viaja por Europa y 

Norteamérica, En 1908 ingresa como profesor al Conservatorio ~ 

cional de Música,~ .. _....Sentía un inmenso interés por la -

música, las costumbres y las tradiciones de nuestros grupos ét

nicos. Pare sus composiciones se inspira en la canción moxicare 

popular; es uno de losnáa grandes compositores de nuestra pe-

tria y el fundador de la escuela nacimalista musical mexicana, 

- 33 -



Escribió numerosa• obras para piano entre las que 1 destacan sus 
mazurkas, sus valses y su célebre Gavota; obras orquestales, -
siendo de fama internacional Chapultepec y rarial entre otras; 
compuso también música coral, de cámara, así como obras para -
guitarra sola, Órgano y una abundante producción de ohras para 
canto y piano. Algunas de ellas son: Seis Poemas Arcaicos -~e 

compuso basándose entextoa que provienen del siglo XV y oue d~ 
dicó a au esposa Clama-, La Barca del Marino, Ven oh, luna; 
Marchita el alma, Perdí un amor, Por tí mi corazón, TÚ, Qué l~ 
jos ando, Aleluya, Yo mismo no comprendo y Lejos de tí. 

Estrellita - una de aus canciones más conocidas-ti~ 
ne una emotiva poes!a, se desarrolla en un ámbito oue aba,t 
ca generalmente dos octavas; su armonía ea a vacas sincopada y 

su línea melódica ea delicada y de extraordinaria belleza. 

RAl'1IREZ 

ESTRELLITA 
P\•nuel f'\. Pone• 

E1tr•ll1t• O•l l•jano cielo, 
aue mira11 1111 dolor, que ••D•• •i aufrir, 
b•j• y di111e ei me quiere un poco 
porciu• _.o no puedo ain au amor vivir. 
TÚ ere• iOh ••trall•I mi fara de amar, 
tú •abes qoe pronto he de 111orir. 
Baja y dime ai me quiere un poco 
porQu• yo no pueoo •in 11iu amor vivir. 

Ariel Ramíraz nació en Santa ré, Argentina, donde in!, 
ció sua estudios musicales, conoció varias regiones da Argenti
na y América con al objeto de estudiar la cultura tradicional, 
la música y el canto mestizo. En sus composiciones se mezclan 
la melodía, al ritmo y loa secretos de la música popular. Entre 
lea obras qua ha escrito destacan: ~isa Criolla, ~isa por la -
paz y la justicia, Navidad nuestra, Cantata Sudamericana, Loa -
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caudillos y Mujeres argentinas, La peregrinación, Indio Toba y 

una gran cantidad de canciones con t~Mtoa de relix Luna. Rami
rez define la nueva canción latinoamericana como una necesidad 
de ·cantar - en un periodo de tranquilidad social -, con tex
tos más profundos, ya no de protesta y sostiene que las carac
terlaticaa e•encielea de le canción argentina son: la tierra, 
el paisaje, el folklore, los sentimientos del pueblo y los se~ 
timientos americanos. 

Mu~eres Argentinas es una colección de ocho cancio-
nes: Alfonsina y el mar, Gringa Chaque~a, Juana Azurduy, Rosa
rito Vera, maestra; Dorotaa la cautiva, Manuela la Tucumana, -
Las cartea da Guadalupe y En casa da ~ariquita, en éstas melo
d!aa settean e la memoria del pueblo, las vivencias y la ideo
logía de personajes de la vida real. Alfonsina y al mar nace -
da la nostalgia, ea un merecido homenaje a la ilustra poetisa 
argentina Alfonsina Aatorni, cuya obra literaria deatila gran 
ternura y amor. La canción' comi~nza con una introducción oia-
n!stica y dos vareos seguidos por un estribillo qua va de un 
fortlsimo en creacendo hasta un tranquilo piano; luego viene 
un interludio instrumental en al que predominan intervalos ar 
mÓnicoa de tercerea. 

ALFO•Sl•• Y LL MAR 
Atiel Ra1nluz 

Por l• blanca arena Que lame el 111.ar 
au paquei'a huElla no VU•lve mlÍs. 
un aenat1ro aolo ue pena 't ail1::nc10 
Ua"Ó h.ut~ el agua profunda. 
Un aanr;laro aolo de pena• 11&uda1 
llugÓ na=tt.a la eapuma. • 
S•b• Uio1 que an~ua\ie :• acompal'\0 1 
qua colorea viajo• callo tu woz 
para racoatarta arrul .l.ada en al canto 
da las caracol•• marina•, 
la canclÚn qua C•n\a en al fondo 
c:iacun1 dal mat la c::a:racola. 
T• "'•ª Alfonsina, con tu aol•Dad, 
.iquti po•ni11• nut!'VOI fui•t.• • DU.ICtH'l 
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Una voz •ntiyu• d11 vi•nto y d• e•l 
tll r•qui•bra e.l el11a y la está ll81111 
y ta v11 hac:1a auá ~omu en sue"o'; 
dot111iaa, Alfon,u1a, vt1:;;ti~11 oe inar. 
Cinco airenitou t11 llevaran 
por c:aminoa Ue •1\fa&o )' de coral 
y tosfort=sc:ent.es caballo• mer1no6 
harán una ronda a tu laoo; 
)' 101 nab1 t¿,ntes D•l ayua 

::~.:. J~:·r.~~:~!º u~ ~~e!·~~;. 
uiija111u qi.1e qucrnut, nooriza, en paz, 
y li U••• •4 no 11 alc¡¡aa qua •1toy 
dile qua A.lfona1n• no vuelva; 
'I 11 11•11,!• él no 1• 01ya1 nunca qua 
aatoy, di qua 11.1 he 100 • 



COl'lEUIA l'IUSICAL 
En la comedia musical ee alternan partes instrumenta

les, diálogos, centos, coros y denzes. Su m~eica est¡ subordi

nada a loe textos, acciones y necesidades propios del espectácu 

lo, y ee concihe con une perfecta coleboraci~n entre compositor 

y director de escena. Algunas de las comedias oue han conocido 

le fama durante el siglo XX en la ciudad de Nueve York y oue -

han logrado trascender al ámbito internacional son: The girl of' 

UTAH, The cat and the fiddle y Roberta de Jerome Kern; l'\an of -

la !'lancha de l'litch Leigh; l'ly fair lady, Gigi y Camalot de íred! 

rik loawe; Promises, promises de Burt Bacharach; Hallo Dolly de 

Jerry Herman, West sida story de Bernstein, etc. 

ARLEN 
Harold Arlen ee un compositor norteamericano con un -

sitio privilegiado en el ambiente del cine y del teatro musical, 

compuso - con textos de Harburg -, la música y les canciones -

tan joviales y llenas de mensajes significativos pare le come

die musical "El Plago de Oz", estrenada an et cine en el al'lo de 

19~9, premiada por le mejor música, le mejor conción -"Ovar 

the Rainbow"-, y la excelente actuecidn de Judy Garlend. 

La canción "Over the Rainbo~consta de dos secciones: 

"Intro" y "Chorus", su armoni:ración es fina y expresiva.oue pa

rece hacer una invitación a so~ar, su línea melódica ae amplia, 

apacible y bella. 

Mud1:1at~ly(A11f JiuO 
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DVtR .THt RAINSOY 
"•rold arlen 

When ell th• world 1• • f\op•l••• 
ju•bl• and th• raindrop• 
\uirbl• 111 eround 
He1v•n open• a •agic lanl. 
When aU th• cloude darken up tha lk)' 
way, th•t•'• a r1inbow ,ighw1y to Da 
found, la-o \ng fro• 'fO\olt window pana. 

To e placa Dahind thu aun, 
Juet a atap ba.,.ond tha r•in. 
So11awh11ra. Ovar Thl Rainbow 
way up hii¡h, thara1.a 1 land thet 
1 h•ard of once in a lullaby. 
So11awhara Ovar Tha Flainbow 
aldea ara blua, and tha dt•••• t.net 
ya" cal'• to draa• raally do ca•• trua. 
So••d•'I 1 1 l wiah upan a atar 
and waka up whara tna cloud1 
ara far bahind ••· 
Whara troubla1 ••lt lika 11•on drope, 
away, abova \ha ahianay '\op1 tha\ 1 a 
whara 'fDU f ind ••· 
So•awhara Owar Tha Rainbow Dlu1bird1 
fl)', bird1 fly Ovar fna R1inbow, 
Why tlaan, oh why can•\ 1 

lf heppy 11\l• blueblrd• fh beyond 
t.h• reinbow, why, oh ... hy c•n't. 1? 
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cuando todo al •undo •• un• con fu •ión 
1ln ••P•r•n&a V l•• got.•1 di lluvia 
¡aen t.oelo 1lred1•or 
Cl' Cl•lo Abre un ca•ino •491e~ 
Cuenda toda• 11• nub•• 01curt Cen en 
lo •lto al ca111no del cialo1.11ofll'rca""" 
carr1t1ra da arcoiria 1 travtia dal vi 
drio da tu v1nt1Jn1. -
A un luger d1tu1 del aol, 
ju1to un p110 •á1 1Uá de 11 lluvi.1. 
't'o ••C?~cr:i!_~!:':~. vez 1n u~·-~~nc~ó11 .~• cun• 

1qu1 1n algún lugar 1obn _ •1 ercoirl1 
n•y vn1 rui;1 P•tl 1Ub1r 1 un pata. 
en 1lgun lugar 1obr1 11 1rcoiri1 
101 11qu{1a aon 11ul1a y 101 1u1na1 
qu1 t.110•1 •• h1c1n r•11id•d. •••••rt'1 eat1r an una a1tr1lla algún 
d\a )' d11part.ar donde lea nubaa ••·• 
t.•n laJaa, d1t.ráa da el. 
Donde ~·• p1n1a aa aafu11an co1110 1u10 
de 111100; 1n lo alto de \• chi•anaa 

:~ :~~~~ ~~g:; :~:~~"!!':;~oirh VUllln 
loa 11ulaJ01; 101 píj1roa vu1l1n acti .. 
11 arcoiria éporqua antoncaa yo no pu1 
do volart -
Si lo' pequanoa aruhjoa vuelan f•li· 
c11 1111 allá d•l 1rcoi.ri1, /porque, 
oh, porque yo no puado? 



CONCLUSIONES 

Abordar un recital an el que se incluyen obras de cfl_ 
versos estilos y autores as interesante a ilustrativo. El es~ 
dio detallado del lenguaje, del ••tilo musical del compositor, 
de la época, etc., as! como del contexto hiatÓrico-cultural y 

estético permite elegir las obras representativas en las que -
pueda~ apreciarse los rasgos caractar!sticos. 

Los compositores y las obras han sido seleccionados 
de acuerdo a los siguientes criterios: 

Stredella, por su alta .inspiración y versatilidad y 

por habar vivido en una época an que las Capillas Catedralicias 
da la Iglesia Católica, además de las Capillas Reales, son les 
principales instituciones de la vide musical y de ellas surgen 
une pléyade de famosos compositores que alternan actividades 
propias de loa ritos religiosos con la composición de gran di
versidad da obras religiosas y profanas, entre éstas Últimas -
la Ópera. El aria Pieta, Signore por ser una obra maestra del 
arte religioso barroco. 

Haydn, por ser un ilustra representante del clesici~ 
mo vienés. El aria del Arcángel Gabriel por pertenecer al ora
torio 11 La Creación" , que describe uno de los pasajes más be
llos da la Biblia y cuya música hace imitaciones de la natura
leza: el trueno, la lluvia, al tigre, el vuelo y el lenguaje 
de las aves. 

La bergerette "Venez, agreabla printemps" por ser 
na manifestación del espíritu francés que expresa su alegría y 

admiración por la naturaleza. 
Mozart, por su dominio de loa estilos italiano y al~ 

mán, y sobre todo por su genialidad, perfección y universalidad. 
El aria de Pamina por ser una de las más expresivas de Le fl~ 
te Mágica . - que se encuentra en el umbral entre el Clasicis

mo y el Romanticismo. 
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~Jr,ber, un rt•volucionario en ol can1pC1 municnl, pionn
ro de lo ¿pero nlAmeno, cuyt'I concepto de idr.ol oporfstico ~n: 

"una obra de erto cerrado en s! mismo unle auu todo~ las apo~ 

teciones de las dem~s artes vecinas desaparecen fundidndos~, -
constituyendo, en ci~rta manera el difuminarse, un nuovo "'unen·~ 

El aria do Agatho por sus contrastr.s y formar porte de lo Ó~ 
re el francotirador, joyo del romanticismo alemán, 

Bellini, por su producción oper!stica, uno de les 
~~s excuisitos del bel canto. El erie de Amine por su fama drn 

tro da lo Ópera rom¿ntica italiana. 

Gounod, porque en sJs composiciones se encuentran 

presentes características do la música sacre (polifonía de ra

lestrin~ y de la música i~strumentel alemana (Bach, Schubert y 

Schumann). El aria de las joyos por su alegrfa. 
Orohms, por su ide~l estético reflejado an sus melo-

días. Nachtlgallen Schwlngen, por ser un lierl - perfecta e-

nunciación del romanticismo, 
El arle "Donde liete usci", de la Bohemia porc;ue co

rresponde a una época en la oue el estilo de composición de r~ 

ccini revela un verismo musiGal centrado, oue paulatinamente . 
se ve transformando en verismo extremo, hasta culminar con Tos 

ca y Turendot; y con Cavelleria Rusticana· de-~escagny, Paye~~ 

de leoncavello, y Luisa de Charpentier. 
Debussy es considerado como el creador del impresio

nismo musical, y la cancidn "Beau soir" poro~e en ella Debussy 

da e la naturaleza un tratamiento imaginativo, sÚtil, como ~~ 

cando una atmdsfera. 
falle, por ser exponente de le tendencia necionali~

ta en [spane y por su conocimiento del fol~lor~ espeMol. "la -
Jote" por ser un ejemplo de le música popular espaMola de le 
segunde década del presente siolo que falla recorilÓ y armoni

zó pare canto y piano. 
Ponce, por ser un compositor precoz y por haber lle

vado le canción mexicana a las sales de concierto. Estrellita 

poroua revela el estilo personal del autor y por ser una de 

sus obras más conocidas internacionalmente. 
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Ram!rez, por exponer un estilo de música vocal que. 
ha surgido con fuerza a partir de la decada de loa 60e: el 
canto nuevo. La canción "Alfonsina y el mar" porque en su m.!i 
aica están contenidos elementos latinoamericanos y por cuest~ 
nar el problema de la soledad. 

Arlen ea un representante da la comedia musical del 
siglo XX, su obra trascendió el ámbito del teatro y cobró fa
ma mediante el cine. La obra "El ~ago de Oz" y eapec!ficamen
te la canción "Ovar the rainbow" porque expresa metáforas y -
menaajea de gran val!a; que a pesar de haber transcurrido ya_ 
más de cincuenta a~os desde su estreno, continúan vigentes en 
el gueto, tanto de loa ni~os como en el de las personas de t~ 
das las edades. 

Se requiere del dominio de la técnica musical y de 
la técQica vocal, para dar la debida intensidad dramática y -
el adecU1~0 color localista a cada una de las obras ( La roire 
Saint-Germain es muy diferente a un templo jesuita en la ciu
dad de Roma). 

La función de un artista ea hacer una interpretaci&i 
con sensibilidad, inteligencia, con expresión para poder con
mover al oyente. Para ello ea necesario tomar en consideracicn 
lo que el compositor ha querido expresar, para ello también, -
conviene realizar un minucioso análisis literario y musical de 

la obra. Esto Último con el objeto de identificar sus diversas 
secciones, establecer una jerarqu!a de éstas en relación a la 

sección del climax, y poder dar as!, a cada una de ellas el 
énfasis que necesita, as! como su dinámica, agÓgica, color de 

voz, estilo, etc. Es conveniente tener siempre presente total 
concentración, una actitud f!aica, psicolÓgice y mental que 
noa permita expresar. Ahora bien, una correcta aplicación de -
la técnica uocal, una memorización, un amplio dominio de los -
idiomas, una dicción clara, la emDtividad, la sensibilidad, 
una agradable preseacia escénica, natural y sincera sen elemen 

tos indispensables para el canto expresivo. 
Cuando se treta de estilos particulares como: cente

tas, oratorios, Ópera y comedia musical, el cantante debe ana

lizar adeo1ás la trama, las relaciones entre los personajes, el 
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aspecto fisiológico, sociológico y psicológico de su persona

je. Pare conocer au aspecto fisiológico, el cantante debe p~ 

guntarsa acerca del aspecto f!sico del personaje, edad, sexo, 

forma de vestir, de caminar, de 

de su salud y defectos físicos. 

lÓgico investigará acerca de su 

moverse, de gesticular, acerca 

Con relación al aspecto ooci2 

origen - si el personaje per-

tenace al mundo de la fábula, al de la leyenda, a les Sagradas 

Escrituras, a la mitología, o a la vida real -, acerca de le 

clase social a la que pertenece, el contexto histórico qun le 

rodea, su vida familiar, ocupación, co"dición política y reli

giosa, estudios, intereses, aficiones, etc. Del aspecto psiC2 

lÓgico se cuestionará sobre el temperamento y personalidad a -

representar. Daba elegir loa rasgos que realmente influyen en 

el desarrollo da la obra, así al crear su personaje, aporta 

las características esenciales bien definidas para lograr su 

finalidad dramática. 
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