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= O B J E T I V O S = 

El objetivo de esta tesis, es entre otras cosas, 
mostrar al cantante académico cómo interpretan 
en general los cantores populares, y que no son 
músicos o cantantes académicos, el bambuco 
colombiano y el bambuco yucateco, y en base a 
ésta información, procurar dar un estila 
interpretación similar, pero utilizando una 
técnica y los conocimientos académicos. 

******************** 



2.PRESENCIA DEL BAMBUCO EN G9LOMBIA Y EN YUCATAN 

Son numerosas las hipótesis que manifiestan el origen del bambuco 

en Colombia. El folclor6logo Guillermo Abadía Morales[:], dice: 

" la primera tomó pie en la declaración anotada en la 11 MARIA " 

de Jorge Isaacs, que atribuia al bambuco un origen africano al 

suponerlo oriundo de la Senegambia Francesa, Africa Occidental, 

tesis debatida y desechada finalmente por Aftez y Zamudio y otros 

musicólogos, ya que en dicha localidad y vecindario jam~s pudo 

hallarse tradición de canto, música o danza, ni remota relación 

con nuestro bambuco .. ,", " La segunda tesis sostiene que en el 

Litoral Pacifico existió una tribu indigena l larnada de los indios 

" bambas " y podria suponerse que los aires musicales de tales 

indigenas llevaron el nombre de bambucos, por ser de los bambas. 

También en la llamada " Lengua Quillacinga " hay - según cita 

de Ortiz en su Lingilistica Aborigen '' - siete toponimicos con 

terminación uco y dos antroponimicos de igual caracteristica. En 

el mismo lugar hay toponímicos con la raiz bamba. También se dijo 

en alguna ocasión que el uso de los bambas en la ejecución del 

canto pudo haber determinado el que esos cantos que utilizaban 

bambas recibieron el nombre de bambucos. Bambas son las 

sucesiones de coplas con pie forzado y sobre un mismo tema." 

Otro investigador del folclore colombiano fue Hernán Restrepo 

Duque, que manifiesta en su obra [ 2], refiriéndose al posible 

A6lDU. MORALES, G11ilhrno.· Co11pe11dio 9enenl de felklore col~~buoo.·3ed. !~9oti, lr.stit11tc 
Calar.bilno de C111t11n, 1'11. pp. 1'2·1'~. 

2 RESTRUO DOQOE, Hernio.· A t.l cinteme un bambuco.· Ediciones A;,itores A.ntiaquefits. Yoh:r.en 28. 
Kedellln.1!86 



origen del bambuco, las siguientes teo_rías: " Primero, que más 

que un aire campesino, aparece como un producto urbano, rechazado 

pot: la aristocracia y cultivado por el pueblo raso y por 

determinados intelectuales y bohemios, pesar de que, según 

parece, lo quisieron, lo bailaron y quizás lo cantaron también 

Bol ivar y Santander."; y, más adelante dice: 11 Aunque es 1 ógico 

el ingrediente hispano en el bambuco, no pueüe decirse de él 

ciertamente que sea espafiol de origen, por cuanto ninguna de las 

muy abundantes danzas y canciones que se cultivan en la madre 

patria, coincide totalmente con sus características ... " Y más 

adelante dice: St!gún los anales musicales nacionales 

colombianos, el bambuco se difruta desde mediados del siglo XIX. 

Tuvo auge entre la gente independentista del yugo espafiol, ya 

fuera en momentos de descanso o para aumentar el ánimo en la 

batalla. Música interpretada por las bandas, alternándolos con 

música tradicional de la campafia. Después de estos aconteceres, 

el bambuco llegó a la ciudad y comienza a participar de la vida 

cotidiana del ciudadano. Y, paralelo a esto, se crea el interés 

en dignificarlo, como puede observarse en una publicación 

bogotana denominada " El amigo del pueblo " fechada el 20 de 

enero de 1839, que dice: " ... la orquesta podia tocar ... a la 

vista del pueblo ... luego los sabrosos andantes, valses, 

contradanzas, la jota, el bambuco i otras müsicas nacionales que 

alegran i distt:"aen porque son conocidas.,, "[3] 

] l!SUEPD OOQDE, ler11ill.· ! s.i ~l~tent Ull bnbuca,- !ditianet !•J'.JttS l11tloquef~!. 7)h;,e11 a. 
Ktdelha. 1116. pp.10!. 



Hablar del bambuco es tratar sobre un estilo musical que tiene 

fuerte presencia en la Región, Inte¡;ior de colombia[ 4J. La 

hibridez ritmica e instrumental de éste aire nacional colombiano, 

ocasiona dificultad al mismo músico nacional y con mas razón para 

quien no nativo de Colombia, para darle el sabor 

caracteristico en el canto y en los instrumentos~ Y, también al 

hacer referencia a éste aire musical, es remontarse a tierras del 

sur de México, lugar donde se escucha el romático bambuco 

yucateco. 

El bambuco, dice Hernán Restrepo Duque en su obra [S)- siempre 

lo he sostenido, dejó el campo a muy temprana edad para meterse 

en sociedad traviesamente". Del mismo autor y en su misma obra 

tenemos: " Según consta en la edición oficial de las poesias de 

Rafael Pamba, que dirigió don Antonio Gómez Restrepo en Bogotá 

en 1916, y que data de 1851 el primer bambuco de Rafael Pombo 

[6] con el título de, Desengáñame ... ". En cuanto a la primera 

edición de un bambuco colombiano y que está plenamente 

comprobado, dice Restrepo Duque, " fue realizada en la imprenta 

Brei tkopf & Harte} de Leipzig, consta de doce páginas y es 

efectivamente lujosisima. su titulo exacto: " El bambuco-Aires 

Nacionales Neogranadinos variados para el piano. Op. 14 por 

Manue 1 Párraga. " 

• L1 Reqi611 Interior de Calclhil es n11611i1.o de Zcu 111din Calcflbi1111. L1 Cordillen de Les Andes 
entu 1 lerritaric colc1biano por el sur, dhid1é11dcse en tm n11les que c1.1.bre11 priclic111e11te todo el ~aís. 
Se denc1ina11 Cordilleras Oecidenta\, Centrli 1 Oriental, 

S HSTR!FC ~UQCE. Hetnin.· A r.i cinteme uc bambuco.· EdiclJO.U Autores Ant1oq11e6os, Volll1en 2!. 
Kedelllt... use. pp.106. 

6 POKSO, Rihel. tn;e111er~ J poeta eolo1.bi1110 ~ioe nm6 e:i 5oqoti el i de ncnubre :!.e :i33 1 hllenó 
e11 U~L 



El bambuco colombiano llegó a tierras mexicanas, tomando raices 

tan profundas que prácticameñte - desde·. 1908 se. l·e.·. conoce·· como 

Bambuco yucateco. Este nombre·~lo tÓmó -~·i .-~~r ~~Í.-m¡·~ado por los 

composi tares del Esta.do· cié :yUC~t~·n:·i· ~"U.Ya ,c.~pi·~~i :e·s Mérida . 

. '.;/·.-:·_:_(_ :·~:::>:: .::.""' .. <·:~<> . ·. 
El bambuco yucateco posée-·:.·un· Se110 :c~t::~C.te'~i~fic·~-, :-d~-do· .. -pÓi:'. e} 

es ti lo y sabor interpr~tat'i~~--}~1 .. ~~s:i).o_ y :'cantant_e_ yucateco. 

En 1988, coincidiendo con- los SO ai\os de la i1egada"·_~dei- bambuco 

de Colombia a Yucatán. tuve oportunidad de asistir al Primer 

Festival Internacional del Bambuco, que se realizó del 18 al 22 

de mayo, y cuyas actividades se desarrollaron en el teatro José 

Peón Contreras de la capital yucateca. Alli se reunieron 

intérpretes del bambuco yucateco y colombiano. 

Haciendo referencia a la presencia del bambuco en Yucatán, me 

dispuse a entrevistar a personas que me habian sido recomendadas 

por el interés y conocimiento que tienen del bambuco y, una de 

ellas fue el ingeniero Roberto Hac'swiney, quien me comentó lo 

siguiente: " En 1908 vinieron a Yucatin, Pedro León Franco y 

Adolfo Marin; es el legendario Dueto Pelón y Marin que vienen en 

esos años y hacen la siembra del bambuco aquí en Yucatán. Ellos 

duran pocos dias en la Ciudad de Mérida, sin embargo, parece ser 

que son suficientes para que los músicos yucatecos conozcan y 

empiecen a apreciar el bambuco. Ellos hacen sus presentaciones 

la última semana del mes de julio de 1908 en el Circo-Teatro 

Yucateco. Venían de la Isla de cuba, formando parte de una 

compaiHa de 1 os 11 amados " Bufocubanos 11
, que regenteaba el 

10 



bailarin y coreógrafo Raúl del Monte. Son circunstancias 

totalmente accidentales las que hacen que Pelón y Harin inicien 

en 1905 una ·gira, de donde el los salen Je su natal Hedellin-

Colombia- y es en el mes de julio de 1908 que están entre 

nosotros, continuando después a otras ciudades de la República 

Mexicana, hasta la disolución del dueto en 1911. Hay hombres como 

Ricardo Palmerin, que en esos momentos tenía 21 años de edad, 

Ernesto Paredes que tendría una edad similar, y además de otros 

compositores yucatecos que inmediatamente sienten asi el 1 lamado 

del bambuco colombiano ... En 1909 vienen Wills y Escobar [ 7]. 

Ellos si se quedan una larga temporada y las crónicas de la época 

nos permiten rastrear sus actuaciones aquí en la capital yucateca 

y otras ciudades del Estado, incluso Campeche, hasta por tres 

meses aproximadamente. Cuando ellos dejan nuestra Entidad, 

podríamos decir que el bambuco ha sido regado, ha sido cultivado, 

que ya es definitiva su adopción por parte de los compositor~s 

yucatecos. Y se inicia entonces una producción extraordinara de 

grandes bambucos, y que tienen desde luego en Ricardo Palmerin 

su máxima figura. Ernesto Paredes es indudablemente una de las 

grandes figuras como fue también Ricardo Gala: y después habrán 

de venir otros como Manuel López Barbeito, Carlos Salazar, 

Enrique Navarro, Luis Espinosa Alcalá. Pepe Dominguez, Daniel 

Tenorio, viniendo después otra generación en la que es figura 

principalisima Pastor Cervera[ 5]. En este grupo de bambuqueros 

podemos ubicar incluso algunas mujeres notables como Judith Pérez 

! Ctf.VER! ~IJS&DC, ?u~~r. Cctrmt:: J ;utante !~mee~. ~¡:~: e:i l!érda el :: !e tü:ar: dt :H~ 
rrnide 1:tu1he11teecl¡ tur.1eiud1d. 
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RvmeL·.:.. Lia. Baeza, Estela Puerto de Pompeyo. De tal modo Ernesto, 

que aquel la histórica venida de Pelón y Mad.n, que ha dadc1 el 

marco para este festival, se ha continuddo indudablemente ... 

Reconocemos en el bambuco colombiano un bambuco padre

madre ... hemos decidido que nuestro bambuco sea sol amente para 

cantar a la Mujer •.. " 

Hasta aquí la transcripción de la grabación que realicé durante 

mi estadia Mérida. 

******************** 
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La emisión y color vocal que se percibe en los intérpretes del 

bambuco, es producto del ambiente en que estos cantantes se han 

desarrollado, es decir, el canto con su inherente estilo 

regional. Asi, entonces, se escucha al cantante yucateco, 

intepretando el bambuco haciendo énfasis en el acento tácito u 

ortográfico en las palabras que conforman el texto de la canción. 

Igual cosa sucede con el cantante de la Región Interior de 

Colombia que desplaza el acento o alarga la silaba acentuada. 

Este fenómeno del estilo regional permite disfrutar de dos 

fascinantes formas distintas de canto. 

Sin ir en detrimento de la interpretación popular del bambuco, 

propongo al cantante académico, interesado en éste ritmo, que 

tome los bambucos de su agrado y los interprete, aplicando la 

técnica vocal, el timbre propio, respetando los elementos 

caracteristicos de éstos dos tipos de bambucos. 

******************** 
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3. l. FONETICA 

A pesar de tratar el presente trabajo sobre la interpr.etaci6n 

vocal de aires musicales tan populares como son los bambucos, es 

menester tener en cuenta el tema de la fonética; 

.' ~,·, ',.. - " . -~-,, 

En el idioma castel lan~ se ... cuenta con· un v'a~to;~·;~·~;~·~"toi"'~·o ··para 

el canto. 
·~-~ , ,, __ 

·,·~ 

Cuando _s_e ~nt~rp_~etan obras en esa nuestra,'¡ e·ng~-á '~~terna, ·con 

mayor razón debe cantarse con una dicción clara, hecho que· es 

requisito indispensable en el cantante. 

Cantat· con una buena dicción permite entender el texto y 

acercarse a una intepretación adecuada al estilo de la obra. 

Es decepcionante escuchar a un cantante interpretar obras en su 

propia lengua y no se le comprenda en absoluto la dicción. 

En la fonética que he estudiado de los idiomas italiano, francés 

y alemán, no asi del castellano, ha motivado acercarme al 

estudio de la fonética de nuestro idioma y sugerir al estudiante 

de canto que también lo haga, pues ademas forma parte de la 

cultura general del cantante. 

A continuación veremos un cuadro con la clasificación de los 

fonemas.( Ver bibliografia pág,87 

14 



CLASIFICACION DE LOS FONEMAS 

FONEMA CARACTERISTICAS A LO FON OS LETRAS 

/a/ Abierta, central [a] a 

/e/ Media. anterior [e] e 

/i/ Cerrada, anterior, [i][j) 

sonora [j) i. y 

/o/ Media, posterior [o] o 

/u/ [u][w] 
.. 

Cerrada, posterior [i¡] . u 

/p/ Bilabial, oclusivo, [p] ·e p .. 
sordo .. .. 

Linguodental, :. '; 

/t/ oclusivo, [t] t 

sordo 
· .. 

Linguodental. oclusivo,_ [d] d 

/d/ sonoro lJ 

Linguoalveolar, oclusivo, 

/k/ sordo [k] c,qu,k 

/g/ Linguoalveolar, oclusivo, [g] 

sonoro [.,..] g,gU 

/f/ Labiodental, fricativo, 

sordo [f) f 

15 



/6/ Linguointerdental, [6) Z,C 

fricativo, sordo 

/s/ Linguoalveolar, [•) 

fricativo, sordo [~) • 
I j/ Linguopalatal, fricativo, [.:IJ 

sonoro [f) y 

I•/ Linguoalveolar, 

fricativo, sordo [x) g,j 

/e/ Linguopalatal, fricativo, 

sordo [e) ch 

/m/ Bilabial, nasal, sonoro [m) m 

Linguoalveolar, nasal, [9)[n) 

/n/ sonoro [71) n 

Linguopalatal, nasal, 

/pi sonoro []!) ii 

Linguoalveolar, lateral, 

/1/ sonoro [l) 1 

Linguopalatal, 1 ateral, 

!'). I sonoro ['}.) 11 

Linguoalveolar, vibrante 

/r/ simple, sonoro (r) r 

16 



t<t 
Agrego 

después de / p/. 

Linguoalveolar. vibrante 

múltiple. sonoro r r 1 rr.r 

que exclui invo untar1amente y que va 

/b/ Bilabial, oclusivo, sonoro [b], [8] b,v; b,v 

******************** 
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Elemento inherente al bambuco yucateco además de la fórmula 

ritmico melódica, que explico más adelante en la página número 

es el empleo del castellano claro, limpio, poético. Hecho que 

no es gratuito, ya que se ha habituado el uso de textos escritos 

en la época musical y romántica del siglo XIX. En este mismo 

siglo, dice el compositor Alfredo Tamayo M.arin[i]: " Todo se 

pierde en el misterio del tiempo. Porque hay que dsentar que el 

cancionero vivió en la época más brillante y más sentimental del 

florilegio yucateco. Epoca musical y romántica en que la lira 

popular y el arte vernáculo surgieron pac-alelos con la lira 

poética de los grandes poetas y literatos de la peninsula ... " 

Corroboro la anterior aseveración con las explicaciones que me 

han dado personas como el compositor y cantante Don Pastor 

Cervera, el compositor Armando Manzanero, el etnomusicólogo Tomás 

Stanford, a lo que agrego mi propia experiencia al leer numerosos 

textos de canciones a los que se les ha aplicado ese ritmo 

yucateco. 

Se dice en la reunión de la bohemia de diversos lugares de la 

Ciudad de Mét:ida, tal es como el " Café Ambos Mundos " " La 

Tacita de Oro " " El Fer rae:. .. , Tupinamba ", que 

convirtieron en capillas de asiduos bohemios. En esos sitios de 

reunión se podia ver presentes a poetas, a cantantes y músicos 

compositores, entre l,;s que se contaban a bardos como Fausto 

18 



Centeno, Rogelio Diaz Sierra, Ermilo Padrón López, Novelo 

Calcáño, Eliézer Trejo Cámara, M:triano D~ Las Cuevas ')arcia , 

Luis Rosado Vega, José Peón Contr~ras, Rómulo Rozo ( artista 

colombiano que vivió prácticamente toda su vida en Mérida ) , 

Rafael Zayas Enriquez y músicos como Enrique Galaz Chacón, Pepe 

Dominguez, Carlos Salazar Saavedra, Manuel López Barbeito, 

Roberto Sarlat y Ricardo Palmerin. 

Entre otra3 cosas, tuve la curiosidad, ya resuelta, de si 

originalmente se han escrito bambucos en lengua maya, dándoseme 

la respuesta de que no se ha dado de ésta manera, no obstante 

haber personas que les gusta traducirlos a esa lengua y asi 

cantarlos. 

Está pues el texto del bambuco yucateco, conformado por una 

temática ritmica, romántica y poética, que recurre a preciosas 

metáforas como las letras de las siguientes canciones, que como 

esas existen muchas más. 

A continuación ejemplifico lo anteriormente dicho con los textos 

de dos bambuco yucatecos. 

* * *** * * ** * ********** 
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11 LA ESPINA 0 

L.: L~is Antonio Rosado Vega y Antonio Hachado. 

M.: Hipólito Rodríguez. " El Cabo Polo " 

BaJo un árbol corpulento cantaba un viejo en la selva: 

Hojas que arrebata el viento ya nunca esperes que vuelvan. 

Dicen cuando murió tan joven y bella era, 

que hasta la misma madera de la caja floreció. 

Dicen que cuando murió. 

En el corazón tenia la espina de una pasión 

logré arrancármela un dia. ya no siento el corazón. 

La espina de una pasión. 

En esta gruta olvidada mi copla vuelvo a cantar, 

ay! espina idolatrada quien te pudiera llevar 

en el corazón clavada. 

20 



" EL PENSIL Y LA ROSA " 

L.: FAUSTO RENE CAHARA 

H.: FAUSTO RENE CAHARA 

Blanca y ágil mariposa que llegaste a mi pensil, 

a libar miel de una rosa una mañana de abril, 

a libar miel de una rosa una mañana de abril. 

La violeta, el pensamiento, el clavel y el alheli, 

sus colores al momento matizaron para ti 

de colores irizada, embriagada ya de miel, 

hoy te guardo aprisionada mariposa en mi vergel 

hoy te guardo aprisionada mariposa en mi vergel. 

21 



En la obra de Gerónimo Baqueiro Fóster c1ºJ se encuentra lo 

siguiente: " Lo extraordinario de Yucatán, es que al mismo 

tiempo que sus músicos populares, que cuando no son trovadores 

auténticos, siempre cuentan con ayuda literaria de amantes de la 

canción, como por ejemplo Luis Rosado Vega - el siempre JOVen-

y Ermilo A. Padrón, de feliz y nobilisima inspiración ... '' 

Puede observarse que el bambuco yucateco no hace uso de giros 

locales. En el capitulo de Análisis del Texto, página 36 se 

analiza la letra de algunos de el los, 

* * * *** *llr *** * *** ** • .,,. 

lO HQOEIRD FOSUR, Ger6a110.· L1 uaciOn pop11hr de fue¡tfn ( l8S0·:3SO ), Uitorul del lf¡qisterio.
Hilica, D,P, H70. pp.24. 

22 



Viéndose el caso del bambuco colombiano, los hay en lenguaje 

popular Y el que da espacio al lenguaje elegante y poético, ya 

son muchas las locuciones empleadas en su texto, Y que tienen 

origen campesino, por ejemplo. tenemos el caso del Departamento 

de Antioquia 1 fundado por hombres que realizaron hazañas en el 

proceso de colonización de esas tierras de agreste topografía, 

conviertiéndolos en campos de sembradio, en donde tom6 fuerza la 

siembra de café. Originalmente ese Departamento contaba con el 

territorio que a.hora conforman los Departamentos de Caldas, 

Quindio y Risaralda. 

El antioquef\o, o paisa, como es su qentilicio, conformó todo un 

estilo de vida, que dejó profunda huella para generaciones 

posteriores. Su forma de expresarse está enclavada en la letra 

de sus canciones, con terminologia picaresca. Pero también la 

Región Andina Colombiana, es cuna en toda su. extensión del 

bambuco colombiano. Pues hacia el Centro de Colombia, está el ya 

mencionado Departamento de Antioquia, hacia el centro-Sur está 

el Tolima Grande, compuesto por los Departamentos del Huila Y 

Tolima, gente también con espiritu alegre, burlón y picaresco. 

En el Sur-Occidente, están los Departamentos del Cauca y Nariño, 

lugares con presencia indigena. 

En las páginas siguientes se encuentra el texto de algunos 

bambucos colombianos que poseen giros o terminologia local. 

******************** 
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~ORADO TIPLECIT0 11 

L. y M.: Luis Dueñas Perilla 

Adorado tiplecito[ll] 

compañero de mis penas 

quiero alegrárme un poquito 

vámonos .e.9 entre las tiendas 

no te olvides tiplecito, 

que eres buen chiquinquiref'io[ 12 ] 

a la que vive en el rancho 

vamos a quitarle el sueño. 

La de la tienda chiquita 

me hace ojitos que eso si, 

cantémosle unas coplitas 

~que se acuerde de mi. 

si acaso me pongo ~. [ll 

eso a cualquiera le pasa 

de llegar bailando tango 

a la puerta de su casa ..• etc. 

!!T:phe~ta u füatl~~'/'Q ~e ti¡.le. 

U:~iq·.:ti::qmef,, ;ei:tilie~J de'. :i¡~~'I'~ de Chi~uiqi:~ri. ;Jtlada del Deputne11ta 1 !s'.ada ) ~e Sa71:t, 
al 11ar·me11te de cOla1h~1. 

l!ctispa, tér:i:.a reqianl! que siq:11fie1 estar 1121 cante11t~ :!esp:ié1 ie taber in;erida bebida 
alechfün. 
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.:.'_AX.filLJ:LE~~-R.ON DEL PUEBLO " 

L. y M.: José Alejandro Morales. 

Ayer me echaron del pueblo, 

porque me negué a ~ 

la sentencia que el alcalde 

a yo me hubo de implantar 

porque tuve con mi mano 

al patrón que castigar, 

cuando quiso a mi iamilia, 

quiso a mi jfil!lilia 

lleqamelq a irrespetar. 

Porque uno es ~ y carece 

de iincas como el patrón 

!An._creyendo que por eso 

también nos~ el honor, 

entonces hay que ensefiarles 

que en cuestiones del amor, 

toiticos semos iguales 

y tenemos corazón •.• etc. 

******************** 

25 



" LOS CUCARACHEROS " 

L. y H. .Jorge Añez. 

Yo soy el cucarachero[H] 

tú la cucaracherita 

~ que te vi yo .....9.l!!U:..Q 

que tú~ mi mujercita. 

oye Jiliini.U( 11 ) querida 

de la alborada lucero, 

si tú me dejas por otro 

del guayabo yo me muero ..• etc. 

******************** 

H!l cmr1c:bero u un pijuo ptq'lefo que hice honor 1 512 natbn r que puede ve u e u ti cimpo. Pera 
en h c111ci611 u refiere 1 ua c11pesiu~ que le ca11t1 ¡ su 1ud1 c11puía1. 

lSchiaih u :iu f~ru p~pdat r cuífian je lln1t 1 uu niiil 3 1 •J111 :iujet tdulh. 
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L. y M.: Jorge Camargo Spolidore. 

Venga acá, más acá, venga empriésteme su ~ 

y en después me dirás si quiere su mercecita 

como yo no haber~ guen la quera hasta que se muera, 

linda chatica, ven dame un besito si quiera 

Chatica linda cuando te miro, 

ahi mesmamente me da un suspiro 

muy de deveras tuitas las noches voy a rezarle a 

Santa Virgen para implorarle que vos me querás. 

Pasan las noches y ya nian duermo 

las paso en vela como un ~ 

que 'liL. penando y echo a pensar: si vusté me olvida, 

me he de quitar esta P.Yftl:Ca vida que .t...Qy_pasando ... etc. 

******************** 
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Se observa en estos cuatL-o ejemplos de bambucos colombianos el 

uso de una singular terminologia que es aplicada en el texto. 

En esta página y en las siguientes puede verse la letra de otros 

bambucos colombianos, con texto que ya no contiene terminologia 

picaresca. 

" LA RUANA " ¡1'¡ 

L.; Luis Carlos González. 

H.: José Macias. 

La Capa del Viejo Hidalgo, 

se rompe para ha-cer ruana, 

y cuatro rayas confunden 

el castillo y la cabaña, 

es fundadora de pueblos, 

con el tiple y con el hacha, 

y con el perro andariego 

que se tragó la montaña. 

Abrigo de macho macho, 

cobija de cuna paisa, 

sombra fiel de mis abuelos 

y tesoro de la Patria. 

H Ll ru1:i1 es ~tl pren~l h!cha en l1u. tie:it foru cu.1~uh. henda íe •m c111pesino en h rionhña 
hdiu Col~1biJH. 
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Sabor de pecado dulce 

y dulce calor de falda, 

grita por sus cuatro puntas 

el abrazo de la ruana. 

Porque tengo noble ancestro 

de Don Quijote y Quimbaya, 

hice una ruana antioqueña 

de una capa castellana, 

por eso cuando sus pliegues 

abrazo y ellos me abrazan, 

siento que mi ruana altiva 

me está abrigando es el alma. 

** ************ ***** * 
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" MAAANA DE PRIMAVERA " 

L.! Juan Ramón Jiménez. 

M.: Miguel A. Trespalacios. 

Mañana de Primavera 

vino ella a besarme. 

cuando una alondra mañanera 

salió del surco cantando, 

maftana de primavera ••• 

Guardaba en sus labios rojos 

tantos besos para mi, 

yo ·1a besaba en sus ojos, 

sus ojos son para mi; 

yo para sus labios rojo. 

El cielo de primavera 

era azul de paz y olvido, 

cuando una alondra ~afianera 

cantó en el huerto dormido, 

mañana de primavera. 

Guardaba en sus labios ... 

******************** 

30 



" AL RIO " 

L.: Julio Flórez. 

H.: Pelón Santamaria. 

Oyendo están tus rumores 

allá abajo el amor mio. 

corre y llévale estas flores 

que deshojo en tus hervores, 

pero corre manso rio, 

Corre llévale estas flores. 

Corre y dile que la adoro, 

que estoy muy triste y sombrio, 

que en sus desdenes lloro 

y dile que es mi tesoro; 

pero corre manso rio. 

Mas si no oye mi quebranto 

y desdefta el amor mio, 

entonces llévale el llanto 

que estoy vistiendo hace tanto 

sobre tus ondas oh! ria. 

Entonces llévale el llanto. 

******************** 
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4.l\Nl\LISIS DEL .'l'.KKTO DEL lll\!illJ!CO COLOIU!Il\!f_Q. 

En el bambuco colombiano es frecuente el texto con versos 

octos11abos. Puede observarse en la versificación del siguiente 

bambuco: 

" MUCHACHA DE RISA L~~L 

L.: Luis Carlos González. 

M.: José Macias. 

Yo quiero vidita mia, 

cantarle a tus ojos bellos, 

porque mi vida son ellos 

amor y melancolia. 

Cantar quiera a tu hermosura, 

muchacha de risa loca, 

cantarle quiero a tu boca 

y a tu imponente figura. 

Tus ojazos me han herido 

tus labios me tienen preso 

y si con la miel de un beso 

yo he de ser correspondido. 

Mi vida pondré de hinojos, 

tan solo para adorarte, 

dulcemente acariciarte 

y besar tus labios rojos. 



En todo el texto de la anterior canción, predomina el verso 

octosilabo en las cuatro estrofas, con excepción de la primer 

estrofa en su primer y último verso, cuyas desinencias son 

diptonqos con acento agudo. Todas las demás palabras finales son 

con acento grave. En cada frase riman la primera con la cuarta 

estrofa y la segunda con la tercera estrofa. Aunque esta forma 

de verso es común en el bambuco colombiano, puede encontrarse 

otro tipo de versificación, como en la canción de la siguiente 

página: 

******************** 
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" ANTIOOUEAITA "[11 ] 

L.y H.: Pedro León Franco. 

Antioqueña, que tienes negros los ojos, 

el cabello rizado los labios rojos. 

Antioqueña, an.tioqueñi ta, 

la palma del desierto, no es tan bonita. 

Antioqueña que vives cerca a los montes, 

donde son más extensos los horizontes. 

Por ti daria, por ti daria, 

los sueños más hermosos del alma mia. 

Antioqueña que miras como una diosa, 

y tienes las mej¡llas color de rosa, 

por ti se calma, por ti se calma, 

la tempestad que ruge dentro del alma. 

Quién pudiera a tu oido decir ternezas, 

y en tus brazos librarme de mis tristezas 

antioqueñita, antioqueñita, 

del jardin de Colombia, la más bonita. 

******************** 

l1111lioqudita es el diah1.11ti':o c:iu que cuUasaueute se le lhu 1 h 1ujer uci4a eu tiurn 4t1 
Dlpartat11to4e l11tiaquh. 
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En esta canción dedicada a la mujer antioquef\a, sobresale el 

verso dodecasilabo, aunque puede detectarse verso decasilabo en 

cada una de las estrofas con excepción de la tercera linea de la 

primera estrofa que tiene nueve silabas. La rima que se da, la 

encontramos entre la l~ y la 2g frase y entre la 3~ y 4A frase. 

En la 3A y 4A frase del segundo párrafo se hallan diptongos en 

palabras agudas al final, y en las demás palabras finales de 

frase, encontramos la presencia de las graves. Bien, es ésta una 

idea de la versificación del texto del bambuco colombiano. 

******************** 
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5.ll!!l\LISIS DEL TEXTO DEL BAMBUCO YUC~ 

Véase ahora, el estilo del verso del bambuco yucateco. 

" INUTIL FUOA " 

L.: HUHBERTO LARA Y LARA. 

H.: ARTURO CAMARA TAPPAN. 

Vana es tu fuga, tu esquivez es vana, 

si con mi amor tu pensamiento apreso. 

Si de tus labios rojos en la grana, 

cuando me dices no, sorprendo un beso. 

Huye si quieres, si lo anhelas huye. 

lnúltimente buscarás la calma. 

Yo se bien que la ausencia no destruye 

el amor que llevamos en el alma. 

Callan tus labios, callarán los mios 

Si asi lo quieres mi dolor profundo. 

Abramos un abismo entre los dos 

lograremos tan solo ser impios. 

Si asi juntos pecamos ante el mundo, 

separados pecamos ante Dios. 

Si asi juntos pecamos ante el mundo, 

separados pecamos ante Dios. 
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En esta canción, los dos primeros cuartetos presentan rimas 

consonantes entre la lS y la 3ª- frase-.y _entre 0 la 2i! y la 4il 

frase. Personalmente considero que é~te eS ·:~l prototipo de 

versificación del texto musical izado .con_ - tonada· de bambuco 

yucateco. 

******************** 
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:J_k_ffil{fil.!._'(J,!\_l!_OSA__:: 

L , : FAUSTO R. Cl\MARA. 

M.: FAUSTO R. Cl\MARA. 

Blanca y ágil mariposa, 

que llegaste a mi pensil, 

a libar miel de una rosa, 

una mañana de abrí l, 

a libar miel de una rosa, 

una mafiana de abril . 

La violeta, el pensamiento, 

el clavel y el alheli, 

sus colores al momento 

matizaron para' ti. 

De colores irizada, 

embriagada ya de miel, 

hoy te guardo aprisionada, 

mariposa en mi vergel. 

Hoy te guardo aprisionada, 

Mariposa en mi vergel. 

Este tema tiene versos octosilabos, en el que riman los versos 

lQ con 3g y 2Q con el 4Q, En la primera cuarteta se repiten los 

dos últimos versos igual que en la tercera estrofa. 
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" EL CRUCIFIJO " ¡16 J 

L.: Luis A. Rosado. 

M.: Ricardo Palmerin. 

Qué mustia estaba su frente, 

qué pálido su semblante 

y qué trabajosamente 

pudo hablarme en ese instante 

Cuando yo muera me dijo 

cubre de flores mi lecho 

y pon aquél Crucifijo 

de marfil sobre mi pecho. 

Desde eso vivo llorando 

en la sombra en que me pierdo, 

como un huérfano llevando 

a cuestas aquel recuerdo, 

Y aunque la pena resisto, 

voy por mi ruta desierta, 

con mi dolor y aquel Cristo 

Y aquellas flores ya muertas. 

Versos octosilabos, en cuarteta, cuya combinación en rima se 

encuentra entre el 12 y 32 verso y el 22 con el 42 verso. 

U Se eonsideu el últir.o b11buto :iu!ita!Ludo por Palzuia. 
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No hay mucha diferencia realmente en la forma de versificación 

entre el texto del bambuco yucateco y el colombiano, pu~s como 

se ve, es posible hallar octosilabos y dodecasilabos en los 

textos de los bambucos yucatecos como en 1 os colombianos. Pero, 

si es mas el estilo del yucateco el endecasilabo y el 

dodecasilabo como en el colombiano el octosilabo. 

******************** 
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Es fácil encontrar entre estos dos aires bambuqueros, similitudes 

que de una u otra forma permitan considerarlos como ritmos 

hermanos, que los distinguen entre sí. Aunque para los dos aires 

hay estructuras comunes, no dejan de percibirse ciertos detalles 

diferentes como el de encontrar algunos bambucos yucatecos con 

tiempos irregulares, en cuanto al número de compases se refiere. 

******************** 
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Es fácil encontrar entre estos dos aires bambuqueros, similitudes 

que de una u otra forma permitan considerarlos como ritmas 

hermanos, que los distinguen entre sí. Aunque para las dos aires 

hay estructuras comunes, no dejan de percibirse ciertos detalles 

diferentes como el de encontrar algunos bambucos yucatecos con 

tiempos irregulares, en cuanto al número de compases se refiere. 

******************** 
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6.1. ANaJTSIS DE 1°8..EQB.MJ!i. 

El ritmo binario se considera como n:!quisito indispensable en el 

bambuco yucateco, haciendo uso del compá.s de seis octavos. Y 

aunado a esto, se tiene una célula ritmica que da el sello 

caracteristico a este bambuco, ya que ejerce notoria influencia 

al cantarse. Esta celula ritmica está conformada por una corchea 

seguida de un cuarto o negra (~). El efecto de esta célula 

ritmica se deja sentir sobretodo en las palabras ortográficamente 

graves. 

La corchea { ~ ) se aplica en la silaba que posee el acento 

de la palabra en turno, correspondiendo a la última silaba la 

figura o valor de cuarto o negra C.~ ). Con la palabra aguda 

el acento va acompañado, regularmente, de una valor ritmico de 

negra o cuarto ( ~ ) , aunque puede ser un valor más amplio, 

También en las palabras esdrújulas se siente dicha acción, siendo 

afectada la sílaba acentuada de la misma forma como se ve en las 

anteriores y las demás sílabas van respaldadas con valores de 

corcheas. 

A continuación se verá el bambuco yucateco " El Crucifijo ,.- para 

ejemplificar lo arriba dicho. 
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Del bambuco colombiano, se viene planteando desde hace mucho 

tiempo una discusíón sobre si debe utilizarse para su escritura 

el ritmo binario o el ternario, situación que se traduce en el 

uso del compás de seis octavos o el compás de tres 

cuartos ) • Pues sucede. que hay bambucos que si se 

recurre a la partitura, se verá desde el principio la aplicación 

del compás de tres cuartos, sin cambio del mismo en toda la 

extensión de la canción, existiendo numerosos compases en los que 

por los valores empleados, requieren del uso del compás de seis 

octavos, perdiéndose al momento de la intepretación el estilo que 

lo caracteriza. Dicha situación puede también detectarse 

escuchando grabaciones partitura en mano. 

En el bambuco colombiano la célula ritmica tiene como 

característica el empleo de una ligadura que une la última nota 

de compás a la primera nota del compás siguiente, conservando el 

mismo sonido: <w>: <W->: <-W>· 
La presencia de esta ligadura causa un efecto o sensación de 

retraso de la rnelodia-texto frente a la fórmula ritmica ( fórmula 

de acompai\amiento ) y frente al tiempo marcado. Este efecto 

recibe el nombre de sincopa. 

En el bambuco colombiano, lo mismo que en el bambuco yucateco, 

la acción de esta célula ritmica, tiene mayor efecto en el acento 

de palabras ortográficamente graves, pero también se siente el 

efecto en 1 as I?<!l abras esdrújulas y en 1 as pa 1 abras agudas, 1 a 

situación es similar y puede extenderse el sonido de la silaba 
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que contiene el acento a gusto del compositor, (w)· Véase el siguiente ejemplo: 

asi: (w); o 

4& 



~: C!ei.JJ..la. re.R. Mucóac/Ja de R/sa Loca llambucocolomMano 
R {t ttlca. F 1.clra y Música: José Muías. 

mu· cha· cha úc ri· !{lo· je•, c.11n· l11rquic-ra_a·tubo· 
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Hay un efecto ri tmico denominado Sesquiáltera# combinación 

ritmica de seis octavos y tres cuartos, término que escuché por 

primera vez en un curso de música indigena que organizó el 

Instituto Indigenista de México, en conferencia dada por el sei\or 

Thomas Stanford y que lei posteriormente en su libro intitulado 

" El Son mexicano "[1'], El efecto de ésta es la de mayor 

movimiento en la agógica de la obra. 

Stanford dice: [ 2º1 Este ritmo ... se emplea ••• en los ~enes que 

llevan ese nombre - huapango - y es corriente en el área norte 

del Golfo de México llamada La Huasteca. El ritmo se encuentra 

también en muchas otras partes de México y América Latina, y 

además pertenece al complejo del son de la Costa del Pac1fico de 

Sudamérica y América Central ••. " 

La sesquiáltera se encuentra en el Bambuco colombiano fiestero. 

Sinceramente ignoro en que otro aire nacional· cOlombiano se 

encuentre ese efecto ritmico. 

En el bambuco yucateco, hasta ahora, no lo he escuchado. En la 

página 51 hay un ejemplo que muestra la alternancia esporádica 

de los compases de seis octavos y tres cuartos, es decir, que la 

canción está durante varios compases en seis octavos y en un 

momento dado entra a tres cuartos durante algunos compases, 

pudiendo volver nuevamente al tiempo de seis octavos, hecho que 

19 STH!ORD. Ttens.· El Hn t.UlClllG.· S!P 80/59. Khiee, 1H4. pp, H·3: 

2º idtn. ¡:i;. 31 
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no necesariamente es sesquiáltera. Es importante tener en cuenta 

que la sesquiáltera es un ritmo base. Véase entonces un ejemplo 

de sesquiáltera en el bambuco yucateco titulado " Inútil fuga ", 

que no teniendo movimiento rápido, permite observar el efecto de 

la sesquiáltera. 
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6.2. ~!RUCTURA MELODIC~ 

Para los dos bambucos: colombiano y yucateco. se presentan giros 

mélodicos, que realmente no ofrecen dificultades en la ejecución 

vocal, pero que si permiten hacer lucimiento de la técnica vocal. 

Estos giros, se desarrollan en un ámbito de novena, alcanzando 

algunas veces la décima como nota más aguda. 

Las secuencias interválicas que los conforman son sencillas, pues 

abundan en combinación ascendente-descendente por grados conjun

tos, alternándose con intervalos mayores y menores de segundas, 

terceras, sextas, séptimas, cuartas, quintas y octavas justas, 

No es común el empleo de disminuidos o aumentados. En cuanto al 

intervalo más amplio regularmente es el de octava. 

Véase la partitura de un bambuco yucateco titulado " El pensil 

y la rosa " y la de un bambuco colombiano denominado " Muchacha 

de risa loca " 
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El Pensil y la Hosa Damhuco Yucateco 
Fau:'llo R. CAmara 
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Muchacha de Risa Loca namhurncolombiano 
Lclra y Mú~ic11: Jo!'lé M11cíu. 
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Estas tonadas tienen similitud en su conformación: 

Introducción( A ) , Canto ( B ) , Intermedio ( A o A' ) , otro 

Intermedio que puede ser nuevamente ( A o A' ) y que sirve como 

puente para el cambio de tonalidad, sea a mayor o menor y entrar 

a otra Estrofa de Canto ( c ), para terminar con Acorde Final, 

que usualmente son los acordes con relación de dominante, tónica. 

Podemos resumirlo asi: 

INTRODUCCION 

( A ) 

CANTO 

( B ) 

INTERMEDIO( Puente) 

( A o A' ) 

CANTO 

e c > 

INTERMEDIO, (que p11edt ser m1plaudo 

A o A' par das oc111tra1mdes a 

o D uptqlaspau entrar1 tauli 

dld 117ar o 1t11ar. 1 

ACORDE FINAL, 

( Dcti11111tt~ 

t611ie1.) 

* *** **************** 
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6.3. ESTRUCTURA ARHONICA 

Son minimas las diferencias que se encuentran en la construcción 

armónica de los bambucos, rara vez tendrá alguna 

compl icaci6n o dificultad en primera instancia al interpretar 

algún bambuco sea yucateco o colombiano. 

A continuación se tiene una comparación armónica entre dos aires 

bambuqueros; empieza por la introducción: 

EL PENSIL y La ROBA ( Yucatán ) 

To1111id1d: u 1e11or. 

Anacrusa, Vli ] , [ i]. [ Vl/III ], [ IlI J. · [ iv J. 

Vli]. [i]. 

[Vli], [i 

i v J. [ i J, [ Vli J. [ i J. [ Vli J. [ i 

J. [ il/l J. 

( lcordu rindes) 

MUCBACRA DE RISA LOC!\ ( Colomliia 

Tonalidad: h unor. 

Anacrusa, [ V7i ] , J. [ Vl l II J, [ II.I J, [ Vli J. [ 

[ Vl i J, [ i ] . 
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6.3. ESTRUCTURA ARHONICA 

Son mínimas las diferencias que se encuentran en la construcción 

armónica de los bambucos, rara vez se tendrá alguna 

complicación o dificultad en primera instancia al interpretar 

algún bambuco sea yucateco o colombiano. 

A continuación se tiene una comparación armónica entre dos aires 

bambuqueros; empieza por la introducción: 

EL PENSIL y LA ROSA ( Yucatán ) 

To11alibd: re 1e11or. 

Anacrusa, VTi J. ( i]. ( Vl/III J. ( III J. iv J. 

Vli J. [ i J. iv J. ( i ], [ Vli]. [ i J. [ Vli ]. 

( Vli ]. ( i ], il/l ] . 
( Acotdes rl111le1 l 

MUCHJ\CHJ\ DE RISA LOCA ( Colombia ) -

Tonalidad: h tenor. 

Anacrusa, [ Vh ] , 

( Vl i ] , [ i ] . 

] , ( Vl I I I ] , [ I I I ] , [ Vl i ] , ( 

[ 

60 



Prácticamente la armenia en si es la misma, la diferencia radica 

en que la yucateca dobla el número de compases y agrega al final 

acordes al estilo del bolero y por eso se presenta un compás más 

y en primera inversión, lo que hace irregular el número de 

compases. 

Y, en lo que respecta al canto, se tienen armónicamente lo 

siguiente: 

EL PEPISIL Y LA ROSA ( Yucatán ) 

fo111idld~ re 1uor. 

Anacrusa, [ i ] , [ Vl i ] , [ Vl i ] , [ i ] , 

Vl /Vl i J. Vl i ], [ i V J. [ i J. 

Vl III J. [III] 

VI i ], [ i ] : 

tater1tdio, que u li aisu i1tnd11cci6a. Dos co1pues co11a Poenh. Anacrusa, [, ¡_], [ V7 

ii 

J. [ VI ii J. [ ii J. [ii] Vli].[Vli], I], [IJ. 

[ I ] , VI IV ] , [ IV ] , [iv, sevudi tu IV ] , J. "[ VI I J. 

[ I 

IV J. [I J. [.VII J. [ I]: [IV J. [ I J. [VII J. [I] 

i 1 t e r 1 e di o ) [ I ] ( Acorde fi11I. Eshdo fu11d11eohl. ) • 
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MUCHACHA DE RISA LOCA ( Colombia ) 

Anacrusa con calderón. [ VI J. [_V ], { _V7i ], [ i l; [_ i ], 

VII ). [ VI J. 

. cinta.~.: -· ,: 

V7/Y7I ], [ 
' -- ·-,.·: . - - ... , 

V ], vit i. e i v_ J, e va 1,, e t J. e t v 

], 

[ I ], -[ V7/'1I ], [ V7/17I], 

I-Vhi-], [ Vl d ], [vi-IV] 

[ IV ], [ . I ] , [ Vl I ], [ I ] • Jnteraedio de ach c:amp.uu: r fin. 

Se observa en estos dos bambucos tradicional es que se han 

comparado analíticamente, que no ofrecen realmente dificultad 

alguna ni al estudioso ni al lego. Y, en general, todos los 

bambucos yucatecos y colombianos se comportan de ésta manera, 

pues sus compositores optan por hacerlos sencillos, aunque toda 

regla tiene su excepción. 
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7. IMSTRUMENTAL EMPLEADO 

Los intrumentos más empleados para la interpretación de los 

bambucos aparte de la voz, son los de cuerda. Aunque como se verá 

más adelante, por ejemplo, el sonido de bajo profundo que dan las 

cuerdas quinta y sexta de la guitarra o del contrabajo en el caso 

de las orquestas sinfónicas o cameratas, es reemplazado en las 

bandas de los pueblos, por las bombardas o por las tubas. 

7.1. EL B!\l!BOCO POPULAR 

El instrumental empleado para la interpretación del bambuco 

popular colombiano, es complejo. Pues asi como existen diversos 

tipos de agrupaciones, igualmente participan numerosos 

instrumentos en 1 a conformación de ellas y que incluyen como 

instrumento ti pico colombiano, obligado: El Tiple. [ 21 ) 

" El bambuco como canción - dice Guillermo Abadia Morales ( 22 )-

fue inicialmente canto de trovador solo, que acompañado de tiple, 

era funcional en serenatas ..• luego se generalizó y popularizó 

21 11 lip!e. ¡ :~rdGf11110 de plllncié11 ), es el instrute11to tlpica repren11htito de h Reqiéo l11tuicr 
de C3lclhi1. Dupds de haber nohm~ldu scbretada e11 el 11iitetc de mrdu, pcue en la 1ctU1tid1d doce 
cuerdu aetUim dispv.utn e11 c111trc 5rde11es de tres c11erdu e1d1 11110. Ll 1ti111ciG11 us111l es e11 5i bu1al, 
n decir u11 tm 1b1jc de ti gu~~uu, pua 1 teces se 1h111endo11rar, hecho que u de 1cuerdc 11 qusta del 
l111tn1enti5t1 1 de h c11idld :!el tiple. Lu prheus cuerd1s se 1fi1m. 1\ 11n1scn11 en rt: las seg11nd¡s en h, 
pera hs httules que SQl1 In q::e d111 tl tu1bre c1uctuistico d iutrur.tnta n11 1fin1du una celan eh 
utibl; las terceras en h. cea tu \1tenlu habih 11u 11ct1n ucibl, f las cUlrtu ea do, 1qlllhie11te ccn 
tu htenlu u111 cctln uribl. 

22 HlDtl llOULU, Cv.ilhaa.· Caapendia qenenl de folklore. led. B~goti. hstituto Cala1bi111c de 
Cllltuu,lm.pp.1'4. 
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en el ámbito de las dos voces llamadas " primo " Y segundo''[ 21 ] 

tradicionales y características en los bambucos de hoy." 

Grupo común, es el que está integrado por un tiple y una o dos 

guitarras y, uno o dos de los que interpretan en el instrumento 

realizan el canto. Cuando se canta, regularmente lo hace una voz 

al ta, pudiendo ser indistintamente de hombre o de mujer. Es común 

la interpretación en dueto, cuya combinación vocal es 1 ibre. Cabe 

anotar que no es muy común el canto a tres voces. Otro tipo de 

agrupación es la tradicional estudiantina, que consta de 

bandolas[ 24 ], tiples, guitarras y percusiones[ 25 ], 

La modalidad de las 11 bandas pueblerinas 11 tiene la ventaja de 

la amplitud y fuerza del sonido y que son costumbre dominguera 

en los parques. 

La " chirimia 11
[

26 ], es un tipo de conjunto que ha tomado fuerza 

a tal grado de que es participe en festivales de Concurso. Estas 

se hallan en los Departamentos ( Estados ) de Antioquia y Cauca, 

lJ Son focu c11ru de1101.iHcio11es touro11 pop11lnida.d en Colonbu, U 'º' pnH Slq111fica h priteu 
'º' J la u91111h es efectinae11te la segunda t01 que H dueto anoniu el canto. 

24 U baadola es instn1e11to cordófa.110 de p11h1ció11. !listen di venos 1adelos de budolu. tanta por 
su fana co1a el 11ú1ero de caerdu: doce, citarte a diu r seis cuudu. 

25 Lu pucusionu e1plud1s son fuudu J de acuerdo al gusto de los interpretes. A!guaos de los 
instr111utos !apludo1 san: Ju cuchru de palo ( idiófcno de entrechoque). el chu.cha o alhodaque ( td1ófa110 
de ncudiri.ie11to ) r construido u911Jur;e11te en bi1bú. Los hlJ de nriu 11edidu. Se tapa en sus e1tre1as el 
bambú, que en Colom.bh se conoce tnbién ca10 gudu.a. Se lh111 por dentro ede sn.illas o dt chiquins, 
sacudiéndose con uoa a aribas aanos. ll quiríbillo ( di6fono de ncudim.iente, hecha t:i bu.b sumamente delgado 
), la esterilla ( id1ófa11a de ucud111ento J de fnccián l. 

26 La cbirinia, conjunto musical que tiene narar prern1ci1 u el nr de Calclhu. concretuenh en les 
Deputnentas del cauca, J hriao, aunque puede obsernue espor.idic11ente t11 otros Deputuentas del lntenor 
de Colo1bh. hU conformada por 111stru1.e11tos coto las !hutas de curi:o ~bambú, r percus1011es cono t11bores 
construidos enaaden aeirba\es de la región. Con qn11 infl11enci1111digeo1. 
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teniendo mis presencia y desarrollo en éste último Departamento 

del sur del pais. 

Básicamente son éstos los tipos de agrupaciones existentes en 

Colombia y que tocan bambucos, además de otros aires nacionales 

tradicionales. 

En lo concerniente al bambuco yucateco, el instrumental empleado 

para su ejecución, ha sido tradicionalmente la guitarra. Y la 

agrupación intérprete está conformada precisamente por tres 

guitarras. Habitualmente la presentación de la introducción del 

tema del bambuco la hace una guitarra aunque a veces se apoyan 

entre dos de ellas haciendo dos voces. Las guitarras reciben el 

nombre de primera, segunda y tercera guitarras, e igualmente la 

interpretación vocal la realizan tos mismos instrumentistas, a 

dos o tres voces, siendo ésto último a gusto de los integrantes 

del grupo. 

******************** 
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El bambuco colombiano siendo un aire tan popular, puede 

escucharse en versiones para orquesta sinfónica. Hecho musical 

que se vive en Colombia desde hace mucho, ya sea para la 

interpretación instrumental o también como acompañamiento a las 

grandes figuras nacionales del canto. Y, esto ha tenido 

injerencia en las diversas Escuelas de MUsica o Conservatorios 

del pais, entrando el bambuco y otros aires nacionales a formar 

parte del repertorio del estudiante de canto e incluso de los 

instrumentistas. 

Las Camera tas, son otra muestra de las agrupaciones que presentan 

con carácter de concierto éste aire nacional colombiano. Están 

conformadas por violines, violas, gui ta~ras, tiples, 

violoncellos, contrabajo y percusiones, 

No se prescinde en Colombia de 1 os coros, de los que es 

tradicional escuchar el canto del bambuco, 

El concierto de piano en base a obras nacionales colombianas como 

el bambuco, es uno de los retos de los pianistas, pues la 

combinación de la fórmula ritrnica con la melodía usualmente ha 

sido considerada de carácter dificultuoso. 

El bambuco yucateco ha permanecido, desde su origen, estable en 

cuanto a su popular forma de interpretarse. Nunca he tenido 

oportunidad de escuchar bambucos yucatecos intepretados de otra 
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manera que no sea la de los trios. Queda como tarea futura para 

los compositores y arreglistas hacer del bambuco yucateco un tipo 

de música de concierto, sin demérito en ningún instante del 

estilo popular y tradicional cantado. 

******************** 
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Una de las mejores formas de compenetrarse con la interpretación 

de un aire musical. es escuchando su ejecución en vivo o mediante 

grabaciones que de él se hayan hecho. Hecho que será favorable 

para los que en un futuro se interesen por este aire colombo

yucateco. 

En la fonotei:a de la Escuela Nacional de Música hay 1:"aterial 

musical que he donado personalmente. 

Entre los bambucos colombiano yucateco. se encuentran 

diferencias sobretodo en la forma de cantarse, ya que en la forma 

de interpretarse con los instrumentos tiene algunos detalles que 

los asemejan. 

******************** 
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En el bambuco colombiano la interpretación instrumental es 

abundante. Pues una gran mayoría de composiciones en ese ritmo 

y que regularmente se cantan, tienen arreglos instrumentales. La 

interpretación instrumental tiene la ventaja , a\ menos asi se 

ha dejado entrever en el aire nacional colombiano y en otros 

nacionales, de que pueden participar cualesquiera tipo y número 

de instrumentos, tal como se lee en el capitulo 7. 

El compositor y cantante Don Pastor Cervera, afirma: u .•. el 

bambuco yucateco no requiere interpretarse en forma instrumental, 

puesto que sus letras son verdaderamente hermosas •.• " - extraído 

del registro grabado en entrevista que realicé al compositor.-

******************** 
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B.2.VOCAL ( ESTILO ) 

El aspecto vocal es participe en la interpretación del bambuco 

colombiano y requisito indispensable en el bambuco yucateco, 

conjuntamente con el estilo que varia de uno a otro. 

En el bambuco colombiano y en el yucateco se brindan dos 

elementos ritmicos distintos. El que caracteriza el canto del 

bambuco colombiano, como ya sea ha dicho anteriormente es la 

~Efecto que se traduce en la unión de la última nota de 

compás ligada a la nota del compás siguiente. Esta sincopa al 

interpretarse vocalmente, produce la impresión de vaivén, como 

si se estirara la silaba, e incluso, ocasiona la sensación de 

desplazamiento de querer elevar un poco mAs el paladar, 

sobresaliendo asi el sonido con su correspondiente silaba. 

Con esto se rompe con lo que tradicionalmente suele hacerse con 

la canción popular, en la que usualmente, el acento tácito u 

ortográfico, recae en el primer tiempo de compás. 

A continuación se expone un trozo de melodia con la respectiva 

letra de un bambuco colombiano y la manera como la interpretarla 

el cantante yucateco e igualmente un trozo de bambuco yucateco 

y la manera como la interpretaria el cantante colombiano: 



ANTJOQUHRITA 

~! ,, B F p IV 
Ao· lio· que· 

~1 be· lle ri• do la1 .11• bias jo1 ... 

ANTIOQUEfllTA 

Jt±Yu F J j J 
l J lp J l 

p 1 1 p F F ;I • •.. 1io· ·~ .~- '"' Uo- ~ ... .. ~ 1~ , . ;,. 

l l j1 '"'ª 
~-J 1 1 • ;I J 1 p r i' 

" bo· "' ri• do 1~ l•· biw jos ... 

Como pu,.<le obsEtrVat"se-. Slí::' perc1be qu.,. uno de los e: ementos qu"' 

r•rectsami::nte ¡~ f::'nfatl'-"ª 

p~O!.iód:..r.o ·! .¡u~ ::; .. ul:..Lcll .--n el ptln'llH t1empl) de campas, 

prc:dlÚ:iendo Ioi - s@nsac1-;:,m d; que s~ canta un poco m;is cot·tado 

r!.o:mi<'."\mi::nte. Ho!ct,o ·1ue p~r.r.i':e -:;ent1r l.1 au:::o:nr.1:1 <lr• l.J ::11,•·opa. 

V~a~~ ahora un eJ ... mJ::iO de un bambucc. yu;'!att:"co: 
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EL PENSIL Y LA ROSA 

¡p¡ p ~ l~~~{¡JilJ J p lí~ .t. ~ 1 ~~ 
Blan· ~ y_i· ¡il ma· ri· po· .. que· lle- eu· m; .... •il ... 

barn!.ucu "J·lcat~co. A1mqllP. :-;ada taL<:J s .. tá. qu•! E:n llgun :-:imbu:::o 

~olomt1ar-,o; 

l!L PENSIL Y LA ROSA 

'Í'li Blan· 
P P 1 P r •pJi¡J;• 

ma· rr po· u. que lle- ¡ar 
F P 1 11F 

EL PENSIL Y LA ROSA 

~ 

W P P. 1 ¡; F • p ~ l] J J • F ¡; ttp 1 p ,f. J J 1 Jj 
Blan· ca Y-•· ¡11 m .. tr po· u. que lle• a•r mi pen· sil ... 



8. 3PORHAS VOCALES POPULARES ANALOGAS QUE TIEtt.gJt_ PRESENCIA E!f __ _ 

RJ;;cn'.JIJ.1;;~ 

Musicalmente, México ha sido un pais prolifico con reconocimiento 

mundial, pues la vasta obra de sus compositores en el área de la 

canción popular, y que por el estilo de la misma, ha sido tomada 

como repertorio para recitales ya sea de cantantes que inician 

su carrera, como de aquel los que en la actualidad mantienen talla 

nacional e internacional. 

Obras en ritmos de bolero, danza, canción, etc., han logrado 

traspasar las fronteras nacional es mexicanas, llegando 

escucharse tanto en otros paises de habla castellana, que llega 

a creerse que son originales de esas regiones o paises. 

Quiero en particular hacer mención de algunos autores mexicanos, 

que han creado canciones, que como di je anteriormente, son de 

éxito mundial. Tenemos por ejemplo al principal representante del 

Nacionalismo Musical Mexicano, maestro MANUEL M. PONCE ( 1986-

1949 ), con titules de canciones como Estrellita, Marchita el 

alma. A la orilla de un palmar, etc., al compositor ALFONSO 

ESPARZA OTEO, 1897-1950 ) , creador de canciones como La 

Rondalla, Golondrina mensajera. Te he de querer, etc., a GABRIEL 

RUIZ ( 1915 ) , compositor de canciones como Usted, Amor-amor, 

Mar, Condición, etc., además de los autores y compositores 

mexicanos que han creado otro tipo de obras diferente al ritmo 

de bambuco. Véase el listado que está en la página 84. 

Colombia ha contado también con grandes compositores creadores 

73 



de obras sobretodo con ritmos nacionales, que igualmente son 

tomadas como parte del repertorio del cantante con estudios 

académicos, para sus recitales. Sin embargo no han logrado 

t"ebasar las fronteras nacionales colombianas, claro con las 

consabidas excepciones, quizás entre otras cosas por falta de 

difusión y propósitos de proyección internacional. No obstante, 

debe reconocerse la riqueza melódico-ritmica de estas canciones, 

y que entre otros ritmos están: el pasillo, el torbellino, la 

guabina, la danza, etc. Para tener conocimiento de los autores 

compositores colombianos con algunas de sus obras diferentes al 

ritmo de bambuco, ver el listado de la página SO. 

Sin temor a dudas, Latinoamérica es un territorio tan extenso 

como es vasta su produccion musical y sugiero abordar, en este 

caso, el repertorio de canto que existe en cada uno de los 
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SIMTESIS COMPARATIVA DEL BAMBUCO COLOMBIANO Y EL YUCATECO 

Bl\HBUCO COLOHBIAHO BAHBUCO YUCATECO 

No se determina todavia Según resefias históricas yu-

o con exactitud el origen catecas, éste aire musical 

externo del bambuco colom ll;egó procedente de Colombia, 

R biano. Aún siguen presen- pais en donde abunda éste es-

G 

tándose hipótesis sobre tilo de composición con cará~ 

ésta situación. En lo pe~ ter popular. El dueto Pelón y 

sonal asevero que la con- Marin fueron los que por pri-

fluencia de las razas 

indigena, negra y blanca 

mera vez realizaran la presen 

tación de éste ritma en Méri-

E en territorio colombiano da ( Yucatán ) en 1908 y pos-

ha inf 1 uido enormente en riormente llegan para reafir-

N la riqueza melódico-rit- mar la presencia del aire bam 

mica- instrumental del 

bambuco, además de los 

otros aires nacionales. 

buquero, el dueto Wills y Es

cobar ( 1909 ). 

75 



R Es vasto el territorio nª Se escucha con ahinco en el 

cional en el que se dis- sur de la República Mexica-

E fruta de éste aire. Es en na, en particular en el Es-

la Zona Andina Colombiana tado de Yucatán y extien-

G o ( Región Interior), en de a Estados vecinos como Tª 

donde se presenta con au- basca, y Chiapas. Mediante 

ge la interpretación de el Festival Internacional 

él. Comprende ésta Zona del Bambuco, ha logrado te-

0 los Departamentos o Esta- ner eco en ciudades como el 

dos de Antioquia, Soyacá, Distrito Federal, Monterrey, 

N caldas,cauca, Cundinamar- Tlaxcala, y Toluca. 

ca, Huila. Nariño, Quin-

E dio, Risaralda, Santader 

del Norte y Santander del 

s sur, Tolima, Valle del 

cauca. 

Básicamente tiples, Solamente guitarras que 

INSTRUM.EllTOS guitarras, y de 

EMPLEADOS acuerdo al gusto 

aplica percusiones. 

La mayoria de los 

la mayorla de las veces 

son en número de tres. 

En Yucatán no se estila 

EJECUCION bambucos que tienen 1 a interpretación instru-

INSTRUMENTAL letra también se mental del bambuco. 

escuchan en forma 

instrumental. 
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En la interpretación En la ejecución vocal 

vocal popular. se popular participa 

percibe la presencia igualmente el dejo 

EJECUCION del dejo regional. regional yucateco. Se 

VOCAL Se canta desplazando canta haciendo sutil 

el acento de las pa- énfasis en el acento 

labras o al argándo- de las palabras. 

lo, 

Se canta a la mu- Se canta exclusivamen-

TEMllTICA jer, al ria, a la te a la mujer. 

montaña, a los pu~ 

blos •• etc. 

FIGURA RITKICA 

EMPLEADA l?'@rffl 1 ¡p.fJ íJ IÍ?'ílJE¡ 
EN EL 7 

ACOHPAIAMil!NTO 

FIGURA RITHICA 

HAS EMPLEADA 

EN LA LINEA 

~Jff) ~f; 1 HELODICA F 
( CANTO ) 

******************** 
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10. -CONCLUS IONl!l!..LKL BAHBUCºL_'!!j_ll..JILTERHAT.IVA ~~ 

!!_E_!'_E.!ITQB!JLI!EI.. __(:1\ftTA!ITJ;; 

A-través de los años, ha imperado para el cantante con estudios 

académicos y cuya lengua nativa es el castellano, el repertorio 

básicamente europeo, tales como el Lied alemán, las Antologias 

Italianas, la Chanson francesa, las arias de oratorios y óperas, 

la zarzuela, etc., "<¡Ue sin ..-~~~cb,Jd-a. :- fueron realizados 

conocimiento de la voz por parte de los compositores y que han 

perdurado por su excelente calidad literaria y musical. Pero 

también el canto en castellano de América Latina, se hallan 

valiosas obras que son fruto de la rica capacidad musical del 

músico compositor latino, como puede observarse en los capitulas 

4 y 5. 

En los bambucos yucatecos y colombianos, se brinda una 

alternativa para enriquecer el repertorio en nuestra propia 

lengua ya que son obras que en su rnayoria permitirán lucir la 

técnica vocal; claro, queda el compromiso de los compositores que 

poseen conocimiento de la voz, de crear nueva::; canciones con 

linea melódicas y armenias atractivas técnicamente hablando. 

Emprender un repertorio con éste tipo de obras, concretamente con 

los bambucos, es despertar el interés por el 11 rescate " y 

difusion de nuestra propia música, reafirmando de ésta manera la 

hermandad, particularmente entre la República Mexicana y la 

República de Colombia, paises que tienen tanto de común entre si, 

a lo que se agrega, sin temor a dudas, la posibilidad de crear 
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el interés por que son tan 

ricos en melodias cadenciosas y complejos ritmos. 

Queda pues el camino abierto para los estudiosos de éste género 

musical popular, que en un futuro se interesen en ahondar sobre 

el bambuco yucateco y colombiano, para que se mantenga vivo en 

su tradición y dignificándolo en las salas de concierto 

******************** 
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LISTADO DE ALGUNOS BAMBUCOS COLOMBIANOS 

ADORADO TIPLECITO, 

ADORO NIRA TUS OJOS. 

AGUARDIENTE DE CALDAS. 

AL CAER DE LA TARDE. 

EL AGUARDIENTE DE CARA. 

ALMA Y VIDA. 

AL RIO. 

ALLA EN LA MONTARA. 

A QUIEN ENGARAS ABUELO, 

LOS ARRAYANES. 

j\UTOR Y COMPOSITOR. 

L.M.: LUIS DUERAS PERILLA. 

L.: CARLOS DEL VALLE. 

M.: HIPOLITO CARDENAS RUIZ. 

ANONIMA, 

L.M.: ALVARO DALMAR. 

L.: LUIS CARLOS GONZALEZ. 

M.: ENRIQUE FIGUEROA. 

L ,M,: JOSE MACIAS 

L.: JULIO FLOREZ. 

H.: PELON SANTAHARIA. 

L.M.: EFRAIN OROZCO. 

L,M.: ARNULFO BRICEAO. 

L.: JULIO VIVES GUERRA. 

M.: ALEJANDRO WILLS. 
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AYER HE ECHARON DEL PUEBLO. 

BESAHE MORENITA. 

BESO ROBADO. 

BONITA. 

CAMBULOS Y GUALANDAYES. 

CAMPESINA. 

CAMPESINA SANTANDEREANA. 

CANO ITA. 

CIERRA MORENA LOS OJOS. 

CUATRO PREGUNTAS. 

LOS CUCARACHEROS. 

L.H.: JOSE A. MORALES. 

L .H.: ALVARO CALMAR. 

L.: MANUEL RUIZ "blurnen11 

H.: ALEJANDRO WILLS. 

L.H.: JOSE MACIAS 

L.: CARLOS DEL VALLE. 

M.: LUCHO GARCIA. 

L.: ELADIO ESPINOSA. 

M.: CARLOS VIECO. 

L.H.: JOSE A. MORALES. 

L.: JORGE N. SOTO. 

M.: EMILIO MURILLO. 

L.H.: VICTOR ROMERO. 

L. : EDUARDO LOPEZ. 

M.: PEDRO MORALES PINO. 

L.H.: JORGE AREZ. 
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CUCHIPE. 

EL ENTERRADOR. 

LA ESPINA. 

GARZA MORENA. 

GRATO SILENCIO. 

HAGAME UN TIPLE MAESTRO. 

EL LOCO. 

MAAANA DE PRIMAVERA. 

MARIA ANTONIA. 

HI CASTA. 

L.M.: EDUARDO GOMEZ BUENO. 

L.: JULIO FLOREZ. 

M.: LUIS ROMERO. 

L.: LUIS ROSADO VEGA. 

ANTONIO MACHADO. 

M.: HIPOLITO RODRIGUEZ 

" EL CABO POLO " 

L.M.: JORGE VILLAMIL 

L.M.: PEDRO LEON FRANCO. 

L.: BERNARDO GUTIERREZ. 

M.: EVELIO HONCADA 

L.: RAFAEL OSPINA. 

H. : JORGE AAEZ • 

L.: JUAN RAMON JIHENEZ. 

H.: MIGUEL A.TRESPALACIOS 

L.M.: JOSE A. MORALES. 

L.: LUIS CARLOS GONZALEZ. 

M.: JORGE MACIAS. 
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LOS MIRLOS. 

MUCHACHA DE RISA LOCA. 

NO LLORES N IRA, 

OJOS MIRADME. 

POR UN BESO DE TU BOCA. 

EL PROFESOR DE CANTO. 

EL REGRESO. 

ROSAL INDA. 

EL SOTARERO, 

EL TRAPICHE. 

TU DELANTAL, 

YO TAMBIEN TUVE VEINTE AROS. 

L.: JOSE M, TRESPALACIOS. 

L.M.: JOSE MACIAS. 

L.M,: JOSE A. MORALES. 

L.M.: JOSE MACIAS. 

L.: EDUARDO CADAVID, 

M,: GUILLERMO QUEVEDO 

L,: CARLOS SAENZ E. 

M.: EUSEBIO OCHOA. 

L.M.: EFRAIN OROZCO. 

L. : TOCAYO CEBALLOS. 

M.: ENRIQUE FIGUEROA. 

L.H.: FRANCISCO DIAGO. 

L.: ISKAEL E. ARCINIEGAS. 

M.: EMILIO MURILLO. 

L.: PAULO E. RESTREPO. 

M.: LUIS URIBE BUENO. 

L.M.: JOSE A. MORALES. 
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LISTADO DE ALGUNOS BAMBUCOS YUCATECOS 

A CARMENCITA 

A FLORITA 

A MI HERIDA INTIMA 

A MI~ NOVIA 

A TI 

A TUS PLANTAS 

ABUELITA CHULA 

ACERINA DIVINA 

ADORACION 

L. y H. : PASTOR CERVERA 

L,: PAULINO NOVELO EROSA 

H. : MANUEL LOPEZ B. 

" EL CUBAYO " 

L.: VICTOR HARTINEZ N. 

H.: MANUEL LOPEZ B. 

L.: JOSE ESQUIVEL PREN 

H,: RICARDO PALHERIN P. 

L. y H.: A. SOLIS. 

L. y H.: VICENTE UVALLE 

CASTILLO. 

L.: JORGE A. PENICHE P. 

H.: MANUEL LOPEZ B. 

L.: ROHULO ROZO PERA 

H.: MANUEL LO PEZ B. 

L.: ROM U LO ROZO PERA 

M.: CARLOS R. CAMARA 

" CHAL IN .. 
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AL TIBIO LECHO 

ALBURAS 

ALBURAS DE MAGNOLIAS 

AMAPOLA MARCHITA 

BARAME CON TU LUZ 

BENDITO MINUTO 

BESO SANTO 

BESOS Y ARRULLOS 

CAMPESINA 

CIPRES 

L.:GUSTAVO YEDA !BARRA 

M.: MANUEL LOPEZ B. 

L. : RAMON SARLAT CORRALES 

H.: RICARDO PALHERIN P. 

L.: J.B. ARRECHEDERA. 

H.: RICARDO PALHERIN P. 

L. Y M.: " CHAL IN" .CAMARA 

L. y M.: LIA BAEZA H. 

L.: ARMANDO QUIJANO. 

M.: ARMANDOQUIJANO. 

L.: ALFREDO AGUILAR A. 

M.: " CHALIN " CAMARA. 

L.: ARTURO DIAZ z. 

M.: MANUEL LO PEZ B. 

L. y M: ENRIQUE NAVARRO. 

" COQUI " 

L.: LUIS ROSADO VEGA 

M.: MANUEL SOLIS C. 

" CHEL " 
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CLAVELES 

COLLAR DE PERLAS 

COMPARERA 

CON TU REFLEJO 

DE NIRO QUISE UNA ESTRELLA 

DEJAME LLEGAR A TI 

DOS FLORES 

EL CRUCIFIJO 

EL PENSIL Y LA ROSA 

EL NA~ARENO 

L. : PEDRO MATA. 

M.: RICARDO PALMERIN 

L.: ARMANDO CANEJO J. 

M.: ARMANDO CANEJO J. 

L.: JUAN ACERETO M. 

M.: JUAN ACERETO M. 

L.: MARIO SOLIO GARCIA. 

M.: MARIO SOLIO GARCIA. 

L.: ANTONIO SETANCOURT. 

M.: VICENTE UVALLE. 

L.: ENRIQUE NAVARRO. 

M.: ENRIQUE NAVARRO. 

L.: JUAN ACERETO M. 

M.: JUA!l ACERETO M. 

L.: LUIS ROSADO VEGA. 

M.: RICARDO PALMERIN P. 

L.: FAUSTO R. CAMARA Z. 

L.: LUIS ROSADO VEGA. 

M.: RICARDO PALMERIN P. 
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ESP !NAS Y ROSAS 

EL ROSAL ENFERMO 

EN TUS OJOS 

FLORES DE MAYO 

FUENTE SERENA 

GLADYS 

GLORIA 

HOMENAJE A PALHERIN 

INUTIL FUGA 

JARDINERA PLAA IDERA 

L. y M: LIA BAEZA M. 

L.: LAZARO SANCHEZ P. 

M.: RICARDO PALMERIN P, 

L. y M,: PASTOR CERVERA. 

L.: LUIS ROSADO VEGA. 

H.: RICARDO PALMERIN. 

L, : ROBERTO SARLAT C, 

H.: RICARDO PALMERIN P. 

L.: ERMILO A. PADRON. 

M. : MANUEL LOPEZ B, 

L.: ERMILO A. PADRON. 

H.: MANUEL LOPEZ B. 

L. y M.: " COQUI " NAV. 

L. : HUMBERTO LARA Y LARA, 

M.: ARTURO CAMARA TAPPAN, 

L.: ESTEBAN REJON TEJERO. 

M.: VICTOR MADERA LOSA. 
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LA BALADA DEL RIO DEL RIO 

LAS TURBIAS OLAS 

LOS CLARINEROS 

MANOS DE ARHlRO 

MI CANCION QUSIERA 

MI NOVIA 

MUCHACHITA LOCA 

NIDO VACIO 

NOVIA ENVIDIADA 

OTORO EN FLOR 

L.: JULIO FLOREZ. 

H.: ERNESTO PAREDES v. 

L.: ERMILO PADRON L. 

H.: RICARDO PALMERIN. 

L.: ROMULO ROZO PERA. 

H.: MANUEL LO PEZ B. 

L,: CARLOS DUARTE M. 

M.: PEPE DOMINGUEZ z. 

L.: JORGE AREZ. 

H.: GUTY CARDEN AS P. 

L,: JOSE ESQUIVEL PREN. 

M.: RICARDO PALHERJN P. 

L.: EDGAR PENICHE LOPEZ. 

H.: EDGAR PENICHE L. 

L. y M, :RICARDO PALHERIN. 

L.: ROBERTO SARLAT C. 

H.: RICARDO PALHERIN P. 

L.y H.: JOSE L BOJORQUEZ. 
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PALOMA QUE AL CUELLO TIENES 

QUINCE ABRILES 

REINA DE MI ALMA 

ROSA DE FRANCIA 

SEMEJANZAS 

TENGO UN AMORC!TO LINDO 

TU Y YO 

TUS OJOS 

UH BESO Y UN SUSPIRO 

VA MURIENDO 

VESTIDA DE BLANCO 

L.: RICARDO RIO HERRERA. 

M.: RICARDO PALMERIN P. 

L.y M.: GONZALO D!AZ A. 

L.: ROHULO ROZO PEAA. 

M.: MANUEL LOPEZ B. 

L.y M.: ERM!LO A. PADRON. 

L.: JOSE ARVIDE. 

M.: RICARDO PALMER!N P. 

L. : CARLOS DUARTE MORENO. 

M. : CANDELAR l O LEZAMA H. 

L.: LUIS ROSADO VEGA. 

M.: CANDELARIO LEZAMA H. 

L.y M.: ARMANDO CAMEJO. 

L.: JORGE A. PEN!CHE. 

M.: JORGE RAMON PEN!CHE. 

L.: ERM!LO A. PADRON. 

H.: FRANCISCO ALPUCHE. 

L.: LUIS ROSADO VEGA. 

M.: RICARDO PALMERIN P. 
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YO NO QUI ERO QUE LLORES L, : RICARDO LOPEZ MENDEZ. 

H.: RICARDO PALMERIN P. 

YUCATAN L,: " CHAL IN " CAHARA Z. 

NOTA: El presente listado de bambucos yucatecos, me ha sido 

facilitado por el ingeniero RAUL ESQUIVEL DIAZ, de su ARCHIVO 

COMPUTARIZADO DE LA TROVA YUCATECA, MEXICO, 1992, del que he 

extraido algunos titulas. 

*** ********** ***** * * 
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- ABADIA MORALES, Guillermo.- Compendio general de folklore 

colombiano. 3ed. Bogotá.. Instituto colombiano de Cultura. 1977. 

558 páginas, 50 ilustraciones. (Biblioteca Básica Colombiana, 

24. ) 

ABADIA MORALES, Guillermo.- Instrumentos de la música 

folklórica de Colombia.- Instituto Colombiano de Cultura.

Subdirección de Comunicaciones.- División de Publicaciones. 

Publicaciones Especial es. 1981 Bogotá. Colombia. 61 páginas, 

80 láminas. 

- AAEZ, JORGE: Canciones y recuerdos,, Bogotá. Imprenta Nacional, 

1952. 

- BAQUEIRO FOSTER, Ger6nimo.- La canción popular de Yucatán 

( 1850-1950 ).- Editorial del Magisterio.- México, D.F., 1970. 

- DICCIONARIO ENCICLOPEOICO DE EDUCACION ESPECIAL. Volumen II. 

D-G Editorial Diagonal santillana. México, 1986. 

- NIETO HERRERA, Hargari ta E. - Anomal ias del lenguaje y su 

corrección. Edit. Librería de Medicina. México, D.F., 1967. 

- RESTREPO DUQUE, Hernán.- A mi cánteme un bambuco. Ediciones 

Autores Antioquefios. Volumen 28, Hedellin. 1986. págs. 370 

17 ilustraciones. 
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SALAZAR GlRALOO, Noel.- Ayer y hoy en mis canciones.-

4ft edición. Editorial Andina, Hanizales, 1987, págs. 860 

- ZAMUDIO G., Daniel.- El folklore musical en Colombia ", en 

Revista de las Indias, Suplemento número 14, Bogotá, 1950 y en 

Boletin de la Radiodifusora Nacional de Colombia, números 200 

a 202. Bogotá, 1961 ( fotocopias ). 



E/ Cruc.if.ijo Bambuco Yucateco 
Letra: Luis E. Rosado 

Música: Ric.rdo Palmerfn 
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ran·do uim bra_en que pu:r do co• mo_un huér fa· no lle· \'In· do 
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Muchacha de Risa Loca nambucocolombiano 
Letra y Música: José Maciu. 

mm .. ~~e~) 
adlih1/11m .... 

4e-a r '¡' r r 

la· bio' ro· jos tu.~ I~· bio~ ro· 



Muchacha de Risa Loca 11ambuco co1ombi••• 
l.elra y Música: José M1cfu. 
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lento, inspirado 
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El Pensil y la Rosa l\•mbuco Yucaleco 
Fausto R. Cámmra 

1 1 1 1 1 ~ ' " " 12 " 

¡u· lc_a mi pcn· 1il a i· bar miel de_u· na ro· s11 u· na mrila· na dc_a· bril, 





Inútil Fuga Hambuco Yucalccn 
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FE DE ERRATAS 

Página 74. En el último rengón agregar' 
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•• • paises analizando cada 

uno de sus ritmos. 11 
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