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IBTROWC:CION 



La rselocci6n do unu obra mexicana como parte del mnterial de 

trabajo del recital-examen profesional, nos condujo al reenouen-

tro de la unisioa que en loa primeros años de formaoi6n pianfotioa 

ae manifestó a trav's de diversas composioionos de Felipe Villa-

nueva, Ricardo Castro, Carlos del Castillo, Manuel M. Ponoe, Pa--
·~~s.~ 

blo Jlonoayo. 

···~ Fue el actual guia de mis estudios pian1stiooa, pianista -

Jorge Federico oeorio quien augiri6 la ~reparaoi6n de la Leyenda 

para pianc d.a Manuel K. Ponoe. 

Considerando las alternativas en la eeleco16n del sujeto de 

Tesis, se concret6 la inquietud de investigar el origen de la ~ 

obra mencionada, conociendo la carenoia que sobre el análisis de 

mdsioa mexicana existe y deseando llegar a las raicee, se pudo -

peroi bir, por un lado, la necesidad de investigar a fondo aquello 

que es la Leyenda y, por otro la aportaoi6n que podría significar 

para nuestra comunidad .91 análisis y la. s!ntesis de un género -

bien concreto y de tan p~ofundo interés. 

I 

Parecerá que el aspecto literario abunda, que en exceso se -

trata) pero nosotros mismos sentimos la necesidad de dar base y d,! 

finioi6n al aapeoto para nosotroa de nuevo enfoque, que se nos -

presentaba. Asi pues, pretende ser, ol aspecto literario1un inte

resante, importante y necesario complemento del musioal. 

La definioi6n, precisa, de lo que ea la Leyenda mueieal, no 

se pudo enoontrar, y las lineas que supueatamcnte marcarian divi-
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•ionta entre eae g6nero 1 otros mas que lea son familiares, se d! 

lu19n en Taguedades de temática, inetrumentaoi6n, estructura y _,. 

adn de denominaci6n. 

Pero no era el objeto i'Undamental del presente trabajo el ~ 

limitar :fronteras, sino el de ampliar horizontes. 

Al momento ~e oonoluir loe oapltuloa integrantes, aomoa con! 

cientes de las defioienoias que limitaron nuestro esfuerzo, sobr_! 

aaliendo aquellas propiciadas por la carencia de una labor aufi_,. 

ciente y oontinua en el campo de la investigao16n, debiendo eer -

adem&e, a1eaor&doe especialmente en el aspecto anal!tico de las .2. 

brae. 

Sin .. bar.ro, en la reconaideraoidn :final puede producir aa

tiataooidn aquello que nos permitid adentrarnos en forma ya m4á -

independiente 7 en el umbral de nuestra Yida profesional, en la m.! 

teria que otorgará.más calidad a nuestro quehacer profesional 1 -
- . 

humano. Lo anterior dioho en la oreenoia ;y con el deseo de apor--

tar un elemento m'e en el conocimiento de un capitulo importante 

de la oreao16n musical. 



CAPITU.W I 

LA LEYENDA EN LA LITERATURA Y EN LA XUSICA 



LITERATUBA. Definio16n 

Le19iüa.- (Term. lat. medieval s. XII}. Legenda, lo que debe aer 

l~!do. 

R•ligioao.- Harrac16n de la Tifa de un santo deatiaada 

a aer leida•• el ofioio de maitiaea (lectura). Reoop,! 

lao16a de eeae llal'raoioaea ("La Leyenda Dorad.a", reoo

pilaoidn del eiglo XII de Vidas de santos). 

Corriente del aislo XVI.- Narrao16a popiJlar tradioio-

llal m4s o menos fabulosa. Representaoi6n de hoohoa o -

de personajes reale1, acreditad.a ea la opinidn pero d!, 

foriaats o aaplificada por la illlaeinaoi6n, la paroiali

ia4. 

1594•- l11J1oripoi6n de una medalla, de una aoneda (bor

••reservado a la Le19ada, gr4fila). Tocio texto que -

acompaña uaa 1•11B9n y le da un sentido ("Leyen!a de un 

dibujo, de un grabado humor!stioo")• 

1867•- Lista explicativa de los 1ignos oonvenoionalea 

(letras, oifraa, signos, colores) que figuran en una -

carta, en un plano ("Le~enda de un plllllo de Paria, de 

una suia de oarreteras")• 

Diooionario alfabdtioo 1 analdgioo de la l•Jl8Ua frat10! 

ea, Paul Robert, Sooiedad del nuevo letrado, Paria, ~ 

1976. 
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LeJend••- (lat. lesenda, ooese que ee leen). Harraci6n de auoeaoa 

tabuloaoa que se transmiten por trsdicidn. Aooi6n de ~ 

leer. Obra que so lee. Pi4 explicativo de un cuadro, -

crabado, aapa, eto. (Sindn. Xpf¡rafe). Relato de trane

•iaidn oral o eaorita, do un hecho legendario. Relaoidn 

de la Yida de uno o 114e •sntoa. 

aran lcoiolopedia Larou•ae, Xd. Planeta, Barcelona, ~ 

1979, 'ºªº 6. 
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iNTECEDENTES Y EVOWCION :-

la posible que el hombre oreara laa leyendas oomo respuesta a 

una neoeaidad de explioar loa misterios del un1Yerao, así como de 

expresar eu• oreenoiae 1 •entilllientoa, 18. sea la explioaoidn de un 

tendmeno natural, un oaeo extraordinario humano o divino, teniendo 

un aentido religioso. Con la Le,enda, el hombre elevó a oondioi6n 

de aeres mltiooe o dioses a eus antepasados, 1a fueran hombres so

breaalientea, animales o fenómenos naturales. 

Aotualmente la Le7enda ae entiende de dos manerass 

- .Puede aer un auoeeo real que por tradio16n oral ee baoe 1118l'avillo

•o• Cabe 111noionar la definición que de Leyenda ee ·encuentra en el 

diccionario Pequeño Larousae Ilustrados "Relato en que eet4 desfi

garada la historia por la tradicidn". 

~Jarraci6n de un euoeso inventado o actualizado ya existente, 

Por ejemplos sucesos históricos ocmo la toma de Troya por los aqu! 

01 o las conquistas de carlom11Bno, orearon leyendas. 

La Le7enda, oomo ee mencionó a.nterior~ente, aparte de ser una 

narraoidn tant&stica, maravillosa, se caracteriza por determinar -

loe personajes, el lugar 1 la •poca, Tal Tez sea la expresión máa 

delicada de la literatura popular, cuando emb9lleoe de un modo es-. 

piritual lo comdn de la vida. Historioamente ha coad,uvado junto -

con las artes plásticas a la comprenai6n del modo de vida por eje~ 

plo y la espiritualidad que existían en la Edad Media, Tiene tal -

importancia la Leyenda que en algunos pueblos ha llegado a ser su 

historia, !si tenemos quo en la antigaedad, loe poemao de Homero -

:f\Jeron tomados oomo historia. 



Actualmente, las antiguas leyendao tratadas con ainoeridad ae 

antojan hasta atrevidas para aquella 4pooa, cuando los temas peoa

minosoo servtan para resaltar la misericordia divina 1 so aborda~ 

naturalmente sin prejuicios, teniendo un sentido edificante. Cier

tos grupos relisioeos no dan ~alidez a la .Le7endn piadosa, ~ que 

loa pueblos alteran loa textos originales trat&idoloe oon familia

ridad, aparentemente en forma irreverente por la etus16n de la te 

que orea su devooidn. latas leyendas religiosas ae in9piran en su

cesos o aeree no humanos que son de por a1 sobrenaturales 7 por lo 

mismo sirven de material para narraoionea lesendariae. 

Aoeroa de la manera en que se. formaba la .Le7enda, se creía -

que era de orden ooleotivo p•ro actualmente 1 a partir de laa cons.!, 

deraciones hechas aobre las expresiones populares, se ha oonclu!do 

que ea de origen personal. Podta surgir de la narraoi6n hecha por 

un literato o por un individuo andnimo que el pueblo aceptaba ~d.! 

f'undta, haoidndole oiertas moditicaoioneB que iete aceptaba. Como 

por lo general, el autor del relato y quienes realizan loe cambios 

del mismo son deeconooidoe 1 la narracidn ea del dominio pdblioo,

au origen se ha atribuido a la colectividad. En la actualidad si~ 

suen existiendo le1endas oon la •ieaia legitimidad pero que ya. no -

tienen iaual aoeptacidn general entre el pueblo. 

Cuando laa leyendas tratan de seres y hechos 001111nes ae haoe 

neoeeari1l engrandecerlos de una manera exagerada y aunque una de -

las oaraoterietioaa de la Le70nda sea, oomo ya se dijo, la determ,! 

naoidn de personas, lugar 7 tlpooa, su H'oluci6n va alterando ein -

eeoriJpuloa estos datoa. Sin embargo se ha llegado a creer que en • 
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alsuno1 oaeoa la Le7enda nacional tiene tanto valor o más que la -

historia •illllla puesto que la historia ert su objetividad no resalta 

muchas veces, rae¡oe que pueden aer importantes 7 que el pueblo en 

sus narraciones lo destaca. 

A oontinuaoi6n se expondr4n algunos aepeotos de la .Leyenda en la -

literatura por oonsiderarloo de importancia. 

En la Edad Kedia se denominaba "Leyenda" a la narración de la 

vida de loe santos que debian ser le!dae en los conventos, siendo 

la m4s conocida la "Leyenda Aurea" del hagiógrafo Jaoobo de Vor~ 

ne "ll Beato" (1230-1298) durante el s~lo XIII. 

1 pesar de que existen antiguas le7endas populares en todo el 

mundo en ¡ran cantidad, fue tal vez en el siglo XIII 1 en el Romll;!! 

tioismo cuando m4a se signifio6 como gt1nero literario.cultivado -

por autores 00110 Vor6gine 1 en el siglo XIX V:l'.otor Rugo, eaori tor 

frano~o ( 1802-1885), que oon su obra "La Le7enda de loe Sigloa" -

deacribe su via16n de la historia universal, Gottfried Keller de.!?. 

rigen euizó-alemin (1819-1890) esoribi6 "Siete Leyendas" 1 reoopi-

16 otras populares que tituló ".Leyendas y cuentos del folklore au,! 

zo", obras en que eu lenguaje ae oaraoteriza por el sentido po6ti

co, ternura y humor, Gustavo Adolfo B6oquer, español (1836-1870),

eaoribi6 también leyendas entre las que se encuentran relatos hie

t6riooe en prosa y verso, siendo su primera Leyenda "El caudillo -

de las manos rotas"' Walter Soott' escoo'8 ( l n 1-1832)' dado BU i,!?_ 

terda por las baladas y leyendas eaoooesas de tradición oral publ! 

6 
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cd los "Canto• juglaresooe de la:1'ronta ••oooesa", escribid tam--

bi•n una i•portante serie de novelas histdrioae entre las que •• -

encuentra "Una le7enda de Jontroae"• Al¡unos otros escritores ro-

m4ntioos que tambidn escribieron le7endas tueronr Rudolt Binding,

eaori tor alemán (l87ó-l938) 7 los españolee Angel de saavedra, du

que de Rivas (1791-1865) 7 Jos~ Zorrilla 7 •oral (1817-1893). 

En la Edad Media las leyendas se escrib!an en prosa o en ver

so 7 ten!an un sentido religioso, (como los aermonarioe de la 'Vir

gen y de loe santos dedicados a cultivar la·devooi~) o un sentido 

patridtioo, e%altando las virtudes de sus h•roes, loe cuales moti

vaban a las multitudes. En los g6neros tradicionales, entre ellos 

la Le7enda, ha7 que hacer notar la espontSDeidad del pensamiento -

como del lenguaje. 

Son varica tipos de Leyenda los que exiaten,,entre ollosr 

Leyendas simplea.- Eet~n elaboradas sobre un tema local 7 se 

basan en un heoho simple, sin trama y con un desarrollo simple ta.!! 

bien pero que por oirounstanciae eeanoialea se convierten en leyti.!! 

das desarrolladas. 

Leyendas etimol6gioae.- surgen por el deseo de justifioar el 

nombre de un lugar o una oonetruooi6n por ejemplo. 

Leyendas naturalistae.- Bxisten en todos loe paises 1 tratan 

de explicar loe fen6menos naturales, aei oo•o la existencia del --



•ol, la luna, eto., como por ejemplo la Leyenda de Coyolxauhquio 

Le7endae geológicas.- Naoen en el campo, cuando la ¡ente, -

por estar en contacto directo con la naturaleza, oon loa montee, 

encuentran parecido con siluetas humanas en los contornos de la 

tierra oomo la ".Leyenda de loa Voloanee"• 

.Le1endas de animales 1 plantas.- Son creadas por la admira

ción hacia la belleza de ellos o por los benetioioe recibidos, -

aa1 como por su nobleza 1 llegan a desempeñar un papel importan

te en la trama, inolueo atribu1'ndolea virtudes humanas. 

Leyendas iconol6gioae 1 de monumentos.- La contemplación de 

un monumento o de una imagen, genera la b\faqueda de una explioa

oi6n, en al¡unos caeos el por qué del lugar en que ae encuentran 

por ejemploa la "Le7enda de Juan Diego 1 la Virgen de Guadalupe" 

la cual habla del ayate de Juan Diego en el que se plaam6 la im! 

gen de la Virgen 1 tambi4n del lugar en donde se oonstruy6 la B.! 

eilioa por la petición de la Virgen. 

te1endae del amor re¡ional y patriótico.- Al¡unaa re¡iones 

en eu deseo de ennoblecer sus construooionea o lugares eignifio! 

tivoe haoen le¡endas en lae que ae relata que tal o cual santo o 

tal personaje de la historia habitó o vieit6 aquel lug~ oonaa-

grgndose esta a la venerao16n • 

8 
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llUSICA. Definioi6n 

LEYENDA.- Pieza 11111Sioal de eetruotura •ariable, que oasi siempr:.9 -

evooa un ambiente mieterioao 1 ~ro&ioo, inspirado en al

guna .Le7enda literaria. La Leyenda puede presentarse ba

jo dos aapeotoa1 

lo• Pieza instrumental aislada, que puede adoptar -

la ostruotura do balada, de aria, de fantaa1a. 

2,- Obra dram4tioa, modalidad de oratoria o de 6pe-

ra, 

(Gran Enoiclopedi6 Larousao, Bd..Planeta, Barcelona, ---

1979, Tomo 6.) 

LEYENDA·- Es una o~mposio16n basada en un poema de oarácter 11rioo 

-6pico, sirviendo el poema como texto o -pro¡rama. 

(Diccionario de loa Términos 16Je1cales, T. Baker (SOhir

mer). 

LEYENDA.- Es un titulo usado en el e. XIX para una pieza ou7a in-

tenoidn era tener un carácter le¡endario o describir una 

Le7enda. 

(The N•• Grove Diction&r7 ot lu1ic and ltJsioiane, F.dited 

b7 Stanle1 Sadie, vaehin&ton, 1980.) 

Tal vez la pooa importancia que se ooneed& a la Leyenda como 

¡8nero musical 1ea debido a la falta de una estructuraoi6n oaraot.! 

r1eUca, la que lleYe a diooionarioa enoiolo~dioos .usioalee de -
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indudable autoridad a omitir la.detinicidn 1 el tratamiento del t,! 

ma que aqui nos ocupa. Tal omisidn se la~enta en oiertas obras im

portante• de oonBUlta~ 

Diooionario de la Jlllaioa ("Ciencia de la anteioa"), Jaro Honegger,

Bd. Bordas, Parfa, l976J Formas lhlaioalea (Colecoidn "que aais- -

je?•), Andr6 Hodeir, Paria, 1969. 

CONSIDERACIONES GENERALES~ 

La Le7enda pertenece al tipo de composiciones que no están IS.!! 

jetas a oaraoter!atioaa fornaal•a ni ritmioaa, es, por lo tanto, -

una terma libre. A pesar de que este tipo de obras aparecieron en 

el Earrooo oomoa Preludio, Toocata, Capricho, Fantas!a, etc. 1 ae 

aieuieron oomponiendo posteriormente, tue de nuevo en el Romant1-

oiamo cuando tuYieron m117or auge pero con otras caracterfsticas. -

Tamb1fn en el Romant1oiemo ae desarrolld de modo que ooaprendld -

grandes dotaciones instrumentales, lleKS-Ddo a abarcar 6perae y or_! 

torioe por ejemplo. Aa! pues el titulo de Le19nda no determina una 

eat1'\lotura ni caracteres r!tmiooa, siendo el titulo el que indique 

el sentimiento po4tico del autor. Sin embar¡o no ea posible dar -

tanta importancia al tftulo en este tipo de obras,,1 la relacidn -

que tiene con la obra en a!, ya que lo que un autor denominó Bala

da por ejemplo, otro pudo llamarla Nocturno o Improatu, siendo el 

sentido de estos tftuloa mu7 extenso. Adn existiendo la variedad -

de t!tuloe en el Romanticismo, al¡unaa oompoeioionee están basadas 

en foraae del lied o del rondó, y esto se deduce por au carácter -

reexpoaitivo. se mencionard en el capitulo oorreepondiente lo que 

sucede oon la Leyenda. 

Considerando la similitud entre Balada y Leyenda diremos que -
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tienen las oaracterfstioaa que estos mismos ~n~ros expreaan en la 

poesiat narraoidn de al¡\ln auoeso popular, con oar4oter 'pico 7 l.! 

rioo. Si ae trata de una obra vocal, la Balada lleva este titulo -

por el texto que acompaña. Si ae trata de una obra inetrumental -

puede referirse a algo concreto, marcado por el autor, o no, aim-

plemente que el tranacurao de la obra eea a modo de narración po6-

tioa. No se puede maroar una clara d iterencia entre la Balada y la 

Leyenda, ya que ambas eon de car4oter narrativo y po4tico 7 los t,! 

mas ambivalentes. 

DIVERSAS MANIFESTACIONES.-

Como se podr4 apreciar en los ej.emplos •isuientes, la Leyenda 

ausioal aurge en el Romanticismo, teniendo una Bl'&n expansión, 11.! 

¡a ae! a abarcar otros iJ'neroea la ópera, el oratorio, el ballet,

eto. 

Separando lo correspondiente al piano, para tratarlo ampliamen 

te en su momento, enumeramos algunas manifestaciones de la Leyenda 

aclarando que el orden en que se mencionan es arbitrario y no obe

dece a una importancia jerárquica. La relación no es exhaustiva. 

1) LEYENDAS EN OPERAS, ORATORIOS. 

Hdotor Berlioz (1803-1869).- ("La Bella Viajera"), para voz y -

orquesta, ee una Leyenda irlandesa, de T. Gounet, heoha eo 

bre el texto ori¡inal de Xoore. J'ue co•puegta en 1829. 

"La condenaoidn de Fausto" es una Leyenda dram4tioa en CU!, 

tro partes, compuesta en 1845 oon texto de a. do Nerval, -

A· Gandonniere 7 B•rlioz, sobre la obra original de Goethe. 
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Pranz Liszt (1811-1886} •- ("La Le¡enda de Santa Ieabel11 } oom-

pueeta en 1857, ea un oratorio que consta de seis partes,

oon texto d• Otto Ton Boquette. 1 la traneformaoi6n de los 

temas, tratamiento oaraoter1et1oo de LisEt, date añado dos 

temas, uno r.uy dulce (posiblemente sacado de un himno del 

•• XVI) y otro bdn¡aro, as! como motivos litdrgioos 1 gre

¡orianaa. De eate modo Liezt narra la vida de la santa de 

Hungría, aoeroándoee en ocasiones a un tratamiento teatral 

ein perder ese oaráoter fuertemente religioso. 

In 1874 Liszt compone otras dos le¡endas·para coro 1 or~

queata, de oar4oter reli8ioeo1 "San Cristóbal", para bar1-

tono, "La Leyenda de Santa Cecilia", con texto de Girardin 

para mezzoaoprano, coro 1 orquesta. 

Vinotnt D•Indy (1851-1931).- ("El Boaque Encantado"), Leyenda -

einf6nica sobre un texto de Uhland, compuesta en 1876. 

"La Leyenda de San Cristdbal11 , dpera compuesta en 1915. El 

libreto eet~ basado en una Leyenda cristiana de "La Le1en

da Dorada" de Jacobo de Vor48ine. D•Indy la ored como rea~ 

ci6n ante la lld:sioa de su tiempo ~ oon fuertes implicacio

nes pol!tioas. Obra monumental, en la que se sintetizan t.2, 

dos los gi\eneroa, los eatilos, los procedimientos de eser_! 

tura, de orqueatao16n, de declnmaoi6n, etc. Cabe citar el 

comentario que, sobre esta obra, se hace en la enoiclope~ 

dia de la pl67ade1 "notable oonjunoi6n de las ideas de un 

artista absoluto, la Leyenda de San Cristóbal maroa la su

prema oulminaoi6n de un arte de~aeiado ideal, el agotamie.!l 

to de un eatilo altivo, casi sobrehumano, la oi~a de un ~ 



pensamiento 1 de una expreai6n inaooeaible al gran pdbli~ 

ºº' no habr4 nin¡una 0 portunidad para este arte, tal vez -

por razones politioaa, de reapareoer hasta nuoho tiempo -

despu6s en el teatro". 

Piotr Ilioh TohaikoweJc1 (1840-1899)·- Le7enda ooral, compuesta 

•n 1889. 

Gabriel Piern6 (1863-1937·- 11 La Cruzada de los Hlños", Leyenda 

musical oon texto de K. Sobvob, oompueata en 1902. 

Ser¡hei Vassilenko (1672-1956)·- "La Leyenda de la ¡ran ciudad 

de Kitez T del pl,oido lago de SVetoiar"• Cantata escrita 

en 1901 y transformada en 6pera en 1903, con ¡ran influen

cia de Rims1t1-xorsakov, incluso desde la eleooi6n del t...

ma. Durante la produooidn de Vassilenko se obaerva la evo

luoi6n de la mdsioa rusa de aquellos años. 

Bimsk)'-Koreakov (1844-1908),~ "La Leyenda de la invisible oiu-

dad de Kitej", 6pera escrita en 1903-1905 con libtreto de 

Bielalcy'. Con un sran oolorido orquestal y dominio t4onioo, 

Koreakov, losra un ambiente de eapiritu religioso que evo

ca el bosque ruso •. 

Otak:ar Ostroil (1879-1935)·- "La Le7enda de Erin", La llt1sioa de 

este autor se vid fuertemente intluenoiada por Mahler, con 

lo que logr6 la trans1ol6n de loa posrollAntioos a loa •o~ 

dernoe. SU producoidn, a peear de aer eecasa, es elgnitic!. 



Uva de la adsioa checa. Su 6pera "La Leyenda de Erin11 da

ta de 1920. 

Ftanoo Altano (1876-1954)·- "Leyenda de S&.kuntala", 6pera oorn-

puesta en 1921. Alfano, compositor napolitano, f'ue uno de 

loe máximos ezponentes de Mla generao16n del 80" de la 11112-

aioa italiana, que en loa comienzos del a. XX 1e vi6 atra

!do por el "Poema Sinfdnioo" con oaraoter!eticaa entre ~ 

strauesianae e impresionistas. JA "Leyenda de S&kuntala" -

eat4 basada en el drama del poeta bindd Kilidaea, el cu~l, 

narra la vida de Sakuntala, enamorada de IN esposo, el rey 

I>Jsmanta. El 1•ey la odia a causa úe la maldioi6n de un sa

bio. S&kuntala ae consagra a la educaoi6n de su hijo Bhar!. 

ta 1 cuando regresa con el roy, 'ato la perdona. Alfano 1,2 

gra con esta obra un gran dramatismo, envolviendo a loa -

:personajes en un ambiente poátioc, llega a ser de lo m4s -

representatiYo de su obra, con cierta influencia puooin1a

na1 Cabe recordar que 4lf8.J'lo fue alumno de Puocini 1 quien 

oonolu7era la ópera Turandot, que dej6 &ste sin terminar. 

Ieaao Alblniz (1860-1909) ·- "Leyendas B1blicaa". se trata de ~ 

sica inoidental para la obra de Armand Silvestre. Ee una -

obra l!rica para el teatro. 

Ricardo castro (1864-1907).- Compuso en Parle en 1905 1a Leyen

da de Budel, ópera en tres partee. 

14 



2) LKYENDAS EN OBRAS SINFONICAS 

D•Indy.- ("El canto de la Campana").- LeJl'end&. draml.tioa sobre -

texto de sohiller, compuesta en 1879• 

"Sauce Florido", Leyenda para orqueata aobre texto de Bon

nierea, compuesta en 1884 • 

.a.nton!n Dvoi'M: ~ 1841-1904) .- "Diez Leyendas" Op. 59, para or

queeta. Dvorak tom6 como modelo a Brabma 7 adaptó a las e.! 

tructuras por dl creadas, su enorme musicalidad. A los ee

quemas cláeiooo introdujo 111\Ssica popular, no aolo de su -

tierra, sino de otros paises tambifn, a este periodo de BU 

produoo16n pertenecen las diez leyendas compueet~s en 1881 

Jean Sibeliuo (1865-1957).- "Lemminldtinen SUi'te'' OP• 22. Esta .2. 

bra consta de cuatro leyendns para orquesta, con oardoter 

'pico y patri6tioo1 

l.- Lemminkttinen y las doncellas de la isla. 

2 .- Lemmink:ttinen en TUonela. 

J.- El Cisne de Tuonela. 

4•- El regreso de LemminkAinen. 

La tercera compuesta en 1893 y laa dem4s en 1895. 

Uexender leonstanti!lovich Glazunov (1865-1936) .- "Leyenda CarA

lica", COllll.JU·u~t." 'en 191~. Glazunov fue un compositor emi

nenhmerih :~:in:r.S·ri·t~o, oó~ e_ignU'ioativoe eJemploe de poe-
. : . ·., . ' , ' '. ~ 

mas eint6nlooa~. · x-..· "Léyendfi._' Car4Uoa", para orqueeita ae u .. 

bioa dentro de la produool6n folklorieta del autor·. 



3} LITEHDAS U B.lLLET. 

" Richard Straues (1864-1924)•- "Leyenda de Jo••· !ate oompoaitor 

eminentemente romiintioo, ooapone este ballet en 1912 1 •• 

eatrenado, con ooroografia de D1aah1lev, en 1914. Eata o-

bra pertenece el primer periodo de loe ballets rusos. 

Sar¡ei Prokofiev (1891-1953)·- La "Le1enda de la flor de pie--., 

dra"• Compone en el periodo de 1948-1953. 

4) LEYBNDAS IN JllJSICA DE CAIABA. 

Henrlk Wieniawski {1835-1880).- •IAgende• Op. 17, para viol!n y 

piano • 

.Franz Liazt.- ".Le1enda de Hilda 1 de Rolando", cano16n para voz 

1 piano, texta de Guetave Lag7e. 



CAPITULO II 

LA LEYENDA Y OTROS GENEROS SillILAHESt SU RELACION 
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LITERATURA. 

Dada la similitud existente entre la Leyenda y otros g4neroe 

literarios, 1ambi•n narrativos, a continuaoi6n se mencionarán las 

definiciones de aleunos de ellos. 

MITO·- (gr.m,ythos, fábula). Relato que, bajo forma de alego

rfa, traduce una ¡eneralidad histórica, sooio-oult1Jral 

t!aioa o tilos6fioa. Fantasía, producto de la ima¡ina

oi6n. (Gran enciclopedia Larouase, Ed. Planeta, Barce

lona, 1979, tomo 7)• 
El •ito es tambi6n, un relato que explica loe te

n6menos naturales o auoeaoe pasados. SU oaracterfstica 

lll4s importante ea que sus temas son m4¡1ooe y religio

eoe, por lo que son de eran importancia en la vida del 

hombre. Las cosas y loe seres vivientes adquieren pod,! 

rea 7 caraoter!aticaa sobrehumanas, con lo oual muchas 

veces benefician al ser humano, oreandose as1 seres m,! 

iol6¡icoa. Otra oaraoter!etioa es el hecho de ubicar -

eetos temas en el pasado, pero continuando su vi¡enoia 

como por ejemplo la lluvia. Aparte de dar una explica

ción 16¡ica a loe fenómenos na1urales los mitoa perma

necen graoiaa a loe ritoe. Al igual que la• teyendaa,

loa Mitos ae pueden olaaiticar. 

Mito• Teogónicos.- Narran la historia de los dio

••• y eu nacimiento como Huitzilopoohtli que nace de -

Coatlioue, adulto y armado para la guerra. A veces loe 
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Kitos están basados en beohos reales, por ejemplo ai -

existieron suerras entre dos pueblos, eetae la• repre

sentaban por modio de la luoha m!tioa de dos dioses. 

Mitos Cosmo¡dnioos.- Na:rran la oreaoi6n del mundo 

1 del hombre y son, tal vez, loe más extendidos. 

Ritos Etiol6gicoe.- En ellos se relata el origen 

de los seres 7 las cosas. 

Mitos Esoatal6gicos.- Tratan de explioar, el tut.!:!, 

ro, el fin del mundo como algo inminente. Por lo sene

ral se basan en estudios astrol6¡ioos. 

Mitos Morales.- Son tambi~n mu7 difundidos, ¡a -

que comprenden la lucha del bien 1 del mal. 

FA.BULA.- (lat. fabulam, oonversaoi6n sin importancia). Rumor~ 

Hablilla. Objeto de murmurao16n irrisoria o deepreoi.!. 

tiva. Relato falso, fioci6n oon que se encubre una ver 

dad, 

Composici6n literaria, eeneralmente en verso, en 

que por medio de una ficoicSn ale¡6rioa y de la pereonJ. 

f'icaoicSn de eeree irracionales, inanimados c abstrae

toe ae da una enseKanza. 

Mi to o Leyenda mi tol6gica. Narraoi6n o repre oent.! 
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oi6n de algo para deleitar. Asunto del poema «pico o -

dram4tioo y deserrollo del mismo. 

En su oentido amplio de fiooi6n o relato imagina

tivo, el tGrmino Fdbula ha sido asignado a muy diver-

eoe tipos de obras literarias. Pero, en la historia de 

loa géneros literarios, la Fábula ha cristalizado como 

composición de oardoter n6mioo, generalmente en verso, 

consistente en un relato de corta extensi6n, al que -

precede o oonclu7e un consejo moral. La intención di~ 

d4otica del relato emparenta la fábula con el ap6logo1 

por otra parte, la re¡ular utilizaoi6n de animales P8!. 

lantes como personajes relacionan estrechamente las f.! 
bulas con loe bestiarios. 

(Gran Enciclopedia .Laraousse, Ed· Planeta, :earcelona,-

1979, Tomo 4)• 

Es importante haoer notar lo ambiguo de la acep-

ci6n de eetco géneros literarios, que al referirse a -

la Fábula, su definición dices Mito o Leyenda mitol6g,! 

ca. La Fábula tiene sus or!genee en la literatura más 

antigua y fue un géne~o muy difUndido sobre todo en la 

Edad Media. Abarcó loe más diversos temas y formas. ~ 

Dos escritores que se significaron por sus fábulas - -

sona Esopo (a.VI A.c.) 1 La F'ontaine {1621-1695). 
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ROMANCE·- (lat. romanioe).- Aventura amorosa pasajera. 

Novela o libro de oaballeria en.prosa o en verso. 

Combinaoi6n m6trio& que consiste en repetir al tinal de -

todos los versos pares una misma asonancia y en no dar a 

loa impares rima de nitlBUna especie. 

Bn nnjsioac modalidad de canto flamenco, m4a oomunmea 

te llamado 11oorrida", de la que solo se han conservado a}. 

gonoe ejemplos poco definidos. 

Los romanoes son poemas 4pico-l!riooo breves que se 

cantan acompañados de nnSsioa. Constan de indefinido mJm.! 

ro de versos de diez y seis silabas con una sola rima, -

asonante o consonante. 

(Gran Enciclopedia Larousse, Ed. Planeta, Barcelona, ---

1979, Tomo 9). 

se oree que el origen del Romance tambi'n ea popular 

y tal vez sea el ¡armen de la oanoidn de gesta, auno.ue ~ 

ta:obi~n se dice que aquel es fragmento de eeta y que los 

m&u anti¡uoe datan del s. XV. Es frecuente que el origen 

siendo popular y de tradioi6n oral exi8tan varias narra

ciones del mismo tema, oonaervando eu car4oter épico. A 

pesar de que el romance escrito mis antiguo data de 1421 

se oree que ya existían desde la segunda mitad del s. -

XII 1 eran romancee noticiosos, Tamb1•n existen loa ro~ 

manees heroicos, nacionales o extranjeros 7 loe noveles

coa, de temas diTereoe. En el a. XV despierta inter~s el 

Romanoe, aunque habla quien lo consideraba. oomo ¡4nero -

literario poco oulto, sin embar¡o se le d16 fUerte impu,! 
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so por eu eran valor h1Btórioo. 

CUENTO.- (lat. oomputum, o4lculo).- Relao16n de un suoeeo. Re

laci6n de palabra o por escrito, de un suceso falso o de 

pura invención. i'4bula o conseja que se cuenta a los mu~ 

obaohoe para divertirlos. C6111pUto. Chisme.o enredo que se 

cuenta a una. persona para ponerla en mal oon otra. Quime

ra, desaz6n. 

(Gran Qloiolopedia .Larousse, Ed. Planeta, Barcelona, 1979 

Tomo 3). 

El desarrollo histórico del cuento ea dificil delim.! 

t~lo. Cabe ~enoionar dos aspectos distintos que lo caraz 

terizan1 relato literario corto y relato fant4stioo, que 

en muchos casos ee dan conjuntamente y en prosa. El cuen

to es, de las formas literarias, tal vez el m~s represen

tativo de carácter popular y de tradición oral. Ya que su 

estilo ee imaeinario, no for~osamente fant4stioo el cuen

to ha tenido diferentes eignifioados y caraoteriatioaa. -

Haciendo hinoap14 en lo impreciso de la definioi6n de es

tos g~neros ea importante hacer notar que algunos trata-

dietas mencionan como ejemplo de cuento la ".Leyenda - - -

4urea", citada en el capitulo anterior. Ha sido el cuento 

un g6nero escrito durante toda la historia de la literat~ 

ra. 
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BALA.DA·- (provenz. balada, danza.).- l)Jrante la Edad Media,~ 

poema l!rioo de origen ooreogr4fioo, en un principio can

tado y deepuGe solo destinado a la reoitaoi6n. • partir -

de fines del e. XVIII, poema narrativo en eetrotae, oriU,!! 

do del norte de Europa, que desarrolla generalmente una -

Leyenda popular o una tradioi6n hiat6rioa. 

(Gran .Enoiolopodie Larousse, Ed. Planeta, Barcelona, 1979 

Tomo 1). 

El g4nero balada aparece en el e, XII en la literat.!!, 

ra provenial y designa a formas distintas, ae8'Jn países y 

'pocas. Es una obra para canto y danza con un estribillo 

(retr4n) destinado al coro. Oonata de una estrofa d0 dos 

o ouatro versos con un estribillo que va unido a la eetr.,2 

fa por otro verso que rima oon ~l. Existen dos versiones 

sobre su origens la poes!a litdrgica latinomedieval ~ la 

que defiende su origen árabe. La balada provenzal pas6 a 

Franoia con el nombre de qRondel~ o "Rondea.utt. Guillaume 

de Maohault cre6 una nueva modalidad de balada (ballade)a 

tres estrofas de siete u ooho versos octo o decasílabos -

con un estribillo. SU alumno Deeohamps agreg6 un envio -

( envoi) o dedicatoria al final, que constaba de cu~tro ~ 

veraos 1 estableciendo, as!, el esquema tradicional de la 

balada (absbbo&c y el envio bobo). Se eigu16 cultivando -

en el s. XVII sien¿o objeto d~ pol~mioas. En el romanti-
' 

oiBmo'adquiere un carácter fantástico, gracias a la in---

fluenoia de la balada alemana. 

En Inglaterra la balada ea tratada con oaraoterfetl 
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oas legendarias, 6picae y populares, que datan de los e.

XII 1 XV. 

En Alemania la Bal~da red~jose a poemas divididos en 

estrofas iguales y trataban temas legendarios, hist6ricos 

o fabulosos, teniendo gran bito, estableciendo as! un m.2 

delo. 

Siendo la Balada un género tan difundido en el romll:!! 

t1oismo, a oontinuaoi6n ee mencionan algunos ejemplos de 

este periodoa 

aottfried August Betrger (1747-1794).- Escritor alemán, eua Ba

ladas son representativas del iaovimiento "Sturm und - - -

Drang", de gran fuerea dram&tica. Las máe eignifioativas 

eona Leonora (1773), La Canoi6n del Buen Hombre (1778) y, 

El Ca2ador Furtivo (l.786). 

Johann Wolfgafl8 von Goethe (1749-1832).- Poeta alemán, escri~ 

b16 un grupo de baladas con influencia, tambi~n, del - ~ 

Sturm und Dranga El Rey de Tul• (1774), El Pescador - - -

(1778), El Re¡ de los Elfos (1778). Otro Sl'UPO de baladas 

eata11 influidas por Sohiller eons La Novia de Corinto, -

con cierto oar4cter greooi El Dios y la Bayadera en donde 

se resalta el perdón divinoJ El Buaoador de Teaoros que -

demuestra quo no exiot~n obstáculos cuando se quiere al~ 

oanzar el ~xito, El Aprondie de Brujo donde ee ilustra la 

vanidad de un muchacho que provooB sucesos que no puede -

controlar. 
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Iudvig Uhland (1787-1862) •- Poeta alem4n. sus baladas son de -

oar•oter dram4tioo, aleunae de ellas sonr El Castillo Ju,!! 

to al llar (1805), El R•7 Cie¡o (1811), La llaldic16n del -

trovador (1814), Taillefer (1812). 

Villiam Vordevorth (1770-1850) y Salluel Ta,ylor Coleridge - - -

(1772-1834). latos doe poetaa brit4nioos publioan, ambos, 

INB Balada• Lfrioas, obra que marca el inicio del romant,! 

oiaMo inalda •. lientrae que Vordaworth manifiesta su amor 

por la naturaleza, Coleridge lo hace por los temas sobre

naturales. 

Viotor Hugo.- Baoribe en 1826 eus "Balladee"• 

Adam liokievioz (1798-1855)·- Poeta polaoo que en 1822 public6 

"Baladas 1Romanoea", obra con la que se inicia en Polo-

ni• el romanticismo. En 1823 aparecieron dos obras de am

biente fant•stioor "Loe Antepasados" y una epopeya oaba~ 

llereeca "Graiyna". 

Aloanz6 tal importancia la balada literaria en el romanticismo 

que la anta:l.ca se Yi6 influenciada por esta, sirviendo loe textos -

de al¡unoe de loe escritores antee menoionadoe como base para oom

poeioiones 1111eicales. 

CONCWSIONa-
lito, PAbula, Romance, Cuento, Balada y Leyenda tienen tanto -

en oo.Sn que no es posible maroar olarae dif$renoiaa. rnclu•o al -

aer presentados grupalmente lo hacen bajo loo títulos de "Mitos y 
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Leyendas" o "Leyendas y Cuentos" por ejemplo. 

No ee puede decir que el tema eea •l que determine a oada g4-

noro, puesto que puede aparecer el miemo tema bajo el titulo de ~ 

yenda, cuento o mito. Algo oaraoteriatioo de la Leyenda, como ya -

se menoion6, es la determinaoi6n de personajes, lugar y tiempo, 

mientras que en los dem4s g~neros no. La finalidad de aquellos ee 

educativo e informativo, en general. En la Leyenda domina la admi

rac16n. 

En lo ootidiano el ouento es simp!tioo y alegra, mientras que 

el oar4oter de la LeyE;inda es serio, solemne. se toma el .cuento co

mo algo inventado y la Leyenda oomo algo ocurrido, aunque· est6 de

formÍldo por la fantaai•J la Leyenda es motivada por un hecho eobr_! 

saliente, maravilloso y se toma como sucedida en diferentes regio-

nee, 

Es evidente, pues, que no se pueden hacer diferenciaciones -

sustanciales en estos g~neros de ori¡en popular y tradici6n oral. 
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MIJSICA 

!si como en la literatura existen ~neros similares a la Le~ 

yenda, en la anJeioa BUoode igualmente, siendo oaraoteriatioa la n.! 

rrativa ~ a oont1nuao16n se hablar4 de algunos de ellos. 

BALADA·- SU nombre original, Ballata, define una canoidn para 

bailar. GAnero que data del s. XII. En 1392, E· nesohamps 

publicó "El arte de Dictar", en el que explica la manera 

de hacer baladas, virrelai y rondeaux. La bala constaba -

de ocho versos, siendo el refrain parecido en rima a los 

anteriores. Correepondian a una estrofa dos frases music.! 

les, la primera se repetia y la segunda, por lo regular,

Bolo une vez, al'f1r1al del refrán. De lo anterior se der.!, 

va el siguiente esquemas AAB o AABr, para cada estrofa. -

Machault hizo algunas modificaciones en sus cuarenta y -

dos baladas, presentan, la mayoría, dos parejas de versos 

y despuds tres, cuatro o cinco versos. Por lo general la 

balada consta de tres estrofas y a veoea de cinco, con -

siete, ocho, nueve o diez versos cada una. El envio iba -

al final y era opcional. Comunmente los compositores ha-

clan la mdsica para una estrofa y loe oantantes ten!an -

que acomodar las palabras de las restantes. 

Aunque por lo regular los compositores eran poetas y 

111\lsioos (el más representativo es Maohault) sol!an muoioa

lizar poemas de otros escritores. Después de las baladas -

compuestas por Chrietine de Pisán (1430) la primera 'poca 
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de este gdnero ee cierra. Poateriormente f'ue Kolinet, pe,t 

teneoiente al grupo de loe ret6ricoa, quien di6 importan

cia a la balada. Eate grupo y sus alumnos, a pesar de ha

ber cultivado la balada, finalmente la calificaron como -

perteneciente al "rango de eepeoiee que corrompen el gus

to de nuestro lenguaje"• 

le caracter!stioo de las baladas de eata 'poca (e• -

XIV) trata.r temas amorosos, por lo general melanoólicos,

ein dar rienda suelta a las emociones, sino insinuarlas. 

En Inglaterra se cultivó, en un principio, por jugl! 

rea, 111\Ssioos y ministrilee. Eran narraciones cantadas que 

oonetaban de varias estrofas, de cuatro versos cada una,

aobre una estructura musical invariable. Deapu6s de la '

poca isabelina, la balada adquirió divereas formas. Tuvo 

un carácter popular y sentimental al final de la 'poca ~ 

victoriana, 

Nuevamente en el romanticismo la balada adquiere un 

gran impulso. Influenciados por las baladas inglesas, loe 

alemanes tratan este gfnero con un carácter m4s intimo. -

Son puestos en mdaica los textos de loe poetas re'Pl'eeent! 

tivoe del $turm und Drang, como Goethe, Herder, BUrger, -

Ulhand. Las baladas en mdeioa fueron tratadas, principal

mente, como lieder, oon acompañamiento de piano. El acom

pañamiento instrumental ea aqui de gran importancia, ya -

que eugiore lo que va diciendo el texto. Algunos llllJsiooe 
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que sobresalieron en este g'nero aon1 Zelterp Neefe, An-

dr6, Zumsteeg, Sohubert, LGwe, Sohumann, Br&bms, Wolf, ~ 

eto. También fue esorita para coro a oapella o oon acomP.! 

ñamiento de piano por Sohumann, Xendelahonn, Gade, Humpe! 

dink y Dietler. Como se ver4 máe adelante, la Balada, al 

igual que la Leyenda, abaro6 muchos g&neros, as! como di-

versas combinaciones instrumentales. 

La balada para piano aparece ·paralelamente oon la V,2 

cal, a principios del a. XIX. Asl como en la Leyenda no .! 

xiste una estructura definida, es posible que est6n basa

das en baladas literarias. Los oompoeitoroa m4s represen

tativos de baladas para piano eon1 Chopin, :Bra.hme y Liszt. 

Baladas para orquesta fueron escritas entre otros pors T.! 

ne!ev, Ibert, Reepighi, Glazunov. 

Antes de citar algunos ejemplos de baladas y autores 

de estas, se hablar4 brevemente de loe Lieder, ya que f'ue 

en el romanticismo cuando se ooropuao un ndmero importante 

de ellos bajo el t!tulo de baladas. 

EL LIED 

El nombre de Lied, en el romanticismo, proviene del 

antiguo Lied popular alemán y de la estructura que tenla 

oomunmente. Esta forma denominada Lied consta, eimplemen 
w -

te de tres partee que pueden eer repetidas o no, y 
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formar asi diversas combinaciones. A pesar de que algunos 

Lieder rom4nt te.os oonaervaron dichu estructura, esta no -

ea au prinoipal oaracter!stica, por el contrario, el Lied 

en el romantioismo tiene, también, una forma libre. En eu 

Cuirao de Formas Jlusioalee, Joaquin Zamaoois define la - .:: 

"restringida aoepcidn" del Lieds "oanoión original, eacri 

ta para ser cantada por una sola persona, compuesta oon -

amb1ci6n artística, pero en un eatilo intimo, desprovisto 

de •feotiemos vocales, y en la cual poesía y mdsioa ee ~ 

tunden totalmente, esta al servicio de aquella, y no a la 

inveraa. SJ acompañamiento refuerza, subraya y exprime la 

expreaidn d~ la palabra cantada"• Cabe aclarar que exis~ 

ten Lieder para varias voces. 

Desde fines del s. XIV hasta finales del e. XVII el 

Lied se vuelve polif6nico. Antes de esta ~poca estaba re

presentado por las canciones de los minnesinger. Algunos 

representantes d~l Lied polifónico fueron1 Isaak, Senft,

Bassler y de Laeeus. El Kunstlied aparece en oposición al 

Volkelied (ca.nci6n del pueblo), en el s. XVII. 

Por iniciativa de Herder en el a. XVIII la escuela -

berlinesa orea el "Lied in Yollceton" (canción en estilo -

popular), d&ndole asi relevancia a la oanoión popular. En 

esta ~poca aparecen obras oon101 '1Frohe Lieder f(Jr deute-

ohe Mllnner", que ee una reoopilaci6n de canciones popula

res hechas por Reiohardts "Rhein'Wei1nlied'1 de Andr~ f "Li_! 

der in Volkstonn de Sohulz, en ouyo prólogo aparecen lae 
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ideas de Herder en palabrao de Reiohardt1 "La melodía ~ 

muy simple, debe captar tan exactamente el sentido del 

texto, que nnioica y palabras deben ser ya inseparables" 

Por su parte Schulz dioea "La melodia no debe elevarse 

j111114o por encima del texto, sino sujetarse a el"• En ~ 

los textos de estas recopilaciones figuran poetae tan -

importantes de la 4poca comos Barger, Jakobi, Stolberg, 

OVerbeok, Claudius y HClty. Goetbe tambifu figura en •.! 

te movimiento, Zelter ooupa dos poemas de fl y Riohardt 

publica en 1809 "Lieder, odas, baladas 1 romanzas de -

Goethe", obra de gran valor. Silober, SOhubert y Zuma-

teeg cultivan tambi4n este ~nero de canción popular ~ 

con textos de poetas oomo SOhiller. Tambi~n en esta fp,2 

ca la colaboraoidn entre nnSsiooe y poetas ee muy estre

cha. 

Anteriormente al romanticismo son Xozart, Haydn y, 

Beethcven quienes aportaron al Liad importantes oambios. 

Kozart, quien deo!a que la poesia debía ser hija obe--

diente de la ll!llsioa, deaouid6, al igual que Haydn, la -

calidad de loe textos de sus lieder, a excepción de la 

Violeta de Goethe. Compuso treinta y ouatro Lieder du-

rante 1768-1772, adn esoritoe en dos pentagramas. !e un 

sello en los Lieder de Mozart la libertad en su forma y 

exprsei6n puesto que nos presenten diversos caracteres 

y mantiene un equilibrio entre el acompañamiento y el -

oanto. 

Haydn compone dos cuadernos de oanoionee (1781- --
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oon textos de Sha.keapea:re, los textos que utiliza eon 1 -

por lo 00111\ln de escaso interés. Haydn hn06 oambioe f'unda

mentales en el acompañamiento del Lied 1 ya que no lo lim,! 

ta a doblar la parte del canto como se hacía antes sino -

que le imprime libertad. Añade adem4s 1 preludios, interl.!!_ 

dios y posludioe que imp1•imen otro oaráoter a la obra ha

ciéndola más descriptiva. 

Boethoven compuso unos setenta y cinco Lieder, algu

nos en estilo de oancidn popular. Es notable la intima r.! 

laci6n expresiva entre el texto y la lll1lsica, esta con ca

racterísticas sinf6nicas, hecho que acerca al Lied al ro

mant iciemo naciente ya,con obras de Schubert de la misma 

época. Beethcven tambidn concede libertad en cuanto al º.!. 

rácter de sus Lieder. 

A oontinuacidn ee presenta una relación de oompoeitoree de Ba

ladas1 

Guillaume de Machault (1300-1377).- K~eico y poeta frano~e. -

Dejd cimentadas las leyes musicales y literarias para la 

balada, el lai, el virelai, el rondó y el canto real. La 

balada la trató oomo melodía acompañada por otras voces.

entre su produoci6n ee encuentran cuarenta y doa baladas. 

Eustaohe ])esohampe ( 1346-1406~- Poeta franct1e. En eu produc-
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oi6n se encuentran m4e de mil baladas. SU obra abarcó va

rios temass quejas por loe malee de su tiempo, moralidad, 

elogios f\Snebree (a Maohault), etc. 

Chrietine de Pia4n (1364-1430) ·- Poetisa francesa. FUe diecl

pula de Deachampe y eu obra abarca una importante produ.2, 

ci6n de baladas. 

Guillaume Dufay (1400-1474)·- compositor borgoñon. compuso mi

sas, motetes latinos, canciones francesas e italianas y -

baladas. En 1433 compone una Balada dedicada a Nicolás ~ 

III de Ferrara. 

Jean Molinet (1435-1507~- Escritor f'rano'a representante de la 

escuela de los ret6rioos. Escribid rond6s y baladas entre 

las que deetacan1 "Balada figurada", "Balada de F4rraga11-

o "Gemela". 

BALADAS PARA PIANO 

Como ae meno1on6 anteriormente, en la balada instru

mental destacan Chopin, Brahms y Liszt. 

Fr,d,rio Chopin (1810-1849)·- Compositor polaco. Ea el prime

ro en componer la balada instrumental • .li\loron publicadas 

entre 1836 y 1843, ocupando un sitio preponderante en la 
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obra de Chopin. Eetas baladas de fuerte expresividad, pr.! 

aentan cada una, una forma diferente, marcando es!, la l.! 

bertad de eete g'nero. 

Entre todos los rom,ntioos, Chopin se distingue por 

recurrir en el ~otal de su obra, a la oonstrucoi6n basada 

en loe elementos de la mdsioa pura. Es contrastante el o~ 

·servar como diversos contemporáneos suyos, basan aus o--

bras en relatos diversos (Liszt), o en imágenes psicol6e.i 

~as (~nhumann) y aun dando t!tuloe a sus obras que oonfi!!, 

ren a las mismas una atm6sfera mistificada con otras ar~ 

tea, derivándose de ello un concepto extramusical. 

George SSnd ("Preludio de la gota de agua"), Schumann 

(Baladas) y otros m4s ha.n puesto en boca del polaco una -

serie de declaraciones que parecen no poder ser comproba

das y que por el contrario pudieran ser producto, tales -

oomentarioa, de una imaginaci6n ardiente que corresponde 

con mucho a la personalidad de esos bi6grafos. 

Paralelamente, y tal vez deriv4ndose de la admira--

oi6n que Cortot dedica a los autores de ese gran roma.nti

ciemo, el pianista que ha sido oonsidorado por muchos el 

mejor intérprete de la obra de Chopin, busca siempre ha-

cer hinoapi4 en las imágenes extramusicales que puedan i,m 

presionar a loe ejecutantes pianistas. 

Chopin jam4e realizd indioaoiones, ni en forma pdbl,! 
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oa ni por eaorito que nos autoricen a dar or~dito a lae -

fuentes inspiradoras de un m~sico quo teniendo cuenta --

siempre del mundo emocional contenido en eu obra, ea, y -

se mostró en todo momento, objetivo y custodio de la mds_! 

oa pura, de las mismas leyes arm6nioaa que 61 brindó y -

oreó. 

Johannea Brah~s (1833-1897)·- Compoaitor alera4n. SUo Balladaa 

OP• 10 perteneoen al grupo de eus primeras obras, oom--

puestas en el lapso de 1852-1873· Las obras eaoritaa en 

esta 6pooa están influenciadas por sus lecturas ju•eni-

les de inspiraoi6n nórdica. Estas cuatro baladas están -

inspiradas en la antigua balada eeoooesa Edvard. 

Franz Liszt {1811-1886).- M~sioo hdngaro. Compuestas en ¡845 
y 1853, sus dos baladas presentan dos temas contrastan~ 

tes y esto nos aproxima a la oonoepc16n general de sus -

dos Leyendas, inspiradas en pasajes sublimados de la vi

da de sus patronos. No se sabe a ciencia cierta si algdn 

texto inapi:r6 eetae baladas. 

Gabriel Urbain Faur6 (1845-1924)•- Compoeiior tranc6s. Compo

ne en 1877 una balada, Op. 19, pará pinno 1 en 1881, oon 

el mismo Opus la balada para piano 1 orquesta. 
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BALADAS PABA CANTO Y PIANO 

Johann Rudolf ZUmsteeg (1760-1802).- Compositor aleml1n. Autor 

de loe primeros lieder rom11ntioos y bRladaa para canto y 

piano. 

Karl LOwe (1796-1869)·- Compositor alemán. Prinoipalmente oul

tiv6 la balada para canto y piano. Con inspiraci6n popu-

lar aparecen sus primeras baladas en 1818, en las ouales 

sus temas son reiterativos, ee respeta la eatruotura del 

poema y tienen ya, un ambiente romántico. A pesar de no -

haber sido el primer compositor en este género ee le tie

ne oomo el precursor de él, por la cantidad y oalidad de 

sus baladas. 

H~ctor Berlioz (1803-1869)·- Compositor francés. En su basta -

produoci6n se encuentran baladas para vocee y piano. 

En 1829 compone 11 L' origine de lo. harpa••, balada Op. 2/2 

para soprano o tenor y piano, con texto de Gounet sobre 

el original de Moore. TambiE1n de 1829 data "Ht1Une" balo.

da Qp. 2/2 para soprano, soprano o tenor, bajo y piano, -

oon texto de Gounet, sobre el original de Moore. En 1830, 

oompone "Le peoheur", balada Qp. 14 bis, para tenor y pi_! 

no, oon texto de ~boye, sobre el oriGinal de Goethe. 

Robert Schumann ( 1810-1856) ·- Compoai tor alemán, en ouya pro

duooi6n se enouentra un ndmero impol'tarite de baladas para 

canto y pianoa 
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En 1840 esoribe tree grupos de Romanzas y Baladas, Op. 45 

OP• 49 y Op. 53• En 1847 publica otro grupo de Romanza• y 

Baladas Op. 64., Siete Romanzas y Baladas Op. 67, con tex

tos de varios poetas, datan de 1849, del mismo año, oinco 

Romanzas y Baladas Op. 75, tambi~n con ~extoa de varios -

poetas. En 1851 compone otros dos grupos de Romanzas y B!, 

ladas, de cinco cada grupo. El Op. 122 consta de dos Bal!. 

das escritas en 1852. 

Pyotr Il•yoh Tchaikovsky (1840-1893)·- Compositor ruso, En~ 

sus seis duetos Op. 45, de 1880, el segundo es la balada 

escocesa Edward, con texto de Tolstoi, para soprano y ba

rJtono. 

Isaac Manuel Francisco Albéniz (1860-1909)•- Compositor sepa~ 

ñol, Compone seis Baladas para canto y piano, con tertoe 

italianos, para la marquesa de Beleños con los siguientes 

tituloss 

1.- Barcarola. 2.- La lontananza. 3·- Una rosa in d_2 

no. 4·- Il tuo aguardo. 5·- Moriro, 6.- T1ho riveduto in 

sogno. 

BALADAS PARA VOZ Y ORQUESTA 

Al81Jnos ejemplos de balada para voz y orquesta son los e.!, 

81Jientees 
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Berlioz.- "5ara la baigneuse", balada Op. 11, oon texto de Hu

go, para vooes y orquesta, oompuesta en 1834• "La mort ~ 

d •Ophdlie", balada para vooes y orquesta, oon texto de X!! 

gouv~, sobre el original de Shakespeare, compuesta en - -

1848. "La belle voyageuse", balada Op. 2/4 para voces y -

orquesta, oon textos de Gounet, sobre el original de - ~ 

loore, compuesta en 1851. Cabe mencionar que oon este mi.! 

mo nombre aparoo16 en 1832 la Legenda Irlandesa oon igual 

texto, demostrándose as1 la ambigtledad de los t~rminos. 

Prokofiev.- Balada de un Niño Desoonooido, para vooes y coros, 

Qp. 93, oompuesta en 1942. 

BALADAS ORQUESTALES 

En la balada orquestal hay que señalar 11Voyevoda", -

balada einf6nioa, sobre texto de Miokieviolcz, oompuosta -

en 1891 por Tchaikoveky y, balada Op. 78 para orquesta, -

oompueeta en 1902 por Glazunov. 

BALADAS PARA MUSICA DE CU.ARA 

En la rmlsioa de c4mara se trató eote género. Dvorak, 

compone en 1884 una balada para violín y piano y, Proko~ 
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fiev en 1912, su balada Op. 15 para oello y piano. 

POEMA SINFONICO 

Sin duda alguna, otro género que tuvo gran repercueicSn fue el 

poema SinfcSnico,que surge y se cultiva en el romanticismo. Se ba.-

blará brevemente de el por su oar~oter eminentemente descriptivo y 

narrativo, elementos tambi&n propios de la Le~enda. 

Por lo general el Poema Sinf6nioo ee una obra puramente or~ 

queetal, en un solo movimiento, que narra una historia o un poema 

literario. A pesar de estar oupeditado al poema· literario, no se -

puede determinar un esquema formal, ya que, al igual que la Leyen

da y la Balada, es una forma libre, Tomando en cuenta esta liber-

tad estructural que sigue un programa, se comprende que el autor -

puede describir el texto detallada~ente, pano a paso, o enfatizar 

algdn detalle, así como ir solamente sugiriendo la historia que se 

va narrando. Elcieten tambi&n otros géneros que derivan de este, oo 

mo por ejemplo¡ CUadro Sinf6nioo, "Leyenda SinfcSnica", Cuento Sin

fcSnico, eto, 

Se puede tomar como primer modelo de onJnica que obedece a un 

programa la "Sinfonía Pastoral" de Beethoven. Posteriormente Ber-

lioz, oompoaitor de m~aio-a programática, ••oribe en 1830 la "Sinf.2, 

nía Fant4etioa", en la que narra una hietoria bajo el eubt!tulo de 

"Un epieod io en la vida de un artista", 
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Derivado de la Sinfonía, que aloanz6 un gran esplendor en el 

romanticismo, el Poema Sinf6nioo naco con una relaoi6n estrecha a 

la literatura, teniendo como baee fundamental un texto. 

Loe poemas sinf6n1ooe de Liszt, a pesar de estar basados en -

poemaa literarios, no son m~sica estrictamente descriptiva, ya que 

no van narrando detalladamente el texto literario inspirador, sino 

que va oreando una atmósfera para cada tema. El poema sinfónico es 

una estrecha interrelación poes!a-arusioa, tomando ¡sta loa valorea 

po&tioos de aqu,lla. Tal vez las aportaciones más importe.ates que 

hizo Liezt oon sus poemas sinfónicos eons la estructura formal y -

la transformación tem4tica, baedndoee en un texto literario o en -

un cuadro. Estas oaraoteristioae las transportó Liszt al piano en 

varias de sus obrao y en su aonsidera.da por muchos, obra maestra 1-

la Sonata en Si Menor, poniendo asi en relieve au nuevo concepto.

Aunque no se sabe a ciencia cierta si la sonata obedece a un texto 

inspirador, se cree posible, dadas las características de la obra, 

por un lado ~!stica, asi como apasionadas y demoníacas. Hay que r.!!. 

oordar la influencia que en Liszt tuvo el tema del Fausto. 

Entre loo años de 1843 y 1860 Liszt compone sus poemaa sinf6-

nicos, g~nero nuevo con el que contribuyó de un modo determinante 

en el desarrollo de la música. El primero de ellos aparece en 1848 

"Cequ•on entend sur la montagnen (Lo que ae oye en la montaña), s~ 

bre un texto de V1ctor Rugo. "Tasso, lamento e trionfo", eobre el 

texto de Byron 1 fuo compuesto entre 1849 y 1854• "Les Pl'éludes", -

data de 1849 1 está basado en un texto de Lamartine. "Orpheus" i\Je 

oom~esto entre 1853 y 1854, tomándooe como introduoci6n a la 6pe-
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ra de Gluok. "Prometheue" compuesta en 1850, basado en el texto de 

Herder. Ren6 Demeure, profesor de apreciaoi6n 111Usioal de la loonl,! 

dad de Charleroi, en eu libro "La audioi6n de obras mueioaleen, al 

hablarnoo de "Mazeppa" eexto poema sinf6nioo\1851), lo subtitula -

"una beróica leyenda", sabiendo nosotroo que es esta una obra oat.! 

logada entre loa estudios trascendentales para piano del mismo - -

Liezt, inspirado en una de las "orientales" de V1otor Hugo. Adem'a 

nos recuerda Demeure que Liszt tranaform6 tal estudio en poema si,!! 

t6nioo. Po~ un lado nos peróatamos de la ambig(ledad a que ee pres

ta el t6rmino de "L!lyenda", ya que igual se puede aplicar a un es

tudio para piano como derivar haoia un poema sinf6nioo. "F'eetklan

ge" (eocs de fiesta), data de 1853· "H6rcide fun6bre", de una sin

tonia revolution, compuesta en 1848. "Hungaria", d~ta de 1854· - -

"Hamlet" sobr_e.-~l texto de Shakespesre, compuesto en 1858. "Hunne.!! 

aoblaoht" (la batalla de los hunos), inspirada en un cuadro de - -

Kaulbaoh compuesto entre 1856-1857• "Die Jdeale" (los ideales) ºº.!!! 
puesto en 1857 sobre texto de Sohiller. •von der Viege bia zum Gr! 

be" (de la cuna al sepulcro) fue eRorito entre 1881-1882. 

Algunos ejemplos de otroe autores que siguieron el modelo de 

Liazt son los siguientes1 

Richard Strauss (1864-1949)·- Compositor alemán, que por el -

año de 1884 empieza a verse influenciado por el poema si.!! 

f6nioo. En 1886 compone "Aus Italien" (desde Italia) Op.-

16. Esta obra consta de cuatTo movimientos, estructura de 

la einfon!a pero oon un titulo cada uno, oaraoterística -

descriptiva que lo va aoercEindo al poema sinfónico. 1!:n --
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1888 compone BU poema sinfónico Don Juan, inspirado en un 

poema de Nikolaus Lenau, escribiendo en la partitura tres 

fragmentos del poema. El personaje de la obra es fllerte~ 

mente rom4ntioo, apasionado, en busca de su ideal de mu~ 

jer, al no encontrarlo lo oondu~e a la muerte. En eeta o

bra Strauee nos presenta, m4e que una nnrraci6n, caracte

res psiool6gicoa dentro de una estructura formal libre. -

Algunas obras de cate autor que se pUede considerar poe-

mae einf6nicoe son1 Macbeth (189g, Muerte y tranefigura-

cidn (1890), Till .Eulenspiogel (1895)) As1 hablaba ZaratU]_ 

tra (1896), Don QUijote (1898), Vida de héroe (1899), Si~ 

fon1a dom4etica (1904), Sinfon!a de loe alpes (1915). 

Jean Sibelius (1865-1957)·- Compositor finla.nd6s. En 1891 oor:i

pone el poema sinfónico "Kullervo" y en 1892 el primer -

primer poema sinfónico ooral Op. 7. En sue once poemas -

ainf6niccs el carácter patri6tioo es oonstonte, inspira~ 

dos algunos en leyendas patrióticas. 

Aleeandr Nioolaievich Scriabin (1872-1915)·- Compositor ruso.

Compuso "Dos poemas Qp. 32", "Poema trágico" OP• 34 y el 

"Poema aatdnioo" Op. 36. Con influencia wagneriana e im

pregnadas de un fuerte misticismo, entre eua obras ne en

cuentran algunus que están entre la Sinfonia y el Poema -

Sinfónico. Denomina "Poema divino" a eu tercera sinfonía 

Op. 43 oornpueata en 190), "Poema del htaeio" Op. 54 - -

(1908) y ''Prometeo, el -poema del fuego" (1911). En esta -

Oltima obra, Soriabin incluye en lo dotación inetr•Jmental 
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un dr¡ano especial que proyecta colores en relación a l&a 

notas, relación establecida por el autor. Pu-ece ser quo 

el objetivo de Soriabin era atraer la atenoi6n del pdbli

oo con lua colores y que la filtración de la lllt1aica resul 

tara inconsciente. 

Tambi~n escribieron Po.amas Sinf6niooa; Smetana, Boro

din y Saint-saans, entre otros. 



CAPIT!J.I.C III 

LA LEYE.'lfl>A PARA PIANO 



45 

Han sido esoogidas para este capitulo las eiguientee obras,

dG las ouales se hará un breve análisis. 

Leyenda No. l "san Francisco de Aais, la Pradicao16n de la11-

Aves"• 

Leyenda No. 2 "San Francisco de Paula Caminando Sobre las -

Olas", ambaa obras de Franz Liezt. 

Leyenda "Asturias" de Isaac Albéniz. 

"Leyenda" de Manuel M. Ponoe. 

LEYENDA No. 1, "SAN FRA.NCISCO DE ASIS" ( La Predioaci6n e!(! las Aves ) • 

Obra que inspir6 a Liazt la lectura de un fragmen"\:o de las 

"Florecillas de san Franoisoo", en donde ae narra el sermón que 

el Santo da n las aves. Est4 constituida del modo siguiente. 

A·- Tema de las avesa En realidad son varios temaa que compleme!!. 

tan y ambientan esta obra, todos los motivos son tratados en 

eucea16n de agrupamientos de valoree brevísimos, simboliznn

do el movimiento nervioso de las aves y aue cantos. 

a).- lcordes arpegiados, ya descendentes, ya ascendentes, -

de cuatro y cinco sonidos. 

b).- Trinoss oonectadoe unos a otros sobre grados conjun-

tos, preparados por apoyaturas, ya como melodía prin

cipal, ya como complemento, ya en la mano derecha, ya 

en la mano izquierda, ya manos simultáneas. Trinos -

simples o en notas dobles. 
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e).- Trémolos. 

d}.- Tresillos insistentes sobre un acorde eapectfioo, sobre 

grados cambiantes. 

e).- Secuencias sincopadas, sobre acordes a partir de grados 

diveraos. 

f).- Acordes octavados que contienen la funci6n de eoet6n -

rítmico (tresillos} y de sost6n armónico (tratamiento 

orquestal, que al avanzar sobre índices diversos agu-

doa y graves, refuerzan el potencial dinámico). 

B.- Tema de San Franciscos 

a).- El recitativo trata la melodía sugerida por el cántico 

del sol, en uno de sus temas, seg~n nos lo comenta 

Liszt en el prefacio de esta Leyenda, tema que evolu.-... 

clona a la manera de un discurso o eerm6n, y que con -

la gran libertad de corresponder a un recitativo so 

desarrolla sobre las formulas ritmicae m~e variadas, 

siguiendo un texto. 

b).- La esencia del tema anterior pas~ a tratarse, en una -

culminación extátioa, octavadamente, desembocando al -

mismo tema despojado, humilde, preparando el signo de 

la Cruz, que el Santo hace, donde se inicia la coda, -

con el vuelo de lae aves. 

Loe reoureos anteriores eon tratados sobre armontas menores 

oon 7a. mayor, v7, v
9

, aoordee disminuidos sobre diversos grados, 

VII7, I+6' r+6+
4 

, ae! como at~6sferae características del Liezt 

1detioo. 
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Si los temas principales son doe, contrastantes, uno oomo -

superficial, alegre y ligero, el otro m!st1oo, po~tioo, humilde, 

existe otro en el oual Liszt nos trae reminiaenoias organ1etioas 

y que, avanzando en lu~inosidadea sucesiva•, une y a la vez sep.! 

ra lo que ea el eerm6n, propiamente dioho, para llevarnos a un -

di4logo glorioso, donde ee oont\tnden elemento humano y naturale-

z.a. 

Cabe menoionar los momentos gloriosos de Meseiaen al colo-

oar aves ·y bandadas de aves en im4genee m!stioae, plasmadas en -

el htaeie ('•cuarteto para el fin de los tiempos", "San Francis

co de Aeis" 1 etc.}. 
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LEYENDA No. 2, "SAN FRANCISCO DE PAULA CAMINANDO SOBRE LAS OLAS". 

Esta obra nou describe el momento en que el santo cruza el 

leaina camin&ndo, ya que loe boteros se habían negado a llevarlo 

en eu barca. 

El tema que representa s.1 Santo, nos lo preeentn como un -

personaje sombrío, ee austero, y el carécter modal con que se ha 

ya tratado nos trae la iml!gen de un himno religioso de.l canto -

gregoriano, al unisono y sin caraoteriatic~s r1tmicae bien defi

nidas, pues loe valores indicados por Liszt ee diluyen por efec

to del fraseo, en una flexibilidad y una amplitud no definibles 

metronomioamente, 

Al iniciarse el coral y el coraplemento armónico se nos pre

senta un ambiente propio de las p~ginas más características de -

Wagner, Tal tema se desarrolla hasta llevarnos a una primera cu.! 

minaci6n que anuncia el movimiento cromático que en la mano iz~ 

quierda representa el movimiento i~ponente de las grades olas. 

Una reexpoeici6n, también coral, del tema principal, con-

traeta en su carácter calmado y en vcld~en bajo, con el ~ovimie~ 

to inaontenible de lae aguas. se percibe, en el vaiven orom~tico, 

una violencia creciente, tratada por Liazt en ooloros que evolu

cionan mediante armonías por sensible (una de l~e caracterieti~ 

cae más notorias en el arte de Wugner). 

A continuación tal violenciu ,.;baoirve el tema de San Fra.ncis 

co 1 fundamento e6lido que alterna con un contracanto, en contra

tiempo, como culminaci6n de las crestas que las aguas agitadas -
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r·rovooan en una aparente torment=i ( eat1¡ concede al retrato QUB h!, 

ce Liazt una profúnda tormenta e1col6g10b.), 

g .. - - - • 

7 

1ema de san Francieooa 

f 1 

~:tb r r r_-f---+---f _J. ........._p -4---r -----1' 
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Como en otros momenton aignifioativos de la obra de Liszt, -

el compositor cuida má& $l efecto, representando por medio de 

oluaters loa relámpagos1 

Nuevo pasaje oromátioo caraotertatico de la t~cnioa de oomp.2. 

sición de Liszt, en lo que se refiere a 3as., acordes y escalas -

oromátloas cctavadaa en contratiempo. El pasaje descrito nos con

duce en un tratamiento orquestal (planos sonoros, ámbito aba.rea-

do, etc), significando este momento el clímax de la obra, el 

triunfo de la fe del Santo. Y el milagro se efectda su~ergido en 

el misterio que va adquiriendo luminosidad, mediante escalas octa 

vadaa que van en cresoendo. 

Tras el corte sdbito, un cambio de carácter y una transforma 

oi6n absoluta de motivos melódicos y de complementos armonicoa -

eignifioan la aooi6n de gracia•, oración que, volviendo a la ex-

presión modal, viniendo luego la nueva aparición del Santo, nos -

ubica en el final de la obra. 

Al igual que en la Leyenda anterior, ~eta presenta un tema -

utilizado anteriormente por Liszt. Eete tema aparece en la ora

oi6n final de san Franciaoo de Paula, y forma parte de "An den -

Heiligen .Franziskue von Paula"1 
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J,EYENDA "ASTURIAS", de I11aac Alb6niz. 

Consta de tres secciones principales que enseguida serán ana 

!izadas. 

Secoi6n A1 

a + a• + a•' 
( 16 compasee) (16 compases) {JO compases) 

Compasea del ó al 10 de la parte a 1 

a•a igual que a, oon la mano derecha octavada. 

Compases .B, 37, 41 y ~4 de a•' 1 
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r· 
Tratada modalmente, ae mueve entre los grados modales de Si 

bemol mayor ( B } {VI y III mayor, tratamiento oaraoter!etloo del 

frigio esp1Jñol, convertido en "dominante", y oon grado sensible ... 

que afirma hacia ese III). Se enriqutioe t~do con una nota pedal -

que finaliza el amplio desarrollo de a•• • 

Ya en una de sus ~alagueñas, y otras obras, Albéniz nos pre

Genta el juego entre III y !V que regresa a III con la caracter!e 

tioa personalidad del frigio español. 

seooi6n B1 
a + b + a 

(16 compases) (3ó compases) ( 8oomp11aes) 

Se trata de un recitativo derivado de la declamación del ca.!l 

te heredado de loe moros en Andalucía. El frigio estd en todo mo

mento subrayado, eca en variaciones arro6nicas con el II, con el -

IV, con el V, con el I, oiempre del tono original D. Ea en esta -

seoci6n en donde ae apreci~ con claridad la presencia de B (I, V)• 
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Seoo16n A1 

Reexpoa1oi6n + Coda 

(a+a•+a' •) (dos oodetaa, 14 compasea) 
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"LEYENDA" de Manuel M. Ponoe. 

Está elaborada de la siguiente manera. 

11 

Ba 

Dieciocho compasee oon tres elementos oombinados 1 

a).- Un tema principal de carácter l!rioo, oadenoial. 

b).- Un elemento transitorio que se presenta sincopadamente. 

Es un acorde que orea la inestabilidad propia del aume,!l 

tado, siendo en realidad evitada la fundamental, para -

ser sustituida por au sensible. 

o)•- Un tercer elemento que, en arpegios descendentes, pre~ 

senta acordes de 9a. sobre la oubdominante y sobre la -

t6nioa. 

a}.- Inicia en la tonalidad de .La menor y presenta el siguie,!l 

te cuadro arm6nico1 

a homog6neo de A - D - G - C 
h e 

b).- Enlaces V-1 solamente 

o).- Enriquece esos co·opases con dos acordes tratados en el 

concepto arm6nico de la escala hexáfona, considerando que Ponce ha 

asimilado la influencia f'Tanceea, que en mdeioa signit'ica el tra

tami~nto de loe elementos que ya aparecen en algunas otras de euo 

obra11s "Homenaje a Debusey•1 , "Albu:n de Amor", dota dltima ee con

temporánea de la Leyenda. 
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d).- Enriquece también eaoe compases con apoya.turas. 

Despuée de una traneioidn que noe ubica en 

lae armon!aa de la escala por tonos de D a eete 

b 
G (enlace sobre 

o\ contimJa el -

descenso de la sección B oon un cambio del concepto métrico, de -

mayor estabilidad (la eeoci6n B inicia con un car4oter poco pid -

mosso que va al agitato molto) cuando también ae reclama un oalm!! 

to edbito, más realista, si tomamoo en cuenta la teoría métrica de 
. b 
Maneveau. Es este G el centro tonal, a partir del cual se evolu-

ciona en forma similar a lo antes descrito, al inioiar esta s~o-
. b 

ci6n B, jugando ahora con eu homónimo g , el cual es enarrn6nico -

del ~' que al final de la eeocidn resuelve a E ( 6 V de A), tono 

que generó la aeoo16n entera. 

Cs 

Inicia en el compás 64, En el vaiven del compás de 6/8 enla

za los tonos que avanzan sobre una escala hex4fona, apartir del ! 

oord• sobre la nota t#, evolucionando, para ello, a trav4a de loa 

grados vn1 ~ I de f# g#, respirando sobre un acorde de f# con 

sexta añadida, prosigue por b e, descansando sob~e el horn6nimo m.! 

ycr del acorde que gener6 este nuevo avance. 

Aunque el tratamiento mel6dico y r!tmico se presenta ooneid.!, 

rablemente diferente a la aecoiOn B, ea el •s9.uema armónico, en -

au riqueza, evolucionnndo, enlazando dominantes y t6nioaa, en un 

avance que primero desciende cromaticamente, a partir de Gb {se~ 

gurulo impolao de la secoi6n B), aiguiendo por r, por E, para aa--
b cender, sobre la escala por tonoa, primero a l , y luego hasta c. 
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Esta eeooi6n inioia en el oomp4s 94 y constituye un dU&arro

llo, una elaboración del muterial arm6nico, r!tmioo y mel6dico, -

presentado haeta ahora. Tal desarrollo nos conduce, in o.renoendo, 

a través, y hacia la culminnci6n expresiva de la. obra que finali

za en la reexpooioi~n de las ideas iniciales (secoi6n A) en gran 

despliegue virtuooistico de la subdi•ioión ternaria, arpegiando -

en 4mbitos ext•n•oe las armoni&s correspondientes, añadiendo una 

codetta, que dnicamente se diferencia del coral inicial de la pr,.!. 

mera frase de la obra en una resolución en tonalidad mayor e#. 

La obra, pertenede a aquélla 6pooa de ambigttedad tonal y o -

modal, y a lo largo de ella se pueden percibir tres juegos de to

nalidades hom6nimas1 

lo.- Inicia en e#, finaliza en C#. 

2o.- La seooi6n B inicie en la menor y se desarrolla en re~ 

gionee tonales, vecinas de A. 

30.- El segundo illlpulso de :3 inic.ie •n e:' y G• duaxrolle i!!:í 

b ese ámbito, para flnaliza.:r en el correspondiente a g grafioado 

como f.Íf, tonalidad que inicia la ciarchl'l. armónica de la eeoci6n c. 
4o.- En el desarrollo, ha~iendo inicindo el tratamiento de -

Fa menor evoluciona, Ponoe, ubicando pronto el centro tonal sobre 

Fa mll.yor. 

Ea igualmente caraoteristico el enlace de armonías que avan-

zan sobre la escala hexáfona. 

Ot:co recurso de la t1µoca, muy utilizado por Ponce e:; la uti

lizso16n de apoyaturas, sostenidas por valoras de amplia durlci6n, 
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que por un lado uugieren la presencia de aoordea aumentados, los 

úniooo que ee pueden formar eobrc una esca la hex4fona 1 y por otro 

propioian una ambig(fedad tonal que avanza hacia el atonalismo, 

rompiendo de momento el concepto tradicional de la Armonía. 

La fecha de oomposicl6n de la Leyenda del maestro Ponce ea -

la de 1912 (l). Restu por saber si los reouraos, modernistas que 

aqui emplea fJeron aprendidos en México o en su estanoi~ en el e! 

tra{ijero. Es de juoticla mencionar el hecho de que Ricardo Castro, 

muobos aüo11 ante e, y ha.eta su muerte (1907) 1 utilizó, entre otros 

recursos de composici6n loe úntes mencionados, pudiendo suceder -

que en relaci6n personal o en estudio de diversas obra~ de castro, 

Ponoe la.s.Jiubiese conocido. 

Se intuye en la Leyenda de :.Ianuel M. Ponoe una presencia que 

se mueve del mundo real al mundo espiritual, por medio de constan 

tes cambios de camp~e, 3/4 - 6/8 T 2/4, eto. Cabe mencionar la 

teoría de Guy Maneveau, que define una divisi6n ternaria del tiem 

po, como lo 11eal no palpabl~ por el hombre, y a lo btnario re

presentando la simetría del ser humano y su mundo concreto lo oo~ 

sidera real. Sin embargo no es posible el definir con exactitud -

un sujeto aludido, pues a diferencia de otroa autores, el maestro 

Ponoe no concedi6 titulo descriptivo a eu Leyenda. 

(1) •• !lianuel M. Ponoe, Pablo Custellanoa, Texto :!e HUma.nidadee/ 

32, Difusi6n Cultura! UNAM. 
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La elaboraoi6n de un trabajo de Téeis, ayudando a profundi-

zar el oonocimiento del sujeto 6legido, por medio de la inveeti~ 

ci6n, beneficia al euatentante en la ampliaoi6n de su horizonte -

profesional, y en el oaeo de nuestra profea16n, también expande -

la visi6n cobre su horizonte cultural y human1etioo. 

El sujeto tratndo 1 la Leyenda, contemplado en forma retroe-

pectiva deade nuestro momento, ee nos antoja similar a la función 

educativa de a.q1Jellae repreeentacionee de carácter religioso, cu

yo fin era plasmar en ol espíritu aepeotante, cuando consideramos 

el arrebato místico en que cae el Abad Liszt, arrebato que le 11,! 

va a comunicar la inquietud de carácter religioso que despierta -

en él loe piadosos milagros de F'ranoisco de Aeta y Francisco de -

Paula, no podemoti más que pensar que talos obras eean apreciadas 

euf'i.cient~mante, en la medida en que los pricipios humanos y esp.!. 

rituales, ah1 contraídos, por aquellon que poseen una mayor sene.!. 

bilizaci6n. 

El Romanticismo, al perseguir una integraci6n de las artes,

que subrayase una intensi6n, un sentimiento, una idea exaeervada 

en su esencia, imprime una huella más .profUnda cuando el asunto -

literario se apoya en el musical y ambos, frecuentemente en la ~ 

pintura. No es casualidad, pues, que la Leyenda musical floresca 

y fruotifiqu6 en el seno del Romanticismo. sus antecedentes, su -

semilla, dicho está, se ubic3tl en loa tiempos precedentes, eiendo 

el texto el que guíe al sentimiento, lo concreto a la abstracci6n• 

La Leyenda, la instrumental, la pianietica es, acaso, la madura-

ci6n que permite oaptar las profUndidadea del espíritu, ain ayuda 
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del texto, juetifie<!ndose la ausenoia de estruoturaoi6n definida

oaracterfaUca primera de la nnSsioa pura- por la superabundancia 

de recursos expresivos, por el contenido emooional obligado a des 

oribir1 es como la voz forzó, desde un principio al recurso muei

oal a seguir lo caprichoso de su prosodia, en los pri~eros signos 

del Cristianismo, por ejemplo -en esta libertad proe6dica abunda 

la Leyenda de Ponoe- liberando, en obligaci6n del sujeto que para 

nosotros ee un misterio, el oonoepto mlstico tradicional de su -

t•onica de composición. 

La aproximación an4litica de lae Leyendas que examinamos en 

el ámbito pian!atico, nos permitió senoibilizarnos en forma sufi

ciente, tanto para intentar la deduoo16n interpretativa correspoE_ 

diente al asunto emocional ahl contenido. 

La posible inourei6n -deseable y necesaria- en el estudio de 

todos y cada uno de los g'neros que corresponden a la literatura 

pian!etioa, conduoir4, tal como no sucedió con la Leyenda, a un -

mayor grado de conocimiento y de eensibilizaoi6n, por el cual ae 

caracterizará nuestra labor profesional. 
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