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PROLOGO 

La obr~ en la cual centrar~~os nuestra atención. es una 

serie de ~eint~ pieza~ descr1p:ivas para piano titulada 

.Y..1.~~ t°1Jr:tt'vas. co1aPuesta por Serr.e1 Ptokoflev í::'ntr'-1 lar. 

años 1 9 l 5 f \ ~ t 7 • 

Hemos ul~gldo an~ltzar estas piezas ~ues como voromo~. eri 

ella~ se ~ncuuntran ya. lu~ elumentos que poste1iorm"nt~ 

habrian d~ constituir el c&!llo ausl~al ~el autor. por otr~ 

.lado, esperamos que el me todo a.naliticu que aqui 

lntentaremo~. pueda ~e~ ~Pllcado a la mayoria del rep~rtorio 

plan1stlco. 

En el capitulo primero ubicaremos a Prokofiev dentro del 

p~riodo hlstorico mus:.cal. d.::.~dc. Junu-1mente con Stravinsky, 

fueron los representantes del modernismo ruso. 

Verl3mos como la for11,ación musical de Prokoflev comenzó 

desde muy pequeño slendc la madre su primera maestra. 

posteriormente Gllore lo inició en la composición. seguiremos 

ast su trayectoria en cu~nto e las relaciones que mantuvo con 

sus ma~stros y amigos. 

A los 27 años do erlad partio de su R~sla natal. habiéndose 

recibido para entonces c.umpo!iJ..tor y pianista. En el 

extranjero se carectct izó po1 su retraimiento siendo uno de 
sus pocos amigos Str~vi1lsky Aún esta amistad. rué 
inestable. Por otro lado. (ué uno de los g1andes 

colaboradoros de los ballets de Oiagh11ev. 

Uentro de las inflUPnL1as d~ílnit1vas en su obra. pueden 

considerarse por una parte nl piano y el teatro. por otra tos 

composlloru~ Beethoven. Gr1e~' 7ch~!kov~ky -~P~ún el mismo 

confld~a. siendo notAbt~ en toda su müsica la mani!estacl6n 

clara de liU naclonal1smo. 

Nos detendremos ~n et cnp1tulo segundo pa1a analizar sus 

ideas con 1especto a la 1mpor tanela ~ue le dló a la malndía. 

su conflicto con el recitativo 

estlllstlcos de su ub1a en ~~n~rAl. 

a o~ros aspectos 



L~ ~bra de Prokof tev abarca todos los géneros. inclusive 

la musical1zac1ón de p~liculas. De las características 

repr~sentativas de ~u mü~lca para piano nos referiremos. en 

ente mismo c~pítulo segundo a: el retorno al piano clásico. 

el uso d~ Jas cua11d&des percutlv&~. sus texturas -que van 

desde una melodla acompañada hasta compleJas polifonias. 

etc. Al f1nali~ar ~sta capitulo haremos una reseña de sus 

óperas de sus t..:dlets dunde monclonaremos f:.l..Q.r. .d,g ~..a 

por ser -en nuestra opinión- el más original. 

Llegaremos as1 la parte central de esta tests: el 

análisis de las Y....1...S~ El.l~ que correspondera al 

capitulo tercero. En la lntroduccion de éste, describiremos 

el método~ seguir a partir del anéllsls melódico. ritm1co. 

formal. armónico. etc. 

En el capítulo cuarto ubicaremos estas piezas dentro del 

género de la literatura planíst1ca a que pertenecen: la 

tradición del Preludio. Y estudiaremos los problemas 

t~cnlcos dr oJecución contenidos en ellas; problemas que vAn 

desde una simple melodía acompañada hasta dificultades 

polifónicas con complejidades rítmicas~ 

Las ~oncluslones pertinentes serán expuestas en el quinto 

capitulo. 



1 - DATOS B 1 OGRA.F 1 ces 
DEL AUTOR 

1. PRlY.ER PERlUL>O Rt:su (1&50-1';,15) 

Scr&&l Prokoftev naclo e~ 23 de a~ril de tS91 on la aldea 

de $ont.sovka. cerca de la ho)· ciudad de Sta¡1nc-rado. en 

murió en ~os~u ~l 7 dú marzo de l95J. Su pudre. Oonbas 

Sere:ei Alc>:.cyl?V i. ch Prokof1cv (1&4&-1910) fué ingenle10 

agrono~o. or1~1nar10 de ~ose~; su madte. ~arra G1igorrevna 

Zhltkova (1&55-192~) originarla de San Petersbur~o. se sabe 

que fuS: una bu~na ptan1sté1 y una inteli&ente pedagoga. Sergel 

Prokoflev nació despues de la muerte ce dos h~rmanas. de 

maner~ que resultaba Oútural la dedicación de ~us padres 

hacia el; ellos mismos se en~nrgaron de su educación, por lo 

que no lo enviaron a la escuela. ""tortur~ndolo" seis horas 

diarias según recuerdos del compositor. 

lr1icló 5U~ e5tudioh muslc8les teuprana edad con su 
wadre. quien supo guiarlo muy ~ien. A lo largo de su infancia 

~ntuvo muy motlvado must~alrnento por medio de v1aJes, Juegos, 

y un gran intercs ha~ta su persona. sobr~ todo en el campo de 

la composlc.ion. 

Su secundn maestro fué Rcinhold Giiere. con quien aprendió 

rudimentos de armonia, anó.lisis da la fo1ma. e 
instrumentaclon. Se con&ervan en los arcl1lvos de Prokof iev 

numerosas p!ezas compuostas bajo la d11ccción de Gliere, las 

~ualc= no~ permiten contempla1 su~ gustos y evolución a los 

onc~ años do edad: tnmbten podemos observar t:m c:.tas ptezi:1s 

influencias do Schubctt. SchumA11n. melodias insplradus en 

Dclllnt. Verdi. etc. 

Hacia flnl-ilus tle 190Z compuso una sinfonia en AO..l maJ:'..C2..t en 
cuatro moviruientos, después de componer una sonata parR 

vlolin y haber hecho 111~entos de composición operistica. 

A Pl.lOCl!JiOG de l904. Prokoflo~ fU6 presentado a Alexander 

'! 



Glazunov, qu!en aconsejó se le enviara 1n~ed1atamente al 

Conservatorio de s~n Petersburgo al cual 1n~reso en 190,. 

pe r !flan e e len do en Cs:e dle~ años teniendo en ocasione~ 

altercados con sos profesores debido a su fuerte estilo 

lndividual. En t~07 ~Bx R~~et vlstto San Petursburgo. hecho 

que marco el ~r1nctp10 del estudio sistemático de Prokofiev 

sobre la ntieva ~~~lea occlaon:al. 

En 190S Prokofiev &e 1nco1pot6 a la socindad "'Veladas de 

~üsica ~oaerna'" donde formó su propLo estilo como compositor. 

Oteha sociedad fUb, durante la primera década del siglo XX. 

nl centro má!> i!ftporuJnte del modernismo musical en Rusia; el 

crupo do lnnovadores mosJcales reunidos en ella. se oponia al 

trad1c1onalis20 del "Grupo de los Cinco" y al de Tcha1kovsky. 

Los conci'?rto!: que se daban en estas veladas. incluían mUsica 

de Oebussy, Dukas. faure. Chausson. Roussel. o• lndy. 

Sh5~berg. Regar, ~olf. Richard Strauss y los compositores 

rusos Scr1abln, Stravtnsky. ~edtner. Rachmaninoff, Revitov. 

Senilov. Tchorepnin, Gness1n y Stelnberg. Oe esta sociedad 

surgieron los futuros representantes del modernis~o ruso: 

Stravlnsky y Prokoflev. 

En diciembre de 1906, en un concierto organizado por las 

''Voladas de ~Üsica ~oderna'', Prokof1ev hizo su primera 

presentación al publico con obras prop1as:H1stor1a. ~ ~ 

Remlolseoc;ta, ~ J?:legaria. Dese.sperac16n y 

Sugestiones ~a.5.· habiendo impresionado profundamente 

al auditorio ésta última, por su tncontenlble y poderoso 
dinamismo. 

En la primavera d~ 1909 finalizo el curso de composición a 

los lS 3ñns de edad en el Conservatorio de San Petersburco 

otorgéndosele el titulo de ''Art~~!a 11bte": nombre adjudicado 

por los escandalizados profesores conservadores. 

Durant~ los siguientes cinco años (l909-t9J4). ProKofiev 

se espccinlizó on los estudios pianisticos iniciándose adomás 

en Ja dirección orquestal. En cuanto a sus composiciones. las 

continuó en un plano completRmante independiente y llbte. Fué 



con Tcherepn!n el un1co ~aestro con qulen ?roko!1ev tuvo 

buenas relaclcn~~ en esta epoca, pues adeo~s de to=ar con el 

orquestacion. recic1a v~!losos conseJos sobre composicion. 

Tcherepn:n. 'ª ~ue ~poyaoa la predllecc1on de su 

dlsc1pulo por !o nuevo. lograoa al mts~o tle~po despertar en 

él el r~spe!o por :~ :ra~1c16n clasica. Estas tendencias 

neoclas1cas oe Pro1<.ofle.· sa hicieron sentir en la S1nfon1eu..a, 

Op.5. en i;i.'i p1ez<ss Qp.1;: 

.5..1.n_[.Qn_J._a ~ Qp . .25 de !"!ti. 

pasl'o"<t contettplac1on 

con fuerza particular en la 

morbldas revelaciones. 

características de los poetas simbolistas, fueron otras de 

las influencias que ?roKofiev tuvo en su Juventud; asimismo 

tuvo gran 1nteres por la poe51a oe Constantino 8almont 1 • Esta 

unión ilícita con la poesia de una rama artistica tan extraña 

la naturaleza de ?rokofiev. fue indudableQente una 

manifestacion de las diferentes tendencias del compositor en 

desarrollo. La po~sía de Balmont le inspiro. además del Op.7 

~ z Q.l.a (do~ coros femeninos con orquesta). una de las 

cancione~ del Qp.~ {dos poemas para voz y piano). una de las 

canelones del Op.23 (cinco poemas para voz y plano). la 

cantata s..uu..e..... .son .. s.J ... ~ .. li Op.JO, Y cinco poemas Op.J6; de 

Bal"ont tamb10n tomó el titulo de su ci~lo para plano 

~ ElLJ<i.llYJlJ¡ (Jp.22 (1915-1917): 

En otros aspecros, ya desde sus primeras miniaturas para 

plano de t 907 1909, se revela en Prokofiev un espirltu 

inquieto o tnvestl~ador. siempre en busca de nuevos ritmos y 

nuevas armonías. En las cuatro piezas Qp.4 (Rem1niscencia. 

Sucestionp5 Qiabóltcas) puede 

l. VM pisg.'fC'> 
2. citado en Se>styev. Israel v., .f..r.2k2!.1.eY (versión 

castellana de Hector Alb~rto Alvarez. Buenos Atres. 
Argentin"• Schaptre S.P.L .• ICj6Q) pág. ·H. 



observarse ya la 1ndivldualldad artis:1ca del cozposi:or: su 

lncllnacion por la niirraclón ro::Ján¡ica. pensativa y soñadora 

ruidosa risa Juvenil en la segunda: su 

tenso dramat1s~o teatral en la tercera. 

Piezas coco su~nstlQGfrS ~labghicgs o los estudio~ xos. ~ r 
t. dada su cumpleJ!dad técnica e lnter~re:atlva. deben servir 

hasta hoy co~o indice de la cadurez tecnlca y artística de un 

pianista. 

Los paca!es pc¡lrit~icos originales en el Estudio en ..l.J: 

~· los caractcristlcos 

.D..wiesper ac i 6n • eran para 

efectos 

Prokof le"· 

de '2.li..l..l.ruL en 

resplandecientes 

centelleos de penetración en el futuro. así como las 

complejidades 

renovadores 
Dlabó!Jcas, 

poli tonales 

descubrimientos 

altamente expresivas los 

armónicos de Sugestiones 

En 1910 al morir su padre. su madre se encargó de lo 

necesario para ;ue ?rokoi1ev prosiguiera sus estudios. En 

1911. compuso el Conctgrto ..R.a.L.a .PJ...a.w ~ Op.10 en u .i:c..e.ru:u.· 
La eJecución de este Concierto en ~oscú y San Petersburgo 

conquisto verdadera fama para Prokoflev Y reveló su 

originalidad artistica. Por primera vez, el contraste de las 

foraas, típico de la música de Proko!lev apareció en una 

concepción dramática unitaria. 

En 1912 escrib16 la ~ para piano Op.11 ... con su 

r~pldo rltmv maquinista y sus curiosos efectos polltonales y 

constructlvlstas" observa f. XestJev. En agosto del mismo afio 

terminó la~ .2lU..a R1...a..n.Q ~ Qp.14. Pieza compuesta por 

estados de ánimo fuer temer.te contrastantes, la~ .2.A.La 

~.e.J..l..Q Op.J5. y otras. 

En 19JJ compuno el Concierto J!.a.I.J1 .e..1.An.Q ~en .sJ2.l. .mJmQ..t 

Op.J6 siendo de la misma época el ciclo para Plano Qp.J2 que 

cor.~tü dd lü piezas: esta colección de diferentes periodos y 

estilos lle\·aba Ya huellas de la predllecclón del Joven 

Proko!lev por los cuentos para niños. 

Proko!iev salló al extrangero por primera vez en el verano 



de 19l3 visitando Paris y Londres. pasando la mayor parte de 
sus vacaciones en Auverna. En agosto 23 fué ejecutado por 
primera vez su concierto para piano So.2 en San Petersbur=o· 
Cierto critico escribió acerca del mismo: 

En el estrado apare-ce un cucnacho con rostro de 
estudiante ae la PtHor Schule. Es Sergei 
Prokof1ev ( ... ) !:;to sl.<•nta al plano. parece 
dedicars~ a quitar el. polvo a las teclas o a 
probar las notas con una CigHar;lon aguda Y 
s~a. El auditarlo no sabe que pensar. Se 
escuchan alguno~ :ur:=ullos de indignación. 
( ••• ) La sala se vac1::t.. El joven artista 
final lza su concierto con u:i.a incontenible 
cocblnaclón de dtscordanc1as aec8n1cas. el 
audl tor \o esta escandalizado. La aayor ia silba. 
Con una reverencia burlona. Prokof1ev vuelve a 
sentarse y ejecuta números b1S. El aud1.tor1o 
abandona la sala Por coa.pl1::to ••. 

(P;~e~!b~~~~~ad~a~;;;) t 

Este concierto di6 lugar a mucha polémica. 
En noviembre de 1913 Uebussy estuvo en Rusia. y en honor a 

su llegada a San Potersburgo la revista "Apellan" organizó un 

concierto que se realizó el 2 de noviembre. En este concierto 
Prokofiev ejecutó algu~as do sus propias obras: ~ Qp.12 
y uno de sus Estudios del Qp.2. Fué en este ocasión cuando 
conoció Debussy. quien mostró interés por su obra. A su 

vez. Prokoflev asistió al concierto ofrecido por Debussy 
pareciéndole su müsica 'ºno suficientemente substanciosa''. 
Solo més tarde, cuando éste v1v16 en Paris llegó a conocer 

mffs a fondo la mUs1ca francesa. 
El af.o c~colqr 1913-14 fué muy importante pera Prokofiev. 

pues su 
pianista 

luche por ganar el primer premio al graduarse como 
fué para 01 mas importante quo la califlcaclón 

mediocre que obtuvo en composición. Asl, en lugar de ejecutar 

una de las fugas do L,.l ..cJ...a..!l.e ..B..LI::o Temperado como era 

costumbre, escogió una de las fugas de .EJ. A.1..1§ si.e .l.a .EJ.Lg,a: en 

t. Nest1ev. op.clt •• p8g ss. 



lu~ar d~ un concierto clés!co, inclu~ó su proplo concierto 

(el 'º. J ; : br 11 lan temen te eJecu tado por él o:l smo. lo que 

causo ~lgunas controverti!as en el Jurado. Sin ~mbargo. el 

conservatorio se v!c ob!1gacc reconocer el talento del 

Joven graduado y Gl~zunov, d!rector de1 Conservatorio. quien 

habia votado en su contra. tu~o ~ue entregarle. a su pesar, 

el prem10 ''Rublnstetn''. 

El I! 11~ mayo fué nuevam~nte ejecutado el Concierto So.J 

con gran éxito. Toda l~ prons3 de San Petersburgo se ocupó de 

ello. 

Esu mln~o ano de l~l1 Prokoflev hizo un viaje a Londres, 
lugar dondQ se presentaba la inauguración de la temporada de 

Dtachilev: este viaje l~ fue ofrecido por su madre corao 

Promio a su erAdUHCJt•n err el Ccn~c:~ator10; en ~i~p~ras de la 

~uerra, las temporadas del ballet de D!a&hllev figuraban 

entre 1~$ mas sensacionales atracciones de Europa. La Ült1ma 

sensaclón que siguló a ~ ~.E.e.u ~· a ~Q...1.1..CJlKa habla 

sido ..L..Q S..a..k.Le .d•J E ... tJ.nJ ... iUILE!..5 cuya barbar 1e no tenía 
antecedente~. Esta mús~ca. con JU brillante técnica, señalaba 

un nuevo camino hacia el arto de ese tiempo. 

Walter Nuvel quJen acom~A6aba a Prokoflev, le presentó a 

01agh1J~v. quien accedió a escuchar el Conci~1to para p1ano 

No.2: sorprendido éste. propuso representarlo en forma de 

ballot, aunque esta idea nunca se llevó a cabo; s!n embargo 

propuso Dia&ttilev que Prokofiev escribiera un ballet sobre 

un cuonto de hadas ruso o sobre tema~ prehistóricos. Asi rué 

co~o surgió el ballet &obre el tema escita Al.a, x l..ul.l.J. donde 

Prokofiev ap1ovecho la oportunidad, mostréndosA audaz ~n el 

En ol o t<•ño dn J914 la partitura para piano de Al,_ij ~ 

~ e!itaba '\·a lista. Prokof1e\" d1rigio todo su genio hacla 

la lnvencion de cadencias arJda~. ~speras. de m~lodias 

5nlvaJe5 y arcalcnn y de ritmos crudos. 

Entretanto. el 24 de febrero de 1915. después de la 

&ntus1astn recepcJor1 de su Conc1erto para p1nno So.2 en !a 

Soc!ednd :.tunicnl Runa. Prokoflev partió a l talla invitado por 



Diaghllev. ~ste. di=spuós de haber visto el esbozo de Al.a i 

.l.&..l.l..1 rechazó el ballet sosteniendo que el argumento carecía 
de agiliaad v que la musica era compuesta a la Tchorepnin. A 

modo de desagravio. Dtaghilev organizó una presentación en el 

Augusteo de Roma. el de marzo de 1915; donde hizo su 
primera pr~sentación en el extrancero. Todos rindieron 

tributo a su Concierto ~o.:. 

En la casa do Dlaghllev, Prokoflev conoció a Stravinsky y 

de esta época dató la larga e inestable amistad entre ambos 
composito:os. 

Cuando Dlaghilev rechazo A.l...a .l: l&.l.ll. pidió a Prokofie\· un 
nuevo ballet sobre temas del ror:ancero ruso, surgiendo asi .El 

=<llU.2 <!<U Jiu.I.2n 9.lLO l.!ill lllil.o .l...l.Ju9 illl.!I ~ ~, más 

conocido como ..c.h2.u.l (El Bufón) Op.21. 
Esta obra y la búsqueda dP un estilo nacionalista que le 

representara absorvteron completamente al compositor: hacia 

fintts del vorano la Pkrtltura para piano estaba lista. 

Al mismo tlumpo Prokoflov trabajaba en la orquestación del 

ballet rechazado Al.a i L.o...l..l.1 que volvió a escribir en forma 
do suite sinfónica titulada ahora .s.u.1.1..e: L~ Op.20 en 

cuatro movimiento.a. E~ta suite fué escrita para gran 

orquesta. incluyendo ocho cornos franceses, cinco trompetas, 

mador&s adlcionaloG. piano y una complicada selección d~ 

nueve instrumentos de percución ademas do los timbales. 

En el verano df~ 1915, Prokoflev escribió su ciclo de 

canciones Qp.23 (cinco canciones para voz y piano). Ese mismo 

año continuo con su ópera .E..l .J...wr...a.d.2.r basedn en la obra de 

Dostoyovsky. la que t1abia concebido Ya desde 1914. ~!entras 

trabajaba en esta obra. experimentó la satisfacción de éxito 
obtPnido con ln ~ f.Bf'J_t_J:i A~trflnRdR P.n StlotJ fll 16 dfl 

enero de 19J6, provocando esta música una vez más muchas 

controversias. 

N:ientras Nurok Nube! subraraban la importancia de la 

novedad de la armenia el eran colorido instrumental de 

Prokoflev. Glebov y Karatlyln llamaban la atención sobre el 

10 



intrin~eco lir1s.ao !A.tente en muchas d~ sus obras. Este 

l1r 1s:uo se manlfeGt6 pl~nattent<:' '!11 las ~ .t ... a.n~ .... J.2.Zt_f!..S A.®_t...e: 

.. UUU.12..5 S15,; An.a: At.llltra.ts=:s.a Dp ... Z7 escrlta;s en cinco c.tias del 

nov!cmbre du 1916. El a~ abril de 191~ se organizó un? 

aud1c1on privac.ta p&r;,. est·uc11ar f.l ~ en casa cte 

qu1er1 no le gusto la obra. peto ante los 

ur~u~cntus de los J~vencs dircctnres no pudo res1stl1se y 

/1Tl'lu el LDntrato. r ... ~ opcr~ pudo sur incluida en el 
repertr.>rlo para 191&-1;; daranLP todo el ·wtra.no Prokofle"· 

ostuv~ t.ra~aJancto ~n la orque~taclon de ésta. 

La prensa atacu de antemar:o esta obra de Prokoflev y. 

adomés. co1r1an rumore~ oe que 1os cantantes ael ~arrinskr 

ostaban d&sesperados por las insup~rables dlflcultQO~s 

tccn1cas de esta cc~po~ic1ón. En realidad fué esa la razón 

prir la cual no se represont.ó 1& op~ra por aq..::e! tlt:!'mpo. 

f.n 1917. absorto Pr~kofl~v completamente en su música no 

advirtió la tormenta r~voluclonarla qu~ se avecinaba. Ajeno a 

la volitic~. bU vida ccnt1nu6 entre recitales para plano y 

concler tos. 

catitprun;etidas 

!>us ínsp1raciono::> re-..·olucionat la~ fueron 

supq1flclales. ~urglenuo a~i una de 1as 

.Y.is~ EJu:.LtiX.a.S {\o.9 Presto atrltatlssimo), inspirada en 
Jqs batallas de fPb1nro; ~üslca inquieta. caótica, que segun 

e! compositor pinta la a~itación de la multitud más que la 

escencía intima de la ravoluclon. Asi mismo. motivado por los 

alzamitintoc H:·1:oluciona11os f?scribló la cantata~ .s.5lil 

· SJ&.U: (para tenor. coro!" 01questa sobre un texto de B1-tlmont) 

Op.JO. Esto obJa fué uJ~cutada por prtmera vez en mayo d~ 

1924 on lo~ conclo1to~ ~e s~rgel Koussevitzky en Paris. En 

J".l3l la catitat~ !~th ro\-'1$i.üUn ror el autor y publlco la 

partitura pnrn plan~. 

Prokofiov pasó el ve1anu de !9l7 en el campo. ce1ca Ue 

?etrogr ndo. ustudla.ti<to las f.! iosoflas de ~(arn y Sct\openhauet 

a ln vez que í.:Ontlnuabu su trnbaJo con ahinco. 

Et i&nU!LUQ ruu_¡¡ D&ilJ¡ .:i<U Op, t ~ y 1 ü SQDJl.JJI .l!JU-'l !!J..!Ull> 
!'\~ fuo~C'n ,..uizá algunos de sus mejoras trabaJon escritos "in 
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el periodo q1.1e ;n~.?cedl6 n 5U ei:¡tadia en el ext:-anJero. 

La prl~av~r~ d¿ i91~ marco la lin~a divisoria entr~ @l 

pr LmA~ per ioao ae l¿.o dB Pr ok.nf le"· y el per l<>Cú 

~l 7 ae m~yo de I~!~. ~r0kotiev abandonó Potrogrado, pues 

fue ~n"·tadu •t ln.-. Estado:.. ;.:nJ.~o~ a un \."laJc en el que habrlA 

de &ltor~ar el trabAJo nrtlctico con el cuidado de su ~&lud 

persondi· Su ~4UiµaJ~ ~~lahd ~~mpuor.to ~rLnLlpalmente por 

~ac.¡uetc::. de músJc~.J. que inciuian las ~ar ti turas de la S..lJil~ 

~. Bi. ..G..!J.u.t:li.ti...t_Q !WLft J!...!..an.v ~.la~ ..c...La.5.1.C.!l v 

v~rJ~& ple?.1s mé~: part~o con much~s ideas sobre un nu~vo 

conclPrto pa~a pl~r·o el argcmentu de su futura ópera L.'...l 
Am.or. P9J. I.t.c.t.i. ~~: nombre que recibía una rcv!stn 

public~tia dur~11te la ~uerru por un grupo de teatro modernista 

qu~ defcndia al convencional tAatro de parodia de Cerio 

Gozz:.. 

2. PERIODO EXT?A:HFfW ( l-:Olf.-1933) 

El i~ rje Julio tle 191S, Prokoflev llegó a J6pón, donde 

pe1manecló dos hlzo tres prE'sentacioncs. Lle ohi 

pa1tl6 a Nueva York donrte hizo cu primcrn prescntac16n ~n un 

reclt~l de pianu el 20 ~e noviembre de 191S el cual tuvo 

critlcn 11ugat1va •n ~uhva York. ~us obras mis H~tensas 

tuvLoron més acoptnc1on ~n Chicago, donde fueron ejecutadas 

por una de Jas prlnt:Jpa!ec 01qUQStas norleamcr!cor1as. Su 

de:bu! t>O Chlt:a:;o tu·~ :::c'n ·~i ConC'iur to pAra plnno ~o.¡ y ia 

:ilÚ-U> E.litl.Ua. 
En enero cJe 191'..l hubo O•! firmar un contrdto con Cloofonte 

Campa11inl. prlnc1pal dir~~tor da! Chi~ago Opera Coapany parn 

escr1b1r la ópera ,i;.l ;i.IDfil. ~I. ~ ~.an...i...a...s Qp.JJ qui! debla 

ser •:ntrng&Uu hac!.a c.i otoño. Pro~oficv entregó la partitura 
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el P d.e cctul•re º" i~l~ seitlin Le con'.'enldo ... L:;i mezclad~ 

cu-:.n to de hada:;:. r.un¡.-,r ;. ::::tt ti:.& ce La C"'Ol!ledia de Go~!Z l. " 

especial:nent~ SU!. tet1.tr:,l~s. 

fuatt~me~te-. recuBrc~ ?rokof1ev. 

A la n•IC .... ~1 OPIZ'r<t s.:.?,~.~~ !a Q..Oti...UU....i .~Q..U:: ~ H..e:~.t~ 

Qp.3-J P"2r:'.i cua1 t.~tt. t:c ci.:~ruas. cldr.:.netE."' y piano. E.sta t1nrn 

tu~ sn:i~1:~da ~n ~~e\·~ Yo:~ por rl cuart~to JUdto Zlmro. 

Cu<tn·i~. t1uno ll•:r,;-,.1:i ~! tl~ClP'J .... n 4ue J.ij A:.L.Q.l. ~ .I.r!di 

.~ dPl>H~ra e=1ren.~15c·, c.uepanin ... :;.urio repentlnamcnt~. 

o~spuh.:;. do <>Stl:l' suc.•sJ. r-rl'">i-\..,:"!e\· lo~ró oreantzat no !:.ln 

d1fic·J~t·1d c1ert.o i:l;i:tero ca• rec1t.a~~~ dond~ Slil.dtr.Pnt~ a.r 

flhal dnl p:ograma ~J·:LUtabR ~o~ o tres piezas suras. 

La paslon ar ~r~~0f~~v DOJ ~scr!b1r müsica. 10 llevo a 

cotttponcr la opera fl Ani:.iL. el•:'~ l)p.Ji' cuyo aJy.u=.cnto tJfa 

dP Valory Bryucev. En ost~ ópera el CQmpositor dló rienda 

suolta a su dón para l<l ex~rc5~ón trigica. su lntercs por l~s 

a~p~ctos CJUetns de la VLdb. po? la horrtble fantasma~otia 

t¿~tral y por el !catre Gir,eno¡. 

pre~entaclon esta obra se vio seria~entu 

~bstucullzada en v.iftn~ aspecto5. por lo que sus io-=:cntos 

toro11111ron en fr.::H .. as(t. 

En ld p:lroaverd Ce :~:o Prokoflev se cor1venclb d~ que 

~ortc Américo no tenín nar.3 m~~ qu~ ofrecerle. 

f.o abril de en.~ r..is111·1 .;,,ño. Prck~flev visitó Europa: Parí!l 

Londres donde (.•ra..::nritfrJ Dlagh:..lev y a StravlnsKY· 

Dlaghil~v l("' propusu repttj.:;enUH u avJluJ, cuya part1~ura 

PBtJ"t plnno hab'i..a C"'.ln~e1 \'fi;!Jn cuidadosamente duran~e c ... ncc..· 

hhos. A ~ugestlbn d~ u:~~~!tPv, Prokoftev alteró al:unoG 

nU:nioros d~l ball9t; :-~t.ra1..·.l.11'Z.KY se lntf.:-TASÓ \'lYatnentu ;;o: ~'' 

obr.:.• le n1zo altr'.Jf1a5 ~ur:erenclas pr1nc1palment~ Ch lo 

re1,,t1vo a 1~ orGue~:aclón. 

En !9~!. Ot,gh1l~\ 1n:1uG1J16 su tc~porada con lu Prom~oro 

cto r:..i. JJ...u...1..9.n 1.nrn C'l cual :;;e na'Oia tom;;ióo mucho.e tratJaJo!:. t:l 

lu~ traJ~s ~J•cutados por Larlonov. fueron 

roaliz.ado!:: en un os U lo de c.t.'OuJo exagerada¡;¡,cnte ~r1rn1t1vo. 



El propio compositor dlrlgió la ur4uesta: la Premiare atrajo 

la atencl~n de todo el ~undo musical perisler1se. Los 

comentarlo~ de Ja prensa fueron altamente encom1asticos: "Una 

verdadera cascuda de ideas. un fondo inagotable de color. 
ritmo. m~lodi~ .... •• 

Sln embargo. en Londres tue casi un escandalo, y a tar1ta~ 

criticas a~surdas, Oiaghilev. furioso, replicó a critlco~ 

in~lose~ en una larg~ caria dirJglda al director del Dally 

Tolegraph el 16 de Julio de 1921: 

El hoa:bre h·1 inventado la navegaclon aerea y 
el tolefono, y sin ell!l>argo la gente aún se 
sirve del telMc,no par,. cambiar las: :!!;:a!> 
observacionPs tmbeclle!i sobre toda nueva 
idea. Escuché a alguH:n decl r que "agner no 
hetbia compuesto ur.a sota mi?Jodía: a los 
veinte años :;e me asegurc.i que la música de 
Rhsky-Korsakuv no era mas que matem8tlca; a 
los vuinticinco que Cezanne y Gautruln eran 
simples bufones iY Debussv!. iY Strauss!. iY 
Roussenu!. ;y !.lat1ssn!. Por espacio de 
quince años Ja gt;"nte ha venido bur landose de 
ellos. sin sospechar cuan l•StúpJdos eran al 
hac<!f lo. So es dificil il!laginar cuan tontos 
y t r 1v1alf>S par~cen 105 d~nuc5tos que los 
cr1t1cos eruditos lar1zan contra Stravlnsky. 
P!casso. Prokoflev y La1 lonov .•• 

Después dn la Promlorc de .f..l .fUú..ó.n. Prokofiev se trasladó 

en el verano de J921 ~ la costa de Bretaña donde se dedicó 

con entusiasmo trabajar en ol ~2Iltl.ítL.t..Q 2B...La 1!.1..a.rul ~ 

habian sido acumulados duranL? mucho tiempo: desde 19Jl. J91Z 

1913 en Rusla. Asi Prokof1ev creó una de su~ mejores obras 

añadiendo algunos temas que faltaban y combinéndolos con todo 

el matorlal reunido anteriormente. Este Conclertu fué el 

resultRdO de muchos ahos de e~perlmentaclón en el terreno de 

t. Sestil•v, oJ,1.clt .• pág. 114. 
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la ~us1ca para plano. 

En octubre de 1~~!. Pr0kof1~v rea11z6 su tercer viaje a 

los Esta~oc ~nldos p~r~ h~cur los Prepar~tlvos de la ?rem1ero 

di12' .f.J. 1i.!n2.I. P~t .I..r.Jui ~-~..r..n..n..Lli....i.· Lci Premlere tu"·º luc-rsr el JO de 

dic1embr~ ~~ !92!. con ~~ partic1r3c1on de la can!ante \ina 

Ko!:hP.t:;: el rata ~organa: haciendo la 

1nt~rpret&clo11 Uel Princlp~ el cantante ~exicano José ~ojlc~. 

Fue ª'og1da callLlam~n!~ por el pübllco rte Cnlcago. Por otra 

f•fHtc, on !'-:11eva York. tuve una acogida francamente hostil· Cl 

~omenLar1r. humori5t1co oe uno ne los cr1t1cos fue: ''El costo 

do la repre~entacion es d~ !JO 000 dolares. lo que representa 

43 OüO dólaroc por c~dn naranja''. 

lo.E: d1as 16 ti d~ diciembre en Chicago, también habia 

obtenido gran éxito, mientras que en Sueva Vork este mls~o 

Concierto no fué escuchado con slmpatia. 

En marzo do 1 ~2~ regresó Europa Cütablcciéndoso en 

Et tal. poqucño 

pormnneció año 

pintoresco pu~blo de Bavnria. donde 

medio durante ol cual pasó revista a su 

obra: realizando .,,.lAJcs ocasim1alcs a varic..s centros europeos 

CCJfl el fin de d<tr eoncl~rtos y ot rccc1 Promiorcs: nhi fué 

dando escr1bló la S~ºIJli.t~ P..a.La 1?..l.Jlll.Q ~ (1923). tambien 

reescribió el Concierto para pJano No.2. cuya partitura se 

había pordJdo en Putrogrado. propnró las partituras para 

El Am.Q.l 1!.Ql. .1..rJ.u¡ 1ia..LanJ...a.S e hizo una 

!i\l1.l...e S .. 1.n.lii.n . .Lc.a con la mUGica de f.l. .rtu.LQ.o. 

En ol verano de 1922 Prokoflev volvió a encontrarse con 

oscuchar mas de un acto. ~l resultado fu~ un conflicto 

entre ambos compog1to1~s. A vez Prokoflev expresó su 

Uosagrado por la reciente producción ae este Ultimo. (.os dos 

colaborndo:~s dol ballet de DJagh1lcv sr mantuvieron, desde 

entonces. r;oporados por va1 tos años. 

En octubrA de 1923 Prokoflcv so trasladó a Paris. donde 

residlo durHrlte di~z afias. El I& de octubre de ese mismo afio 
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se f':Streno t;i.J. ~t..Q ~ ~ ~- El l1rl~mr.> d-c E>St~ 

concierto fu~ pocc ~tray~nt~ pare el püblico f:anc~s y 

Prokofiev Slntlo f~er:~ hoGtll¡dad loc c1rculos 

artistico~; esta act1v!dad fr~nte a su arte fue oxpre=&1l~ 

~rutalmente r~r Str~vlnsky 

Conygrs.a-..l.2n..a.; ~ ~il.a..'i...l.n..~·. 

docu~entaoa por R. Kraft en 

Diaghll~~ h1~~ a Prwko:iev una nueva e inesperad~ oferta. 

Le pldlü un ball~t que descrlb1era la vida ~n Ja Rusia 

Soviéti(.a. Hac~a el otoño de 1~25. la partitura para plano 

del t•allet estab3 .l~ta. D1aghile~ la aceptó y l~ 

denom1r.i· !~ Lti -J..: ~.L ~El µ.<!so de :\cero) Op.-41. 

A parLir de 1~25 las con~cclones de Prokofle~ con los 

circulos ~u~i(.ales sov1óticos comenzaron a intensificarse. 

Despufts d~ habf>rse dl!'silusion~do en Paris. sintió que el 

interés del p~bl1co sovi~tlco por su müsica era mucho mas 

sólido v sincero. 

En de 19~7 Prokof1ev dicidló visitar la Unión 

Soviética p~rmaneciendo ah¡ tres mesas en los que so s1nti6 

muy fqliz de encontrarse con mu~hos de sus viejos amigos; 

finalmente dió ceno conciertos en los que obtuvo eran ~xlto. 

Esta vez su visita a ~usia fué brev~ y quedó intensamente 

1mpres1onado por l~ nueva cultura quo se formaba Pn su patrio. 

Sin embargo, ~n 0p~nión de Nestiev. Prokofiev no ~5t~ba 

maduro uün para romper los vinculas que lo unian a occidente. 

Esperaba la Pre1:1.iero de L.Q .P...P-S g__:,_ AC..J..iu. '.lo" tenia esperanzas de 

representar en Alomania .E..l .An..g_e.l ~~~u-
Finalmante. en Junio de ese mismo año se estrenó en París 

de Julio Dia~hilev so atrevl6 a 

pre son ta r lo en Lo11d res, donde fut" bien eco~ ido. 

En el verano Prokúflev tt:ir:r.i11ó la úrquestación de J:l AilltiLl. 

.dJ: ~ Op.J7 Opera ~n c1nco actos con un libreto h~cho por 

él mis~o. nunca ll~~ó repruscntarse en esa época. Més 

adelante. al descubrir el rnanust.:rlto d.,. .E..l ..JJ.U~.Ltd2.1. en la 

biblioteca del e~·Te&tro ~aryinsky. Prokoftev reanudó gu 

¡, St1~\"lnsk~·. l~or. ~ r.orrP~":.'~· \"O).J. 
(Edltt."(i ar,d w1th CC;ll!?Zentarles by Robert Kraft), New York, 
Alfu.¡j A. Kn0pf, 19:,4 
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~· 2~ Nu ~brll ~e 1~2j, en el Teatro Real de Drus~las fue 

rop¡Qsentada l..J. ~Q.I.: y. ::. .. !'n!Ot:<c•.i~nte:nentc. en !93(}-JJ. fue 

oprovect1aáu con:" ti.:ise P·:if!? una su1 te s1nfonlCh ti tul ad;:¡ 

.E'ro:..LL~J...Q. t•s la (;p.~-;.. 

F:r: (t.i2~. O~SPU~!O cos ano!: P.ster lles .:tparec.:lürvn la 

:r~....a .s...1.Ii.t2n.l.a Op. J.: • el ballet I:l H.!. .. 1.2 RLQ.d..lKQ Op.46. La 

tPrc~ra S1r1!011la fue OJucul~aa por pr1m&ra vez en Par1s el 17 

d~ m&yo Jv 19:~. Pr0~~=1~v ~iJ~ de eJja: '"siento que en esta 

&Jnfon10 hR lo:rac!o rrufund:z~r ci lcn~~Hje ~us!cal'', 

El ultJ~0 encn1Ra que DiaKh1lev ntzo o Prokoflov fué l& 

música C::(' J;l U.!.J..Q .?Lv.~U .. ZQ· obra que» <..:omu dice I. Xestle\.·, 

con5tJ tu·..r· nue\·a pcl~ta or~uilstal. cutil, sobria. de 

porfilus n~to~. con lu& de~ol~dL•S y dPlicado~ tlmbros de las 

!lauta:., oboes cla1 .:.nete!>; t';!Sta obra. pues, habiés de ser 

considerad~ como un nuevo p~nto de partida del Astllr• 1nusic2l 

de Prokofic\•, en la cua: !a claridud tonal v las diconnncius 

s0lo aparecen como t?~ultado de ~utiles superposiciones 

contrapuntist.Jcas. l>P!'.>Ptl~~:;; OP loi:; fuertes c.;olores y salvajes 

tono:.; d~ la .S..UJ..J .. .!.: !;ll..L.t!J "!' de l~ J nhumar.a 'Y punzan te :núsica 

de .E..l .U.l.11...0.n• es.ta paleta orquectal parecia, en cierto modo, 

exar.e:adamentc ascetic~. 

En el ijj_ir¿ E.r.Ji.dl..f;Q. lac de• .. cripciones~ escenas del 

PnC•Jon tro de! hijo p1ud1KO su~ compefieros, de la 

segundo plano: 
abandono la mú61Ca dccorat!va redujo al mínimo los 

clQmentos de danza. Lns ~ualld~des 11ricas, del1c3~as y 

humanas que.o Util1z6 •"'n EJ. üi....J..Q .?-UJJ.U.f!.i.1 fueron desnrroll<idas 

mas vl&orosamente en Rrune~· :t. 1-.v..l..lJU.~. 

EJ i1 du mkrzo do l~~S ~e ejecutó en Puris la Premiore de 

.E.J. lii..i.Q ELi:.ici..t.g_o. t.n r•l m1Sf'1•l prnr:-rl'!.ma -.:e cJc:::..::v .fij¡na.LJ;! de 

Stravlnskv. Ambos co•~POf.ltores dlrig\eron su propia música. 

El ballet fue un ex1tc. po~~ despu~s 5C presentó por 

HStu\.·loror. 

Berl1n y Londre~. Los comentor1os de la prensa 

t.:tvor an rodaE P~ltAs. Este fué Pl último 

bAllc•t de Diaghllev. pues en el verano do 1929 murió en 



Venecia. Se habia roto uno de los lazos mas l~portantes que 

unían a P1okof1ev a occidente. 

Al afio l929. relativamente irnproductlvo. siguieron en 1930 

tres composlciones sit:nif1ca~1vas: la!:\Ul.Llij, .s.!...nf..2ni...il Op.-1'7. 

el ~ !!..D ..il lilt:..ru.Ll. Up.50 Y el bal.!et SJ.l.L J..e .B.~ 
(En el Onleperj Op.5¡. El~~ .s.:.. m.e.D.Q.L es poco cocún. 

formado por tres ~1avlrn1entos: Al legro en forma sonata. 

Schorzo Final Cl~irico Lento). La müslca. al l~ual que la 

dol li.1....li.i ~ es profl!nda. calmadA y contemplati\'R.. con 

algunos pasajes que rec~erdan a ~usorgsky. 

SJ.u. lg ~01.: íuó la ültima obra extensa para teatro 

escrita por Prokoflev un el extranjero. En esta epoca. 

Prokofiev 5e dió cuenta de que en Europa nadie se interesaba 

Por sus ópetes. 

sus últimas composiciones escritas en el extranjero fueron 

solamente instrumentales: los Conciertos .!!A.LB p-1...an.g !tiui....:. j ~ 

} , la liwlJUjo lUU.11 l1.l2Ji ~ Op. 5 6 • la .lantl.(m ~~ 

Op.57 y el Concierto .IUU...a ~ Op.óS. 

La Sonata para dos violines ~e ejecutó por primera vez el 

16 de diciembre de 1~32 (el mismo dia del estreno de ..5llL ~ 
ijorys\hene) fué 

difundia música de 

compositores entro 

Poulenc el mismo 

concierto inaugural. 

compuesta para Trlton. socieáad que 

cámara moderna, apoyada por un grupo de 

los que figuraban Milhaud, Honeggcr, 

Prokofiev. Esta sonata so tuc6 en el 

El Concierto para piano Xo.4 fue compuesto para l& mano 

izquierda, por encarco de Paul ~lttgenstein. el pla~ista 

austriaco que perdió su bruzo derecho en la ~uerra. y a quién 

num~rosos compositoras le dedicaion conciertos paro la mano 

izquierda: Richard St1auss. ~aurlce Ravel OlfUb• I::;tc 

Concierto consta dP cuatro moviem_onto~: el primero y el 

cun r to abundan en pasa Jes \" 1 r tuosos: el segundo es un Andan te 

el terce10 un Allegro en forma sonata. El Concierto, 

extremadament~ complejo. dnsagradó al p1anista quien no lo 

~Jocutó. Después de haber desaparecido por muchos años. 
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En novlembre co !932 P~0kof!cv ~xpte~ó a la prensa ruza: 
··~ú produc~ ~r~n alegtla enLontrarme otra vez en Jn tierra 
sovictlca": "Do~ co~~s ~e sorp1enden da Aste Fals: ln 

A.C'!1V1dad crtadora Gin pr~c~clent9S d~ los compositorec 
sov l~ t.! cos ••. el craclmlento colosal del i11turés general 

por la musica, claramente evldenc.laao por las ~randes m~s~s 

de pGblico que llor1an ~hora las halas do conclertos" 

(Vochnrnaya .'o!oskova. S de dic1eu1bre C.,¿ 1'332). 

Prokofle~ se Ubico pronto dentro de los nuevus lnter~sos 

artíst1cos. Se consagro a la t~TP.O de es~ribit mU~lc~ ~era el 

cinc y el t~atro, ~royectó ñ~r clases de composición ~n el 
Cunservatorlo de ~oscú bus~~ó nuevos llbrotos pa1a ~pern 

esperanzado en que !.us Hieas .c:n t.d terieno del drama ruuslcn..l 
pudieran tC1rr.ar unu forma ctef in1dt:i en Rusia. 

Los afios I9J3-J4, Prokcfiev los pasó adaptándose al medlo 
ambiente z1..1Vl<"'t.1c(J ~· encontranao gruUualn:entc !;.U lur.-ar on lh 
l:nion Sov1ut:.cn.- Er1 el ~x•.ranjECO. su ctedo habia s.1do la 
inno\•acie\n en c-1.meral, l<J i>Usq~eda dtt nuevos !iun1do:. )' 

armonías. e'.C· e-s ucc.:1r la rt~<!.C.!vn <lB una múa.ica nuuva 'Y 

~r!;lnal. ~n Ru~ia. su ~~n~amiento c~~bió y ól misrno 10 

expre~ó as1: "'En la unlón S0vi~tica la músicu ex1st~ pa1~ lus 
mlllonos d~ personas qua. antes. aebian v1v1r sLn ulla o que 
solo en Krendes ocasiones ~udian ~scuchftrJa. A estaa nuevos 
mllloncs du per3onas debe d1r1~1rse el compo~1tor sovt~tlco'' 
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(&de no\:1embr{' de l':l~ ;. 

So cuestionaremos aqu1 sus puntos oc vista po!iticos o d~l 

arte en r~lacion ld F->Olltlca. S:.n emoarc:o. el regle.en 

soviético eJerclo def1n1t1v~mente un cambio en sus ideas 

musicales. Agregaremos, aaemas, qu~ por su~ declaraciones 

teóric3s. pueae descuiJruse \Jna tendencia a dh'ldir en dos 

categor1as: una, superior. n~ra los ''conocedores'' v otra. 

inictior. para el publico er. gen~1al. 

En 1~33. aparece su ~r!mera obra escrita en la ~n1on 

Soviética, fue la 1núsica para U~ KLl..e Qp.60, segiln 

la historia de T. TYnanov. Esta fue una especie d~ prueba a 

la que se le sometio oaJo las nuevas condiciones. Prokofiev 

se Vió frenre a un problema concreto: comentar musicalmente 

el ambiente de la vieJa San Petersburgo baJo el reinado de 

Pablo; con sus dcsf!l~s militares, sus ceremonias militares 

segiln el molde prusiano, y sus avasalladores húsares. 

Parte d~ ese mismo año. Prokofiev lo pasó en ol 

extrangero, donde escribió su SJJ..i_te: Sinf6nica o ~ 

Slnfónica Qp.57: esta ob1a estA formada por tres mivimientos. 

y fué concebida com~ una pieza li1 lea y filosófica en la que 

se represent~n tres ~stados sucesivos: Obscuridad. Lucha y 

Realización. 

El 14 de abril de 1934 se e~treno LA~ s....trú.2.n.J.~a en 

Moscú, pero no logró despertar interés en ol público. Esta 

obra fuó duramente criticada por la prensa soviética y se 

insinuaba que cualquier corriente con estas tendencias 

musicales no podria ser tructuosa baJo las nuevas condiciones 

soviéticas. Hacia finales del a~o. Prokufiev concibió la idea 

de realizar Junto con el productor s. Radlov, la trama de un 

ballet sobre el t~uia do R"'-nn ::! .l.Hllt-;.a que sería el Qp.64· 

A mediados de 1935. fuá compuesto el r,-~ .ruu_a .Y.1.nl..l.D. 
~ Qp.63: una parte fué escrita en Patls. otra en Voronczh. 

etc. la partitura fuá completada en Bakú, el 1~ de agosto de 

1953. 

Hacia el final del tercer año de su obra en la Unión 
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Soviética. habia signos definidos de un camblO 

considerable en proauccion, orientada anora hacia nuevos 

tAmas. 

En abr!l de 1~36. Prokof!eV termino su obra slnf~nica: 

p_~_g ::!. .e.J, l...oQ.Q cul-'nto paré:! n1nos. t1 mismo ~scriblo la 

hl:::orla. La ~1oza fue CJecutada por primera .. ·e~ pur lo 

F1larm6nlca de ~oscú en ~ayo de 1~J6. En ese mismo aho. el 

mundo art1stico sov1ot1co sa preparaba para el vigésimo 

aniversario de la Rovolucion de octubrP y el centenario de la 

muerte de Pushkin. Prokof1ev participó en ~mbos eventos. 

F.scrlbió una cant&.ta ?_a.r_a fil ~ .an...l~t.il.1.J...Q si.e il 
~'l~ ~ .Q..t...l.ll~[.~ Op.7~ sobre textos de Lenin. Stalill y 

~arx, para orquestA slnfonlca, banda militar. acordeones e 

instrumentos de p9rcuc16n y dos coros: en diez movlm1entos. 

Sin embargo la cantata nunca so ejecutó. Por otro lado, 

escribió unas canelones sobre textos de Pushkln Qp.iJ: asi, 

volv16 a la esfera 11rlco-vocal que hab1a abandonado hacia 15 

años. De e.::tas tres canc1onez. la primera tiene un valor 

autobiografico, pues coincide con ~u situación: 

En la 

Dif:'Z años han pasado descte entonces ... y mucho 
ha camblado Ja \'ida para mt. 
yo tamblt-n. nN>dtPnte a lcis leYes de la vida. 
he> cambiado ..• pero he aqu1 que de nuevo 
el posado 11.::- envuelve en sus btazos 
y iOh! parece que ayer 
vagaba por estos bosques ... 1 

segundA 111i tad de 1936 Prokoflov trabajó 

simultan~amer1te en ttes temas de Pushkln: su música parH el 

poul?lú ~ o .. p ...... '.Jf'.\-7!. lP- n>Ú"li<'r:>: J"ATA ln pPlicula l.a 

~ .si.e E.~ Qp.70 y la música para la tragediti ~ 

-~ Qp. 70b. además. ese mismo año escrlbio tamblen rtos 

suites sinfónicas tomadas de 1{.QJiw.Q y 1.YJ.J...eJ...a Op.64 bt.s y la 

1. Ncstiev. op.clt., pñr. 1~s. 
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.Q.'üU..t..U..I.Jl R~ Op.7: escrita para la Ftlaraonica cte ~oscu ~ 

estrenada et 29 de octubre ae ~se ~1s~o ahu. 

A princlplos de 1~17 Prokof1ev realizó una aepl1a tire ae 

conciertos pot Euro~a Estacas ~nidos. eso ~lsmo ano 

~ccrlbio ent~e otras cvs~~ una seriú oe canciones !ltulaaa 

Cancipnes a.e !:í_y~~ ~ Op. ;¿.. A !i.nes de 193i' escribió 

Pravda: 

\lflo he esforzado por lograr un len~.Ja.i:<> :elod.1osv 
y claro. Pi'tO al eis::o ttfill~ hice todo lo 
pc.islbl~ Por no restt1ng1u:e- a i.os ::( .. todos 
aceptados de :sel001a v ~rt1.oni'Z.acion. Esto es 
ptectsa:aenu• lo qt.w ti~ce tan dUicil coaponer 
una .c:iJsir.:a lucida -:.· ptogrEl!.lSta: la e Hu tdad 
d~be s.er nueva, no VíeJa. 

En Ce,nctones .d..e fil,¡~ D...ia.5 Proi<.oflev volvió nuevamente 

a los temas sovtétlcos. 

A principios de 19JS. realizó otra larga g1ra po~ el 

estrangcro. visitó Checoslovaquia. Francia. Oran Bretafia y 

Estados Unidos. En Los Angeles visito Hollywood donde hizo 

un estudio detallada de los métodos técnicos empleados para 

los fondos muctcales de ias peliculas. 

A su regreso Rusia. Prokof1ov colaboró con Serge1 

Einscnste1n en la palícula histOr 1c& Ale¡.;aodt•r ~· Esta 

fué una de las peltculas en qu@ la QÜsica no solo ilustra. 

sino que conduce la acción. En ese mis~o aho {1938) completó 

la p~rtltura d~l Cpntletto B..alJ3 ~ Op.$&. 

En el año de t9J9. 1n1c10 el pro.,·ecto de tres nue"·as 

sonatas para piano: la sexta Qp.SZ, la séptima Op.53 y la 

octava Op.S4.. 

F.:n febrero de iy;o termino .J.a S2..ruu..a X~ . En la 
temporada t9J9~40, particly~ ~c~tVAmente en los prep~rat1vos 

de la representación de~ liQ.1.1U! (Op.SJ) en ei t~dt;c 

Stalnlslovsky de Moscu. La ópera fue titulada primero: .YJL. 
hJ...l.Q tU:..l ruJ~ traba 1ador segUn la. novela do Valentln 

Kata)CV sobre la lucha de los euerrllleros ucranlanos contra 



los invascrP~ germanos en 191&. 

En la prtmera parte de l9·U. ProkofieV escribió su 

autobtografi;, u petlclon del ~Q-~11}'~ ~. En Julio de 

ese mismo año ascr 1biv la Ma,L;li,.o C:tnfvnlca Op.SJ y la M.aLt.ha 
.!lil .l.il _Q.Q.DlO.l llil.aY.Q.L Op.ft9 para Banda do metales. En ese mismo 

mes. delineo el a1~umento ~l llbrPto para la opera l..P 

.Q.\L!a.LLD y .l..a Ellz. Op.91 de Tolstol. ópera que describe la 

Rusta de 1912 la lucha d~ los rusos contra la invasión 
napoleónica; la ópera consta de ~nce escenas. 

En eso año do 1941, los bombardeos aéreos empezaron a 

hosticar a Moscü, por lo que ol gobierno soviético evacuó a 
numerosos representantes distinguidos del mundo artístico y 

clenti!lco. Prukof1ov Juntamente con Miaskovsky, Schaporin. 

Ncmirovich-Oanchenco. Koschoslov v otros. se dirigió nl 

Cáucaso. Durante eso tiempo trabajó lnténsament~ en la ópora 
y l..a f'AZ presontandose ocasionalmente en 

conciertos donde se ejecutaban sus obras. Simultáneam~nte. 

inició la t.omposición de la !;)J.l.U..e .s...1..n~ ..llli.J. Op.90 que 

consta de tres parte~: .E.D .la lla...l..a..Ll. .f..QL .l...a !i_Q.kh.e: y ..e.ru .lil 
Hermandad .Q..e: l..Q..s P..lle.QJ..2..5. E~ta música no despertó ningún 

interes en los círculos musicales. debido a la descripción 

superficial Uel toma de la guerra. y !ué empleada como 

partitura para la nueva película GuArrflleros si.e. l..a.:i ~ 

~-8.ll..liUi dirigida por tgor Sa\•chenko: la canelón ucraniana 

JQb .l..\L. !la..l.!..a.l se convirt.tó en una de las m8.s populares para 
loG soldados do la ~uerra. 

Dos obras Principales de ésta época fueron: le canta~a 

A~.anWu ~ Op.7& .,. la opera~ KQ.l.H...Q. Estas obras 

CDn~tttuyen una slntesis de las dos tendencias que aparecen 

en su obra del pe11odo soviótlco: la tendencia teatral y 

descriptiva. y la tendencla nacionalista. 

En Alexandqr N.ey...Jik.Y, como en la ~ ~~. Prokof!ev 

se muestra aqui como un brillante pintor de paisajos. un 

sobcrvio maostro del colorido tonal; el paisaje ruso 

constituye el telón de fondo de casi todas las escenas de 
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esta lrag~dla h1stór1ca: el sombrío panorama ae Rusia 

saqueada devastada en el prlmer mo~1m1ento: la niebla de 

la~ heladas del Rmane~er en el estllo de una p1nturñ de 

Sur ikov al cor:ilenzo de .5.a.l .. ñ.J.J...a ~Q....Q...Ll! ,tl ~ ,,. los sumbr ios 

tonos nocturnos ..i.,.. la es..:cna del .~ ~ J..Q.5. ~\JJJ:~· 

Recortados c~ntra ~s:e telón ~e fondo del paisaJe ruso. se 

levantan pinturas sonor~s taEctose~. casi fantásticas 4ue 
recuerdan las pesadillas dP Gova y de ~athias Grünewalt. o 

los t rescos mediocva.!.as catoli.co::. por eJeciplo en ~ 

~Jlll~· 

En la L.Jntata -nos tilce !\estiev- se presentan dos estilos 
que contrastan entte si: r>0r una pattE". lo~ inhumanos y 
b81batO!> tea.as de los ;nva!iotes germanos, repulsivos PO 
su aoorrE'Ciblc t>t>stlalidad; ~Por otra. temas del pueblo 
ruso. Olct i;t: !.!e:: !'" Pnn•cs, ora peosarosos y g1aves. Estas 
dos cat€'gor ias t!e !:;a.genes eneenor ar: dos estilos 
diferente!. de cx;:i1eslón sonora: contorsiones melódicas 
s1n1estras y una instn:mentaclón pesada y esttidente Pata 
ca1actPt iz:u a LQJ; ~z.~; y lfls melodías nacionales 
rusas tratadas en un PstUo d1atónlco claro y sobrio para 
descr 1bir a los guerreros rusos. El üoignol. expresión 
favo1lta de Prokcflev que nos e!. familiar desde la cU.sica 
de sus p1tae1as piezas para piano y del~ üe ~. 
adquiere en esta obra no solo uraa :noctelaclón conc1eta "! 
vivida sino también un p1op0s1to deflnldo. El horro1 y la 
fealdad ~ncarnaáo!. en las l!!lilgenes de los cabailt'tos 
l1von1ano.!. f-etson1fic:m el tostro bestial de los 
provocadotl?'S de l:'Ul:'Itn:> de la hora act•.Ja.l. 

Prokoflev cuenta que cuando trabajaba en la descripción de 

los cruzados, estudiaba h1mnos católicos auténticos de la 

Edad ~edia . 

• •• ;;"""" i0:;::::i :'J!:\4'."A ~!'.taba tan alc..-Jada de nosotros que no pod.ia ser 
usAda. !io hay nlngund duda oe qut:"" los c:~=:l::!o~ 1~ cantabah con 
!renes1 guerrero C"uando ma1chaban a la batalla: sin embau:o. para 
los 01dos ::nodemos. sor1aba dcma~iado !rla e 10d1fe1E>nte. Por ello 
ai vi obligado a l\eJar ia de lael.o y a componer para los cruzados una 
música que se ~daptase &8s 3 la concepción modeJnd· 

(Plonner ~o.7, 1939) 

Los episodios corales Q~\LU....J...á .en í.t.l B.J...Q ~ • .A1zJl.QJll 
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H~ .® R1.l..S...1..ia. dab&n una prueba de ::;u nue\·a busqueaa d~ 

im3genes que descubri~ran la grancteza v la nobleza de l~s 

guorreroG patr~otac, pues ahl aparec1a el mundo de la 

melodia rus& ~n~drnando las asp1~aciones heroicas del pueb10 

ruso. Cada pasaJtl ~~ esta·; ran=l0ntts relata su ericen ruso. 

La maestr ia despl~.:ida por ProkofH•v en ~ !!:eYil.Y merece 
un estudio detallado. El Cdrcctttr multlfc.rmE- de sus Jecursos 
orquestalí•s desde f-1 mas suti: ll!ipteslon1sc;o dt:!l pintor dlfuso 
hasta los crudos colores del decoraoor escénico es 
veraadera::ientP a=..omt>ro!;;u. del Cll~c:o modo que sus audaces 
11étodos contrapuntist1co$ desarrollados en un plano dual. por 
los que.- sorprendPnte-~ efectos clnC'matograf1cos se transfic-ren 
al retno de la mUsica sinfor.ica. 

(I. NPStle\•) 

En el vnrano de 19~2 Prokofiev se trasladó a Tbilisl a 

Alma-Ata, donde ln industria clnematogrBflda había sido 

evacuad& de MoscU. All1, Sergei Einsensteln 10 invitó a 

colaborar en su nu~ 1:a pelitula J.J::iln tl ~· También en 

es~ ver ano ccmpl(.' tó la SJ>~ EJlLlt Jti.an.Q ~ Op. S3. y la 

.Ssm.a1.a .EA.La í..l.all..1..il :t.. Ql.i\D.Q Qp.96 Y terminó los esbozos para 

!...a Il.!UJutJi <ie.J. XiiiJl 1'Jl.~ 0~-93. 
En dlLiombre dtt 194Z Prokofiev regresó a ~oscú donde 

preseutc.i la Sonata "º·¡ 
g!,leLJ.Jl y _l!j ?_az. 

la partitura para plano d~ l..a 

En 1943 la Sonata ~o.7 fue eJecutada poi Svyntoslav 

Rlchter. fue rociblda con calido entusiasmo. En marzo de 

ese mismo a~o. gracias a esta obra. Prokoflev roclbio la 

recompensa mas al ta que podia aspirar un artista 

soviético: el promlo ''Stal~n·•. 

Ademas de la Sonata xo.7. en t94J Prokofiev estreno la 

.ll.BJ..luia .o.e.J. .'ilill> J)-"-=.<l.9 Op.9J ob1as de menor 

importancia. 

El v~rano de 1944 Prokoflev lo paso en la Casa do 

descanso de los Composi.torus, en la montHii.a de ~1col1no, 

pintoresca aldea de ívanovo. Ahí compuso la !i2na.t.a B.ilJl 

p..J..an.Q ~ Op. 54, cuyos esbozos ya tenia, r la .Q.u.J.JU.e 
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s.l..n.ú.!lu... Qp.JOO. Durante este ve:ranu. aparte d"! Proko!ie"'• 

estab&n en la Caca de descanso: ~laskuvskv, Kndchaturian. 
Shost~kO\JCh y Kaba!uvakv. E:i RStuh dos m~ses se esc:1oi~ron 

lat. obras ma!:. brlllnntes c!e l~ t•:i:.tf,loradn: el _C,.Y.._Q.LT.Jt.LQ ~\~ Y 

.i;l .T..L!.SJ P.Jl..l.i1 p...J...olJJ..l cJp :-.;oostar.o\·lch: la So.nll..1.a P....il.L~ P....i....a.n.'1 

~y la Q.u.~ ~J...ü.1.&oin de Prckofl,;;>\'. La Sonata ~o.~ es lu 

tE.rCt!ftJ de¡ ~rllP1..' C!r? sonatas .!.íl..lClada~ en 193~. La no\·edaU Y 

frescura del mat~r¡al te~~t1c0, volvieron a sorprender dl 

auo1tur10. Esta SJnata fU4 estrPr1nda Al 29 de ~eptiembro d~ 

1!:144 por Em1l GJ !lel!..:. 

En on~r'1 de 194'-I sP e<>trono, el d1a IJ, la r.Ju1nta 

Stnfonia (";n el Grnn Sai.ón del Conservatorio de MoscU, Y la 

prim~ra ?Rr te: de .lYi:Ul ~ Ie..IJJJ>li: que fué ejecutado en toda 

Rusia. 

DPspués dP 1a Cl1i~ta Sinfonía. el cur~o de la vida de 

Prokoflov tuvo u~ cambio. Justa~cnte al final de la guerrd. 

cuyo feJ lz o::ivnr1 to fue recit..ido con la Qs1a .QA.U fil .E.in .d.it J.r, 
!lll.e...U.B Qp.105. ~n ta cual nctio arpas cuatro pianos 

substituyen ur1 esnamblo db ~l1erdas. En 1945, Ja Sdlud de 

Prokofiev ccmcn:.co 
soportari.u r.Juranrn 

a decaer: sin embargo. 
u cho no le 

la en1ermedad qu~ 

impJdjÓ Sl!C'U!.t 

trabnJand0. Prok11f1cv ~bandonu ~oscu v partlü nuevamonte 

hacia Jvanuvu a dc: ... c<:ansa: a la Casa de los Compos1tort!s. 

~ntre 1916 ~ l~~o. v~v10 casi constantemente en asta casa 

Junto con 5u espusa. Ue~pués, solam~nte durante l&r~os 

µeriodos cuando el medio ambiente ora proplc!u. 

L& vida An ~1~ulino le ayudó a su salud. Oustabu de 

largas caniln.<Jtns dur¡tnte l~s cuales buscaba hongos. 

saludable distracctón que al parecer lr habla cnsehedo 

~laskovsky; y lo gustaba adPm6s l~ Jard!ner1a. ~ec1bia a 5US 

1::1mlgos. OO!; dice KaLnlnvskv, y les mostrnbA los J:.irrJlnn!... __ 

Alrededor, de los .:.ualt>s 1•staba on:ullos-:.. 

A todo ns:n, QUtUVQ constant~ru~ntB en cont~cto con la 

vic.ia musical suvh:tlcn: por 0110 lado, revelé.ndose a la~ 

órden~s d~ ll>~ med!cos. so puso a trabajar tanto como µudo. 

de tal manera que on los Ült1mos a~os compuso muchqs nu~vas 



obras y tamb!en se dedico a revisar viejas composiciones. 

De este Ultimo periodo. son numerosas las obras 

desconoci<.Jas ~ara nasotros. tkles como la~ .e.ar..a JU 
tre1ntayo .a.n.J. .. Y ... UL~ .d.!J J....a &eyoluclón Op.114, Ja ópera .. t.:n 
Aytftnttco HQlll.b...U: Op.117, 

además, partituras tal~s 

(descubierta despues) o 

el ballet .EJ.!li. .Q..e ~ Op.tts: 

cor.:.o la Smul....t..a 1!ll.I...Q ..2..l.ñ_nQ ~

la Si.nLQ.Il..ia ~. obras ya 

escuchadas internacionalmente. 

La Sonata So.9 la Ultima de la serie esta 

caracterizada por una desacostumbrada simplicidad, claridad 

y sobre todo serenidad. Est& Sonata fué dedicada al pianista 

Svlatoslav Richter. fué completada en 1947 y estrenada por 

Richter el 21 de abril de 1~51. No solamente cierra la serte 

de sonatas sino que tamb1en es la Ultima composición para 

plano. El nuevo estilo de Prokof1ev. más relaJado. quieto. 

más limpio. puede atribuirse a un cambio en el carácter del 

compositor, quien substituyó la energía de su Juventud por 

una actitud má~ contemplativa hacia la vida. 

Prokof1ev. de 

siempre. libremente 

cualquier manera, 

interesudo en los 

apasionado como 

nuevos problemas 

presentados los artistas sov1aticos, fue acUSüdO por el 

riguroso régimen ue Stalin después de la composición de esta 

sonata. 

Su nueva ópera j,¿n AlU..ó.n..Li.c.Q li2..m.lu...e escrita entre J947 Y 

1948 provocó finalmente el .. Caso Prokofiov", aunque en 

realidad éste figuraba ya on la lista negra diez me~es antes 

de la creación de estu ópera. Do nacho, ~l 10 de febrero de 

1948 en ocaci6n de la condenación de La Grande Amitie de v. 
~uradeli, una orden del Comitj Contra! del partido comunista 

advirtió los müsicos contra un~ dirección ''Formalista'' y 

"Antipopular'' r comentó: 

Esta tendencia esta es~cialmente marcada en los composi tares o. 
Shostakovitch, s. Prokofiev, A. Ktiacchaturian. v. Shtibalin. G. 
Popcv, N. !ofiaskovsk>-. etc. { •.• ) cuyos trabajos Y tendencias 
e:iusicalc:: ont1dc::ocrát1cas; adt::más J~ al pueblo sovietlco, a su 
sen!:ibilidad artistica. 
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lnut!l es retirar el doloroso hecho conectado con las 
condenas de 194~. Es suficiente ilustrarlas con un texto 

oficial una caricatura: el texto oficial. firmado por 

Zhdanov. define las dos vl&lones del compositor ruso: 

Lo mas Importante es desarrollar v perfeccionar la música 
t>OV1ética. El testo consiste en defender nuevamente la 
mUs1ca soviética de la intrusión de elementos decadentes 
burgueses. No habna que olvidar que la U.R.S.S. es a..'1ora 
el autentico depósito de la cultura ~usic.11 universal. 

En la caricatura publicada ~n Krokodll y relatada por 
Plnotoau. ésta representa a una pareJa tendida sobre un banco 
bajo un 8rbol en el cual un p8Jaro canta. La leyenda dice: 

- ¿so aaas la manera en que el ruiseñor canta? 
No se quién escribió la canción, no puedo decirtelo. 

Asi. el 13 de enero de J949. en Jzvestia. V. Kukbarsky 
condenó Ja ópera J.ln ~Q .li.QJD.!u~ con muy severos 

términos. El Oratorio ~ .l.a ..e..a..z Op.124 compuesto en 
1950. no escapó a la critica soviética. 

En los siguientes afios Prokofiev continuó escribiendo y 

revisando ob1as. ~l contenido de estas Ultimas es mas lirico 

y sin motivo politlco aparente. 

Sergei Prokofiev murló el de marzo de 1953 de una 
hemorragia cerebral. fué sepultado en Moscú en el 
cementerio del antiguo monasterio de Novo Oevlchy. cerca de 
las sepulturas de Scriabin y Czechov. 
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1 l. FORMAC ION V EVOLUS 1 óN 

DcL EST l LO EN LA MúS 1 CA 

DE SERGE: I PROKOF I EV 

(Caraetcristicas ~enerales) 

Sereei Pr<'kof1ev es qno de los compositores que mejoJ ha 

mantenido la tradlclon cl~s1ca de la sinfonia y el concierto 

en el slr:lo XX. aun4:.ie para el. la diferencia entr(' lo 

cl~nico lo tradlclonnl no tuvo importante significado. 

Analicemos primero su c~olución estil1stlca. 

El estilo musical de Prokoflcv ~e definió claramente 

decde su primer per¡odo (t909-191S), periodo escolar): los 

intereses musical~s del Joven compositor estabün centrados 

en dos esferas: el teatro. arte de lm~gcnes y situaciones: y 

el plano, que desde su lnf ancla había sido su medio de 

expres1on favorito. 

El mismo nos informa acerca de sus influencias d~ 

Juventud. La linea clásica la obtU\.'(J en parte de la devoción 

que tenia su madre por Beethoven. Tchaikovsky y Gricg, y su 

rechazo por las vulgares canciones populares gitanas; do su 

maestro Tcherepnin, obtuvo el entusiasmo por Haydn y ~ozart: 

y sus lecclones Ue contrapunto con Tanelev. le hicieron 

descubrir a Bach. As1. podemos observar que muchas de sus 
Gavotas surgie1on a ~:1rtlr de las fla\.'otas de varias suites 
para teclado paru orquesta de Bach. Ambos. Tcherepnin y 

Tonelev lo influenciaron mucho en su tendencia a la innova

ción. especialmente en la búsqueda de una nueva armenia. 

v. Karatygln definió su estilo con las siguientes pala

bras: ''La comblnacior1 de lo simple con lo intrincado y de la 

complEtJldad de1 cor1Ji.mtc o:;on lA slmPllficación de lo 
particular." 

Las caracteristlcns más simples y c!Bstcas de la música 

de Prokoflev son sus forma~ ritmos y texturas; lo complejo 



¡o rqro se hali~n en ul lenguaje armon1co, en los ~étudos 

pollfón1LOS y, a veces. en la 3cicdia. Prokot1ev ~impllfica. 

desnuctu dal1u~radamcnto la pie~a de todo cuanto no sea una 

estructura ritmlca n1tiOAm~nte recortada. y la ccmoina con 

unn Jntens:a&d extraordinar1• de armenia v melodía. A vec~~ 

su muslca es de forraa casi esq~e~atlca, pero 1nvarinbl~mente 

se halla anl~~da por una moa~l~c!on fresca y original. En ~u 

músic-a tamt:..¡~n enc.ontramo5 regreston &.i.gunas 

caracter isticas de lR. rnúsi<.i! dA los sl~los X\'1 I ~- X\'11 I o 

mas. a moldes d~ danza. org~num, melodias modele~. etc. 

t:om?Uf>O su primera sinfonía. la ~ 

.C . .1.fHi.L:.:.~. cur.ndo solo u~n1a 2b años (191~-ti), antes de qur:> 

Hindemith comenzara su carteta. ante~ del nooclas1slsmo de 

Stravtnsky, de Shónberg. de Bartok y Piston; poro d~spues de 

que hubose probado si mismo que ora un rebelde opuesto 

t~nto al 3~0Uem¡smo de Glazunov como al neoromanticismo do 

Scr1abin. Adn~as fue ~!l Admira~or del Joven poeta Mayakovsky 

( 1"9J- t 930) quien combinó Futurismo v Holchevlqulhmo 

(Prukofiov escribió un interesar1to reporto sobre el ruidoso 

fututl!itlO italiano). En ese m~m~nto. !;¡ idua de su SJ...ni.QrdJ1 

~~Jl ln sur gi.ó como una broma - v como par a coronar su 

1 r"·n ia. º'broma'' f~ó. ·~ntre Ja mus1ca claslca del siglo 

XX, la ma~ popu¡ar - . En la Gavota d~ esta s1nionia (torcer 

movimlcnto), podemos obsc!var que la or1ginalldad do 
ProKOfiev consist10 un com~ir.ar una rico Jrmonia ron un 

rittio gracioso vi~oros~: su melodía. donde se puede 

observar una 1nfluor1LlB de la~ melodias de Reger. rormn una 

fresca unidad, no a~i st1 ritmo. Al descubrir a Ravel. cerca 

de 19J2, Prokofluv uhsetvo una similar comblnaclón d~ 

melodi3 y rltmo en ~u rntislca. 

Attn<tue la SJ..nf_Qn.ia ~a..s..!.c;;.s"". es la tócnlca y el estilo 

tiplcos dt? Prokofie•.·, no puc·dt~ roprcsentar :;u complct;1 

p~rsonal~dud nl &Us ASpiracionus. 
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\IELODIA 

El mismo Prokoflev cl~slf 1ca las lineas básicas de su 

astil~. en una carta autobiograftca fechada en 1941. donde 

enfatiza la linea melódica como la mas importante dentro de 

su música; aclara que lo que otros llaman elementos 

r.rotescos a algunas cara~ter1sticas de su música. no lo son: 

pues son ~lementos que ~stin subordinados a la melodia. y no 

elementos constan te::; sino ocaGionales desv1aciones; 

elementos que el prefiere llamar Schorzoishness con varios 

grados: broma. risn. burla. 

La melod1a en Prokofle\' es rica y abundante: donde &'1 

preocupa por devolver a la música la melodia nitidam~nte 

recortada del claslsismo. Esta tendencia representa una 

reacción contra la tendencia a la absorción de la aelodía 

por la armonía de la que los impresionistas y Scriabin en su 

Ultimo periodo fueron culpab!es. 

La contorsión la desviación de las lineas melódicas. 

las usa Prokof1ev para producir efectos ridículos. 

caricaturescos. o p~ra subrayar una podero5a emoción. 

Otra caracteristica que presenta la peculiar linea 

melódica prokoflarta. es que ésta. no solamente cambia con 

frecuencia de tonalidad, sino que por la fusión de melodia y 

acompañamiento. se produce una nueva opción en la tonalidad. 

Por esta razón es qco muchas veces no se puoden diSt1ngulr 

bien unas armenias de otras. y cuando llega la cadencia 

final, muchas 1,reces en la fusión de armenias, melodía y 

acompañamiento, la tónica parece arbitrarla. Sin embargo, sl 

uno escucha con nt•Jnción la tonalidad de la melodía y 

escucha el acompañamiento como otro camino. al Juntnrse 

ambos en la cadencia final, la tónica resulta muy 

satisfactoria. La unidad que hay en la melodia, muchab veces 

dá unidad a movimientos completos sin que hnya precisamente 

una modulación: pues las "sacudidas armónicas .. que se 

presentan lo largo del movimiento, son més bien acordes 

fortuitos de la misma tonalidad y no modulación. 
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AR\tO~:t.; 

~l len~unJ~ arm6ntco d& Prokof!ev ~e caracteriza Por una 

ct~rJdad simPltl ~n ~UF urmonias basicas. combinada con und 

auda~ia oxr1~ma en nJ uso de acordas Jmprev!stos o d~ 
t1.J11s:1~lon. Ademas. cucof"' tramo!> tamb!en tran!:ilCiun~~ 

rer~ntind~. tombinac1on~5 de acor~es tan fr~sco~. que padrla 

decirse qun araroc1~ una nuA~u opcibn en l~ tonalidad. llena 

de Jnesperac.:as PO!.!bt~ t<"ade!..ó. Encnntrdmos tambien. largas 

cader1H~ ci~ acord~s paral~lo!. o d!ver~e11tes. cada uno de los 

cual~~: ma¡¡ o me110~ rc..mun, pero e~tan combinados CJe tal 

forma. que pruducon nue\'()~, efecto5 sonoro~ y or tgln:iles: por 

ejemplo. el flnaJ do la ~urc.na de E..l A.llltJ1 E.2.L .It.ft~ .M.r...a.n.ia~· 

Toda~ la~ dlGonancJns deliberada$, jncluyehdo los efectos 

m1.ctcrioso~ producidos por combi~aciones oc~siunales o 

snnldo!i 

Prokofie\' 

lnanr.onicus.. sun empleados pr1nc~palmente por 
con proµós11os d~script1vos. ~o teme las 

comb1nac1oncs ra1as de nru~onirl'io por po11tonal que pueda 

JH5UltRr el efecto. ~l·es es co~p0nsado al flnal con una 

conclus!ón tonal. 

Ut1!1za ramb1~n armonias pedal ost1nato sobre lo~ 

cuales una !inen m@lódlca es rnarcadHm~ntP contrastante. 

lin elemonto important•: t>n el -:st!l0 armonice efe Prokofiev 

eG ~l prlnc1plo ll11~u1. del que umergen muchos acordes 

angulares como r9suJtado del entrecruzamiento de dos o mas 
lineas horizontales. \.'eces. inclusive de dos 

armonic:i•; dlJerentes. Esto fHSUlta dA proere!l!onos 

superponer flguraa mAlodlcas paralelas 

1ndep(::"nd1ontes. 

La rualld&d clásica de la mü51ca de Prokofiuv se hnce 

sentir también en su ~l~c~!on ae la forma: la Sonata. el 

Poc~R ~lnfón1co en un movlmlcnto. el RondG, las VRriacJon&s. 

lR~ forma~ ternarias, et~. Cun~ervando los atrlt•utos básicos 

dn las formas Llaslca~. frecucntemnnte vlola uno ti otro 
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elemento o~cenclaL; po: ejemplo: su~ ~étodos empleados ca!>! 

1nvar ial:JlfC::men te para modificar la reexposic16n. que e~ 

concebldR & vec~s com0 urJa cor1t1nu~c!on ael desarrollo: o loG 

temas. que puP.den apa1"1cer combinado;:¡ de un modo 

c~ntrapuntl~t1co: en otro~ casos. la reexposiclón está 

enteramentü privada ciei toma subordinado. o es reducida al 

mlnlmo. asumiendo la forma de una suerte de repetición y coda 

fundida~. En los casvt> en que la forma sonat11 es respetada, 

se ~1rve do extrahas relaciones tonales para enriquecer la 

forma clástca. 

A veces, el desarrollo de sus sonatas o conciertos da 

lugar a una curio~a deformación. una desviación de la 

imagen hacia lo grotesco. o hacia una condensación exa~erada 

de l?XProslón. 

COLORIDO INSTRUNESTAL 

Otra distinción de su música, es su colorido tona! 

estridente; crudamente material y casi 1nvar1ablemento 

subordinado a un propósito descr1Ptivo. Utiliza una rica 

t&xtura orquostal. innumerables efectos de pedal. abundante 

uso del nostenuto, frases insistentemente recurrentes y toda 

suerte de cfcctüs sonoros: características que se hacon 

semejantes en a1Kún modo a ciertas tradlc!ones que parten de 

Wagner y pttrticularmente de Richard Strauss. Sus part.l Luras 

orquestales están llenas de colorido, como textura armónlca; 

su orquestación abunda en duras capas de colorido tonal, an 

in~speradas y agudas combinaciones d~ instrumentos para 

lacrar algUn electo dramático extrano: Los t!mbrP~ ~o~tcnldv~ 

de 1~s =cta!~s. el complejo sistema de los instrumentos de 

percus!on; el seco, quebrado sonldo penetrante del piano. 

usos peculiarmente dcscr1ptlvos de las cuerdas. otc. 

C:L PIA~O 

Por otro lado. sus primPras obras Piar1istlcas sofialaron 
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un retorno al piano de la epoca clásica. acentuando 

fuertemente su cualidad percutlva. La tecntca de saltos y 

entrecruzamiento de manos en sus piezas. recuerda a Domenlco 

Scarlatt. 

Los efectos de tocatta o maquinistas. esto es. el fondo de 

una maquina r-recise. rápida y de movimiento reeular, son ;nu~ 

caracteristlcos obra pianistica. as1 como los 

subrayados non legato. marcados acento~. etc. Todo esto 

derivado, scgün 01 m1sco nos dice. de lR famosa I.2k.a...~t.a para 

plano de R. Schurnann. 

Hailamos también un esfuerzo por lograr una estructura 

compleja desarrollu polifónlco complejo; también son 

caracteristicas sus impulsivas carreras dinámicas, pasaj~s 

deliberadamente s1mpllficados en forma de ejercicios para 

cinco dedos. moldes de roovimtentos mecénicos, ef~ctos 

mecimicos. ~te. Asi. lo línea va desde los r1taos de 

locomotora do la I!l.t:.a..l.1.a Op.tl, hasta la tocatta del 
Concierto para piano No.5 y las ásperas 1magenes que expresan 

la vtda urbKna moderna en .El .f.A.SJ:l ~ A~· 

Otra llnea significativa en la müsica de Prokofiov es el 

llrls•o; este lirismo está mezclado del modo más original con 

inf Jucncias de Schumar.n las tradiciones rusas de 

~usorgsky o directamente del romancero ruso. Hay pég1nas 
líricas on casi todas sus tomposlciones. 

finalmente, una ltnoa básica que recorre su obra. ~s el 

humor, quo además de haber sido una influencia del Futurtsmo 

italiano, forma parte de una larga tradición. Esta tradiciór1 

es una de las caractcristicas més distintivas de la m~slce 

rusa cc=cn:ó con 1 nr ~xrerl~~nto~ M~ DArgomizhsky 

~usorrrsky. 

LA OPERA 
So puede afirmar que Prokofiev, como Debussy, desarrolló 

su mayor e~ruerzo y f idelldact dentro do la ópera, aunque su~ 



obras instrumentales ganaron mucha mas atención por parte de 

los oscuchas 1 . Refiriéndose a Proh.ofi~\.·, J. :\icstie\• destaca 

muchos detalles para confirmar la importancia de las óperas. 

las cuales nunca llego a reunir en su totalidad. Asi mismo, 

Renate Jahn hace la observación de que sus ballets y sus 

películas no fueron otra cosa que sustitutos de sus operas, 

las cuales en contraste con sus ballets y sus peliculas, qu~ 

fueron realizados siempre por encargo. nacieron de un impulso 

propio; por otro lado, durante su vida ninguna de ellas fue 

un suceso completo ~n el sentido del reconocimiento público. 

Jahn traza una curva de desenvolvimiento a través de las 

óperas de 

diferencia 

Prokofiev 

entre las 

donde en 

melodías 

un principio 

-arias-

habia una 

recitativos 

intercalados, pero que poco a poco fueron uniéndose ambos, 

con tendencia hacla el recitativo. 

Probablemente, si Prokofiev hubiera vivido mas tiempo, 

quizá hubiera sido el mas grande operista desde Strauss y 

Debussy, o al menos. un fuerte ri\.•al de Berg y Britten. 

Observemos para esto sus óperas .,Esponsales ~ J.lil ~ 

(libreto de Prokofle\•, basado en .DJ.ilffi.a de Sheridan) Qp.86, .l..a 
UJ.:.a.ua X. J...a, .f.aZ Op. 9 1 y ].i.n au ten t 1 co 1:i2mJll.j: Op. 11 7. 

Otra razón por la que Prokoflev no desarrolló con mayor 

intensidad al recitativo. fue porque en 1945. Khrennikov, 

quien sustituyó a Khachatur1an como zecretario de la Unión de 

Compositores. condenó sus obras por .~2 ,por lo que 

Prokofiev escribió una carta de Justificación ante el Comité, 

absteniéndose en adelante de des~rrollar mas el recitativo. 

La carta expresaba lo siguiente: 

1. Como s&bemos, Debussy esct ibió una unlca ópet a: 
~ JU Mi:.U..iaw1e· Pero cler tamento le dedicó su mayor 
esfuerzo. 

2. Formalizar. en el concepto de la lolusla ::;ovlética. se 
aplicaba casi exclusivamente a la ictealtdad estatlca. Donde 
existo una realidad ideal. 

El formalista era aquel que cuidaba en exceso de la 
forma, pa!>aba por conservador r burg-.Jés. l::ra aquel quo no 
le impar taba que su ar te fuera entendido pot .. las masas". 
so conv~rtla en un antlsocial1sta individualista. 
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sunca me rregunté por la importancia de la mAlodía. 

Amo la melodia ,. la considero como el elt:mento mas 

lMportante de la muslc&. He trabajado subre el 

mejoramiento de sus cu~lldades en mis composiciones 

por muchos afios; en con l r ar una melodia 

instantáneamente compt?.nsihle aún para ol escucha 

no iniciado. y al m•smo tiempo que sea 01iginal, es 

la tarea més dificil para un compositor: pués este 

ecta rodeado por una ~ian multitud de peligros: 

Puede caer dentro de lo :r1vial o vanal, o dentro 

de la repet1c1on de a1~u ya escrito por el mismo. 

En este nspocto. la composición de melodia~ 

complejas es mucho más fucil· También puede suceder 

que ur. c~mposltor se preocupe por su melodía mucho 

tiempo. revisándola. lnconsctentemente la haga 

muy reílnndn ~ complicada. seperindose asi de la 

simplicidad. Sin duda alguna yo cai demasiado en 

e~ta trampa. En eJ proceso do m1 trabajo se tiene 

4ue ser particularmente cuidadoso para que la 

melodia conserve su !":.lmpl1cidad sin que calca en lo 

tr l\•lal. meloso 1mltatl\."o; esto es fácil de 

decir. perc.i no fBc!l d~ cumplir. Todos mis 

esfuerzos estarán ae ahorn en adelante concentrados 

en cumplir esta~ pal~bras. no solamente como una 

receta. sino para realizarlas en mis sigu1entoc 

obras. 

Tengo que admitir que he cedido a la atonalidact. 

pero también ton~o que docir que he sentido una 

atracción tH1 tocnv i.I ln. :ú!:ica \on·:d pnt un 

considerable tiempo. D'Jspués me di cuenta 

claramente do que la construccion do una obra tonal 

es como levantar unn construcción sobre una solida 

bahc a la vez que una construcción sin tonalldad es 

como edificar sobre arena ••. 

He 51do crltlcado por la predominancia del 
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recitativo sobre la melodía~ me gusta el teatro 

como tal. y creo que alguien que asiste a la ópera 

tiene derecho a esperar no solamente impresiones 

auditivas. sino tamb10n visuales; si no. tendria 

que ir a un concierto y no a la opera; Pero cada 

accion en el e~cenar1o está estrechamente asociada 

al recitativo. Por otro lado, la cantilena (arla) 

induce ciertA inmovilidad en el escenario: 

recuerdo la dolorosa experiencia de haber visto la 

accion en algunas óperas de Wagner, en donde en 

todo un acto. con duración cerca de una hora. 

ninguna persona se movía en el escenario. Este 

miedo a la inmovilidad me impidió extenderme sobre 

una cantilena demasiado la1ga. De acuerdo a esta 

resolución. pens0 sobre este problema con mucho 

cuidado y lleguó la conclusión de que cada 

libreto operistico tiene elementos que demandan el 

uso dal recitativo. la vez que hay otros 

elementos que requieren el tratamiento del estilo 

arioso: pero tambtén hay secciones (y estas 

secciones toman considerable espacio) en las que el 

compositor tiene libertad de tratarlaG como ariosos 

o como recitativos. Consideremos como ejemplo la 

escena de la carta de Tatlana en~~ ... 

tsta es la dirección en la que intentaré continuar. 

Asi, sus últimos trabajos no conocidos en occidente pero 

muy aceptables por la cima oficial adoptada por el partido de 

aquellos momentos en la U.R.S.S .• son operas con m~ludía~ ~á~ 

bien tri\'lales como H2..&.lJ.iu.a !J..f' .l.ntle..Lru2 Op.t22 (1949) y 

~Jl .la .fJlZ Qp.124 (1950). 

1. carta citada en W.Austln, '-'1lliam. Ml.llli .lD 4Q.1l) 
t&Ul.Ull'. Fru. DebUssr though suavinskY. Nev York-London. w.-.. No1 ton. l 96ó 

37 



EL B.1;..Lr:T 

En cuanto a sus bnllet~. Ll2...: d.!l ~t.a Op.IJS (1940-50) 

reveló la pro~1a persona!tjhO de Prokof1ev més que otras 

obras anterlore~. Cntre él su segunda esposA ~lra 

Mf'lndelsc..hn. t:onfec-rloriarnn lt1. historia, basada en varios 

cuentos folkloricos a~ P. Uazhov v el tema es el stguten:c: 

El protaconlsta e~ un ceramista que d~Ja su villa a su 

sabio y v1nJu maestro v ~ su ~ovta para 1r en busca do lh 

legenda11a ''Flor de P1edra'', la que le permltlré perfeccionar 

su arte •.. Finalmente obtiene éxito por medio de una aruda 

még!cn, recresa y crea un~ !~rme ~ase p~ra la ''Villa Bolla'' y 

danza fcltz con su novia, habiéndose enfrentado antes al v11 

capataz quien aprovechando su ausencia, habja torturado y 

amenazado a toda la villa. especialmente ~ la protagonisth· 

A través de la unidad musical. Prokofiev asocia la escena 

deJ triunfo de los heruos adecuéndola a cada representación. 

sea amorosa, del Villano. etc. incluyendo danzas fulklórJ~as. 

Sin embargo, Sest!ev y otros criticas encontraron esta unidad 

musical, Jnadecuadn para inter~retarse. 

No obstante. E.tJ.l[ ~ E...i..fu1.ul es ~1 más atractivo de sus 

ballets, pues los hnter1o:es. con sus múltiples contrastes, 

tienden mac 

consistente 

la fornp3 d~ las óperas. mostrando un 

dc:;¡arrollo. Además, loa cuatro ballets que 

Prokof!ev escribió para D!aghilev, de alguna manera están 

Influenciados por lo~ r11ferontes estilos de Stra,.,·insky: y por 

otro lado. los ball~ts B.Q..IlW...Q I ~..J.1.l..lsll.D v _r;_e~ Uan 

alguna evidencia del punto de vista opuesto pues Prokofiuv 

fué en estas obras un nfHJromAn~i-.:o, rcstJüW.iienc.lo qutza a los 

lienamlentos politico~ d~ Ja U.K.s.s. de uquella epocn. 

Los ballets las operas Juntos. nos muestran que 

Prokoflev tuv~ quo abstenerse de componer libremente, pero se 

revetó con lentitud conforme BV<tn'.!Ó en &dad. 

Aunque nunca ontendió del toto a Stravlnsky. 4uizb 



lnconscientomente tomó algunos rasgos que incluyó en sus 
primeros ballets, y aunque Prokof!ev no aceptó estos 
señalamientos, muchos criticas lo corroboran Y cualquier 
oyente lo puede percibir. 
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!II. ANA!-1SISDELAS 

VISIONES FUGITIVAS 

t. ALGU~OS DATOS PRl:'.1.'\0S 

Las ~ EJ.ur...:....U,~~ Op.2Z para plano solo. fu~ron 

escritas por Prokofiev e11tre los afias 191~-11. Es una serie 

de veinte p1e~as liri~a~ que pueden interpretarse. sueltas o 

en su conjunto. Prokofiev ~e inspiró aqui en unos versos d~l 

poeta simbolista Con~ta11tino Balmont: 

En cada \'1s1on f."uelti\la veo mundos 
llenos dt:i cam.b1an!e desplif>t!'Ue> de los colorns del a:coltls 

En estas piezas, pod~mos ver la continuación de una 

tt;:id.ición quo comi:-nzó con el Preludio. cu~a 

continuación la podemos encontrar en el periodo romántico Y~ 

con otro enfoque. en !as ~I~ ..5..1.n ~ de Fellx 

~endels&hon, en lo5 ..e.u:tl..'J.í.l...l.Q.S de cnopin, en las ~nas !.1cl 
.fu'>_íiS.U~ de Bchumann. 1:in el RJ..n.CJ2:.D. .05"' 1..tt5 .N.1.fu2.!i y los .E..r..tlW11.Q!i 
de Dobussy, c·n fin en tuda~ ~sas serles de piezas lirlcas de 

formas libreo. comparablQS los c~clos de L1ed o Chanson 

francesa. s1oodo un cstllo musical quo podemos comparar con 

el de la Poesía en literatura. 

SQ trata de un art~ intimo donde el objetivo princlpdl es 

la expresión poética de las emocion~s y no ln exhibicion de] 

lenguaje tbcnico o composic1011al. 

Antes do abordar estas bellas pi~zas, veamos alguno~ datos 

ace1cu de c. Balmont, poeta del que Prokot le\.· obtuvu 

fr~cuonte lnsviraciñ.n. 

El potttu. ruso Constantl.no Balmont nació en 186í, tu~ ttl 

primero Ue los poetas rusos ~ue habian de orientarse hacia el 

decadentt.sr.io, poro diferencia de sus compañeros que se 

lnspirnban en lo5 simbolistas franceses, Balmont tomó como 
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~us maestros a lo~ roméntlcos alemanes. En 1~94. inició Juntu 

con S11uso\ la vubllcación de una colección poética y. a 

partir de ~ntonces. su actividad. hasta principios de nuestro 

siglo, fUH inagotnh.'..e. Edito a lmnnaquus. creó bibliotecas. 

publicó libros de poos1a. E::n t90U, lleeo a lri. cumbre dt:! S'.J 

carrera. Sus partidarios lo calificaion de ''Rey de la 

poesía". 

Balmont os un r~ndido enamorado d& la forma y la belleza 

en el simbolismo. ~o se perd10 por los caminos religiosos v 

filosóficos de los MPr~Jkovsk1. 

Conforme su obr::t fué madurando, fué abandonando la 

melancolia paro entregarse la embriagadora pastan de la 

vida. Amó la naturaleza. el amor, los colores. 

Batmont sus epigonos se disgregaron y desapareció la 

escu"la sin dejar continuadores. Solo qu~dó le obra de los 

mejores. Bnlmont entre ellos. 

2. A~ALIS!S DE CADA PIEZA 

El orden que seguiremo~ on este an8lisis es el siguiente: 

a) Descripción beneral de la pieza: aire. campas. forma, 

textura. 

b) AnBlisis fraseológlco: µresentaremos una descripción 

minuciosa de cada frase. 

e) An81is1s armónico (bajo-cifrado). 
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a) Descripción general de la piezn.- Lentamente. : : 

Melodia acompafiada formada por dos ~artes (A-A'} con ~n 
puente Ue unión entre ambas y una coda final semejante al 

puente. Las dos partes son iguales. salvo que la segunda 

tiene un contrapunto c:romátlco agregado. El puente y la 

coda estén formados con elementos da la melodía principal. 

FORMA: 

1• parte: 1• 

2• 

puente: 
2• par te: 1• 

2' 
coda: 

" ¡-------;;:--
! ~cett~. ! ~ 1 

b) Análisis fraseolügico.

¡• PARTE 

tª Frase (1-8): 

semi frase compnses 

'1 '1 

1 a 4 t¡rnA'lfiª~ 
5 - s <gsQ~te a.. 
9 - 13 ]lo 

14 - 1 7 (ant.) Jo: 
18 - 21 (cons.) 

22 - 2i ]~· 

Esté formada por una melodía acompañada que consta 

de dos s~mifrnsos: antecedente consecuente 
respectivamente. 

Mclodio: Es anacrúsica, predominan los valores de 

cuarto. El ritmo del antecedente y del conüecuente os 

semejante; la curva melódica abarca un ámbito sonoro de 

dos octavas en gPnoral es descendente. con una 

cadencia ritmlco-melódlca al final de cada semifraso. 

Acompañamiento: Tiene un principio anacrúsico; de 

nhi adelante ol motivo ritmico sera el mismo ( 

c(qf Í j) excepto hacia el final de la frese donde hay 



una cadencia ritmlca. La textura del acompañamiento 

esta formada por acordes d~ ií que omiten le s• 
(acordes de tres sonidos). Estos acordes se mueven en 

g~neral por grados conjuntos a manera de Organum. En la 

Ji semifrase el movimiento es descendente, en la 2ª es 

ascendente primero y descendente después, formando una 

cadencia armónica hacia el final de la frase. En 

relación a la melodi6 principal. se observa un 

movimiento contrario tanto en la t• como en la 2 1 

semifr&ses. 

2• Frase: Puente (comp.9~1J): 

Este puente une a la 11 frase con la 21. utilizando 

elementos ya presentados en la 1• frase; su movimiento 

melódico es primero ascendente y luego descendente 

(predomina el movimiento ascendente). El ritmo es igual 

en ambas manos y ambas tienen acordes del mismo color 

armónico: hacia el final del puente hay una cadencia· 

2• PARTE 

1~ Frace (comp.14-21): 

Es Igual la l~ frase. pero ahora con un 

contrapunto agregado cuyo ritmo es constanto y está 

formado por oct<svos descendentes; ln1ci8ndose con notas 

cromáticas luego por grados conjuntos en general. 

Esta escala descendente cruzo todo el rango sonoro que 

va de una de las notas agudas de la melodía. hasta el 

bajo y ocupa toda la frese. En los dos últimos 

compases, el acompañamiento cambia de color, 

-sorpresa armOnica (comp.20)- para conduclrnos e la 

coda. 

2 1 Frase {comp.2i-Z7): Coda. 

Fundamentalmente es casi idéntica al puente entre 

las dos frases principales; el mismo ritmo. mismo 

movimiento melódico. igual textura; ln diferencia 

reside en la 1• semi!rase transportada medio tono más 
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arriba. lA 2• esté transportada ~na 4t ju~ta superior y 

al f!nal hay un compás más como cadencia flnol. 

e) Análls1~ armon1c~.-

En cuanto al analisls armónlco, nos basaremos on los 

concoptos de Schcinb&rc expuestos ~n su llbro Structural 

Funct1ons of Harmony; dicho autor postula lo que 

tradlcio11almente !.!:! den0mina como modulación como reglón 

tonal; para Schónber~ una obra no Abandona su tonalidad 

sino que se traslada & U1terentes regiones tonales. Esta 

tesis nos proporciona un concepto interpretativo más 

unitario y la ve;: permite enr iquocer más el rango 

dJnamico; por EJ. se darA mayor intensidad d1nam1cn ~ un 

tema qua habiendo stdo expuesto en la región de tonica. se 

presenta ahora en la región de dominante (siempre y cuando 

el COQpOSltur no naya indicado otr~ cosa). 

Como hemos visto en cap1tulos anteriores. Prokofiev 
cambia de tonallddd de un momento a otro para lo cual 

utiliza diversos mUtodos, ademas utiliza en muchos de sus 

pasajes la bitonalidad; por esto. at aplicar el sistema de 

SchOnbttrt. poden1os encontrar muchas relaciones tonales que 

con otro sistema ~eriRn mas dlflciles de explicar. 

A contint1ac!6n presentamos los cuadros que utiliza 

Schünberg lns dos modos: maror y menor. su 
equivalencia en las tonalJdade!: do Do mayor y La menor: 

MOdD H "~ ......... E ~Sb .!,¡, t'\t-..~r-
~'1 .. e\ 

t'5tlb..1."' D Ab :>.» 

fJp PI. -----
~::'! .,,,., •'1 u C<f 
t\E,tJc•:-

"" 
.., ¡.- fJ-

..... {. 
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ABRE\'JATURAS: 

T tónic~ Np Napolitano 
o dominante dor Dór leo 

so subdominante S/T super tónica 
tónlca mttnor bM modlante bemol mayor 

sd subdominante menor bSM submediente bemol mayor 
V •• u1enor bMO mediante bemol. mayor de la o 

•• subdominante menor ba modiante bemol menor 

• mediante menor bsm submedlante bemol menor 

SM submediente mayor bav mediante bemol menor del V 

M mediante mayo1 

(Las abrevlatu1a~ escritas con letras mayusculas se 
refieren a modos mayores. y las escritas con minúsculas a 
modos menores). 

F.n el ap6ndico 1 (copla de la partitura) aparecen lob 

bajo-cifrados de las 20 plazas que constituyen las 

~ Fugitivas aplicando este sistema. Considerando 

esto como un an~lisls armónico. 

a) Doscrlpción 

Melodía 
la pieza; 

apareco la 

general.- Andante. ! : 
acompañada poí un ostinato a lo largo de toda 

fotmatla por dos partes (A-A'). En la 1ª parto 

mclodia principal con una duración de 

compases, luego, en los siguientes 2 aparece un motivo 

armónico contrastante como respuesta n la melodía 

Principal; en la 5iguiente frase aparece nuevamente lk 

melodía principal ahora transportada y ornamentada. 

La za parte> semejante a la t•. aunque ahora 

orientada hacin un final concluGivo. 
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FORMA: 

t• parte: 1• trasf:' compa!i*'S 1 a 4 

;;:-t 5 - 6 

J' 

z• parto: til 

2• 

1 l 

17 

1 z 
16 

20 

21 - 2 i 

b) Anállsl~ frHseoló~1co.-

El motivo ritniico--melódico del ncompañamionto (bajo 

ostlnato) es el ~n1~= 
::fr:::='=F= 

(con algunos camblos cte ~olor a lo largo de lu plezn) en 

la codn defiapa1ecú e~te ostlnnto. 

MELODIA: 

l~ PARTE 
tll F raso (comp. 1 - -t ) : 

El toma pr lnctpal e!iLÜ. formado por una frase 

nntuct'donte, COO!:OCUeute (contrapunto completa: 

agrur;:ado) cadencia. Lu curva rnulbdica de la malodia 

as en genoral des~endente. (Los motivo~ ritm1cos son 

fRctle~ de dotectnr en la partitura). 

zw Frase (comp. :>··6): 

una nueva melodia (motivo nrmonlcu 

contrA5tarite), lntercalnda on .Jcordeu de 3 sonidos; lo. 

malve.lía comlcn~;J en la soprano y continúa en el alto; 

aqui, el motivo ritmico princ1pul osLé formado por 

cuartoto. 



Jil Fruse (comp.7-12): 

var lac1ón de la melodía pr lnclpal. E!:> una 

intercalada en una suceslon de la nota Oo do valores 

lar~os que va avanzando en octavas descendentes con 

ornamentos intercalad.os antro cada Oo. Estos ornamentos 

(variación de la me!udia principal). ritmlcamenta van 

agre~nndo un sonido mBs. es decir: 

!'))) , J_ ) f. ! ~ !_ .. ,, 
~ '-.!..' "=-' ' ...V ~ -

Luego, vienen los compasas 11 y 12 que son la cadencia. 

de esta i• frase. 

2• PARTE: 
1ª Frase (comp.13-16): 

Es igual la t• frase de la pieza. pero con un 

contrapunto agro~ado consistente un una nota pedal 
(Sol) con una apoyatura superior a la s• alta. que 

entra en el tercer tiempo de cada compBs y tiene una 

durac10n de 2 cuartos. 

2ª Frase (comp. t7-20): 
Es igual a la 2• frase de la pieza, ahora so repite 

2 veces. 

3• Frase (comp.21-24): 
Cadencia final: Termina el ostlnato en su lugar 
aparece un bajo continuo {pedal), y la cadencia final. 

a) Descripción general.- Allegroto, : : 

E~ unR pieza formRd& por una melodía con acompañamiento 
slncopatlo. conste de partes; de !rases 

respectivamente. 

Los principales elementos de esta pieza se presentan en 

lR t• frase, donde aparece una melodía con antecedente y 

consecuente. A lo largo de la t• parte el esquema de la \i 



frase 5e repite J veces con variantes armónicas y notas ae 

p&so. La ~a partP cP1nb1& de cnracter ~ Articulaci~r1. 

aunque und \.'Orlaclóri de lus mismos motivos; la última 

frase o~ semejante a lú 1• ~n cuanto & caracter. 

FORMA: 
1• pan13. 1• frase con1pas~s 1 - 4 

2• 5 - s 
J ÍI 12 

2" pa i to: P 1 J - 1 6 

2• 1 7 - 20 

puente ,. 2 1 

23 - 28 

1 
r¡ -'"i-C-. --.,-'-\-.,... 

Cada prlnc1p1o de frase comienza con el tema p11ncipal 

del primor compaG. Es dificil asociar una doterminada 

formn e~t~ µ1eza debido 

varinción de motivos. 

b) Anélisi~ iraR11olo~lco. 

1" P4.RTI:: 

Iª rrasc (comp.¡-.;): 

su particular fusión y 

La melodia prlnclpAl (t!n la voz tenor) Otitá formctda 

por gradQs conjuntos su curva melodica es Ja 

(La parte descrndcnte us el cons~cuentc). Estn melodi~ 

e~tA acompn1la~a por acurees sincopados do 3 tionldos on 

lo par to suplnior. El bajo está constituido por una 

nota pudal; ol final de la frase osta formado por un& 

cndcncío.. 



2' Frase (comp.5·8): 

La t• semifrase es basicamcnte igual a los primeros 

CQmpases de In pieza. En la 2i sem!frase continüR 

ascerictiendo la melodía con el mismo modelo ritmico 

melódico; oste primer compás de la 2i parte se presenta 

1.·cr.es, la ~· cambia el acorde final de la mano 

derecha para conducirnos a la siguiente frase. 

J• Frase (comp.9-12}: 

La 1w semlfra~e es semejante a los 2 pr!moros 

compases. con otro color armónico. La 2• semifrase 

incluye nuevos motivos en la melodía el 
acompañam1onto: os una frase concJusiVA! La melodia 

(ahora en el soprano) utiliza un solo motivo que se 

repite veces: rn n el acompañamiento va ______... 
descendiendo a manera de progresión hasta llegar a una 

cadencia suspensiva. 

2' PARTE: 
11 Frase (comp.13-16): 

El acompañamiento estó formado por un solo motivo 

ritmico-melódico que so repite a lo largo de la frase: 

La melodía comienza con el motivo melódico de la mar.o 

derecha del prJmer compás de la pieza y luego presenta 

una variación dol nuovo motivo ritmico-melódico 

(comp.JJ) durante los siguiontos compases. En el 

comp. 16 hay un cambio de c~mpis. 

2• Freso (comp.17-20l: 

El acompañamiento es exactamente igual al de Ja 

freso anterior; la melodia es una transposición una a• 
menor descendente de la frase anterior. En el comp.20 

hay un cambio de campas. 
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Puonte (comp.Zt-22): 

El acompañamiento sigue siendo el mismo. La melodia 

est.a formada por un motivo anacrúsico que se repite 2 

vecos. este motivo es a la vez conclusivo de la frase 

antor10r y puente para la nueva frase. 

3• fraso (comp.23-2n): 

Nuevamente comlenzn como los 2 primero~ compases de 

la ploza, contlnúR ascendiendo de la misma manera. 

hasta la cadencia final concluslva. 

a) Oescrlpclór1 goneral.- Anlmato, : : 

Esta pieza est.á banada en un solo motivo que se utiliza 

en forma de canon. que es el recurso principal de la 

pieza. Las frasos <..amblan de textura de una a otra • .,.Y las 

cadencias son fac1los de detectar dabido a este recurso. 

Está formada por partes cada una de frases. En 
general, lo lar&o de la pie~a se observa un desarrollo 

del primer motivo, con una pnrte contrastante intermedia 

de frases al principio <le la 2~ parte; luego viene un 

largo final con elementos ya expuestos. 

FORMA: 

1• parte: 1• frase compases a 4 

2• - s 
3• 12 

4' 13 16 

2• parte: 1• 17 20 

2• 21 i4 

3• 20 28 

4' 29 - 39 

extensión 40 - 49 

1 
1 •1c. 1 'i 1 'i 



b) Anál1si~ fraseológico.-

1• PARTE 

1• Frase (comp.t-4): 

Motivo melódico simple que se re(JJ t.e 

n.n forma de canon en vnrias r~giones del teclado cada 

vez un r~glstro mas grav~. 

2• Fraso {comp.5-&): 
Formada por semifrases ca~i iguales. Motivo 

ritnu.coJ'¡.m ,íJ'J ! : este es un elemento percutivo 

formado por acordes de 4 sonidos (repartidos en ambas 

manos); en la voz superior apnreco una melodia formada 

por el primer motivo melódico (comp.1}. 

a• Frase (comp.9-12): 
Es igual a 11! 1• frase, pero con un contrapunto 

agrer;udc•: arpegio ascendente con d\H&ción de un compás 

Al final do la frase aparece un nuevo motivo ritmlco: ¡....,.-------, 

Ff¡Wfrl~ 
4it Fraso (comp.13-16): 

Enta fra~e es semejante a la anterior. salvo ~1 

tercer campas de l~ molodia. que es una variación del 

m!Gmo motivo. 

2ª PARTE 

tª Fraso {comp.17-20): 

Cnmblan 

contrnpunto 

lor. moti\•os r i tmi1,;ot>; ahora e~ un 

voces formado por diociselsavos. La 

curva melódica d~ Ja melodin est• formada por escalas 

descencentes en la t• semifrese y ascendentes en ln 2~. 

El acompaiinmlento es una progre~ión cromBtica 
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descendente formada por acordes de 7ª Mayor arpegiados. 

2ª Frase (comp.21-24): 

Eb semejante a la frase anterior. combinando ahora 

el motlvo de dieciseisavos. con el motivo de l& 2~ 

frase. En la mano derecha aparecen escalas descendentes 

agrupadas de seis en seis. Cl acompañamiento. 

cornpases. de h~cho son 

siguientes 2. 

3 1 Frase (comp.25-26): 

que se replton en los 

Frase a manera de puente para conducirnos al final. 

La melodia está formada con muy pocos elementos. 

tomados de frases anteriores. El acompañamiento esta 

íor~n ostinato cuyo motivo rítmico melódico 

es:-=--=---------- el intervalo es de una J• disminuida. 

4a Frase rc'c:m~. f9-49 ): 

Frase f lnal conclus1va dividida en 2 semtfrases. 

motivo rítmico: lq ,\; .~ \ la mano derecha utiliza 2 
acordes solamente: Ni menor y Do mayor en 1ª inversión. 

En la mano iZGUlerda. de5pués do una introducción de 2 

notas que se repiten varias veces. aparece el tema de 

la melodia Principal (t• frase). Al final. ~ste mismo 

motivo sirve de cadencia final. 

A) Descripción general.- Molto giocoso, ¡ : 
Melodia acompañadn. dividida en 2 partes con un puente 

entro amb~s {comp.~-ltl y cada parte formada por 2 frases. 

La 2• parte es diferente a la 1•. 
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PORMI'. 

¡• parte: ¡ • frase co1npases t a ~ 

2• 

pu~nro 

2• par té: ,. 
2• 

b) An&lisis fraseolbg1co.-

1a. FraSP- (comp. t-4)! 

5 - s 
s - 11 

12 15 

16 - 19 

~olodía !ormaaa por un antecedente (comp.l,2) y un 
consecuente (comp.J.4). El motivo ritmlco mot6dlco es 
el mismo. Esta melodía está formada por una escala 
ascenderite. que es interrumpida para luego continuar; 

acompañada 

armónicos 

por pequeñas 

culminantes en 

cortos de 3 sonidos). 

2ª Pruso (comp.5-S): 

1nten•enc1ones y punt.os 

la mano izquierda (acordes 

Es semejante a la 1~ frase. pero nhora los 2 motivos 

de la mclodia son más contrastantes. 

Puente (comp.8-16): 
Fortnado por 

jocoso diferente. 

,,. PARTE 

Jª Frasa (comp.t2-l5)t 

somtfra~es. y cada una por un motivo 

Frase formada por un modelo bitonal que se repite a 

lo lnt~o dü los 4 compases. Utiliza 2 colores armónicos 

que SQ altornan en cada compás. 

2i Frnsa (comp.t6-19): 

Los primeroa 3 compases son ritmlcamente iguales a 

los cte la frase anterior. el último compá$ es diferente 
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-cadencia conclusiva-. Esta frase utiliza los mismos 

colores armonices pero en Ulferente posición. 

a) Oescr1pc1ón general.- Con eloganzn. : : 

b) 

(Pastoral) pieza on forma ternaria A-U-A: es una 

melodía acompañada: pieza voces donde. en varias 

ocesionos hay cru~amlento de estas. La melodía principal 

se presenta en la parte A: la parte e es una transposición 

de la melodía principal el acompañamiento es una 

va1iacl6n del acompañamlen to de la par te A: luego, 

nuevamente la parle A. 

FORMA 

1 • parte: 1 • frase compases n 4 

2• - 6 

2• par te: 1• 9 - 12 

2• 1 ~ - 16 

J• par te: 1• 17 - 20 

2• 21 - 24 

"' ~ "' 1 o.. e,,..-r: lí 6.. o.: 11 "- e.•t:t. ! 
1 '-\C. 1 '1 1 1 'i 'i 1 ! '1 ! '1 t 

Anallsls frn.seolo~ico.-

1• 

1 • 

PARTE 
Frase (comp. 1- 4): 

Aparece la melodía principal en la parte superior 

(mano derecha) acompafiada por un contrapunto en 

movimiento contrario. en un registro superior al de la 

meloOíR (cruzamiento de voces). El motivo rltmico es 

semeJante en ambas voces. y 111 curva melódica es la 

siguiente: 

~-.-·---- --· 
. ->~-» 
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21 Frase (comp.5-S): 

So puede ~lasificar como una extensión de la 1-

frase, para ccncluir con una larga cadencia. formada 

con los mismos elementos. 

2• PARTE 
t• Frase (comp.9-12): 

Es una tran~posic1ón tonal de la melodia principal. 

acompañada por ustlnato formado con los mismos 

elementos rítmico melódicos. 

2• Frase ( 1 J-16): 

Es igual a la frase anterior. con un cambio en los 2 

últimos compases para la cadencia concluslva de esta 

parte. 

J• PARTE 
Es igual la 1•. salvo que el último acorde es 

conclusivo en lugnr de suspensivo. 

A) Descripción general,- Plttoresco. : : 

Formada por 2 partes de 4 y 3 frases respectivamente. 

En general, es una melodia acompañada. La melodia aparece 

sobre acordes arpe&iados (estrapas), el acompañamiento es 

un ostlnato lo largo de toda la pieza. Este 

acompañmiento (bajo) tiene la misma textura rítmica y 

melódica: una sola voz arpegiada con el mismo r ltmo:l~);,IJ;JI 
la curva melodlca de este ·arpegio es un bajo de aria 

italiana: 

El color armonico do los arpegios varía por lo general en 

cada fraso; en la Ji 4• frases -part.e más lntenaa 
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(culminante)- Utiliza colorPs armonices dlfe1entcs a las 

ot.:as f1a~Ps. 

En 1ac vece~ superiores {mano derPcha) se va f0rmando 

paulatinamente un:1 melod1a. A manera de arpa. la melodJa 

aparece prlmero ~·11 in nota supor1or del arpogio (1 5 y 2• 

frases), y luegv ~n lt.i parte~ 1nrer101 (3¡ y 4i frnses). t::n 

~eneral. es una pluza muy ornamentada. La 2' parte es un 

retorno la 1nPlvd1a que ahora SC' de!:\'Anece poco a poco 

P6Ja flnolizar en ln 

pieza. 

FORMA: , . parte: 1" 

:!" 

J' 

•• 
z• parte: 1• 

2• 

J• 

(,C:. '1 1 3 

b) Análisis frascológico.· 

1 ~ PARTE 

tª Frase (comp.1-6): 

misma forma ~n que se inició la 

iras~ compe&e~ 1 a 6 

·¡ - 1 o 
11 13 

l '1 - 16 

" 20 
z 1 2~ 

25 2S 

'1 

En los primeros compases surgen los nrp~gios del 

ncompafiamiento -textura sobre la cual se construiré ls 

meloct1n-, ln~rcctuccion. en los siguientes 4 

compases, el color armOnico del bajo sigue s1ondo el 
mlsmo (L.a menor): en la 1u1rto superior, aparecen notas 

extremas -muloctia- croando un ambiente previo a la 

molodia principal, cambiando el color armónico. 

50 



2~ Fra~~ (co~µ.7·10)~ 

8&Jo: arpe~los sobrtl Sol en los prlmerus 2 LO~pasos 

r La monor en lüs nt1os 2. •...:J l!lt\ino t·om¡.>es cambia a ~ 
(cad,..inc!e r1tm1co ;ncdndil..a). La melodía apar~{;tt •.?n la 

r1b1t~ Guper10r de las esrrttpds vos ahora ma~ d~f1nlda 

(continu¡dad 1:tmica ~ tntorvdli~a). con varius ~olor~s 

arm~n1coG y us ascond~nt~. 

3;r. y ·I" Fra~es (t...om-p.i1··&:s,1..;-1f.J: 

Cn los pr imC'ros J compas~s -:=l bajo est:-t formado por 

una armunin, tanto ritmlctt como mcl0dlca. os uns densa 

en nstH parte. LüS eátrapas aµa1ecen ahora sobre la 

melodia principal, con varios colores armónicos. En !A 

meloclia hay adornos intercalados (apuyaLur~s y puentes); 

<ll ultimo compits, cuca la ascend~l\tc on 

d1ecLnetsavo~ qu~ nos conduce a le cadencia cor\rluslve 

de lH ir:1se. 

2' PART~ 
t• FraGn (c0mp.17-20): 

En igual a la z¡ frase. 

2¡ fraso (comp.21·24): 

f.l bajo ~sta formado ~or arpegios sob1e La menor. 

Los pr1me10~ compa5es son l~uales a los 2 segundos. 

unh.los por Pt:'qUCf10 puente melóolco {escala 
ascendente dt! d1e<.:1!;c1SH"\'O'.i) ¡ esta frase tiene alguna 

~emej3r1za con la l' frase (melJct1a por salto5 en la 

pa1tu supetlor cto los acord~c). 

J~ Frase {comp.2~-lS): 
Frase conclunlvn curoa pri1taurus comp~se~ son 

Iguales a los 2 prlmoros de la z• fras~. Los 2 últlmOli 

compaseG fo1man la cadencia cuncluslva mel6dlca y 

ritruica. ra sin melodia. 
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a) Doscrlpclón general.- Comodo. ~ 
En eoncral oc una melodía acompañada dlvicti~~ en 3 

partes semoJant~s: A-B-C: no hay desarrollo, p\IÓS los 

partes D C son una transposlcion de la parle A· La 

textura es diforHntA ~n By e, sier1do cada vez mis densa. 

En la ti parte aparecen los principales elementos: a) 

acompartamlonto. que suré el mismo todu el tinmpo: 

I%%i5-~ 
b) ln melodia principal (t• frase) e) la molodia 

secundarla cz• fre~c). 

En ln 2• pa1 te aparecen los mismos elementos con un 

·contrapunto agregado. osttnato, en la parte superior en la 

t• frase: cm esta parte. las 2 melodias (principal Y 

secundarla) aparecen transportadas. 

En la J~ parte regresa la melodía a su registro 

original. con un nuevo contrapunto on la parte superior a 

la melodía, formado ahora por dleclseisavos croando a~i 
una nue\.'a tBxtura. 

PORNA: 
l' parte: l' frase compases 1 n 4 

2• 10 

2• P"lt te: l • 11 - 14 

2• 15 - 20 
Ji 1Jarto: l ª 21 24 

A ~ ,,:.' 
o- 1:. 11 ~ 1.,' lf""7'1 

'-IC. 1 '1 1 1 '1 '1 1 r.11 
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b) Anális!s fraseotogico.-

1 ;¡, PARTE 

tª Frn~,,,. (comp.t~.&\: 

~ormada por 2 somlfrases: antocedflnte v consocucnte. 

La tc!-.tUra ci::.ta !ormad.A µor voc~s: melodia. 

BC•JreµMfiamiento y baJu. El nconpafia~Lenlu Y et bajo ~on 

un nodelo rttm1co mclodico que se re~1t~. En la 1~ 

fra~o utiliza ut m1smo tJl:!..!O (M.1.Si ), ~n lA 2• cambin 

(Oo.1~:.). La conjunclon do los J olemenlos: (melod1a. 

acompafiamiento. ba.io) ~s lo que crea la Rmb1~ntación 

completa 

elc>m1,ntu::i 

(c;,,racteristlca prokoilana rle c.".>mbinar 

!>imples 

lneGpcrado~). 

2~ Frase (comp.5-10): 

ft,rmada por 2 

acompañamiento en 

qUü unirstl cronn ~fectos 

voces: melodía y acompañamiento. El 
esta frase no tiene el pedal de la 

frese anterior. Esta frase consta de 4 compases Y una 

ext.enslón de 2. La melodia es muy Gimple y repetitiva 

{lntrodULClon y un ritmo melódico que se repitv en los 

sigulonte5 compases con una cadencia rítmica en el 

5;). El acompañamiento varia armónicamente cada medio 

co~pés. Esta frase. como la 4i, es una c~pedle de 

puent~ entre la 11 y la J•; y la 3• y las•: que son en 

las que aparece la melodía principal; sin embargo. lo~ 

~amblo& son muy sutiles se puede hablar de una 

continuidad en las melodias. 

2' PARTI: 
1 a Ft ase (comp. l l - ¡ .¡ ) : 

Esta frase es una transposición de la 1• frase una 

3• •enor ascendente. con un contrapunto agr~gado 

(OS'tloato) encima de la u1elod1a. Esto contrapunto. 

r itmicamonto está formado por octavos formando un 

lntorvalo de J• menor: 

.D;D~frTl 



En la 2• semifrase. este intervalo esté transportado 

meUio tohO arriba. 

2~ Frase (comp.J~-20)~ 

Es una transposición de la 2' frase a una Ji menor 

descendente. En 1 os primeros compases aparece un 

contra~unto en medio de la meloctia Y el acompafiamlento; 

formado par una escala cromat1ca ascendente (do Mi a 

ºº). medida fHI oc tüVOS. 

J~ PARTE {camp.~J-2t): 

Ec igual a la i• frase: misma tonalidad y misma 

melodia; en la 1• semlfrase el acompañamiento es igual 

en la 2• cambia atmon.l<..amente Pftra conducirnos a la 

cadencia conclusiva. En esta frase ~parece un 

cont1apunto superior. formado por dieciseisavos con 

elementos intervallca~ de la melodia de la 2• !rase. 

A) Oescripcion general.- Allottretto tranquillo. 

(Toccata) Esta pieza puede dividirse en pattes de 2 

frases cada una. y una extensión o coda de ti compases. 

El acompafiamlonto de esta pieza es por lo general 

ritmlcamente unJforme. tn cuanto a la Melodía. ésta está 

formada por una unión de motivos melódicos sus 

varlant~s. donde los colores armónicos son una fusión de 

melodia y acompa~Hmiento. llncla la 2i parte. la melodia es 

mas compleja dab1do a la fus1on de var los motivos, "! a la 

mayor variedad de colores armónicos. En el final apntcce 

~1 primer motivo cte la pieza (2 ~ltlmos compases). 

PORMA: ,. par LOJ: ,. frase campas~!'> 1 a 6 

2• 7 - 13 

2• parte: , . .. - 19 

z• ~o - 25 

extensión o coda 26 - 30 
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1 ()... t. !l ,,: 
l (.C. f t 1 1 ~ 

b) Anállsi~i fra~'''J\ngtco.

t" PAFTf: 

1 • F 1 a!'.e (comp. l · 6): 

G1r:it:a;:11..on-::0 ~ ;.: voc'?!.: dbaJo, el a<.ompnn.tmicntr">. qu& 

fo1;t1<:1ntlt.J .:11mon1sts e.un \.JO T Ltmo un1:orm·~ d~ ucta\'O!:.· 

Su o~vtmlento muló~ic1> os var1ad0. a dlfcrrncla de lus 

otros numeras. Era lb voz super~or -melodia prlnc-lpal

el pr itar:-r c-ompas estt.t f11rmac10 po1 intcrva11...oi; a!:1H,nicos 

de 10· con un ritmo de cuartos; a partit riel 2'-

campas. la m~lodia 0sta ruPdlda 

tormn.Ua por motivos 11trr.1co m~!ódicos repetido~. c•1vo 

~0101 &:=cnlcu so determina po1 su fusion con ql 

acompa~n~i~nto que va variando. Puderuos 01v1dlr e~:a 

fritso '"'" 2 snmlfrasos de J compases cnc!.a una. 

z• frase (C(.•mp./-lJ): 

Forma.da por !;cml frases r1e compase;. 

respect.ivarr.ento: contlnUa la misma textura (contrapunto 

voces) excepcló11 de Jos 2 ü~t1mu5 compasus en 

donde nparecen acurdes de son1do5 ol 

ncompuña~l~nlo (racdld~~ en octavo~) µ~rñ fu1mar una 

cnaenLlB cunclus1va ctl ul ~ltlmo campé~ de ~sta frasA. 

Lü mclod1l\ ust:a fvrmada tamblen por eleoC'ntos 

dorivadt•S c0 lo:¡ motivvs 11tmlco melc1ctlco~ de la l~ 

J ra~o. L5 íncil 1dunt1fic·ur en la 11~rt~turu las 

reltetacloneq de los motivos, sus transportes o motivos 

que 51rven como puentvs pard otro~. 

2' PARTC 
t t ¡:raso (comp. 1 Ji-19'): 

El acompail&.miento de la mu.no 14:'.:qulerda conserva el 

mismo modelo molódico a lo laigo de la frase: 



El ~nmo10 de colur arm0nico s~ pr~senta co~o sigue: i 

comp~~os. compa~ v ~ corupase~. Esta !ras! fls la MAS 

variada nn ouchos aspectos. pues as ld frbs~ce~tral de 

l& µ1ez~. La pntt~ super;or du esta frase (melod1a) s@ 

pucdu agrupar de la ~1~u1ente manera: 

2 compnt;u:: 

0\1\?\"0S 
motivos 

2 ~oropases 1 compas 

l;motlvo motlvo 
dn la pieza derivado 

de la 1• 
por \.C 

1 campas 

arpegios 
conclu
s l\·os 

En esta frase tambien encontramoli combios de co~pas. 

2• Frase (comp.20-25): 

Es semejante a la 2 1 frase de la 1•, parte: el 

acompahamlentu se pul1dc comparar a la 2'.\ frase. La 
melorlia toma ol tema de la 21 frase : ahora a 2 voces: 

.--rn--,---~ 
~y 

1@~~tí=1-- -
el tema aparece en la parte superior en los primores 2 

tiempos, los otros (formados por d1eclse15avos) 

aparecen en la 2~ voz (voz contrapuntlstlca). Tomando 

este corapás como modelo. se repite durante 4 co~pnses 

comenzando cada Vt:tZ en una región mas grave. Los 2 

úiliwos cc:p~~cs son semeJnnt~s a los 2 último& de la 

2 1 frasü. 

Ji Frase (comp.26-30): 
Frase c~nclus1va: en la mano de1echu ~parcco una 

cscdla ascendente formada por d1~c1so1savos. que imita 

la mano izquierda o partir del terc~r tiempo. En los J 

ultimes compaSC$ aperPce ia cadencia conclusivo qllU 



@ 

utiliza el tt-m.a inicial de la pieza con un 

acompafiamiento er1 mitades. 

A continuación presentamos un esquema por frases y 

compases de los principales motivos de esta pieza: 

t'' -,0' r --, -- ! C.~(...:f..\t\. 1 i 
, .... ...,...."';:',l', ... : 

~~"~·.~t....i 

't-°C'""''-'T· 1 
~ .. ·\ M;._"""'·•.) ! '"'~\....;_...,et-:. 1 

Cot.·'- ~,._,.....~ ! i,x-1 1 ~ 1 
\._\.1-V:ú;l..,..~ 1 - !"""'- ñl> 1 --;--> : 1 ~·.~ C.\"'~'·-í ! 1 

1 
1 

1 ~""""-<'"l':. 1 

' 
1S' 

- l °""~ ... v::i. ~"\ 
¡ C.<"-'"''" (i __,,_,._ o<"-~. ""'" ''" t''" '"".,., J ''~"" '"'' 1' 

~~ ;,¡ 't:.i~~\). 1\ñ~I\' '-o.:\ 1 ( í ( ( j ~\~'--~'V'b 

, ____ .i_ _____ , - ___ , __ i;_,'.._,._~L' '..-~->-\1_;., ____ .,L' -~ 
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a) ~escr1pciún r.~·nc:r;-.1.- H:~dlculosamento. ;: 

De caractcr Jocoso. pteza formada por par~e~. ~:; 1Jna 

melodia e.en un ~~companamlento formado por un solo rnot.i.vo 

Ti!.mtco. 

En la P pArto, OC'spues dP alr:un<1s motivos melódicos de 

1ntJoducc1ón. se pre~ent;¡ !~ melodia JJr1nclpal (cotnJ..o.11} 

formado por un µrimer motivo. un segundo r:1ot.lvo {comµ.t:,) 

y una c&.dC'rac1a (comp.21 ). 

La 2¡ Pbr:e, dc~pués rl~ exponer el Z• motivo princ1pal. 

p1eGent&. uua fiase semejante a l<i 1• frasiJ de la pl~za y 

finalmente termil\B con und C3duncLR ta~bién Gcmejantc a la 

de la I" parto. 

¡• par te: t • Fraso con¡pf!scs l A 14 . ' \ s - .!2 

2' par tt:?: ¡• 2J JQ 

2• J l J9 

b) AnAll&i~ frasaoJóglco.-

El acompahamlento est~ formadc por un ostlnato ritrnlco 

de carocter cómico. que pcrdur~ a lo lar~o de toda la 

sin embargo, hay ur1a que otra ~11Uancin intercAlRdn Jonde 

nponan ''"ria este motivo. 

6-1 



t• PARTE 

t• Frase (comp.t-I~): 

Formada por J sem11ras~s: 

t• s..imlfrase: con:pl!!:.es 1 "' 2 s1!.:rnc1os 

motivo melód.i.cri de ;¿ nota~ 

se repite ~l ~otivo ant~-

r lOr (J-4) 

2• semifras~: Es el mismo modPlo {comp.J-~). que 

aparece nhora ~or dlsruinuclon do 

valoro~ y se repitA ~ veces (dtrr3nte ~ 

compases) 

J~ snmifrase: aparece tina melodia mós desarrollada (con 

principio H~~crúsico) dor1de el ritmo que 

p1edomlna son los ocLavos. 

211 Frase (comp. t~-22): 

E1:>til formada por semifraseL de J y 5 corepases 

respectivamente. F.l acompañamiento cnmbia de color 

armór1ico al 5~ campas (c.19), los 2 Ultimas compases 

(21-22) ~on ln cadencia de la frn~o. 

La melodia eGtó formada por un nu~vo motivo ritmJco 

melódico !'m"J . quo 5e repito 3 "Hces; do!:ipues R.pR1ecen 

otro~ moLivos derivados del ttaterlal anterior. Huy una 

cadencia melódica hacia el final ~e la frase. qu~ es 

temblón final de la 1• pnrtu • 

. ,, P1'\RTE 

i• Frabo (comp.23-JO): 

Ehté formada por 2 semifrases. El ncompañaml~nto 

\'Uel"e a! t!:.Odelo d-:o! co::pa:: L con !;'.J:: rc~pccti•:::ic 

cadrnc1as ul flndl de cada sem1frase. 

Molodía: La i~ semlfrase es ~emcJnnte la 1 • 

s~mifrnsu de ta frase anterior. La 2~ somlfrase es 

lgual ~ lo~ 4 últlmc1s compases dg la ftese antPrior. 
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z• Fr>'t.sn (com.p.J! ·:t~): 

Formada por 2 semitra~es cte ~ y 5 co~~ases respectl

~amente. En &sta frase fln&l. et acompahaaiento p~sa a 
la para· superior (tamo derecha) ~n la 1• sem!frase. y 
regcesa la parte crave (cano lzqu1e1da} en la 2• 
seclfrase para la cadencia ftnal. La melodia~aparece en 

la ma~~ 1zqu1orda y es igual ~ la de los compazes 2 a 

s; ~a 2• semtfrase es lgual a los ~ ú1tlmos cocpasos 

d~ la 1" parte (c.t9-2:2). dtwra una.~· baja. 

a) Descripción e:enera1.- Con vivactta. : : 

Ta~bién de caracter Jocoso. ~elodia acompañada en form~ 
tcrnaila (A·B-A). 

A: frases: las pri~oras frases ~on semejantes; 
exposición ce un tema. 

3~ fiase: ~ransposiclón de la melodia) cambio de color 

armónico. 

4• trase: reprisa de la 1• frase y cadencia. A: a-b-a. 

8: Nue\•o ~eaa melódlc:o conttastanto en la m.elodia, rlttno. 
acompa~amiento y ar~oni& (~amblo Me carhctor); formado 

por frases semejantes. la 2• se desvia hacia la 
cadeneta conclusi~a do esa parte. 

La textura es a 4 vocesi contrapunto a 2 voces en la 
mano derecha. imitado una 8 8 baJa por la mano 
izquierda. 

A! Formada por frases que son la Jepetic~On de la 3• y 

4ª frases de la t• parte rP.spactivamente (b-a) con lo 
que conclura la plaza. 
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FORMA: 

t• parte: i• frase compase!.. l a 4 

2• 

J• 

4" 

z• parte: ,. 
2• 

~· parte: , . 
2• 

fl.. 
1 O- ..... (L .,_' 
i 'iC. 'i '1 '1 

b) Análisis fraseoló&lco.-
1• PARTE 
t• Franc (contp. J-4): 

11 
1 1 

- h 

9 - 12 

13 - lS 

l 7 20 

2 l z; 

25 zs 
z~ - 32 

B p... 

\:, b' 11 o... ..... 1 
'1 '1 1 r11;:¡-1 

M~lodia acompañada: el acompQñamiento vstá formado 
pot un mo\.ivo rítmico atm6n1co con duración de 1 

coir.pas. que se rHpltf* a lo largo de toda la !rase; 

este motb•o cont;ta de un bajo {nota pedal). }' 2 acordes 

de acompañamiento. 

:a- L<& malodta est.a formada pot un mutivo r.itmico 

t.t;~1 (hurln) que se repí.te dutante tudtt. la !rasa a 

~XCO?Ción del último compés qua es una cadencia rítmica 

formada Por d1ecise1sa1,·os. Lü e.un"ª melódica es 
ascendente 

asccradente. 
descendente 

descendente 
en la 1• cemtfrase; 

ascendente en la :!' 



2• Frase (comp.5-&): 

Esta frase es semejante a la anterior. salvo en la 
cadencia final de la frase. 

El acompanamicnto cambia de color de pedal al 

t~rcer compas. y luego una escala cromática descendente 

med1da en cuartos colcluye la frase. 

J• Frase (comp.9-12): 

Es icual la J• !tase pero tranzportada una:• 

mayor ascendente. 

4• Frase (comp.13-16): 
Muy semejante a la 2• frase; salvo los 2 últimos 

compases donde hay una cadencia (fin de la t• parte). 

armónicamente también hay una cadencia en Do mayor. 

2• PARTE 
t• Frase (comp.17-20): 

Esta 2• parte es de carácter contrastante con la 
anterior (rltmtcamente. melódicamente y en el acompa

fiamiento). Formada por una melodia principal en la 

soprano donde Prevalecen los octavos y un contrapunto 

en el alto formado por cuartos en su mayoria 

silencios. Estas voces son duplicadas exactamente 
igual una s• baja por el tenor y el bajo. 

Curva melódica: Asciende hacia el te1cer compás y 

desciende hacia una cadencia conclusiva. Armonicamente 

cambia de color respecto a la 1• parto. 

2M Frase (comp.21-24): 
Los 2 primeros compases son iguales a los Z primores 

motivo rítmico melodico y d& imitación pero ahora solo 

a 2 voces. formando asl la cadencia conclusiva de esta 
2~ parte (pequeña progresión). 

J• PARTE 
1~ Frase (comp.2&-2S): 

Es igual a lñ 3• f rasc 
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~~ F:use Ccomp.2~-J:): 

~.'> ig-ua! .:t ld 4" fr."l:sc. 

:L':Xl.l 

&) fJr:st:c.ipclún gt'!nprr~.· A~sa1 rnodurdto. 

foro;, H:tnar:u. A-A•-A-Coda. 

Dt'!:ipllt-5 d~ unu ::.rr•\°t: 111t1oíJucc1•1n d~ <u::omti~r1all.l1ento, s1..1rge 

la mclfJ(Jía p1in•1f.'nl. muy r-.lmple, C'ort;,.d.,'\ µ,_r sllenc1os ~

muv ur1ld~ h la 2~ fra~e que ~~ como un~ oxt~ns1un nac1h la 

c&.Uenc1a (fltl"iO conclus1voj. La parto A' :::t)io VAria ..to l& 

pnr te on ~~ ~~ f1nsa. <¡UA ~~ una L~dencia ~ns 

con su pequenu cuda 111 f1n<.i1. 

fORMA: 

I' )léll te: 1• fr n~e 

¿• 

2• J•<.ir te: I' 

::• 

"" parte: 1 

2• 

A A' 
¡ ()... .. 
ik l '1 

11 0... 

1 1 'i 

b) AnH!isl~ tr~SUlJJOglLt1.· 

JJ PAHTt: 

¡.1 fra!;e (comµ.1--.'): 

.... 
'1 

comµasos 

11 o.. 
1 1 

1 " ; 

s - 11 

1 2 15 

15 - ,., 
20 :'.!.! 

2; :!9 

l:s un 05 1. Ln;:1 ~o cu.•'' t•1orte 1 \.""l S"! 

presonta t:HI ~1 p1ltM•1 ceor.p~s. l.o~ .;: pr!n>oro:; C0!!1pa!:e!. 

son una 1r1trudu~tion formodA unlc~~anLo por ql dCUmpu

ñar.i1C"n'-.." 

Ln m~·lodid. '.>ll li:I \'11.-'. noprano. S•l i.ntroduco on e! 



vlt¡t.1•.;. tl<.:mf·'-' a-·1 t"rct.r ·.:c.o111p~,!:. •. ' 1..:u:--: •Jn contré\pUntc 

~j alto. E: c0ntrnt•tlri?o n0 v.1r.:.« •Juran:. ... ~ 

compa~; 1,;n int•)r\·1-·J ee :!"' r,;,a;-•.H d~sct!ndu'li:I'.': el mo:1\"c 

iift..1B~l.u nscendent'.!. t!Ue t•n 1 .. it ú1t1mo cumri•s •.!S 

cadencia d~ lil ¡i µart~. 

~olód1rnmentu. ~~t~ fra~~ est~ rorrut1do tamblón pu1 

un con:rapuntu u ~ voto& [~01•rar1<1-~lto) con un motivo 

fllillil:l' 111t.~.iud1i..u; ¡.JJ)jf . ...¡· ........ ¡..1-:.~,~ni..:..:; ·.-ec<..!:.O· Cn. ~:;l 
últ1m~ ~omp~s. el movimic~to r1trniLO noareca on ~1 

contr:lpUnto la mclvdia principal pt>-Jtn.anecc f1Ja 

(carJ&ncid 1ítmlc:t1) para terminAr lit 1• parto:. 

2.¡ !'ARTE 

li Frr1se {cnmp.12-15): 

!.u mc1oc.Lin, 

fr&s1~ <if~ l.'l µl~~za; ;..! f'..11al pre!..~:ntn µuen ti..1 que 

con~lt1vp e ir1lc1a la nucvn f?u=o· 

Fl ac•_,mpq,(1~·m1entrJ f"~ lgual nl dH la t• frase 

{c.c.omp.1-·n. atiora una &• ba~:.t. 

2'1 Frn~.c- \co1np. lo;.· IY.1: 

Es un:i var L<1c!.ón 'In la :l"' ~ra!ie d1? l:l lil parte; esta 

frnS(! qund~ en fill~~e11Sl)· 

cr0mittlc•J ast.c-r1d•.~r1tc C1l\'1t.llü:\ por ~ lntt~1vt.rnt:ior1Q~ clC'I 

bRju. 

l..:1 '"''lod ih un e-un t, aµun to A ~ \"1lr.e~ ( sopr nno 

ultn) fo1u1edn JH•f un diid~·1+:.-., que roruJí•rtza Pí1 la 

5oprfln1,: ritrr.!camL'flt(' e~ un C•Jrttrapunto <.it- lmiute·li•n a 

t.:r. .::~1nrto C·..111 fl\ml..:.llc• {J.) d~ •Jl!itant.la: t>J flnl'll de 



la !r~se es una cauencia suspe11s1~a. Aunqu& loe 

~lementus ritffilto melóUlcos son dlfer~nte~ en esta 

frasu. ld melorJ1fj es fundamentalment~ la misma que t>ri 

la 2" !rase de la 1• p<:irte {cor.ip.b-11). pues tien~ .-.1 

mlsoo car~cter v el color armonico es semoJante. 

J• PARTF. 

i• Frase (comp.20-2J): 

Es una reexposiclón d~ Jo ¡i frase d~ lR pieza. 

2~ fro~p (comp.:4+¡5}: 

ContlnUa Ja ree"poslcion. ahora de la z• fiase de 

le pieza. 

Coda {cvm~.¡; Z~1: 

E~ une cadencia final en formad~ rccJtat!vo. 

~j 

a) Descripción general.· AlloRroto. ! 
Melodia acompahadR furmadH por 4 frases acomodadas de 

la sl~ulehte manera: 

1~ Fraso {~ compast>s): ~elodJa introductoria de caracter 

os;atico acompañad<t por ac:-ordes con un ritmo muy 

simple. 

2- Freso (& compases): Formada por 2 nemifrases, <je 4 

c0mpascs cada una, !ilencto ta ~.:r. una s• más alta. La 

melodía cont1asta cun la d~ la frasu anterlo1. 

3~ Fra&o (S compaCd5): Es igual a la 2• frase, ahora con 

ur1 µ~U.:t1 trino agro[:ado a lo lHrr:o Uc todA lo frase. 

4~ Fraso: Es la roPxposl~jon de la 1~. 

FORMA: 
Esta pleza es do 1orrua ternari~: A-D-A. un poco 

Jrrogular, Ya qu~ los compaso5 que !or1uon cad~ purt~ son 

5.J6.5 rP~p~crJv3montc: dondu ld parle A podr1a ser 

tomada como introducclon r flnal, tomando rm euenta ql.le 

SP trata de Url& muJodia completa o lndependtente. 



t• p,:,;1 te: I' frase c0mpasus 1 

2' par t&: t• 

- ¡, 

3• par tP: ,. ·-

;.._ t-e !' "-
~)b--,,-.-¡¡-G---1 

~ 1-e- i -1!-¡ f~l 

b) Análisic fraseoló&lCC•.-

1- t'AR'rE ( con:p. 1 - ó). 

" 5 

13 (~.1TI1~) 

::1 Vi.;- 1 ¡·•.11 ~ -2 I' ¡ 

26 

l.-1. ltfJlodia esta constitUídR por anteC:Pdento y con

secuente. El acompa~amlcnto esta tormado por acord~s 

de 3 sonidnn Pn vRlores l~rgos. 

2• PARTE 
t• Frase (comp.6-13): 

Olvldlda Pn ~~mlfrases donde la 2i os una 

transposlclon una octBVR alta. 

~olodía: Es un contrnpunto a voces (~oprano-alto) 

form-'ida por un antecedente (2 cumpnses) un 

cou:::.ucuente (2 compases), esta t• sem1frasc aparece 

transpo1 tada una b'" alta para formar 1'1 2i semi frase. 

La melo<.11a se dci:;enVUt!lve en un mo\'imiento cromit.tlco 

descendente, el contrapunto avanz~ en movimiento 

contrario y el motivo ritmico fundamental esta fo1ruado 

por cuartos. Ambos. anteceOcnte 

inician en la soprono. 

Acompañamiento: Formado ror tenor 

t:on secucn te se 

ba Jo cuyo 

en los siguit!ntes se pr~sente con una variante: el 

tPnor pP1mAn~1ce igual en los S compas~s y el bajo va 

hlternkndo 2 nota~ {una c~da cnmpés). 



2: ti F (éisa ( com~. l.;~ ;::t } : 

Ec s~meJante b ia f:a&e anter1o'. con un ~sino pedai 

ag;ezaao: en l()S anteced~ntes de la l• y 2 .. c&mlftas",.S· 

ol tr1n~ e~ sootQ La b~ en los consecuent~s ~1 trino 

apar~L~ sobre Jns notas del contrapunto. 

J• PAHTE (22-26): 

Es una 1ePXpos1c1ón oe la !• fraae ue la P1Pz~. 

R) Oescr1pcton general.- Forocc. 

{Toccata) Forma terna1!a; aqui la tuxtuta os mas 
corepleJa. 'felodia acompañada; Plf>Za de caritcter 
fundat1.entalmente r1":.tr..1<-<.i q1rn ut111;:a varlas texturas. El 

e$queme forQal nos puede orientar más. 

!'ORNA 

1• par te: 1 • f tase 
2• 

J' 

z.• parte: ,. .. 
J"' 

•• 
J• parte: ,. 

2• 

b) An8l1Sl~ fr~soológtro.· 
¡w PARTE 

Ji frase (com:p.1~~): 

compases 1 

7 

11 

l & 

.;!l 

25 

2~ 

33 
3 .,. 

~ ;¡ 

- 10 

¡ 4 

20 

24 

:s 
32 

36 

o 

~elod1a acompañada: ~a mclodia aparece en la r~gi~n 

a~uda (m~no derecha) y Ql acompa6amiento ~n el rt•gl~tro 



a!;c.t:inr:!e POI grr.tlc.~. (.rn_•u11tos hR<....:. '1 el cuo"r to t il?mpo " 

\·uclv(> a tJe:;crndct hat-1it •.>l i• nr-! ';if':'•.Jl·~ntP. c:c,rtpa~. 

2• f"r&:..t• {c..ump.; lt•): 

teeJct1r• ~~- c10\~, ~1~:~ el~ !a r~glon cra\e ~ l~ 

agudu ton !Jn ~l."':'tlt~ dr> :. r:n:'.J!i flC: ·a,•actflG ( m J !\acla 

el t• c·1.Hnpá:::;. El iuma rr1t•l<1d.1t~•.> >Jn .io ;;::. !>€!-1:1.1.ftase t!I!; LJ,.. 

mismc. de !a 1= trans;..i~·' :"'do uu~ :-:.- menur é:l5("ent.icn1t.=. 

Los JlútJvus :nc-li•nJco~ d·> c:;ta ~ras,.· son fl\lf"i\''JS r !<u 

ritnm ~:sta 101madv por •-•t.t~~..,o~ ~ ,f'f) ;. 
E: ncumpafiaml~nt.l, er1 !a :• ~c-m¡f1ase esté formado 

pur escaJ& <":ro1;i11! ;c·"l de ~·~·:--e.Has 5.1.nlUltan.:. ... a!> en 

OC"td\"OS ( ,rn ;. En l:. ;:~ !;<Jl?\lÍ!a:iC, pnsa lt la PRflC 

s1.1ve1 lor (!:lanu dP: 1 .. r;,.,n), .... !d~u~ E:-.:. mismo proc:l!dJml..euto 

crurrwtH:v. 

Ul\'trJ1da v~1 2 .A·m~rr<t•;·"?r.: la. 1 • f1s ur1a TBt.!Xpos~cion 

d~ la 1~ fu1sr.: d'!- :."J ph·::.:.a. ahora ttan!-;port.=1n;o. ·.;;-,;; .\• 

un puuntP I01rnarlo poi 

~!L~,~~i.S.3\'o~. ¡.1rOt-:ft:''iJ•m n:.1..•t:nrt(>rit<.' de ilcp~gio<; do 4 

lltll-1;, ~ C•mO {'t.Hlt..:nc.1.i\ CV!IC:ltJ~tJV!t dt~ Ir- 1;. par tt.'. 

El acu~pann~1ent0 ~n ~stA frase vqr¡~ 1~~~acto n la 

P; 1.!.tni.l.c'1m~ute cst:t !or~att..i por OC'.B\"O!: ~ ,r:-¡; }; lil. 



1• sem1fra~~ esta for~ada por una escala de~ccndent~ 

por graoos conJunt0s du tercerHs simultaneas: en la :~ 

sem1fra~e 

asciPinde 

el acompafiaQ1ent0 es una sola vuz 4ue 

por saltos de d~terent~~ interva~os con 

alteracionPs quu v&n variando de color aroonico. Las 

rurvas melodic&s del acompahamiento ~ la ~elodia son 

para!elas: En la 1• irast: deSC.if~nden. 

asctonuen para for~ar la cAdencia du est;i !"' parte. 

2• PARTE 

1"' Frasu (comp.t~-20): 

Comienza con una introducc1on ritmi~a. que luego 

formarR 

repite 

pues de 

Ulviden 

con un 

,,Hlí 
tBtico 

parte del acompRfiamiento; es un motivo que se 

.. ·cces a lo largo de 2 compases: ,rr!'!') ; dr?s

esta .introducción continüan 4 compases que se 

en 2 ~emlfrases: En la l~. la melodia comienza 

motivo anacrusico que se repite veces: 

la 2•. la melodie tiene un prin~ip1o 

desciende por grados conJunlOS con un ritmo 

similar. fo1mando una cadencia títmiLO mol6U1ca. 

El acorupañemiento utiliza el mo~ivo rítmico de lA 

introducción de esta 2• 

!'1.lguiente motlvo: ,r-¡¡ . 
parte es seguido por el 

alternando estos 2 motivos y 

Utilizando siempre las mismas notas. La 2• semifrase ~s 

más b1Cn una cadencia ritml~a cambiando de color armo

nico. En toda la frase la roeloctia aparece en ln reglan 

aguda y el acompañamiento en la región media. 

21 Frase (comp.21-24): 

Olvldlda en 2 semlfrases: la til scmifrasc el 

acompañamiento utiliza un motiv0 ritmtco armonico que 

fué utll12Arlo 0n la scmlfrase ~ntorior y u11 nu~vo 

moti ... o ritmi.co: ,r:rJ altetnitnOosr dutantc J veces t.iom

prc con las m1smah notas. 

La melodía r~espono la lª semlfrase de la frase 

antetlor. transportada una 6* menor ascendente Y con un 

75 



la ·.·oz. soprano fc-r:::.ado po1 

cunr lu5 ). que u~·!;c leni . .ic-n 

c.rotHt. t. ica!'!!ent'-!. 

tn !~ ¿ .. ~.-::>:--1f:;:i,,;o-. ··! :.ic::o~patl..1t"1Len!o ~s t!n e! 

prlmt.-1 {'il.pa•. !;{'•ctl 'Ji. pr1t.~r co~p~s. cte i.a :i. senilfrase 

peto ~cnur ascenn~nte. en ?l • 

CC>t'~P~~. ut11~~·~ ··l n1~•tr~·<' :tt .... 1c;o r.1toon!c0 üe la 

J.,'\ n':l'lc1dlb ··~ta tc,r1:iada POI d!..-?CiSPl.!:.avo=., !':J r:iov1-

tlene función de 

J:. rr~!:~ '.<.:o~p . .::. 2~): 

En 1:1 mP:l"_•~ha ~e rct~:--;pc¡nt> l:'l 1 .. t rase d.e la ..;• ~az tP. 

pPtO t:an~purrh~~ una~~ alta v co~ un aco~pah~~1~nto 

en el alt1.• qUC:' va .9.!tt!tniar!u la ar:::::.>::1a. 

El -1cumpC"nar.od•rro. !t~1"lic:am1nt•~ .ni11:ta ..in nvti\·o ~·a 

~nntJc~du:j;~m¡. e'i!'JS ~<1t.i..••o:. s.t> J•)tJltlO!n a lo 

l~r~o de 1, 

atmonl"..o r.:i..:!,• 

e k"llblc d\: c:CJlot 

presetita la mJ.-;..:ta. -.1r':lon1.t 1~11c ..!.:. aco:;.panami~nto. 

4" Frastt ~rc1::ip.;:Y.·.•..:). 

L~ Thrl0d1b us un~ rHP,p0stctun de la 2• fra~~ lle la 

2 4 p."lrto pe10 t.on un aLot·pa1h1t.",t~:itv en el <:alto. futrzuuio 

por l<t m:ts!:'"J l~'.iuru qu~ el ;.t.omvanar.uentn de. la fp1se 

ar.ter 1f'lT. Cl ;t<..fJmJ.Jana1"1íPntv es s1:n1lat al ac la !t~S\• 

anttHlf.1!. " ~<'S nrntrJ(li.a.<; cr•rtt.•n 1-1.t ... 11lCJC'!: con el alto) 

estHn a~rupad~s ói:? ~r1 s1g~1Jonic t.:anl'.:!'121: Z c1..1mp •• t 

co:::ip.. 1 1..'ul!IP. 

Jil. h\P."!'E 

t• Ftat;e (cc¡¡!,p.~J-J·~J; 

Es ur,a r@u\:PIJ~l..t.\ótt Oc la ~.:, ftnGP do la p\O'ZA. 

omltlcn~u la ~t1t,~~~c~i~n. 

2• frase (t1..-mp.3·~-t.{.I: 

fotm3ct~ por J a~mlfrases. las Z primeras s~n igunles 



~on la r&p9t1c~on e~ io~ compases ll y z;. ~ariando 

Unlctt:ent~ l~ caoenc1a. aunqw& ~s similar. La ultima 

cam1!rase ez ur1~ caaencla rlt=ica con PlemPntos v8 

conoc1oo~. en am~a~ mnno5 aparete~ r1tr.us paralelos 

f~r:anco armon1ac que prepar~n la caaenc1a !1na1. Estn 

ultlma frrl~e es mas r1tm1ca y ar~onica que rn~lodica. 

a) DescrlPclón eenoral .- lnqulcto, 

(Toccata} MQ1odla acompañolda en fr)r!!:a t&rriaria. Cada 

P&rt~ cctá formaaa por 2 frases cada una; las prlmeras 

frase~ Ue cada parte son sem~Jantes. las ~egundas d1feren 

tes; la dlvlslón de _cada parte est~ deter~1nada por el 

cambio de textura di! r.:ottvos rítmico melódicos y no 

prec1~umente por caüenc1as armónicas; los motivos ritm!co 

melódicos de estu pieza puoden agru~arso asl: 

Este no es un "'1Squt=oc:a de la 
forma o d~ la Ct:'J>t't1C1on de 
temas Jd• . .mt tcos. es la preser.
taci6n aJ..orox1mada de la ut111-
zac16n de motivos ritmico meló
dJcos. 

En ~eneral esta p1eza es una fuston de temas. textu

ras y armenias; frases irregulares muy unJdas un~s con 

otras sin cadencias especificas. 

FORMA: 
1 • PAr te: 1• frase compases 1 a 5 

2• ¡; - 1 o 
2• par te: 1• 11 - 1 5 

2' 'º - 21 

J' par t<:?! 1• 22 26 

2• 27 3Z 



"' 
<>- "'-

j¡ 

se s 

I> J..' 

c...•t c. 
¡, b 

1 r--::- ~~··:; ;-;:~-; '· 1 
-~~~-¡ ~-¡;,--! 

b) Anal1s1~ fr~soolv~1c0.-

1• P.\P.TE 

1• Fras~ 1co:r.p. ¡ -:,¡; 

Los pr1muros coffipases ~on una lntructucc1un, formnaa 

por un motivo r1tm~co melodlco en el bajo: 

motivo que perdurara lo largo de toda la pieza 

siempre en el bajo -Acompahamlento- y en ocasiones 

tambi6n en la porte sup?.rlor -melodia-. 

En esta frase. la parte superior está formada por 

u1i motivo percut1vo. y armonice, const1tu1ao por ei 

mismo 

en 

motivo del 3compaham1ento pero articulado de 2 

( ,r] .fJ ): 5on acordes simultanees de 3 sonidos 

que ascundiendo cromaticAmente: el ascenso dura 

toda la frase pero la textura varia en el 5: y .p• com-

~ases qu~ se divtdo en voces donde en la parte 

superior aparecen terceras y en la lnfe1lo1 una sola 

linea melódica: 

J~.n~ 
' ,_ ----;.--- ------
r .¡¡, ~~ L.J ! 

2 6 Fra~e (c:omp.6-10 ): 

El acompa~amlcnto esté formado por el mismo motivo 

ritm1c.,o melod1co: que al tercer ~ompás camb1A de 

CD!~r. ~~!º ~q~h\n ~µ lnlclR con ortavas paralelAs. 

Eh la pat te superior aparece una m($lod1a. nuevu 

elemento. como parte contraztrantc con la textur~ 

genP.ral de la Pieza. Esta melod1a esta formada por una 

solo 1 inPe melódlc.,a 11~ada. con antecedente v 



rtsr;, 
SM ffi 

c~nsecuent~. con ~810r~s 

i:. 
• ;1: 

;,·ti titBE 
81~1L.¡ _·;·_.CA 

sieuientus 3 comp~s~s. e~ a~c1r oonde c~mb~a el ~o~~r 

ue! ácumpafian:1entl•. formar1 una especi.=- a~ coda ~L:t;-

con e; u:n) es t<t 

c.:ons1rLU{>Otf~ a~ l<.i rne1od1a. que se ret•itPn J \'eces comu 

hf11ma~Llo J~ cuuenc1a. aunque ar~oni~ámente no hav 

cacor1c¿a ~sp~cificc.i. 

2• PARTE 
111 fraso (comp.!1 :~,;: 

El acompariürai~nto esta formado por e! m!sm0 motivo 

pero Pn movim!cnto ~o~trdr10 formado ahora por algunas 

notac dobles -qulntas-. En b~se a un motivo ritmico: 

,r;-;; , ''ª caoh1ando de armonH•S caaa '·"·"·' grupos 

de octavos: es rtec·ir. ol acompAfi~m+on!c haco ~a~ u~nsa 

el movimiento armónico so vuelve mas 

variado. 

La parte ~uperior eG una reexposicion de Ja Ji 

fra~o de la pieza tomando, an la 2 1 ~emlf1ase. Ja 

melodía de la 2¡ frase de la pieza. pero ahora sin 

extensión o coda. 

2• Frase (coinp.16-21): 

El acomparlamler1ta Lont1nua con el mismo motivo. Los 

primeros corupasus. ofrecen notas dobles formando un 

!nte1,·a10 de qu!ntH; en loG siguientes 3 compase& sa 

presunta el mismo motivo. en oct11va~ parulelas: 5e 

debo observar el rno,·lmiento meloulco ascendentf> -;.· 

descendente da! ~compa~aru!entu. 

En l~ ~~rte nuperior. lus primeros compases 

Q~~a~cn ~~ 11uevo lem~ m~lod1co ftirmado por o~tnvos y 

cuartos; una curva melodJcA ascend~ntP hacJn ~! final 

deJ 2~ compóu. Los 01105 4 com~aGBS ostan formHdos por 

un tema Ll~rlvado del tema de Jos ~omp"ses 4 y 5. Este 

m11delu so ru~Jte ~ vec~s: caaa vez en un reg1st10 mas 
gra,·e. 



J• !"AR7:'. 

1• fras1; {comP.~2.-: ... ,: 

Aco~µanacldn:0: cuntinua eL ~:smo ma:1vo. ~nora @~ 

escaia cromaticn ascencen~~ aé acordes en 1• 

invercion. qu~ ca~Dia Je grado caaa octavo y cue dura 

iO~ ' co:pase~ c0 la !rase. 

Part~ superlcr: El ccdelo ritcÁco melod1co armón1co 

dfr esta parte e~ lgual a: tercer co~pas ae la pieza. 

Este modelo va ascena1dndo crosát1camente. y paralelo 

a! baJ~. nast~ finalizar la frase-

2• Frasu (comp.27-32/: 

Acompafiamiento: formado ahora por una sola voz que 

utiliza el motivo de la introducción. presentado por 

aumentación y a una s• LaJa. 

Parto superior: Primero es una linea Y luego a 2 

voces. es el motivo de la introducción hasta el finbl. 

Esta Ultima frase podr1a considerarse como coda. 

En su conjunto. esta pieza ofrece una sola textura funda

mental que se vuelve mas densa hacia la parte culminante de 

!n pieza. cambiando de color armónico de acuerdo a la textu

ra. Hacia lb 11arte central aparecen las 2 ünicas melodias 

contrastantes ce la pieza. La Ji melodia ya se habJ.a 

expuesto. per~ sobresale mas en esta parte intermedia· 

Termina la pieza con una frase quo se sirve de los mismo3 

elementos, ~d~lgazando la textura duplicando ~1~1Jn11n 

valores nl b~Jo, creando un efdCto de desvaneclmlento en 

la reglón méc zravo dcl~ teclado. 

a) Descr1pc1ón gurwral.- Dolcnte, 
4 

~elou~n acompañada. forma ternaria: A-B-A'. La 

rua10~1a. formada por ante~ed~nte y consecuente. se expone 

en la t• frase rc;_,ite en la 2¡: en la 2"' pario 



aparecen nuevo& eoti~oc cont:asta~tes con los anter1~1ec 

tanto f:r. la me1oa1a cu!.!o .an el etcvr::t:-añar.-:1ento. La ~i. 

par t~ ~~ unet r~e,~os1c1~n casi ídentico ~la t•: añadien· 

ao or.icamante un ~cora~ p~da~ en U- oaJo. un motivo a~ 

una frase mas que t,ace el 

oficio ae cnct~. co~ las mls~a~ caracte?1~ti~a~. 

FORMA: 

1• par t~: 1• 

2• 

2• parte: 1" 

2"' 

3• parte: 1• 

2• 

3• 

b) AnBlisis fraseolóf1co.

tí" PARTE 

t• Frase (c;omp.t-4): 

frase c0mpasns 1 a • 
- !> 

' 12 

13 " 
" 23 

2• 2S 

29 - 34 

A la melodía se opone un contropunto, y SH pueUe 

secciona' en partes: antc~edente. consecuente y 

puente para la 2• frasu. El antecedente es una melodía 

crom8tlca d~scendente formada en su mayoria por 

cuartos. El consecuente os una curva melódica que 

desciendr asciende. también en cuartos. la melodía 

continúa p~cendlend0 en su tercera sflcclón conct1tu1-

da po1 los mismos elementos r1tmi~u~. 

C! acompahamlento esté formado por un contrapunto a 

vocc~. tenor bajo: el tenor utll1zu una escala 

cromutica deLccndente y el bRJo es una nota pedal: 



~. una c.vr.:.1..n-.:aclor. ~- a .!.a \'•1:: t,.m<s rep~:1:::10:-1 d.: la 

fr<lse &nt~r1or. Es!as. e~t~n ur.1~as oo:·un p~entc 

cou:p~::. oc.: es:a. fr<i.se. haY une ca:::1enc:...!l. r >.ttt!!.CO 

:..elóri1ca : lcJJ j . 

2" PARTE 
P Frase (co~p.~-12¡: 

Se expon~ anora un"l melodía modal. que consta de 

antPcectente y consecuente t2 y 2 comp.). El esquema 

del nuevo moth·o r1tmíco es:l~~n flJJ~. los 2 primeros 
c..o;r.pns~s: son iguales. los ~ Se::undos son una 

variación para fotmar la cadencia. 

El ac..ompariomlet1to es una sola línea mclodica. 

c..onst~ de acordes arpegiados donde el p1lmer campas es 

el 2odolo a scgair por toda la ft~se. 

2• Frase (comp.13-IS): 

una frase sirr.ilar la antor lar. ahora 

ttansportada. 

El acompañamiento en octavos, utiliza el ~ismo 

motlvo de la f!ase ant~tto? en los 2 primeros compases 

de Osta: los ~i~ulcntes ~ s~ des~nvuelven a 2 voces: 

el baJo en mitades y ~l tenor en octavos. 

) .;--¡--; ,,-;:1~ 
~r~::~=r ~=== 

31 PARTE 

lª Frasu (comp.1r:i~23): 

Et> una ree.'<poslcion do la lª frase de la pieza, y 

en Hl ültlmo compés aparece una ca~encia 1it~!ce ~~16-

d~ca: tlen~ un p~dal continuo agre~ado de una 5~ justa 



(.do-sul); en su •.:!.ti:v ci.::i:.¡:::as. a.p:Ho:::c ur:. puent~ para 

unirse a la 2ª !rase:¡~"'.'J · 

2• !='rase (coap.2.;-:~): 

Es la repct!clun oe 1~ !rasP an:9rlor. 

3• Frasr! iccap.2=·::t.;): 

!\ue\.itllentf' l..a expos:o.cion de la :tsr.a frase. ahora 

con 2 compases aas co=o cao~nc1a final. 

a) Ucscr1pc1on general.· Poetlco. ~ 
~elodia acompnnada. formada por 3 partes: A-A'-Coda. 

La melodía apRr~ce en la ~ano izquierda despues de una 

lntrouuccl.:..r .. .::::~~inuando en la 2• frase. En la 2~ parte. 

aparecen nuevos elementos. nuevos motivos melódicos como 

introducción después de los cuales se repite la melodía 

prlnc1pal. La J• parte es una coda: frase hecha en base a 

la armonía y ritco del acompañamiento. 

FORMA: 
1• 

2' 

3• 

A 
1 o..-
1 2c. 1 " 

parte: 

parte: 

parte: 

11 
1 1 

1• 

2' 

1• 

2• 

3• 

1• 

2• 

b 
'1 

b) Anal1s1s Crascoló~ico.

l 111 PARTE 

frase compases 1 

9 

15 

19 

27 

35 

41 

S3 

a 

-

-
-

s 
14 

IS 

26 

34 

40 

" 
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ti ~rnso (comp.I-S): 

La aelod1a aµarece ~n el registro srav~. d~spués de 

una 1ntroducclon de 4 compases: formada por notas de 

valores l~rgos, cuartos y mitades, y un movlmlentn por 

grados conjuntos d~ ~tono. descendiendo unR J• m~nor Y 

ascendiendo nuevamente, esta melodia concluye en la 

frase si:;ui,.nte. 

El ~cumpafiam1ento en la mano d~tPChM, utiliza u11 

solo mo:.i\·o rJ tmJco: ,,r,r-y; • con la mismu nota pedal -

sl- a lo largo de toda la frase. 

2• F1asu (comp.9-1·'): 

F'11mada por 4 compases y un~ e~tensiün oe 2 pRra la 

cadencia de la l~ parte. 

~elodia: Es la continuación de la frase anterior a 

manera 1Je ronsPcuent" o respuPstn. aunque cadH una. la 
t• y la ~i partes do esta melodia. tienen su 

antecedente consecuente res~ectivos. Esta 2' parte 

de la melodía utiliza los mismos motivos r1tmicos, con 

mayoces saltos melodlcos para formar la cadencia, y 

una extensión como cadP.ncia de la 1• pnrte. 

Acompafiamicr1to: Esta formado por el mismo motivo 

r i tmico de la 1 • t r;ise. Los 2 pr irnE-ros compases· son 

una contln'.lacion cie la frase anterior, en los 

siguientes compases aparecen nuevos motivos 

melódico armónico& quo se ropiten 2 veces cada uno. 

formados por un sogmento de escala ascond,~nte, comen

zando siempre sobre la mismn notu -la-: 

la 5~ vez, la osc~la usciende J grados mós. Esto 

acorupafiamiento se uniré al de la siguiente frase, por 

grados conjunten, la mclodia soré,la que se cruce 

una 10 1 superior al acompañnmlento . 
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2ª PARTE 

1' Fraco (comp.1~-lh): 

Ln melotlia contrasta con la anterior por su rcgis~ 

tro agudo, los dtversos motivos ritmtcos. Y sus saltos 

lntervallcos. Esta melodia se divide en 2 crupos de 2 

compnse!> caC1a uno:l~((!f\('W,'J-l~J¡·J: la curva m"'0lódica es 
desc.rJnden te. 

El acompañamtento continúa como en las frases ante

riores, p~ro ahora el modelo rítmico es de 6 on lugar 

de 4: ,r"'f'TlT¡; los primeros compases constituyen un 

pedal de mi-re#. ~l Ultimo comp8s es una escala 

ctesconct~ntc de Ri a si. 

2~ frose (comp.19-26): 

1n ~omlfrase (comp.19-22): Constituida por 4 compases 

divididos en 2 y 2: los 2 segundos son una repetición 

do los 2 primeros. Es una frase cadencia! que carece 

de mclodia principal; utiliza un solo motivo rítmico: 

1'7 ,rrT1"J J como con t inuac lón del acompañamiento 

anterior. La primera nota de cada compás forma la 

molodia. ~sta semifrase es semejante a la lntroducclón 

do la pieza. 

z¡ s~mifrase (comp.23-26): Es una raexposición de la 

1~ frase de la pieza, salvo que en el acompañamiento. 

se sustituye la t~ nota por un silencio de octavo y en 

le voz auperior aparece unn nota pedal on valores de 

Luart0. E~:n~ notn~ son le~ mt~m~s q11n }As de la 

frono anterior: nl y re. 

J• FrasB (comp.2i-34): 

Es una recxposición de la 2~ frase de la pieza. 

pero el ncompaham1ento continua con10 en la frase 

antc1lor; adomós de la oxtenslon de 2 compases tjone 

¡.nJUn tí:: -~ compases- furmado por P-SCa la 

1uocl:!11ctente como continuaclon del acompar"1amlento para 
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conducirnos a ln Ultima parte de la pieza. 

Ji ?AR'JE 

1• rraso (comp.35-40): 

ConGt1tu1aa por 5 compases, es una frase ritmlca, 

la CUd.l. sirvo dB un modelo armónico para les 3 

pr !ni.Aros cor.:ipa!ios. Otro para 

r1tm1camPnCe, utiliza el siguiente 

horizontalmente es un intervalo de s• 
armonicamente son acordes de 7•. 

2ª Fraso {comp.41-4i): 

los otrus J; 

motlvo:IJ,l,1~}~1· 
que se al~erna. 

E!: semejante la frese anterior. ahora con un 

modelo armónico lo~ primeros compases y otro los 

mismo motivo poro Hn aumentaclón. como cadencia final. 

En su conjunto. esta pieza se sirve de una textura, 

acompañamiento en octavos, sobre la cual aparece primero unn 

melodía. luego otra contrastante con la anterior v 
finalmente la primera. terminada esta. cont1nUa la textura 

rltmico armónicR hasta el final de la plez&, ya sin melodia. 

N!..X.vil 
a) Oescrlp~Jón general.- con una dolce lentozzn, ! : 

Formada por 2 partes. cada una do 4 frases; es una 

melodia acompañada. En la t• parte. después de una intro

ducción formada por una melodía secundarla. aparece la 

melodía principal. En la 2• parte. se expone otra melodia 

contraµuntístico. 
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FORMA: ,. parte: ,. frase comptt.ses 1 a 4 

z• 5 

3. 12 ,. 13 1; .. pa:te: ,. 1 7 20 .. 21 - 24 ,. 2• 2ó 

•• 29 - 32 

A B 

~c. '1 'i i' 1 'i 'i '¡ 'i 

b) Analisis fraseologico.-

1• f'ARTE 

1• fras"J (comp.t-~ ): 

Acompanamlento: Es el mismo en los 4 compases: un 

motivo ritmlco -l~J ) 1- donde los 2 primeros tiempos 

son ocupados por el bajo. ,_. el 3~ es un acorde de re 

menor en ~~ invorsión, acompafiamiento igual en los 4 

coruplisos: al baJo varia: mi-sl-•1-si. 

~elod1a: Comienza con una anacrusa. y esté fo1mada 

por grupos c1e ti octavos cr1 fc.rma de arpegios. ofrece 

una melódica ascendente hacia el tercer compás 

qu~ descl~nde hacia ~l ~: comp~~. Esta melod1a podria 

analizarse como un acompar¡amiento que perdutata a lo 

largo de la pleza. Gobr~ el cual apareceran algunas 

notas en l~ bu~r~n~ -:o~:!~runtn- que constitu\r~n la 

molodia µrincipal. 

2~ Frase (comp.&-&): 
Acompañamiento: Formado por el mismo esquema 

ritmico a1mónico de la t• trase pero con un cambio de 

color armónico hacia el tercer campas: el acorde es 

ahora do# meno1 

la#. 
:• lnvcrslón y el bajo es re# ~ 
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~Plodia: l~ semeJHnte a l& de la fraso anterior. 

cnu cambio cte color .3rmr'>nlLO al tercer c-omp.l.s; 

y cor1serva Ja m15ma cur~a melo~1ca. 

J~ Fracn fcowp-~-l~J: 

Ac.:ompnnanuf'..:nto: es o.i mlsm(• que aparecy er. la l¡ 

f ras". 

contrapi.:nro la par te 

superlL1 quo hP convertlr& ~n la melod1a prJnc!pal. En 

cuanto al acompañamiento melod1co -alto- reexpone el 

de Ja 2• 

acompañ&.ai itm to 

frasn. Sobre este textura dP baJo. 

y contrapunto. aparece la melodia 

pr1nc1pal formada por un motivo ritmico de 3 compases 

constituida por intervalos descendentes: este motivo 

es i~u~l Hl UA i~ 

contrn tiempo ( ,\ 1 J ) . 
.i• Frase (comp.13-16): 

Acompañamiento: Slr.ue sl&ndo el mismo de la frase 

anterior durante 3 cop1pases. al 4; Gurgc una cad~nc!a 

como cont!nuaclon del acompahamiento contrapun

tíhtico del alto: 

~olodia: Contlnüa a 2 voces. ahora Ja mclodia prin

cipal -sopran0- com1onza con el motlvo ritmico meló-

dico del alto durante los 2 prlmcros compases. al 

tercer v cuarto compases aparece una cadeneta ritmica. 

cont!nu~ndu el descen~u intervallco. Mientra~ tanto. 

ol alto continúa 5U mismo esqtrema rítmico, pero ahora 

es una melodía doscer1dcnte que al tercer compas, se 

conviorte en una escRla croruatlca que continuaré en ul 

ba.::u ya con intervalos mayores. como Cddencia 

COJlClUS!V8 de la Iª parto. 
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2• PARTE 
t• Frase (comp.J7-20): 

Acompafiam1ento: (tenor-bajo) surgP de ln ti frase 

de la plaza aunque at101a se sirve ue diferentes 

colore~ armonico~. 

Part~ supPrlor: El kllo continUa su mismo 

~squema ritm1co. m1entras que ~clódlC3M~nte. dibuja 

una ~scala crornB.t1cu ascendentf~ durantP. un campas y 

dc~condentc al ~igulente. 

Mclodia: En ~~ta frase. la molodia utiliza dlfercn-

tes elementos ritmlcos durante compns6s. y los 

5lguientcs 2 son ritmlcamente una repet1c1Un do ~stos; 

el movimiento melódico os por ~radas conJur1tos y ocupa 

2 compase:., los 2 s1cuientes son una transposlcion una 

J• menor ascendente. 

2• Fraso {comp.21-24): 

Acompañamiento: Los 3 primeros compases continúan 

el mismo modelo ritmlco pero cambiando el color armo

nice cada acorde. 

MelodJa: En esta frase desaparece el contrapunto 

(alto), la mclodJa {soprano) toma ahora el motivo 

rltmlcn del alto. formada por intervalos que Junto con 

el acumpa~amiento y el bajo. formiln diferentes colores 

armónicos. 

J• Frase (comp.25-28): 

Acompoñamionto: E~ Pl mismo d~ la 1• frase do la 

pieza. 

Molodia: Solo apare~~ el contrapunto -acompaña

miento-: ~ull~0 que ~~ tntcln al final de ln frase 

anterior: antes de tPrmlnar su exposlclon aparece otra 

entrBda er1 un regl~tro mcü~ grave quo a~ciendo a manera 

de progresion a lo largu de toda la frase, hasta 

llegar u la rcclón a&uda. 

4~ Frase (comp.2~· J2): 
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Acompañamiento: Es una cadencia ritmi~o atmonica: 

k· if·--ir. 11 

Melodia: 

al'\ora una 

alternándo~e 

prolongan. 

Contlnu& el contrapunto -alto-. formando 

CRdencia rítmico melódica sobrP ía nota 61 

una s•: lil f1mtl lo!> valores se 

En su conjunto. esta pieza es una melodia acompañada. 

cuya textura está formada por un acompafiamlento en la 

parte inferior (tenor-bajo) y un ncompañnmiento melódico 
armónicn (alto) en l& parte superior. Después de una 

frase con c~ta t~xtura, en la voz soprano aparece la 

melodia prin~ipnl que se inicia por valores largos. Poco 

a poco esta melodia va incluyendo nuevos elementos ritmi
cos. hasta que, al iniciar la 2it parte. aparece su parte 

culminante. que concluirá en lo 2~ frase de esta parte; 

las 2 Ultimas frases, reintroducen la textura lnlclal de 

la pieza. sin melodia, finaliza con una cadencia 

ritmlca de las J voces (alto. tenor r bajo). 

o) Descripcló11 ~eneral-- Presto agitntlssimo o molto 

ne con tua to. ! : 
Melou1n acompafilida formada por Z pattcs: la ¡i de S 

frases la 2~ de 4. La molod1a tlene un motivo ritmico 

muy caracte!i~tlco, que as fundamental on toda la pieza: 

lq1Y:) ~f,h: es\e motivo r.c pres~nta dHst.le el p111111:11 
. ~ 

compas, y nparcceru slempto, yo sou en este forma o una 

variación de la rnlsma. 

Las frases astón lntetconectadas. puós cuando cambia 

la textura de la meloUia Y el acompañamiento. por lo 

general ~l mismo tiempo. el color armónico no preaenta 
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1 
1 

b) 

una evidente caaencia: por otro lado. el cambio de te~tu

ra o~ mintmo. aunque la don~1dad aumenta hacta ul !1nal. 

aumentando también l& d1nam1ca du P a FF. 

FOR.\IA: 

t• frase COr.tpaSt•S 1 a ; 

2• 5 -
J• l:: 

4• t J - t 7 

5• tS 22 

2~ par tí~: ¡• 2J - 26 

z• 27 - J2 

J• JJ J6 

4' J7 40 

A .. \, ~ d e 11 ~ 
'iC. '1 '1 -;; 1·s:-1 1 

Análisis fraseológlco.-

t• 
t. 

PARTE 
Frase (comp. 1--1): 

Melodia: Comionza con el ~lgulente motivo r1tmlco 

mel6c.11co: 

este motivo tluno como caracteristica principal la 

si11r:opa y el emploo do octavos: las v.1riantes de esta 

combtnoclón. preduminnrhn en la pieza. Para la I~ 

frasu, la curva melódlcu es ascendente en forma de 

procreslnn: Ofi una melodia cte carecter r1tmico con un 

color ~rmon1co que va variando Juntamento con el 

acompanamlento. 

Acompafiamiento: Formado po1 una Ascala ascondente 

91 



de terc&ras mn'.1-·oros si::ultaneas cuyo r.!tmo es:;:!.,,./: 

al&unas de e!;tas :t:tcHras toe r1~p!ter. : veces. 1"'(, 
1 l 

F.r.:ta Ji' f1a:::.e po:u.:.a vc~st~ coco una !ntr.:.:uucc1on a 

un te~a inm~diat0. aunqu~ e~te pr1~0 r taraa es mur 

1mpo r tan te 

interpretada como un contrapun:o agregaé'o. Esto so 

ana!lzari:t-

2• Fras~ {comp.:i-& l; 

Acompanam1cn•o: Está constituido por ol mismo 

rltmo:l~).'J j. formando 1nte1\"alos terceras 

qu1ntaJ. caQblando de color armonico. 

.\!:Hlodia: Sobre la cor1tinuaclon de la melodia 

anterior. que aho1a $e p1es~nra por erados ~onJuntos a 

¡o largo do compases. con una curva melódica que 

asciende luego desclonde. aparece un contrapunto 

superior comenzando con una an~crusa que resuelve a 

una 4 9 descendente cuya duración es de casi 

compa3es:l~fTF7· ; este motl\•o se repite en tos 
slgulentes 2 compAses. En esta i1ase estas 2 melodi~s 

cont1apuntistlcas forman un dlélo~o d~ importancia. 

J 9 Frase (comp.9-12): 

Acompañamiento: Lontlnúa con el Q1smo ritmo de 

cuartos: esta frase la podemos dividir en 2 semlfra

ses: la t• -2 compasas- ~sta forGada por una escala 

cromitlca ascendente de 6 sonidos. Corcando 1nt~rvalos 

de 4• Justa. unidos por una Jlt:adura. La 2i semlfrase 

esta ar.rupada de la S1Y.Uiente manera:j)1_)il_Jjj,~: os 

una escala cromatica de~c~ndcnte formando intervalos 

de 3 9 F 4~ hasta llegar a una cad~ncla. 

Mdlodia: Tambt~n la dividlremos en 2 sernifrases: la 

1•. anteceoento. co111l':''1=:i c;;..r; anacrusu do un 

cuarto, y la linoa ritmlco melódica que se presenta ~s 

una. variante del toma principal (comp. !-2), este 

motlvo apar~ceré 3 v~ces on forma ascendente hacia el 



tercer compas de la fraso -consecuente-. y continuará 

en la ::• semifrase, at1ora de manerA descenden~e .,. el 

motivo que utiliza es nuevAmente una variant~ del 

t.OltA. 

4" Fntsü (comp.J2-17i: 

Acompanamiento: Conut& ce 

loG ~0:1vos r~tmicos, a~crnas aparece un nuevo motivo: 

¡~,~ ,,\ ,(}1 1 .,.;..:-- 1 . HA.,. cruzamiento de voce5° Los 
motivos ttue apnrecen aq•:i. !ion una variante del tema 

origlnttl { 1• y :!.• campar.es) tanto ritmica como melodi

cnmentc. Ln cur\·a melcH.iiCA de e!;te acnmpaflatniento 

asciende ~or saltos ~manera de vrogresión hacia el 

tercer compás. para luego descender hacia el primer 

tiempo úeJ. t,: t.Omi'f1~ 4uc ten::.nu. ~· 3. .!.:l. Vl:!'Z lnlr.ia la 

slgui~nte frase. 

Melodía: Agrupada por motivos casi iguales a los 

del ecompañam!ento d'1>tr!bu1dos de la siguiente forma: 

2 corepascs. 2 compas~~ y l campas. Los motivos emplea

dos aquí. son temblón una \'&r iante de los pr 1meros 2 

compasen tanto rítmica como melódicamente. La curva 

melódica a~cendonte hacia ol tercer campas y 

descnndente hacia el fin de l~ fraso; ~n el torcpr v 

cuarto compases puede observarse un incipiente tl1élodo 

er1tre Jas 2 vocea. 

s• Frase (comp. 1 !!.-2~): 

Acompa~am1ento: Utiliza motlvos rítmicos ya conoci

dos, derivHdos tambien de los motivos pri11c1palos. 

La textura esté dividida en 2 partes: J y 2 compases; 

lo~ primeros 3 ~~tán formador. por acordes simultaneas 

de son1uas, donde l.1 voz superior se mueve por 

grados conjuntos de \ tono, mientras tas otras 2 voces 

son si~rnpre la~ misma5: estos compases son la 

1epeticlón ael s1F.U1ente r.iotivo:Jq>ílT!l.\,\J\; t."l ultimo 

compéfi es u11a cadencia ritmlca. Hay una melodin en la 

voz 5Uperlor de los acoraes. 
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~eJodi&: Los J primeros compasas tldnen un tema que 

dura 2 compases. qu~ se rep1te en los s1gulonto~ ~ con 

un~ pequeña variante. Lon compases 21 y 22 prosentarl 

el mlsruo motivo ri:m1co melodlco qu~ el aco~panamien-

to: contrapunto imitado en movimiento d!:~cto 

distancia de un oc:avo: hay cru~~miento d~ vtLes dti la 

molodia v Pl acompR~am1ento. El tema utilizado. es una 

variante unión a~ los wotivos del contrapunto del 

acompañam.lc:nto de los compases 5 )' t; ( 2• !rasa): los ;: 

ültlmos corupases de esta frase constituyen la cadencia 

do la P parte. 

2• PARTE 
1• Frase (comp.23-26): 

~elodia: Es exactamente igual a la de la 1• frase 

de la pieza. 

Acompuñnmiento: Ritmlcamente 

frase de Ja pieza <lq)),\ j): 
es igual 

melódicamente, los 3 

primeros compases alternan terceras simultanea5 con 

una nota suelta: 

el 4~ compá5 concluye la fraso con el siguiente 

motivo: 

La nota suelta. que aparece ontre cAda 2 terceras, va 

ascendiendo por grados conjuntos al igunl que las 

terceras. 

2M Fra50 (comp.2i-J2): 

\lfilodia: Comienza 

de la z• frase de 

son 

igual a los 2 primeros compases 

la pie~a (comp.5 y 6). y Jos 

una variante d~ estos 



cspeciflcamente. una de !as m&lodias. se presenta en 

OC.!.i'.:f.\,"8S • 

Acorupahamiento: Formado por elementos ya expuestos 

desdo:: i~s prlmer~~ fr~ses. donae predo~in~n los 

cuarto~; rl mo~imlento ru~lodico do este acompahaclento 

es ostát1co. formado pr 1.me10 por terceras ,..~luego por 

quihia~; al tcrcPr compas surge un con:rapunto r1tm1co 

melod1co ree~pon1endo o variando motivos anteriores. 

J• Frase {33-.)f.): 

Continua el aumento de tensión que comenzó en la 

frase anterior: densidad en la textura. movimientos 

melódicos con mayores saltos intcrval1cos; es una 

frase cuy& curva melódica va hacia el registro ~as 

Rgucto de toda la pieza en un Ff. ~sta y la siguiente 

frase constituyen la c~de1~c1a final. 

Melodía: El rJtmo es ya conocido. formado por 

octavos cvntinuo~ que asclend~n por terceras a manera 

de progresión. Al llegar a la parte mas aguda -..¡'1 

compns

compás: 

desciende por octavas éste y el siguiente ¡---.:----- -4-, 

~f-ri~orr 
Acompañ&oiento: Constituido por acordes do 

sonidos simult8ncos empleando los mismos elementos 

ritrolcos. aunque loG saltos inte1válicos son mayores. 

4• Fra~c (comp.37-40): 

Cadencia final: Ambas manos descienden hasta el 

ro~l~tro mñs grave de la pieza: es decir, los sonidos 

extremos (sonidos pico) de la pieza 4 mis ngudo y mas 

grnve- so cncu~ntran on estas: Últimas treses. 

Ritmo: p11mer compas:I~~)} J,'),'lambas manos: segundo 

Y tercer c<Jmpast•s:J~P.· \~·! también ambas manos. Er. 

esto frase yn no npnrece la melodia. 
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i:i) D"'scr1pctón gen'?ral.- Lento irrealaento. ¡y ~ : 

~Blodia acompañada en forma tQrnar1a A-B-A•. 

FORNA: 
1• par te: 1 • 

2• 

2• parte: 1• 

2• 

J' parte: 1• 

:i::• 

b) An811sis !raseulo~ico.-

1 a PARTE 

111 Frase {cornp.t-4): 

frase c-tJr.ipasP.s 1 a • 
s 

9 - 12 

13 16 

17 - 20 ,, - 2< 

AcompAnamlento: Está constituido por cuartos a lo 

largo de toda la frase. Eilta frase esté Lllvidlda ·en 2 

Stmifr~scs. Los 2 primero~ cocp~~P~ d~l ~com~Añamien

to. s& repiten nn los si~uientes 2. La curva m~lódica 

en general u~ ascendentt~ y luego descendente empleando 

lnterv~los hasta de 7•. 
~elodia: E~ anacrustcú. el modelo ritmlco principal 

esti formado por J octavos con una CAdencia r1tmico 

melódica el último compBs. La melodía asciende 

compás, y desci~nde hacia el f lnal de la frase, siendo 

ésta, la melodia principal de la µloza. 

2- Frase (comp.5-S): 

Acompañamiento: Es una va1lnr1te del primer motivo 

ritmlco. la curva melódica, al igual qu~ la anterior. 



asciende anora hacia el 2¡ campa~ y desctend" hacla el 

3•. 
Melod1a: Olv!dlaa ~n 2 parte~ de 2 compases cada 

una. Jns segundos ~on una im1tacion de lo~ : 

prlm'?ros. El rango cwlodlco en c.r;ta frase os de un<'\ J• 

menor, Glendo una molodía mas bien estútlca. Los 

motivo~ ritmico melodlcos son nuevus: 

rlh:-~ M!L:tE:Flm=··n 
) ~ 

tnt& 2• frase e~ unn especlc de consecuente o cadencia 
de la J* frase. 

2¡ PARTE 

t• Fraso (comp.9-12): 

~ano derecha ~ , mano lzqulurda 
somlfrase!i. 

f-"ormada por 2 

~el odia: Formada por un solo motivo ritmlco 

mel6dlco quo os unn variante del tema principal: 

f; 1!- l 1' a; ,1el ámbl to sonar-o de os to tema es de una 6¡ 

mayor: este motivo se repite JS veces en la 1• seml

frasn; la 2~ semlfra50 os una tr~nsposlcion ldentica a 

una 6" mayor ascondontf~. 

1\c.:ompañam1en to: El primer t.ompils 

Gemifraso. CE un motivo ritmico melódico constituido 

por elementos de la mclodin prlnc1pal (cornp~s ~). 

mantonJondo lo nota superior como pedal. El movimiento 

molódico os un arpegio descendente de 3 octavos ( 

( ,'1}) quo se repite una t,• baJn. En el 2 2 conipit!i de 

esta frnno. nl ocom~ahamlonto es un contrapunto a 2 

\'Ocen: !.>Uper ior. terceras simultén~u~; voz 

inferior. una sola linea: contrapunto en formo de 
dlilvgo ritmico: tercera~ ascendPr1tns crn~~ticnm~~!C y 

mQlodi~ contrapuntictlca en movimiento contrario. La 

2~ somlfra~c os semeJant~ a la 1•. 
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2ª Fras1:1 (c:omp.13-!Ed: 

Cunsta de 2 s~mifrases. 

~eJodia: 

antor ior. 

E~ muy semejante la de la frase 

Acompañamiento: La 1• semi!rase ~s una reexposlclón 

de la fr~se antorlor. la 21 estA compuesta por el 

mottvo rítmico: tG·'· cada vuz que este ruc..t1vo, se 

presenta ur1 Ktado mas grave. Este acompafiamlento ~s un 

contrapunto a ~ voces. 

J• PARTE 
J• Fra~e (comp.J7-20): 

~clodia! es una t~exposicton de la 1• frase de la 

plezu. 

Acompnñamlento: Forwado rítmicamente por 3 octavos 

con acordes dP J sonidos que van de~ccndiendo dur~r1te 

toda l& frAse. Los acordes cstan construidos por cuar

tas Justas suporpuesta9. 

2~ Fraso (comp.21-24): 

Cadencia final: Una melodía -notn pedal continua- y 

un acompañamiento -acorde de 7- repetido hasta el 

final- con interrupciones de s11onclos de octavo. y 

bajo ·pequeñas lntervenc:lones de octavo con 

itPOYAtUras-. El movlm!entu melódico del bnJo es 

descendente n Jo largo Ue unu 15•; al final cambia el 
tempo. 
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l V LOS PROBLE::YIAS TE:CN l CCJS Ql....l E; 

SURGEN EN LA EJ ECUC l ON DE 

LAS VISIONES PUGITIVAS 

1 • LA ~(;S l C.\ P • .\R.Ji. ? l .\:\O DE P?.OKOF 1 E\' DE~"!'Rü ~· 

DE L..; LJTERATT...'f;!A P1A~1STlC.\ 

.\htcs de hablar del plan1~r.10 de Proko!i.~v. hart:fD"1tis un~ 

t·r~ve :e~~fia de como 5& ha desarrollado la musi~a para piano 

desde su 01lgen. Presentaremos cstA vlsion 1etrosvac~1va. 

p?rque comu h~moL vtsto. muchas caracLerist!cas de 5U música 

si;rclttron a partir de 1nf!uenc1as barrocas. c1as1cns. 

roaántlcas y de nus cor1temp0réncos. Asi mismo. su mus1ca para 

P!ano tArabJ~n tiene influencias dA ~us antecesores. v é5ta. 

Abarca eran F:Jrte de los recursos pianisticos surg.iUv~ r.as~a 

ase momento. Ya l!O el segundo capitulo (donde nos rcf~r1wos 

Al estilo) hemos mencionado las caracter1stic~s generales de 

---su n11Js1ca para plano. Aqui solo haremos una reaeñn de su 

l~nguoju pi~nistl~o relacionado a la literatura pianisti~a 

que ic- antecede. 

Comenza1pmos con los representanies 1nterm~d1os entr~ el 

c:nve y ~1 piano: ilaydn y ~ozart. 

liaydn fuó un genio en mntcr1n orquestal. no asi en ia 

composirlón de sus obra~ para teclado. en donde las 

composiciones de verdadota vlrtUo51dad Planistica sor1 muy 

raras. Por lo goneral prefiere acumpahar sus nobles 

inspiradas mclod1as con un baJo de Albcrtt. A posar de ello. 

potle~os vi~lumbrar ya.aunque muy limitada. la influencia de 

lo or,glc!:!!'- ,_.n .,.1 teclado. influencia que nlcanzaria i:rnndes 

proporc1nn~s con Beetl\ovun. 

~ozart er1 camb1~. tu~ un L~l~brc concvrt!sta ~sus sonatas 

parrl 111ano ~on instrumentalmente muy sUpdrlores a las de 

Hayctn. l.A mentalidad de ~oz~rt permanecia sin embargo m~~ ~n 

el clavuc1n que en el piRno; fu~ en sus ultimas sonata~ dond~ 



Oee!hov~n. ~o olv1dPoos 

plano. 

Con C!t:im..:-ntl, untr":lmC•~ 

mnravllloso~ conclertoG para 

Hl verdndc10 p1an!smo. sin 

~cru~r tia~o 11µ las o~tlRUri5 ~irtudcs brillantes. lumtnusas v 

motali•.:ar> d.-~! clavt=-. el nuev" c~tilo inaugura cna sonc\: ldnd 

llenu. cc,n un cor15tRnte cont:dste entre ~1 l~~ntto y 
~tacatto. aunque hay menos or11amentacion v mavur :1que~a de 

n.dor ido d1:1Jm;,co. etc. A!-.1. ucsde Clemc•nt1 se a1ouJa ya en 

forma clara 

p1nnv. 

rle mAnPrR inconfundible l~ personalid~d dPJ 

Con Herq_11oven. !a f~st·r1tura planistica d('sarr0lló ni 

mi~Jm1' sus poo1bll1dades. El piano se transformó de 1nmed1Rto 

orquestal. 

v!oJlnistlcas. 

En 

bAJos 

~Sta m~slca encontramos a1cadas 

p\7Zl~~tos. trnmolos do timbales. 

ucordcs de mad~rac. tromp~tas. cte. Tambión le debemos a 

Uocth:..iven nl empleo de la dinámica como medio de expreslon 

autonCimo. 

Al contrario de Jas obrns de BAethoven. la ruÜ51c~ 

pianifit!ca d~ Schubort ~e pr~senta lnmune cualquiBI 

inflUltncla orquestal. v quoda !;i~mprc como música pura de 

piano. Sch1J~ert tndugura a&i el ~stJlo d~ m~aJca de cémara 

planlatJcn que tanto ox1to habria de tener durante todo {11 

!:>!glo XIX. 

~oc ~nc0ntromos yn nn ~l ~omantlcismo. con un plnnlsmo 

pt1ro. ~~nd11l~sohn. rt~Ja a~ mundo romént1co una obra bastante 

novedosa. 1anto "º' formRs libre~ coruo por su 

concent1aclór1 de tod~s las cor1quistas pian1ctica~ logrodh~ 

hastu c~S<! mumí....nto, neis rcferlmo5 a lar. Ro.m.a!lZ...a!i: .s...Lo E..."ll-a...UAS• 

~rrtc oe piezas descrJptlvas antcce~oras a much~b otrRs entre 

la~ CWllí..·~ ce potlr i;tn colocar las ,j:..i..til..9..a...e.. ~\'...il..5 de 

Prokvf tnv. ~-lc·nrl~lssohn fue ..::nunentumente un v1r tuosu y un 

romünclco. 

Uespu~s vendria Sct1umann, el ''m~slco poeta'' cuy~ mas 

:¡obresnLiente produ~clL,n fuó la pianistica, música densa. de 
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gran riqueza sonora. poética y de 1ttf1nitos matices ... 

Con Chop1n, la l!teratura p1anistlca alcan~o una altura 

insuperable. En est" música. el piano es usado sir. ninguna 

alu~l¿n orquestal ) os aprovechado ~n toaa su plenitud hasta 

punto 

trcrnscr ibtr la 

1nstrumenros. 

de que la cus1ca de Chop1n 1mpos1ble 

cualquier otrr~ tnstrumen:c cr grupo de 

Ln revolución lnici~da por Chop!n al conferi~ al plano su 

plenn Independencia. llego su completa realizacion con 

Llszt. qu!en lo~ró hac~r saltr al plano de la esfera del 

Salón para llevarlo a mas a:plio~ escenarios. Surge así otro 

s1nfon1srno. ahora puramente p1ani~t1co. 

La fascinación por el virtuoslsao y el colorido que Llszt 

conflrló al piano. perduraría por muchos ahos. A:pll~ ~ag&Je 

sobre ol cual se 8POY8rliln las nuevas escuelas 

naclona11stas: francesa, italiana. americana. española y la 

escuela rusa. 

~o rué sino con la llegada de Debussy, que el piano salió 

del estancamiento en el quo se hallaba. pues parecía que 

despuo~ do Liszt y ~agner Ya no habla nada por hac~r 1 • 

Oobussy, sin hablar de su revolución estética. lle\'Ó al 

pJano ser nuevamente un instrumento de intimidad. creando 

un mundo de rnistorlo. vaguedad. disolución lineal, constante 

imprecisión un refinamiento en la combinac!Dn de timbres. 

Semejante refinamiento es el que continuarla R&vel para 

alcanzar luego un mundo más arquitectónico. 

Contra lo~ residuos del Impresionismo, el decisivo retorno 

hacia una mós neta escritura lineal y un renovado culto por 

el contrapunto. surgen untonr~~= Fa!!~. ~tr6~l11sky. bartok, 

Hindemlth Y Prokof!ev: algunos de los cuales han utilizado el 
f~ctor porcutlvu del plano. 

Al ser Prokofiev un conc~rtlsta. una cantidad importante 

de su música. ~sté escrita parA ~l plano. Pruko!lev es un 

i. Esto no quic>re decir que DE'bUssy no halla tenido 
1nflUAOC:l8S rH_• !..!:::::t, :OObJti lodo de SU U! tima época. 
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t.lit&lco, 

empl~n 

po~Sli.i Jo~ romant1co:... •Jt i l ! =~ tambier. ·. o:ur er. 

1mpresJon1stn~. lilnfonl~mo pJa111~tlt0. los efectos pe:cut1vos 

do Stíit\."in;¡k•· lis b1ton<L1-dad oa r tok t.ana :· tarab1t.'n e:. 

µo~Jble ~ncontrHt la5 aiqu~tacturas raveliar1as. Asi. vomos 

qut el uri!vF>rso que ~e reueve el lcnguaJe p1anist1co de 

Proko!lcv n~ d~ lo~ ma~ vasto~. 

En Luant0 al ~rokoflQV p1ur1lbta. el pqdagwgo Henrtch 

'uuhaus descrl~lo as1 su estilo a~ eJecucion: 

Energ1;.¡, conf ian-¿a, ir1do11ahle. ritmo de acf-tO. fueirza t.-n 
el sonido (a v~es duro a1• sor>or tar Pn un cuarto 
p~:.mfioJ, Wla pt-eul lar fuArza cp1cL1 que• escrupulosament€' 
evl ta ali.'1in !.entldo Je su1.>e1- re! Jnam1ento o 1ntullid3d 
(ron su música no hay nada de esto). 'ldemás, tiene una 
notable habll!dad para ejecutar un verdadE:!tO lirismo, 
J>Ot-l!:iR, tr1st€'~a. reflex16n. un extraordinario C'rtlor 
numano. y st~ntJmlento de la naturale:::.a ••• Lo que ful> mas 
valict:>o en sus int1::>rpretac1onE-s, fu? -.u hADllidad vara 
transmttlr a los compcisitorf's a tr(jvés de sus 
f!J~uclones. Cada cosa fUP tan bti•n coordJnada, como 
bellH y natural: todo esto (•!: aprec1adc• Por el que 
escucha. Tan grande fui. el e!:p.i~ltUdl y crPatlvo impacto 
de su .mUsica. que li pesar dt> tc:dos sus opositores, 
qu1en~s lo acusaron de frialdal ,. crudC'za. no pudieron 
negar sus cualidades. 
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2. AXAl.ISIS CVAHIT.-\Tl\'O DE LAS DJFICl:LTADES TEC~ICAS 

<JI.E St: PRESE~TA\ EX LAS 'U.S.l,tW(;S ~U.GJJ'.L\!AS 

J. Reslstenci&. 
2. SaJtodo acord~~ 
J, Salto de lntnrvalo~ 

mayores a la ~ .. 
4. Arpegios 
ú. b ... s'='.tOl si111UitR-

ne~s n ~rpegaaoa~ 

f.. Trcimo1os 
•. \lolodia con tr1nos 
h. ü1gitaclón 
9. Trinos 
10.Digltación do Ps-

calas cromatlcas 
11 .cruce de aunu~ 
12.nestaca1 1.1nu :i1Ploclio 

que esth fu1rnada por 
la unión de las 11o~ns 
agudas de unA serie 
de acordes qua ~~ to
can con la m1sma mano 

IJ.J->edal.con rwtá pPdaJ 
y cambio <Je mclodio 

14.Salto de lntcrvalou 
15.Sustituciori ue U••dos 
ts.contlnuload u~ lP 

melouia cuando pasn 
da una mano rl otru 

17.L~~atto rl1! acurde~ 
1s.J~,4•,utc. ll~adas 
t 9 .Sonor ldaf! 
20.Cstrapas 
21.Difcrentcs ritmos 

e~ 13 ~1~~~ ~~no 
22.Dlforentea toquen 
23.Adornos 
2t .PoJlfonia 
25.Pe<.laJ 
Z6.\'elocidad 
27.Cruce de vocu~ 
26.0~stacar los planos 

sonoros (dinamice) 
29.Acentos sobro 11>~ 

principales tiempos 
de cnda compfl s 

JO.Simultanoidnd 
(acordes. J~.atc.) 

JI.Destacar una ~~!odia 
entr~ varias vores 

s~ de dlficultadus 

1 l 1 t l l V \' \." l \' J l \'I l 1 
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V. CC>NCl.USfCJNES 

Como humos victo a traves de esta tests. se aplicó un 

método analitlcu formado por las prlnclpales µarte~ que 

cunstJtuyen al análisis muslc~l y ~stas ~on: 

1. Antecedontns historlcos: 

2. La obra: 

-Outos biogr~ficos d~l autor 

-su obra 

estilo 

-el género al que pert1,nece 

la abra analizada 

-descrJpción genoral 
-forma 

-ruelodla. armonio. ritmo. textura 
-otros 

J. Las dlflcultHdes t~cnlcas de ejecución que presenta la 

oLrn. 

Con esta tesis esperumoc facilitar el trabajo de estudio 

e intcrprotaclón quien quiera abordar las p1oza~ del 

Qp.22. Además hemos presentado un panorama guneral del 

estilo musical do Prokof!ev. 

flnalmente podemos concluir. comparando el Capitulo JJ: 

Eormaclon .l'. !il'.2l..U.k.l-2.a ~ .11!l..l..Ll2 fill l...a JU.u.s.J_t..a ® .f.r.Qk.Qf..iil • 

con la& caracter1stlcas encontradas en loa capitulos IJJ: 

Ann..l1...5...1.. ~ .l....u l'..J.Jilon~s E.11.F....1...U...'!. IV: ~ .&..~ 

ti.<.:n.L<:.2..:i .!l!l.!l .IL'ilillUJ lln .l"~ ~o B.l tllm9 "'"' .las ~'.J~ 
~. 4ue en estas plezas S•"' encuentran ya, bellamente 

s!ntetlzados, los elementos esttl1st!cos que habremos de 

encontrar ün sus obras de mayor envergadura. 
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Af->RND 1 CE l I 

CATALCJCC> DE OBRAS 

<>BKA.~! PARA P 1 AXO 

ltp.t Sonnt.n,~1 

tlp.Z CUhtJO ~~ludio~ 

Op. J (.;Uatr n .,,1vzas: Hlstor ia. Our la. ~arctia. 
0

E~;peci.ro 

Op.4 C;Ua110 piezas: Rondnl'ic.cncia. lmpulso. Desesperac1•1n. 

Op.10 

Op. 11 

Op. 12 

Qp.14 

Op. 10 

Op. 17 

Oµ. 22 

Op. 2~ 

Qp. 2S 

Op. 4.!'':t 

Op.31 

Op. 32 

Su~estlon~s DiRbó1icas 

Concierto~~ 1 er1 Re bemol mayor 

Tncc~ta en Oo ~ayor 

OH!/. pieza··: \1'1rcha. GavotR, Rig:odu. '.tnzurka. Cap1 ich..:i, 

LP..,.C'nda, Prt_~ludlo. Alama.na. Scnesz.v Hu~o~ 

ristlco, Scherzo 

SnnatR ~~2 

Concl~rto ~~2 en Sol menor 

SRrLasmos (c11ico pi~za~) 

Vlslnnes 1-u~ltl~hE (veinte p1e~As) 

Cnnc ter t<• \; .1 c·n Do mayor 

:;0111-:t t ;¡ ;~. ~: 

Cue1ltOS d•• la VlcJ~ Abuelo t~uatto p1ezn5) 

cuat1u piezas: Dan~a. ~inuó. G•1bot~. Vals 

Up.J.lc \t11rr.!"1a v Se;hurzu dP- _L.J. 1\l!Ull. n...Qt .L!.',t~ ~fil...3.ll..lft.S 

(tr~n~cripciono~ pl1ra pl~lno) 

Op.Jts 

Op.52 

Op. aJ 

Op. !>4 

Op.!>5 

Op.~':l 

Up •• -.,z 

Sonn ta '.'\" .• 

seis ~·1~z11s 

Cuncll:rto '-'4 p~ra ltt mano l.:tqUi.llrda ou Si t·~1101 M. 

do!; Sonatinas 

Cr)nclerto '\~;,,en Sol menor 

trus pluzns: Po5eo, Paisajf•, Sonatina Pastor~l 

:•lt1s~~1Pnttl~ (tteL piezas) 
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do~,. piti:~& p~ra n.~05 

úp.7S RPr.:ec· ,_ .!ulit"'~~ (.üoi.·;: p;:.czai;. :.:s.n~\.-r1µc. \unf'~.l 

o~.~:i ~·1r:<1'.:..a ,. :-

Ot- ·'"" ~or ... t;· ~· ... 

OJ..o .9-. ':_¡(':;, p ~·:_>¡.i_¡ .... u~ ~.-:n.H .. u::J...¡;¡,, 

u1 ... ::.~. t 1 f'5 :.1°·z;t ,-. 09 l .. o ':;:lt,¡_\,:j ;_:.i ,. ..i...~ P.rt.z 

lJ¡>.'!. e i•.!~: ~·le /. :.,.;; r!C .~Tl.J..C_l('Jl_t.n 

(!u. 1 02 se!!.. JJl('z;, ~ oc ~~J .. _t;J ... ~..Q._! ~ 

Qp. JO:i Son3ta ,. ~ 

Op.9 dos ,,oAmo~ para vo~ y plano ~ubre t~xtos de Ba!mont 

Op. t h 

Op. ¡~ 

Qp. 23 

Op. z·¡ 

Op. J.i 

(Jp. J'fl 

Uul~dR para cot!o y p1nno 

E! ~~tito fAtJ. pnra voz y !•lano 

c111co poemas para voz Plano ~obre tex:on de d11~-

renter. .1utores 

Llnco p0rmas para voz y plano cub1e textos d~ Anna 

.\dkhma tO\."H 

ubertura sobt~ tcMas hebreos para (:larinetc. piano y 

cuarteto do cucrda5 

cinco Canciones &111 Pala~tn~ µ~:d voz y plnno 

Up.J$b cinco c~ncinne~ pa1a vtolin y piano 

Op. 3C 

Op. 3~~ 

up. -12 

O~·. 15 

cinco c.:nnc:1011es parn vo;,. y piano sobre \es.tos de 

Balmon• 

Quinteto para lnst!Umentos do vionto y cuoida~ 

Overtura Amerlc~na par;1 17 cJccuLant~s 

Slnfoniettn para poqunila orquesta \\•er5iu11 df~l up.5) 

(Jp.50 CurlrtC'to pnJrl cuerda~\:• I 

Op.;:n; S•Jhata p:in1 dos v!ol \n(1s 

üp.60t.i •.luz canciones para voz y ~.llano de ~l I.~rll.t..'~ l:i.Li.fl 

Op.6~b Dia dP Ver~¡10. ~u1t~ s1ntón1ca pAta n1~ufi (PequP~A 

,,rquC?sta) 
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Qp.·Jf. 

or •. 5~ c11attu ~ar~n~r ~1l1taras 

tre~ ~~,man~at r•;1rR voz y p!ano sDbrP t&~:r·~ ~~ 

oµ.:Sb tr~s ca11c1~n.~s p~:a voz y Piano d~ la µel1c~la 

.lJ!lx_:u1dti t ·.~:t..\..Sa.i-'.....:·· 

(Jp. 7':-

0p .~0 

Qp. '\'!' 

VI>, ~~ 2 

Op. ~-i 

s.tt·tu Canc .. oric!.. f-'•>pulares paré! voz y r,.iano 

Sonn!~ ptt!~ vloJ~n y planLJ n~ ,o mayor 

c;10t...,. canclon,.t:. parA coro ~uore temar. C:c gu('"rra 

Cu;:u teto par<i. c:uerdau \.-2 

~011~t~ ~nra f:nuta y piano 

Op.9-lb \*er:;Jc.i1 para vio.in y piano d~ la 5onata anterior 

Op.~·;·b .\daF.1l) ;:<srtt cuJJo y Pinno de 5-:!2llJ~ 

Op.!tf.,. <.Jos canciones ¡.•artt eJ concurso del Himno \"t:1cional 

Op.~S- •.tarcha para bnnda 

Op.t04 ~rl<!~lt>~ para vnz y plano de canc!on~s ~upul&r~~ 

Op. J06 dos ductn!l para Lcnor, bajo y plano. bas-'ldoc eon 

cJnclono~ populares 

Op.JJ~ Sor1ata pora vlolin nolo en ~o moyor 

Op.119 3on~tu pftr~ vioJln y plano on ~u mayor 

Op.JJ~ s,1nHtn µdra callo soto 

Apart1J dP lo~ clnco Con~iertt•s µAra pJano y or11uosta ya 

mencionad<>G. cstnn loE sl~u1vr1tes: 

Op.19 Concierto para vJo!in ~~r Pn Ro mayor 

Op.SS Cunciortu para callo on ~o menor 

Qp.6J Conctorto parH violln ~:zen SoJ menor 

Op.125 SJnfonla Concortnnto PbrHcclio on Mi monor 

Dµ.JJ~ Concert1nu para cullo y orquostn @n ~ol monor 

Qp,JJJ Concierto ~~6 ¡>3ra dos pianos y orquoGta 
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~ft:S ! C • .\ OROl.!EST.;L 

Op.~ Sinfonictta en La mayor 

Op., Suefios. ~e~cr1pc1or1 $lnfon1ca 

Op.7 Cisne y Ola, dos coron feaen1nos y orquesta sobre 

toxtns de Balmont 

Op.~ Esbozo Otofial 

Op.20 Sulto Escita 

0p.21b El Bufón. 5UJte slnfnnica f•n doce mov1mlPntos 

Op.2~ Sinfonía Clas1ca 

Op.2Yb Andante de la sonata ';4 para piano. transcrita 

Qp.JJb EJ Amor por Tres ~aranJas. suite slnfonica en 6 mov. 

Op.J4b Obertura sobre temas ~obreos 

Qp.40 Segunda Slnfon1a 

Op.41b El Pflso d~ Acero. suite sinfónica 

Op.42b Obertura Americana (vari~rlón) 

Qp.43 Dlvertlruonto en cuatro ~'ivimlentos 

Op.44 Tercera S1nfoniR 

Op.4Gb suite <>lnfónica basada ~n J-:l Ji..l.l.Q ~ 

Op.47 Cuarta Sinfonin 

Op.~lb En ol Nlepcr, suite &lnfonica 

Op.~i Canción Sinfontca 

Op.~0 EJ Teniente K!Je, suite sinfonica 

Op.61 'ºches Egipcias. suite sinfónica 

Op.64h R1Jmeo v Julleta. suite Pn stet~ movtmlentns 

Op.64c SL•r;unda suite do tJ.~..Q .r. 1..Y.lJ ... ti.a en siete mov. 

Op.f.7 !'edro y el Lobo. cuento slnfor1lco sobre un tuxto de 

Prokofle\' 

Qp.72 Obertura Rusa 

Op.76 Car1c1on~G dr xucstros Dias. para coro y orquesta 

Op.SJb Semron Kotko, suite sinfonica 

Op.90 J..'i.:Ll !»Jitt.• sinfónica: f.n ..la .fta .. t ... a..U ... a • .E.!l..r... ..J....a .~.n.th 

P.Ql ..U. H!illlllln<lad .<lo .l."-5 J:.\l<!li¡;u¡ 
Op.IOU Quinta Sinfonía 
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Op.iG: Pu=e~ V JUll~t&. su1:0 ~~J 

Qp.JCS Od~ ~ara El Fin tl~ !h Guerr~. par~ ocho atpd~. 

cuatro planos, urque~ta de lnstrumcntos de vlonto. 

~ercustoncn ) contrabajo 

Or>•JO;" Cf:!r11c•en1 •• , !:Ulte \:~ 

(Jp. ¡úi, CP.1·1c1unra. ~uitc .\•2 

Op.109 Ceid~!üt¡ta. ~.Ulte X•J 

Oµ. J 1 O \"al'.... ::>!J:. tr-

Qp. 11 ! S-.xtíl S1r.fon:a 

Op.11:. Cuar t<1 S1nfo:11a (r<~'-·l~acJa} 

Op.J 1J Obertura Fost1va 

Op.120 Vals~s para orqUPsta. de Plrshkin 

Op. J 2 2 su:. tP par a n li10!> ~a p_~u !:J. J_n.n.~Ln.':.> 

Op.12J \oc!.~ du Vernr10. !.U!tu so':>re ~µ~.e_~ .ítn ilO 

Q>IU:.!t(l_t<I 

Op.12ti Boda, -:.ltite s.!nfonica d~ ..E.l!:!L dJ: P..J...t:._(.l..r..ei 

Op.127 Fantasia Gitana 

Oµ. 126 Rdpr.;0Uit1 sobro 111r. \Ion re:; L'rales. de E.l.O.L M P.J.~.I..a 

Op.!29 El L.ord de 1A .\tontaña de Cobre. de J-J.J.u ~!: P.~a 

Op. JJJ SéptJ111a Sin!ouia 

Op. J.)6 Segunda SJnn1tdi1 (rev1sad1:t) 

(lp. t J 

Op.24 

Op •• l,1 

;.lp. J :· 

O;i.SI 

Up.SQ 

6Pf'.fUS 

\lagdaJµnn.~n un atto 

El Ju::rado' • i:;n ':'llñ t ro ¡:¡e tus 

El j~or por Trc~ XarnnJas, 0n cuatro actos (Carlo 

Gozz1} 

El Ane-1~1 L1L• :·ueerJ, Pn C..lnco ac.:tos {Br·,.usov) 

Semyon J\1..1tkf1. mi cinco rtctc.'s (\". Kacaye\·) 

EsponsalQ~ en un Convonto. un cuatru a~tn~ ~~h~s!~~,,~ 

Op.~; L.a nunrt3 ... ~n ?etz. o:icl"' es1.:-~nns ("fol~toi} 

01,.11:- :.:J1 Al!t•H1t1co Ho:nbre. PO cuatro a .... ~o~ (\!1ra \fer11JQl!H.il.lhn 

-P rokof lr.:1-") 
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Qp.JO 

Op.71 

np.; s 

IJp. s:, 

Op.9J 

CA~TATAS 

Sirt&>, ~ún Slf'te. par.::i. to:"\ur. coro y orquesta sot..ire 

un te~to de B~lmont 

Cantata paro el V1gen1ma ~11lvorser10 de l& 

~~voluc1ur. de oc..tuhrA, ~CJ')re r.c:-.tos de :..~nin. 

Stalin y ~&rs para orquestn uinfonlca, onnda 

milltnr. acordoonos. instrumontos de percuslbn y do~ 

coros; en d10~ m1>~1m1Pr1tos 

All:Xatt1J~r \Pvsky. para Rolo. coro y or~uosta en 7 

tr1ovlnucnto:.. 

Zdrnvlt~a. cantata p&ra Ql ~~'agésimo aniversario 

del JlRtüll~iu dH Stalin sobr•' textos populares 

Balada d~l ~lno Desconocido. ~n un mov1ml~ntt> parft 

soprano. tenor. coro y orquBsta; tes.to tlo AntokolSk'.'>· 

Op. l 1-t Prospcr idad. Pan. t.odo poderoso. cantA.ta ¡..nra ~l 

J:> ani\·cr!iar to de 1-. Rl4 voluclón. textos d~ DolmatO\"sky 

llp.124 Guardando la Paz. oratorio para mozzosoprano, coro 

mixto. coro <JB nlños y orquostn. to~to de ~urshak 

DALlXTS 

Op.21 El Butón. en se~s osccnAs 

Op-41 1:1 Pa~o de Acc>ro. e>n do~ esconas 

Op .. 16 CJ Hi.Jo ?rodU!o, en dn.; esren:1s 

Up. :'l I i:n el 'Jnlc-pe>r, t.•n dos esc·tmas 

Op.~~ Romen y JulietR. t!O cuatro o~tn5 

Op.&7 ~cniclenta. en t1us acto~ 

Op. l lS F~o1 de 1-'if'rlrn, on c-uatro :icros 

Up. ·¡u 

Op. l l 

\lt:S 1 CAL t ZAr.1 ó"\ DF LAS PEL l Gt:LAS: 

J4n f.l:t'ini:i de I:'.apada!':. mús.:cu para la peli~ula 

E.QJJS .9..0.d.u~. iamti.ió11 la mú~ica para teatio 

i:ugene Onegln. rnusica phra teatro 

lll 



Op. i7 Ha&let. música para teatro 

Qp. i& Alcxander \:evsk)· 

Op.JloS lván el Terrible 

OTRAS PEL!C~LAS \St> ~~~ERO DE QP.) 

kotrn·sk,. 

Yonia 

Guerrilleros en las Estepas Ucranianas 
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