
Capítulo III

Música en el ámbito privado

El papel clesempeflado por la mÍrsica en la cornpÌeja rnzrclr,rinari:i sc.rcial

-por ejemplo, en lo.s entretenimientos teatrzÌles o en la acloración a Dios- h:r sickr
recortocido, exploreclo y <ìocumentado cle.scle antiguo, )r lo.s historiaclores han lleva-
do a c:rbo un registro pormenorizado cle su fr-rnción. Tal análisi.s, qrÌe no .sólo indaga
qué tipo clc r-uúsica se interpret'.rba sino cónro se r.ttiliz;rba y córno respondían a elÌu
Ìo.s o1'gn1g5, ha siclo posible porqLle la document:rción sobre rituales. tracliciones y
activiclaclc.s, qtte recluerían trna amplia particrpación colectiva, se conservu en fuentes
rnuy variadas, talcs coruo instrltcciones a Ìo.s intérpretes. crÌenta.s de co.stcs cle pro-
dr-rcción, o relatos de los obsen,adoles. Sin embargo, cr-rando se trata de un:r rnúsicrr
e.scrita para ì-ln numero reclucido de intérpfetes. clrvo objeto es dÌalogar entre sí c-r

con Llna concurrencia limitada cle alxistacles, no se sr.relen clar tlles concliciones,
plÌes estíIs actividadcs no e.staban prescritas por los rito.s o l:r traclición, ni exigían
neccszrriameÌltc un púrblico o espectaclores cleierminaclos. Er-r eÍècto, eran ran.s l:ts
ocasiones en las cluc se ensayaba y ponía en escena una ópela, únicamente penr cl
placer de aquéllo.s que tonìehan parte en ella; sin en'rbargo, la interpret:rción <Je un
cLrertcto de cuercla o Llna.sonata para teclado constitr.ría rÌn élocc personal.

No obstante, la intelpretación privad:r está clocumcntacla cle clivcrsas fomra.s: di:r-
rios dc intérpretes, cle privilegiaclos oyentes, o r:iert'.rs pintr-rla.s cpe recogen tales
eventos. l)ero, sin cluda, la fuente nrás irnportante es la propia múrsica escrit:r: ténga-
se en cuent.ì qlle .se ha conservado una gran cantidacl cle músic'.r clel siglo xvÌrÍ. En
p:Ìrte, este legado es atribtrible al increnrento de la irnpre.siór"r musical, y :r una cilcu-
lación más fluida de partitr.rras, erÌ un nìonlento erì que la población de la.s principa-
Ìe.s ciudades europe2Ìs y ;rmericanas crecía a parìos agigantados. Pero tarnl>ién debe-
nro.s con.siderar que la prírctica cle interpretar mirsica en los hosares cambiaba '.r

nredida qr,re iba creciendo.

Stt'm caLtiv'r

A finales del siglo xvtt y principio.s de I siglo
nacionales claramente cliscernilrles: el francés y
ies, a n'recli:rclos del si.qlo xvrlt tal clistinción,

xvttt había do.s estilos mu.sicales
eÌ italiano. En témrino.s genera-
allnqlre toda'n'ía vigente en el



1+2 uÍlsrce EN EL ÁN,nìtro PIìtvADo

L<rs lrailes cle rlítscuras er1Ìn Lln paslttiemp() noctLÌrno muy 1>opuler. Acllrí, en 1754, en el Custi-
ll<> cle Ìlrühl, clos orqttestas se releven unu a ()t11Ì a ambos ledos clel sel<in cle beile. Los clisfl'a-
ces clc los bailarines permiten cierto .qnLclo cle anonirn:rto e inciteciírn. (Rheinisches Amt Í'rir
Denkrnalpfìege, Alrteil Iìraurveiler, Lieven.)

El cletalle clel primer plano a clereclie e izclr-riercl:L lÌlrÌestrlr le clistinte c:rrecterizlLciírn cle llLs
()rqtÌestas y, en particulur, los cliversos clisfilces y lLÍèites cle los bailerines.
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munclo cle la (>pera, había dejaclo de ser operativa en el terreno cle Ia rn[rsicrl
instrumental 

-proceso 
consideraÌrlerÌ-Ìente aceÌeraclo pol el poclcroso impr.tlscr

de la musica alenlana-. El ideal predominante en múrsicn instrunrental, tanto le
alenana conro l'.r inglesa o ll italianaJ se encarn,rb-.r cn un e.stilo cle.scrito con cl
iérrrrino fì-ar-rcés de galant. Al igual clue el concepto "bucn éÌtÌ^sto", stlle galnttÍ
cs un:ì cxpresión convencionalrnente aceptada. qÌlc no estír clelinicla cle forna
precisa, pcro que cncierra ciertas connotaciones. En general, se utilizaba para
referirse a lo cltre era moclerno, de actualicl'.rcl, a la úrÌtirna r-nocla, que se opolría
:r lo viejo, lo rancio, lo pasaclo clc rnoda y il passé. Dl térniino fue acunacÌo
ciurarrtc el leinaclo cle Luis XÌV, pero no se élcneralizó hasta nrá.s tarde, en.rplcirn-
dose a n-ìenuclo como .sinónirno cle "rococo", r,ocablo proceclLrntc clcl estilo fran-
cés cle clecoración lrquitectónica y cle objetos muebles (descle teteras a cepillos
par:r el pelo, canclelabros o diseõos cle teliclos).

El estilo asociado a Luis XIV era elaborzrdo, recarÉlado, '.rclornado, solenìne y,
pesc a la gran cantidad cle ornanrentación, simétrico. f)isenado prÌrr ser imponente,
tenía un caráctcr cortesiÌno) casi sagraclo: cn definitiva, algo opuesto a la coticlianci-
clacl. Era un estilo teatral, particularr'ì1ente apropiaclo para roclear a un rey ctrya vicla
cra p[rblica, crtyas acciones er'.ìn observadas cle la manana a la noche, por una multi-
ttrcl cle cortesenos clue tomaban parte c:n Ìas ceremonia.s cle la cortc, o bien sonaban
con sujetar un:r .n'ela o algirn otro objeto a requerirnicnto clel Rey Sol. El estilo roco-
có. cr.ryas r'.ríces se remontíln al siglo xvtt, aún clonrinaba treinta anos después cle le
lÌlllerte cÌe Luis XIV. Aunque se Lltilizal)a en lo.s palacios reale.s, ^su e.spíritu era má.s

íntirno qtre .solemne, y .slr per.sistencia abre rrn camino interesante en el anírlisis clcl
pclt,samiento clel nuevo rey. Lr.ris XV continuó con las trzrcliciones establecidas por su
bisabuelo, Luis XIV, pero no se sentía córnoclo en las circLrnstancias que imponía la
vicla pírblica de un monarca; sLÌ afìción principal era kt cazt del ciervo. Así, fue el
responsable de la construcción de las pecl"renas dependencias priv'.rdas en la inmcn-
siciacl cle VersaÌles, donde se clivertía en peqtrcõa.s fiesta.s con amigos intirnos, r qtrie-
nes hacíe y .servía él rnismo el café. La imagen púbìica de Ltris XV era sólo una parte
de sí misn-ro. El cstilo clenominado Lctuis Quinze (o rococó) intenta ser ligero alÌí
donde cl cstilo anterior era pesado, asirnétrico, divcrtido o ingenioso en luÍlar cle

imponente.
El rococó es r,rn estilo clc fãntasía, trn cstado nrent:rl clue tiencle a lo encantzrclor.

El hccl-ro dc qr.re su uombre clcrive del térrnino francés rocaíllt:, que lì,ìce rcfèrencie
a le rocalla (ÌrÌe .se trtilizaba el'ì Éìrurtas y constnlccic-ines artiliciales cle roca, abundan-
tes en los jar<.lines v resiclencias cìontemporáneas, no es relevante . En'.r<ìueì monrcn-
to, la palabra "pintoresco" se r-rtilizaba con n-ìayor frecr.rcncia. El nttevo estilo pinto-
resco rccl-r'.rzab:r coruplet.ÌllÌente las líneas rect'.Ìs, inclinítnclosc, al contr-ario, por las
fluiclas culvlÌs clc lrr "C" y'la "S". Debido a elÌo. clcsafirba la re:rliclacl y cìaboraba
runa cspecie clc alcluin'ria cle csencirs fuerl.c.s, haciónclohs prìl'ecct in.sr.t.st:tt'rcialcs: ìos
eclificio.s.se l'riciclon nrír.s ligero.s y.sc c.stilizlron los pilares, cle forrrta cltre p'.trecíat't
flotar sobre sus cinlicntos; la plata y cl bronce dej:rron cle scr rnet:rlcs pcs'.idos y sc
convirtieron cn líqtridos, helaclos en rÌn morlento cle turbulcncia. Aclemirs cle cst'.rs

formls abstractas, el estilo pintoresco hacía uso cle clementos presentes en llt nettt-
rtlez.'.t, copÌados con total realislno, pcro, a menuclo, sitr-recÌcls en tÌnrì frir-rtírstica con-
jr-rnciór-r. Le rn-.ryor parte cle los objctos cle platu o cerírmica se clecor:rbln con r.t'toti-
vo.s vcgetâles, fiutale.s, florales, animales, cl'ustíÌceos, cenglejos y píijaros, rìsí conìc)
ligurus cle hornbles, nrujeres y, especialnlente, niios. El resr.rltaclo cr:Ì LlnrÌ ricrr corrr-
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Les Tetulres Accttrtls o Dulces Armonías, trn grabado deJean À'loncton liijo. Le fluuta, un instl-r-
ment() nlasculino, es ac<;mpaiada p<>r rrn laúcl, tr:rdicir>nalmente tocxdo por un2ì rnujer. Les cur-
vas vertigin()sas y arremolinadas clel rococíl remiten a una lrquitectura imaginative y capricliose.

binación cÌe fantasía, constrllicla sohre una luerte estructura subyacente, en Lìn arte
qLre estaba disen:rdo para vivirse en la intirnidad.

El st1le galanl en música trataba de ser algo .sirnilar al e.stilo pintoresco cle las
artes aplicadas y la arquitectura. Su principal objetivo era atraer a un amplio pírbli-
co y, por esa razón, la música ciebía ser sencilla y natlrral, tanto descle la perspecti-
\/e del oyente como clel intérprete. Esa sir-nplicidacl no puede atribuirse solamente
al incremento del pírblico aficionado que deseab.t lucir sus habilidades. l.a arrsen-
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cia cle exigencias técnicas clebc entenderse como un objetivo estético cleliÌreraclo
de una l-Ì-rÍrsica destinacla a un público universal. Gran parte de las prácticas con-
1'rositivas rríis .signitìcativas del período anterior .se rechazaron totalmente, o l>ien
se modificaron hast'.Ì ser irreconocibles. La polifonízr fr.re abandonacta, l-Ìasta el
extreÍno cle qlre las p:rrtes acompanantes se subordinaron completamente a la
línea melódica principal. Para romper los acordes, que armónicamente funciona-
ban como soportes fundamentales, se emplearon diversos procedimientos, la
mayoría noveclosos. qì.1e, a la larga, resultaron cluracleros (Ejemplo ÌII-1). A los
diseios (a) y (b) se les clenomina frecuentelrente bajo "Alberti" en l-ronor al com-
positor Donrenico Albcrti (c. 1710-c.40), en cÌlyas sonetas para clavicémbalo la
nreloclía se apoya en este tipo de acompaõamiento.s, rítmicamente activos aLrnqLle
collìpletamente suborclinados. Aìberti lue uno de los prinreros en LìtilizaÍ estiì.s
lisuraciones, pero no el primero ni el único; pronto se convirticron cn ttn rlsgo
generalizado de la música de Ia época y pueden encontrlrrse en la obra de Mozart
v cle rnr.rchos composiÌores italiíìnos de segtrnda lila. Si bien (a) y (b) son figr.rra-
ciones icliomáticas típicas cle la música pare teclado, (b) aparece tenÌpran'.ìrÌ'ìente
cr-r ìa músicrì pare cuercla y (a) un poco rlás tarcle. Eì dìseõo (c) fue utilizaclo por
.T S. Bach en su Cottcerto ltaliano (1135) colno Lìn tnocteruismo deliberaclo -prltc-ba cle que Bach e.staba familiarizaclo con las últimas tenclencias de la mírsica de la
cpoc'.ì-. Hacia mediaclos de siglo esta figuración se tÌsalla arnplia e indiscrimina-
.llmente. El cliseno (d) tanrbién abr,rnda en la rnúsica para ctrerda y teclado. Se uti-
Ìizab',r frecuentemente en clíros para instrumentos de ctterda, donde uno clc ellos
:crìiz'.r una meloclía y cl otro un acomprrrìíìrÌìiento extrenraclantente Ìiviano, .ìunqLle
'. ivo. Las cuatro fisì-rraciones son sólo Ììn eiemplo de Ìas nrúrltiples posibiliclacles
:xploradas con Éìr.ÌÍì éxito por los compositores dcl rÌ1onìento, conìo sustitutos de
..r tertura poliiónica.

Ejemplo III-1: Cuatro típicas fìguraciones clel bajo

b.

Sc altandono el contrapr,rnto inrit:.rtivo, cor-rsicleraclo conto un proceclimiento
t'.íLanicista casi "artificial", cuyo uso reiteraclo -salvo en la Iglesia- denotaba rtna
--:pl<trabÌe falta de gr,rsto. En su lugar, parte del efecto de tal contrapunto -la repeti-
-. ''n del lììotivo principal de una melodía- se incorporaba a una única línea melódi-
--, EÌ sigr-riente tema de Tomaso Albinoni (1611-n51), que,f . S. Bach utilizaría como
.-.:to cÌe uniÌ de sus frrgas, es un ejernplo excelente cle un strtil movimienÍo nrelócli-
. iinuoso y prolongaclo. Tras iniciarse la melodía, ésta clescribe un movintiento de
..::'.nlio lÌlÌento. No cleline un rÌìetro sino r.rn telÌlpo; Ìa fì'ese está hechx cle t:rl rnodo
. ..: cl ovente no espere rìn consecuente concreto, sintétrico o equilibraclo; no clefi-
:: Lrn esquerna armónico por sí misma, sino que estít altierta 2Ì varias posiltilidades;
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la lelación rítrnica clc los sonidos es flexil>le y no está carecterizlda por Lln:Ì.secllen-
ci'.r cle motivos.

Ejemplo III-2: Eiernplo de rnelodí:r Ìrarroc:r, ALlltNoNI (cle Bach)

Sin embargo. el sigr.riente ejemplo deÌ nro'"imiento lento de una .sinfonía cle

Jolrann Starnitz, la primera de una .serie titulada La Meloclía Gertnanica, clue fue
pulllicada en París hacia mediaclos de siglo, conclensa mucho.s elementos clue mlles-
tr.rn en qué meclicla el nuevo estilo se separal)a clel antiguo. Las difèrencies son
obvias: están claros eÌ metro. tempo, Ìongittrcl cle Ìl'r fÌase y reÌacior-res lììotívic'.ìs,
llìientr.Ìs que un esqllema an.nónico con.spicuo origina una recÌucción general cle la
ec{r\ idìd anlónice. Más interesante re.sr-rlta la compar:lción clcl moclo en que '.unbas
rure'\líes, dc Albinoni y StanÌitz, establcccn un eclr,rilibrio en la relación entre el
mcivirìcnto conjr-trrto y disjunto: Albinoni clrlrre un irmbitc-r anrpÌio en las primelas
notas y luego se clesliza lentamentc hacia la nota final; Stantitz clefìne la antionía a
través de los saltos, micntr2ìs el r.t.toviniento por graclos conjr"u'rtos crea Llna oposición
afêctiva fiente a aquéÌlo.s. En el ejemplo de Stanitz, Ìas firertes conexiones motívicas
en el seno de la melodía crean Lìna suerte de relacione.s later:rÌes. compallrltles, en
cierta rrredida, a las relaciones diagonale.s que l'rabitr-ralmente se estal>lecen entre las
clifelentcs vor'es tlcl cont rJ punto irnitnt ivo.

Ejen-rplo III-3: N{clodía dc J. STÀ\4ÌTZ. La.Mlelorlicr Gennartícn N.a I, Anclattte

Qr-rizá.s el cambio más notaÌrle tttvo ltrgar en la natur:rleza de la línea melócli-
ca, ya que ahora tiende a concentrârse en elle toclo el interés. Los compositores
del nr-revo estilo en-rpezaÍon a conclicionar iÌ .sLts oyentes rÌ e.sperar trnl regtrlari-
clacl de fraseo, generalmente en período.s cle clos o cuatro coÌrìp,Ìses. ntuy clife-
fente a la naturlleza dei fiaseo cle los conrpr>sitores barroco.s. La.s frases no sólo
eran reguÌares sino que solíar-r ser cortas y separacla.s unas de otr:rs r-necli:lnte
silencios; se r-rtilizaban frecuentemente alirmaciones tonales cle tipo czrclen-
cial, con el fin cle separar Ìos rnateriales. Las texllìrrìs se hicieron rnír.s ligeras,
inclLt.so hasta el extremo clc sact'ificer la relaci<i11 contl-apLrr"Ìtístic:r entre el lujo y
la línea r.nelóclica princip'.1l. qÌre tanto había gustaclo en cl Blrroco. l)rogresiva-
lnente, la línea del bajo actúír como un sinlple soportc lrrtlónico pant Ìa vctz
superior. Del mismo modo, las partes intermedias tienden a perder la ir-rdepen-
dencizr de qtre habían gozado, por ejenrplo, en los Cortcerlos tle Brattclenbttr,qo
de J. S. Bach. Il:L <le .senalalse, sin embargo, qr.Ìe la práctice del bzrjo continrro
nunc.Ì l.rabía garantizaclo une total igualdacl e las p:rrtes intenneclias, ar.rnclue les

Andante non Adagio
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.-,:.ír penniticlo intentarlo. Tal sacrificio en la integración de las p'.rrtes fire cour-
^:::'lclo.:r medidados de siglo, por una creciente concentración en Ìos cantbios
,.'-rrlos clc textura, tnucho tt'tás variacla cle lo clue huÌ>ieran soiiaclo nuncu ìos

::rpositores barrocos.
EÌ .çIty'c gctlettt representó, en rnuchos iÌspectos, un caml>io radical clel cstilo r-r-u.rsi-

. >e hizo popr,rlar cntre cl púrblico gracias a su deliber:rcla .sirnpÌifìceción, y gencrri
-,-::-t:ìti\'lìs rrir-r1, cli.stinta.s entre .sLt.s oyente.s, .sobrc la.s clue Fla1,dn, Mozert \. Bec-' '. rn e lal)oraron alÉlunos cle sus efèctos más grancliosos. Pero en esta époc:.r cle
...:-.:rios r:ipiclos, su fracaso, en lo cluc respect2Ì a proporcionar Lln.ì satisf'"rcción
..,:.r:ienÌ rrl público, se puecle cornprobar en la repentinl profirsión cÌe oÌtras pura
''.:'..Ì.\ r- clifcrentes combinaciones cle in.strunÌento.s. Si bien ha.stzr e.sc rnolnento Ia

.-:!:l pn\/lìcla sc escribía para uno o dos instrr.rmentos y bajo continuo, hacix
.-;::rclos cle siglo se yergllen la sonat:r para tcclaclo con acoÌnpaÀaniiento y el cr.rlrr-

-- -ic cue rda. La fterza del style galant tambien fr-re contrarrestlcle por el cles:rrrollct
. i ,.rì c.stilo amanerado cle compo,sición, a menr,rclo conociclo como el entplirulsa-

,.-çir/. o 'estilo cle la sensibiliclacl", que :ìnalizaremos en breve.

. ì...\TA A SOLO CON I}AÌO CONI'INLIO

.--, príicticlt clel bajo continuo se mantendría vigentc a lo largo de toda la centnri'.r,
:, l-,rcÍa 1750 se rtpreci'.rtr signos cÌc dcclive inconÍirnclibÌe. Había siclo r-rno dc los
':-.-rnios courpo.sicionale.s 1, una de las práctica.s interpretativas rnirs irnportantes tlel
-. \r'ti. ), una cle l:rs principales característiclrs qrre cleiinq-r rrl l>arroco en múrsica.

.ì'. r proceclÌmiento compositivo, hallía pennitido rrl contp\or inclicar l:r e.sencia
:rrcl clcl acornpaÀar.t-ticnto nìediante la aclicion cle cilì'ls r Lr lÍnea del lrejo. Ì.as

:..- lnclic:rbar-r los intervalo.s más importantes qut: .se tocal>an por encilìra cle la nota
. - :::tve. cilras superpLÌe.strìs a modo de acorcles, mientr:rs slrcesivas cifras nlostla-
.-. --r concìucción cle las voces. Se reqr.rería Lrn sistenÌa cle cifì'aclo cltre penniticse

-,. -.lcrte cle notación tacl-rigrírfìca p1Ìra cLÌalqLÌier eilcunstrrrìeirÌ rrnìÌónica. Los rr-této-
- -.: baio continrro ocLlperon ìa atención dc lììrìc.stros i'copistes a lo Ìalgo clc los

- - \\tt r,'xlr111, y Ia habiliclucl pzrra rellcnar las annonías con cLlsto 1'originaliclacl
. .::;r cle los atributos rnris irnportantes cle los profesionales clel teclado, necesaria
...r-r'Ìro para cl intérpretc afìcionado. Por cÌlo, el bajo continuo tiene implicacione.s
- it:Ìnte.s en la interpretación actr-ral, va qLìe éìrxn pelte clel efècto dc una conlpo-

: tlcpende de la l-iabiliclad para inteÍprctar el cifraclo.
:. nrincipal nrérito del bajo continllo resicle en el nrodo en qLÌe lrna o clos voces

..-:,ì: pueden epoyal'se en Lrna poderosa línea cÌel b:rjo, generalmente no relacio-
, .,, -on el nratcrial melódico clc las partc.s .slrperiores. El enorme intcrés de cste
- -ri tc\tllra, unido a la atÍacción qlìe sLìpone el reto de nn'.r armonización flesc:r
-.--r in'rprovis.Ì(la, rìo clesapar-eció tí.ìn pronto como la popularidacl de la polifbnía.
-,, .onata a solo con continr.ro floreció 'lntes de 1760 y se prolongó hasta la cléca-

. -.: 1:80-90, en lÌlanos, .sobrc toclo, cle violinistas-cornpositores italiaÌ1os colrÌ.-)
',,:rr-ri Battista Sonìis r168ír-17ó3), Pietro Locatelli (1695-1761r), Francesco María
,.-.:ri (1690-1768), Gir.rscppc 1'rltini (l(t92 17f0) y Pietr-o Narclini (1722-1193);
-.:n fr.te practicacla con elcgancia por los grar-rcles vioÌinista.s fì'lncc.se.s contcr
'-l.l:rrie Leclair (1697-176$, PÍerre Gavirtiès (1722-1793) e inclr-rso el rnás tarclío

.^iic Kletrlzer { l7(r(r-ll3JI).
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Dante ttu klattier cle Charles Knight
ilustra p<;r qr-ré lus clamus cle la épocu
se inclir-rllxrn por los instnintentos rle
teclacl<>: les perntitíe mostrtr c()mpostLl-
ra, sereniclacl y grecia. (Grapliische
Sammltrng Albertir-rl, Viena.)

Giuseppe Tartini, uno de los virtuosos del violín n.ìíÌs aplaudidos de mediaclos de
siglo, procedía cle una familia acomodada. Parece que no tLlvo un Élran m:ìestro y, a
pesar cle las excelentes ofertas procedentes cle Lonclre.s y París, no abandot-ró Italix
cle.sprrés çle 1126. Compu.so Élran cantidad cle obras, sobre tocìo concefios y sonat:l.s.
y tanrbién se introdlrjo en el campo de la ciencia rnusical, al escribir un trataclo espe,
cLrlativo sobre armonía, qtte fue publicado en Padlla, srr ciudad nltlal, en 1754.

La estrllctllr,Ì cle la sonata italiana para violín en este períoclo es varieble. En
su Op. 1 (I721), Veracini mezcla librenente tnovimientos cle danza )' otro.s .sill
título específico, respetando la forma en cuatro movimientos (lento/rírpi-
c|o/lento/râpido) típica cle la .sonat:r barroca. Sin embargo, la primera sonata cle
este éÌrlrpo comienza con Llna ohertLlra france.sa, seglricllÌ de un aria lent:r 1', a con-
tinuación, tres movimientos rápiclos de danza. Un grtrpo cle sonatas clc Antonicr
Vivalcli (1678-1744) de 1722 .siguen uniformetnente la clisposición en tres movi-
mientos (lento/rápido/lento), donde los rápidos a menudo llevan títulos cotncr
Allematula o bien C'orcerttt'. Otra colección cle sonatas. escrita.s ante.s de 7720 por
Sonris, parecerl aÌejarse clel e.sqtrem:r de la .suite tìnto corno de la son.ala tlrt
camera, utilizando un esqllema el-Ì tres movimientos, lento,/rírpìcÌo,/lento, sin incli-
cación algr-rna clue Ìo.s emparente con la clanza.

Las sonatas cle Tartini estz'tn rná.s claramente emparent:rdas con la sctttcttr.r clct cbie,
sa y la sonalct eía camera qr"re las anteriores. Sr-r Op. 1, pr-rblicado en 1734 por Le
Cène de Amsterdam, es una colección de doce sonatas, donde las seis primeras
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j-i:Ìn l)asedas inconfìrnclil>lernente en los modelos clela sonata eJa chiasa, y las seis
...:inres ertllt sctnata tla camera; todas ellas están en tres movimìentos. En las printe-
:.,ì seis hay un primer r.r.rovirniento corto y cantabíle, bajo la indicación cle (ìraue,
',i'so o Adagio y sien'rpre en ì.ln nletro cle 4/4, (Ìue pernlite la realización cle un'"r

:n:ìÌlìentació11 improvisecla, tar.r característica dcl estilo itaÌiano. El sestrnclo r.ì.ìovi-
...-nto es inv:rriablerÌlente una fug:r er Allegro, tratacla con llran libertad, en la
.--:\rÌ11Ì tonaliclad que ei movimiento inicial. En cinco cle l:rs seis fugas, una sección

:;-. .ltlcrgio cierra el lnovimientol en Lrno cle ellos, cst:r sección se extiencle consiclera-
-.-:llentc, en la tonaliclacl clcl relatir..o rncnor, convirtiénclo.\c en LÌn auténticc> nrovi-
...3nto lento conectaclo a Ì:r firga y qlle cleriv.ì de ella. El mor'ìmiento linal es r'íipiclo,
'..ro Ìa indicación cle Alle54ro, Allegro assaio Presto, y siernpre es una forma bin:r-
.-, (El prir.ner movimiento de la Sonata Op 1, N.e 4, se rç:procluce cn facsínril en
:. \ ! 1 de l't Atübology c,1f Classical |ltrsic[AC]I).

L no de los rasgos más ceracterísticos de las prir-ner:rs seis soniÌtas es cllÌe, en
,:rs cllas, los dos últimos movimientos tienen una conexión temiìtica e'u'iclente, a

':.,',ús clel contorno y el registro cle sus nrotirros inici'.rles. A veces, cl movir-niento
j:-.:.r cìLre a[rre la sonlÌta es inclepencliente de los <)tros clos, pcro erì ()tl':].s ocu.si<)nes

:ììptÌrte material con zrmbos. Los tres movinriento.s clcl Op. l, N.!r 4, si bien sc
' -.Ìn.separ;ìclamentc, parten de nn material cor-nún, coll-ìo se pnccle obseru':rr en el
l-::riplo III-4. Este proceclinricnto no es inh'.rbittral en Tertini, a cluien, a clifelenci:r
.: L:L nrayoría cle slrs contelÌìporáneo.s, le gnstuba n-rr-rclro cc)nect1Ìr tenrírtic:rnrcntc
.. ,,'imientos independientes, proporcionanclo gran uniclacl a sLls obl'as. Iìn el Op. 1

:...it.r r.rna Íìrsión de lo viejo y lo nr-revo: la r.rniclacl tonal y el rnotivo inicial rrnific:r-
,. : relecionen e.stâ.s.son.ìte.s con l:r cíìnzonrÌ-\/arrieción clel siglo xvtt. En el scgunclo

- :po cle seis sonatas están presentes algr,rno.s rasllos "no".edosos": todos los movi-
.-intos tienen estnlctLlras binarias, clrre hacen u.so de los.signos cle repcticiórr
::.iúnmente trtilizaclos en las cl;rnzas; ningún movimiento estír ba.sado en los pl'oce-

...::rientos cÌe la firga. Estír clara l:r derivación dela sorratn tlrt carnerol.
EI -stl,/e gctlant exige ciert'.r picarclía y vivacidacl en d. Allegro, y cierta afectación

-:ntirrentalisrlo cn el AclaS4ict. 'I'artini va r.r-rás allá cle tales reclueriutientos clcl s/l/e
-.i.:tnt. pues la rneloclía del prir.r.rer nrovimiento, Graue, clel Op. 1, N.Ír 4, e.s t'rurjcs-

::r. .scrirÌ, de Ìargo aliento, creando un .sentimiento plcnamcnte barroco, y, .run
-. :r-rs procedimientos son lnoclernos. En el ejenrplo III-5 se.Ìprecia la fuerzlt cle l:r

--.:'(Ìctrlrlì armónic:r, clonde la primera frase establece la tónica y conclr-rce hacia la
::rinante (cc. 1-5); la scguncla frase (cc. 5-9) e.stá en la dominante; la tercera fr-ase

- 9-13) cliscurre a través de r.rnas secLrencias qtre conducen de nuevo a la tónica;
,- -r-ÌrÌrt'.l frase (cc. 13-17) estír en la tónica y se refr,rerz'.r con la adición cle una cll.rin-
..:rrrse'.r nrodo de cocla (cc. 17-20). El fiagmento mllestra tambìú'n la habiliclacl
. ::lpo.sitiva del autor: tla.s colììenzar con un gntpo cle crtatro notas, con ttna lela-
-..n rítmicl precisa, pl'ocede a desarrollar ese nìotivo, pero no a trar,és del procccli-
'.-:-into l>arroco d,el Fortspinnrutg, sino mecliantc r,rna repetición que genera toclo
^ r cle relaciones internas2. Estas notas parecen haber siclo elabor';rcl:rs y )'uxt2Ì-

-\Ícrece ll penlt epunt:lr qtre el Op. 5 cle Corelli consiste tlÌlrl)ién en una serie cle 12 son'rtas'.r solo,
..r nrìsnre clisposici<inr se;s sondlc tkt t'hicstt y scis.çí)rrl/1, drr t-amcrl.
: \. clel T. l'érmino llcmirn lclrÀarlo por Vilirelnr Fiscltel cn l9i5 puru clclir.rìr eÌ Í)l()ces() cÌe tleslrrrr-
,-: trn materiel melírdico, mediantc el que una idea o motivo der.iene en ur-re fi:rse o períockl tomple
::,Lcirs :r p(rcedimientos como el trntrnìiento secuenci:rl, le repeticiír[r o la transfìrnu:rciírn interr'írlice.
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prÌe.sta.s crridaclo.sa e intencionaclaniente: en la.s .simetr'ía.s re'sultantes lrltr-ecientos rìn;.Ì
sen.seción de progrcsión, que concluce ir-rexorabÌemente hasta el linal. l.zr fornta
resr.rltante es comparable a la cle una composición estrófica en poe.sÍa. Así, las flc-
chas en el siguiente ejemplo, que inclican esquemátic'.rmentc la clirccción r.r.relóclica
del nrotivo rítmico inicial dentro de cacla fr'.rse, mucstnÌn Lln eÌegante equilibrio
entrc Ìa.s clos primera.s fia.se.s, y un proéÌresivo incremento cle lu clileccionaÌicÌacÌ
melóclica descenclente: una progresión inseparabÌe del propósito :rfectivo y clel c()n-
tenido glolral del movimiento.

EjempÌo III-'í: Cì. 'IARTINI, Sonata Op 1, N.a 4, niotivos principrrles

nP

Ejemplo III-5: G. TARTINI, Sonata, Op. 1, N.e -í. Nleloclía del primer rnorimicnto
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LÂ SONATA A TI{ÍO

La .segtrncla rr-ritacl de las prirneras cuatro frases presente Lln.Ì relación abab. Ì.'.r fì':rse

:inal es cliferente. refbrzando la cadenci:i sobre la tónica al enfàtiz:rr cl nrovimicnt<t
,Ìesde FA* a SOL y la esc:rla descendcntc clescle lzr clonrinante, RE, a la tónica SOL.

Este nrovinriento es particlllarnlente rico en relacione.s cle e.ste tipo, y clenruestra
.,r lrniclecl clue los corr.rpositores clel .s/1/c gcrlnrrt trataban cle obtcner en Llna compo-
.Ìción. En una sóla línea melódica, toclos los elementos rítrnicos, arm<inicos, cle fn-
.co. nrotívicos y estrlìcturales se conl,ierten cn Lrnc) solo. Pocos violir'ri.stas clc Ìu
:poca loÉlraron igualarse a Tartini coriio intérprete, y lììenos aún corno composìtor.

Otro género superviviente del barroco y qrìe aúrn tenía r,rn:r consiclerablc acep-
:,rción era la sonata para clos instrurnentos y bajo continuo. generalnìente denolìli-
r:ìcla son.Ìta a trío. Con anterioridad a 1760, ltr.rchos cornpositores escribieron p:rle
'i:tlr collll)inación al estilo tradicionaÌ, clue exigía una igr.raldacl entre le.s clo.s plute.s
',-rperiores, consegtrida a travars cle clos proceclimientos: colnpartir nrlterial n-relócli-
,o v hacer uso clel contrapunto imitativo. Se comprobó que este género poclrílr
,.clrrptarse a loÍì !Ìustos c:rrnbiantes del pÍrblico y. gracitralnrente, se Ìricielc.x.r clivcr'-
-:rs nroclificuciones qlre, lÌÌ:Ìntenienclo intacta la in.stnrmentación, peln-ritieron e la
-onatlì a trío ronlpcr su conexiírn con l1Ì soiiolct rJa chiesay I't sctrtctta rla c:antero
:.:trrocas, convirtiénclose en Llna creución absolutamente clieciochesca.

-.\ .\ONAT^ e rtiío

De acuerclo con el st/e galant, Ìa sonata r trío sc fuc clistanciancio la sr.ritc y Ìl
:.-rga. y se aproxinró progresivan'tente íÌ lo.s principios cle la .son.Ìta a solo. Corlposi-
,lre.s consen.adores colr-ro Qttantz v Hasse continuaron escribienckr sonatas a trío cn
-rÌttro movir)lientos, qLÌe consistíaÌn con fìecr.reneil cn: rrn Jrrimer movimÌento lcntr>
.iÌrrenrente estrtrcturado; r.rn segr.rnclo nrovirniento rírpiclo, doncle Ìa dialócticr cÌc llrs
:roclr.rlacior-res y cl contrapLÌnto inritatir'o sc a.scn'rcjaban al de ì.lna ÍLÌga ì>arrocu; un
:ercer movin'riento lento, a menuclo vn Sicilianol y rÌn moviuriento final rírpiclo cle cs-
:.rÌctLrriÌ binaria. Sin er-nbargo, se van l-iacicndo nrás frecr-rentes las son:rtas a trío eÌì tres
:rovirlientos (rírpido/lento/rápiclo), con el rnovinricnto central gener'.rlmentc en
.:r tonalid:rcl de la dominante, sr.rbcloniinante o en el relativo lìlenor-. L:r cstructuru
:nÌeÍna cle los movimientos era r,ariable y, mientras las sonates (ìue se e.scribían er-i

Itlli'.r o Viena mostraban lrna cierta r,rnif'ormiciacl, basada en el Lrso cle unn estrLtctlÌrrÌ
:rinaria clesarrollada en los movirnientos extrernos, las berlinesas, particlrÌanrtente l:ts
,le Enranuel Bach, demue.stran LÌrÌa.A.sourbro.sa f'ertiliclacl de invención f'ornial, in.strtri-
,1r por una práctica conrpositiva muv rigurosa. Por ejen'rplo, la Sonata en Rc. LL il5
\\'. 151)J, tiene un primer nìovimiento basado cn un litornelo, con LÌnrÌ estnlctLrnÌ

-rurilar a l'l del concier.to, clue hace r.rso cle un lÌìeterial melocÌico cle gt'un Ìongíttrcl.
-tLle reaparece cn un variaclo e^spectr() cìe tonaliclerles 

-Rc,.Si 
tlenor. Sol-, une

:curinisccncia cle la cstÍuctul'e tonaì cle la fr-rg:r. Lx Sonrta en La nrcnor, Il. 572 (\V.
,rS), escrita en 1735 y revisacla cr,riclaclo.samente cn 17.i7, fècha cn lu clue Emanuel
.:scrilrió 12Ì sonâtiì LI.57i (W. 1il). cstír esclita en LlnlÌ tersa tbtnt'.t cle sotrrttu.

J Existcn dos catákrgos terìlÍtic()s purl Lts olrres rle Erlenuel lJer:h. Lrt lctr:r "\\'' se reíicre :rl crttÍkrgo
::.rlizx(l() por Alfìerl \ï/()l(Ìucnnc erì 190t. Le Ietre "H se reficre ul c:rtákrgo reulizlrckr por tsrrgcne Helnr.
:-LrÌrlicrrclo en l9tì9. Actualtner-rte, los números cle Wotqtrenne estítn sienckr sr.rstituiclos progrcsir':tmente
:.rx los núrnenls de Helm,

57



<) N,Ií]SICA EN EL ÁN,IBITO PììIVADO

La Sonatl en Si[, H.578 (\7. 161;ACN{ 2) es un ejenrplo nrír.s de la experin]enta-
ción de Emlnr.rel BacÌr con el objetivo cle crear estftlctllr.ìs rnusic'.rles x gran esclrle.
Estx sonate r trío pare flaLlta y violín fue escrita en 1751, ir-rnto con otriÌ para clos
violines (c1ue el cornpositor describe en slt prefacio a la e'clición inrplcsu colrìo uÌìir
"representación clc LÌn'.ì converszrción entre Ìrne pcrsoníL optinrìsta y Llna per.sonlÌ
[relancólicu"). Ambas obras pueclen interpretarse como sonatas e trío por trcs
músico.s, o bien, como .seiìala Bach, el intérprete cleÌ teclado pr.recle realizar el bajcl
con la r-nano izquierda y la meloclía supelior con sll ur;rno clerecha, creanclo a.sí

r.rnlr ar,rténtica sonat'.ì par'.r violín y tcclaclo. El primel ntovinriento prescnte LÌn'.Ì es-
trlrctura híbrida, quc cler.nuestra Ìos variados orígcnes cle Ìa f'orn'ra sonata. Es trna
e.stl'uctltra binaria, ya qÌÌe presenta ulla fuerte cadencia en la clominante en el
c.61, segr-rida cÌe un signo de repetición, mientras la segr-rncla sección regresa a la
tónica, pero tanrbién [ìuestra .síntomas evidentes cle la estructure clel concerto,
hlcienclo uso cle ritornelos.

La n'.rturtrleza cie estiì soneta es esencialnlente lllelóclica, v los prinreros cliez cont-
pases contiencn cl mateliill sobre el que se elabora toclo eÌ movimiento. Si en oltlus
anteriores normal-nente se diseõ:rb:r una mclodía de dos compases, a r.nodo cle sr.rje-
to de r.rna fìrga, y l:r .scguncla voz responclí:r cle forrna ortocloxa. aclr-rí el diseiio meló-
clico se dispone cle taÌ rnoclo que r.lna resptÌest:ì en la cloniinante no convenccrían ni
al intérplete r.ri al oyente cle quc cl cc.rnrpositor estaÌ pensenclo en térntinos cle fuga. a

pesar de que el origen cle e.ste tnovir.niento esté basaclo, cÌe hecl-ro, cn Ìa fuga. Aun-
qlle presentlì Lrn.Ì tersa prir.uera píìrte o cxposición (cc. 1-61), una seguncla.sccción
kc.62-t15), y una tercera parte o recapitr,rlación (cc. 116-1,í2). sc evitan los procccli-
mientos tonalc.s cle la fuga. Sin cn-rbargo, l:.r estnrctur.Ì parcce cstar clcfinicla por el
trabajo teurírtico.

El delicaclo llLrir clel sr.rjcto cle cliez conrpasc's preseÌlt.Ì un complejo ecpìlibric>
interno y cxige un cuidacloso exarìlen. El Ejcnrplo ÌÌl-(r nrucstlrr rrnu posibÌc clivisi(rn
clc la rneloclía en .sus componentes esencilÌcs. La expo.sición cle e.st:r nreÌoclía, .sLÌ rcs-
puesta y su extensión l-rasta el c. 26, constitLlye la primera de las tres scccione.s clue
confbrn'ran la estructura hasta la clobÌe berra. En el c. 2J, una versión ornarncntacla
cle a está trnicle a d, qr,te entonces se inclepencliza dcsarrollanclo un fr'.rgrrento más
pequeíio cte d (d'). La (rltirtta sección conricnza en el c. ,í5, con Lt presenteción cieì
r.uaterial a, tratado secuencialmente, al igrral qtre d, segrrido dc b y c, clì.lc aclqlriercr.r
:rhora una poderosa función cadencial.

La manera en que Bacl-i trabaja el material tra.s la cloble barra n.ìcLcr'e con pfopic-
clacl la clenonrinación de "clesarrollo". Tras empezar de fblr.r-ra convencion:rÌ con a en
la clominantc, el compositor retoma fra!Ìrììentos motívico.s, tales como el ritnro sinco-
paclo clel c. 9, clue se convierte en el matcrial de los cc. ,32-87, clírncloles nt'.ryor relie-
ve y protxgonisno del que tenían previanrente.

La últirna parte cle l,Ì estructura, clue comienza en cl c. 116, parece nna recapitu-
Ìzrción trunc;rdzr. El rnateri:rl inicial parece estar intacto hast:r la omisión cle d. La
entrada de la seguncla voz en el lr-rgar clor-rcle esperamos quc se proch-rzca Ìa "rcs-
pLresta" de la fLrga, conrienza con el motivo principal en la tírnica y proceclc rÌ reca-
pituÌar el n.rateriaì melóclico concli-rsivo de la prinrcra perte del nrovimiento, corì
pequeÕ'"r.s pero significativa s diferencias.

E.s eviclente que cualesclttiera qr-re sean los objetivos del compositor, el inter.é.s
no es esencialmente tonal (no trata de explotar la ide'.r cle tensión-t'cposoJ ni novc-
cÌosas relaciones armónicas), aunqtte seríe tent:ìclot intcÍltxr veÍ en cste lrovinlicn-
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:o un propÓsito dc tal natrrraleza. soìrre todo por Ia forma L'n que Bach cÌispone str
nreterial, lo clesmenuza y sjnÍetiza cle nuevo. Sin enrbargo, eritamos .Ìnte Lln coul-
nositor para quien la célula melóclica más diminuta encierra r-rna siplnificacíón poccr
i:rbitr.ral.,v para quien la música no sólo se dirige al espíritn gracias rÌ sr.r !1rÌn
nodeÍ expresivo, también es un arte capaz de absortrer aì intelecto en lu ruisrn'.r
:leclic1a.

Ejemplo Ill-(r: C. P. E. BACH, Sonat:r a Trío, 11.578 (\V. 1ól ), nrclociía inicial

r;_='ìÌ. >
r-C

-\1ás qtte cllelqtÌier otro género, la sonata a trÍo colnìaba las necesiclacles
::-rr.rsicales y sociales hasta 1760. En el análisis anterior clc l'.r sonata de Bacl-r,
-:rìelábamos que esa obra era sr-rsceptible cle ser interpretacla por clavicérnltalo
'.'r.rn instrurÌrento, o bien clavicérnbaÌo y dos instrtllllentos. Natr-rralmente, trìlÌÌ-
-rÉn son posibles diversrs opciones con continuo: con o sin vioÌorrcÌielÌo y, si
:1.tc cstá Presente, con o sin cl;rvicémbalo. Asinrisrno. existen claras evicÌenci'.rs
--e <1uc la sonata a trío poc[ía fnncionar corÌìo una sir.rfoníe plrra peqrrerìa
:qLÌestlÌ. El ejeurplo más fìmoso cle estx práctica es la pl'itÌrera publicaci<in cle'rÌrann Starnitz, las SÒc Sonates à trois ou 6u)ec tottl I'orchestra, op. 1(17iJ; A(',\I

_: Escritas en tres pentallfarìÌas, estas obras pucden interpret:rrse de \'ario.s
::rcclos: como Lln trío de cuercla, conìo Ltna sonat'.Ì a trío con continr-ro, o Ìtien
----nro sinfonías orqttestales con violas e ínstrumento.s cle viel-Ìto aõlcliclos rirl
.:bilturt. La sorprendente abunclancia de procedirniento.s contrepunfísticos entre
--,s p'JrÌes uo afecta, en ningún ci.Ì.so, a la vivacidacl clel ritrno o Ia rloclerr-riclacl
--. Lrrln rrrelodía típica clel slyle galotü. El ejenrplo de Starnitz no e.s único, 1,se
-:-trá un paso rná.s en el cle.sarrollo de la .sonâta a tr-ío en el monrento en clLrc se
..ird'.i librenrente Llna voz inclepencliente a la línea del bajo contintìo, eii(plet,Ìcla
:.rrr.tralmente como "viola". Le aclición cle esa voz lllrìestra que la soneta a trío
-.- nlediaclos del .siglo X\/ttl e.qtá a punto cle convertirse en uno cle los antece-
-.irìte.s clel cuarteto cle cuercla.
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I,A SONA.I.A A.SOLO I,AIU\ TECLADO

El clesarrollo de la sonata para teclaclo es paralelo al cle la sinfbnía-obertLlra en
r-nagnitucl e ir-r-rportancia. Al misr.no tietripo qne la sinfonía, con sLl enelgía rítr-nica y
su élarr Iin"rpettr, impulsoì logr;iba imponerse a toclos los géneros nrtrsic'.rles clel
monìento (r,óase p.81), a nadie se lc oculla qLte, en la ciécacla clc 1730-40, toclct

contpositor-c1ue clesease h'.rcerse un nonrl>re v veÍ sÌì r.ttÍtsica en la ilììplcnte. escriltía
soÍìat1Ìs. Si bien es cierto (llle el térnrino "sonatx" cttltrc une innrenst velicclecl cle

forntas y estilos, las implicaciones f'orniales qLle el témrino clesarrolla en el siglo xrrttr
y comienzos clel xrx (y'c1ue, generalmentc, se ejenrplifìcen en las obr:rs clc los rn'.re.s-

tros Haycln, IMozart y Beethoven) ya estaban clefinidas en los aiios treinta y ctÌarcnt'.l
del siglo xvrtt.

En el siglo xvur, 11ì .sonata se caracteriza por ciertos eler.nentos que ptteclen enten-
clerse en términos cle "opo.sición" o clc "creiÌción cle tensiÓrt", pero qÌle probable-
mente h:ryan de intcrpretlr'.se nreiol corno elenentos cle contriìste mr.tsical. Mientras
el compositor lrlrroco se moví:t dc r-rn:r tonalidad a otra fírcil, con.stíÌnte y, por lo
gcneral, trancpril:rr.nente, el coÌnpositor clc son.ìtas enfâtizaba el proceso cle rnoch-rla-
ción e intent'"rba e.stablecer Lln contraste entre árees tonrrle.s estables y r'rreas cle cam-
bio tor-rall de menor iurportancirr, porqLlc cra utilizaclo con n-ìenos frectrencia, cs el
contrestc entre dos íìrees tonales est:rltlesr.

El courpositor barroco intentzrb:r consegr.rir, cle principio a fln cle le compo.sición,
r.rn fl-rir rítrnico de tal ímpetlÌ qLÌe el'íÌ necesaria ttna considerable de.slrceleración clcl
movinriento para proporcionar una conclusión satisfhctoria; por el contlario, eÌ corrr-
positor de sonata.s de mediados cle siglo xvrtt intentalra segmentar ìa cornposición
musical de diversas fiìaneras: separando Lrna sección de otra mecliante una caclencia,
prodr-rcienclo un efecto cle reposo e inicio cle algo nuevo; creanclo e.stnÌctrlras perió-
clicas y equilibrada.s; o bien repitienclo iiagniento.s melóclicos o motivo.s rítmicos.

La búsqueda cle rrariedad dentro cle la unidad es trn principio:rltístico.sonoro.
pero el equilibrio entre ambas ha fltrctr-raclo :r lo largo del tiempo. La suite b:rrroc:r
agrupaba danzas contrastantes y las unifìcaba zr través cÌe la tonaliclacl, la estructura,
a menrrdo a través del uso de motivos melóclicos sirnilar-es o bien a través clel proce-
clirnicnto cle la variación. Cr-ranclo el stylegalanl elevó la cliscontinuidad y el contriìs-
te a ìa conclición de principio estético clominante, el equÍliblio entre el contlaste y la
r-rniclad hubo, necesari.Ìmente, dc torÌ1ar otra dirección: :rsí, los compositore.s clel
períoclo fueron artífice.s de uno de los descubrimientos tal vez rnírs intere.santes y
duracleros de toda la liistoria de la mirsica occidental. Por encima de toclo, exigí'.rn
variedad en slrs composiciones, y la estrlrctllra ternaria (utilizacla en minlretos y tríos,

'í En un r.novimicrÌt() tonxl de esta nlrur:tÌezr -poÍ ejernpÌo, el tnolirttiento clesdc el :rre:r clc l:r tírnic:r
liacia el lrree cle la dornin:trrte- el procedirnieuto cle los compositores del siglo xvrr 11() se clifèrencia clel cle

los r"nrestros xnteriores, clonde tal modulacirin er:r igualrnente illìport:rnte y prevalececkrre. Es r.rn tírpico
afìrrnar clue tal modulaciirn Ílenera Lrna sensacitin cle rnovitniento, espacio o enverl.J'lclur:r, y clue necesitu
retorn:Ìr a la tonaÌiclacl original. I)()r otnl parte, cs una exageraciítn imprrÌdente entencler trl rnoduleciírn
srilo er.r ténninos cle "tensìírn o de "oposiciírn".'Ì al observlciírn a nìenìJdo ()sclÌrece el c()ntraste real per-
seguìckr por uÌì c()I.Ìlp()sitor nreticuloso, cttylt l:>úst;rrecla cle nor.edrttì y clc expresión vigorosa no sc satisllr
cía únit'lrnrente:r través tlc un esrltrema tnodulatorio rutinari(), clttc liltlrí:t sitkr utilizeclo dulrnte anos y lo
seguiría siendo hasta bien cntraclo el sigio sx. No ser'á h:rstl cl úÌrimo ctr:rrto clcl sigÌo \\'iu cuuncl<;, cn iru
lÌì()\,ilìliento sìnÍïrnico, cl pcdel cle clominante rÌntes cle h recapitul:tciírÌ [jenere un clínurx emocion'.rl en
r.rn írrea tonll estÍrÌctllral ckrnde nacla había existìckr previ:ÌÌ.ìlente.
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cn el aria cla capo, y en el rondó) proporcionaba una cierta variedad 1' uniclacl el
ntismo tiempo. Pero estas estrÌlctures ternarias iograban, en el mejor cle los c:rsos,
runa .sensación cle unidad lirnitacla, y los composltores er'.rn conscientes cle <1r.re sólo
sc conseglriría un máxirno de variedad .si é.sta se oponía a uÍla senstÌción aún r-nís
efectiva de unidad. De al-rí clue acuclieran a la estnÌctlÌra binari:r, utilizacle en innr.r-
:lerables clanzas, entendida coÍÌÌo Lln irnico gran zÌrco, y procecÌicscn a exparÌdirlo )'
i\tenclerlo. La proezzr puecle conpiìraÍrìe a la cle los maestros albaÕiles del nredievo,
-lLÌc 1ìLln traÌrajando .sin Ìa ayucla cle la ciencia rnatenrírtica, ít frÌerz:ì cle vohrntacl v cle
-rrores. estilizaron progresivamente los arcos góticos cle las cateclralc.s, conr-irtienclcr
. r c1r.re al principio no er.ì ntás cluc r,rn tcjaclo funcional rn l'.r expresión'.Lrtísticl cle la
.rrpiraciórr humana a la eterniclacl. En el misr.r'ro sentido, ia expansión clel arco lrina-
:io hízo qlÌe LÌna estrLlctura perióclica funcional (la clanza) edquiricsc r.rna fuerza
::1paz de encerrar todo un mundo de expresión musical, corìlo en el primc'r movi-
:liento cle la Novena Sinf'onía cle Beethoven.

A comienzo.s clel siglo x\/lr, se r-rtilizaban varios tipos cle estrLlctlÌras l>inari:rs:
'.r. En el tipo má.s sencillo la longitr,rcl cle ar.uba.s parte.s es sinrilar, con Lln esqì-Ìellìíì

.:nal del tipo I-V:i [:V-I, y clonde no hay ninguna repetición oÌr'u'ia cle material mu.si-
-.1Ì cntre la primera y segunda parte.

b. La e.stnrctura binaria asimétrica tiene, por srìpÌÌesto, el rlismo escÌuelre tonal
. -:e Ìe '.rnterior, alelándose de la tónica y regresanclo e ella, pero pcrniite e la scstrn-
--,, DrÌrte extenclerse para re:rlizar un rnovimiento tonal rtrlis versírtil, ante.s cle retornâr
. ..r tÓnica.

.' El p:r.so siguiente se logra en el rnonrcnto en que tanto el ár-e'l cle tónic'.r com<r

--. -irc:r ton:rl sccundaria.se iclentifican gracia.s a un n-iaterial n-relóclico-rítmico especí-
.--r. q!Ìe Íezìparece en la segundzr mitacl. Esta dcnor-ninad:r fornra binaria desarrolla-
.,,. cstli a un paso cle la forrna sonata.

QLrizírs estas cliferencias puedan comprenclerse rnejo[ en los gráfìcos siguientes:

-----ô-:ll:I

ill:-ln-l-

Los núrneros roÍìânos Ìlrcen refèrencilt:r irrelts artnóniclts

Lrs letras indìcan cl nìeterial mclódico, terììes o gnrpos tetri'ítticos

Las líneas ziÍlzagLleantes itrclicart írels cÌe Ílrrjcr tonal.

l''.:ttrrlrlntente debemos evitar ver en l'.r sectrencia de estas estrlÌctllras LÌn progrc-
-.: lo sencillo a Ìo sofìsticado, a lo óptirno, La forma binaria clesarrollacla y la

::ì-.,, :on'.ìt.Ì, en particular, coexistieron dlrr:rrtte muchos ano.s, y ellnqLle la rclaciÓn
r::li:rs es eviclente en lo que respecta a su esquefiÌa tonal, las difêrcnciils tel]Ì-

j.-. 'lrn inrportante.s. La forma binaria clesarrollacle ofrccía al compositor', prüoelrpx-

i:r-Ì:tn:t slt.nctnc:l

' :r-rri:r :rsilnétriclr

::r.Lrìlr dcsrrrrollacl:r

::-Lt.L lrin:trilt
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do por el efecto de simetría, la posibiliclad de crear un eqr-rilibrio, lo que exige Ìa
repetición cle material melódico, pero, al mismo tienrpo. posibilita lur creación clc
una sensación cle lozanía. El materiaÌ no sllena clel misrro moclo en aml>:rs seccio-
nes. De estc modo, Ìo que e.scuchamos iniciaÌmente en el árca ton:rl principal, 1o

voÌvcrer-r-ros a oír, probablcmente, en ll tonalidacl cle la clominante :rl inicio cle la
segr,rncla parte, antes de qr-re sea obieto cle ttna .serie de moclulaciones y seeucncius.
Asimismo, lo qr-re escuchamos en el área de la domin:Ìnte en la prinrera mitacl, se
repetirír en la tonalidaci principal en la seguncla mitacl, y a menuclo se leitera intacto.

a en I, b en V: I l: a en V con tratlmiento secuencial, b en I

Es eviclente que en e.sta fbrrn:r el oíclo percilre una estrlÌctur.e en clos partcs con
un:r relación tonal inversa, fbrma que estaÌra clirigida a oíclos extrenred:rmente sofisti-
cados, incÌtryendo Ìos del joven Mozart cn Ìa époc'.r en que escribió sus primera.s .sin-
fonías y sonatas.

Sin embargo, la sonata binaria, <1ue verifìca tÌna repetición n.rírs o rÌlenos contple-
t:r de rnatelial melódico cle l:r primera p:ìrte, exige, asimismo, la repeticií>n cn el írrea
cle tónica del uraterial escuchado inicialmente en Ìa tonalidad principel. Por t:rnto. si
bien tcnía derecl.ro a .ser consiclerada r,rna fbnne binari:r, en la rnediclx cÍl cllÌe realiza
r-rn único xrco tonal, sc conl'ertía en LÌn.r cstructuraÌ sonoriÌ trip,.trtìte, o en ttes pertes.
(Es aconsejabÌe no e[nplear el térnrir-ro "ternaria", ya qLre tienc ciertas connotaciones
tonales.) Estc tipo de estructura pelr.r.ritía al compositor realizlr une disgresión tonal
más amplia y lograr que el retorno cìe ìa tonalidad inicial y clel n'raterial rnelódico
asociado a ella fìese de un efècto enlocional y expresivo mr.rcho rrás contundente.
La historia lil demostrado que la forma sonata ofiecía, frcnte a la fomra binaria desa-
rrollacla, una satisfacción estétic:r nl,Ìyor. tanto al conrpositor corno al oyente, pero
cleben-ros tener presente los atribr,rtos particulare.s de cacla una cle ell..Ls5.

Nadie ptrecle :rfirmar qtre la obra de Domenico Sc:rrlatti 068i-Il>T c..rrezc:r cle
.sofìsticación, .si bien está directamente ba.sacla en la estructura ltinlrril cle.sarrollacla.
Scarlatti nació el urismo aõo que Bach ,v Haer-rclel, ottnus mirahílis. Es ínteresante

5 N. clel T, Advertirnos al lector solrre lrt terminokrgíu relacionada t'on eÌ cÉner() son:rtlr. En particular
el término 'ror.tndecl l>inary Íìrrm" es de traducción rìelicade. Hernos tr:rclucickr cl t'oncepto cle "nrr.rnclecl
binary Íbrm corno "fonnl binaria clesarrollada", porrltre creemos es el ruás ('oÍrecto; el térmir-ro "Íìrnna
ltinaria circular". 1ìLlnque míts preciso, en la medicl;r en clue indice rlue en la recepittrllrciírn tonel se rcucle
a t.ueterirl aparecido tnteri()rnìente en l:t exposición. puecle clar luglr e ecltrír.ocos, En perticrrlar, he cle
Il:trner la atenci(rn respect() a le tertninologíe utilizacle por Charles lìosen, trlclucickl al castellano. Este
etttor clistinÍjue trcs tiPos cle fìrrma binari:t en el estilo cle sonrtx cle mecliackrs del xvrrr: fìrrma l;inarie siur-
ple o "cle clos sect ictnes", fÌrrma ltinaria "cle tres sec( i()nes" y fìrrure "cle movimiento lerlt()". L1 "rollclecl
ltinlry Íìrrtn es tlrl:l cstrlÌctLtra simil:tr l lo que lìosr'n clcnornine fìrmra bin:rrie cle clos secc'iones" o Iri;r:rr-
tite, clelir-ricle por l:t r-xistencie cÌe una simetríu clolrle 1'()llr-lcstx (AllAIJ er-r el :rsltecto tenrÍtico t,AIiIìA e1
el ltrttrírnic<t). Qtte D<ts'ns cleüne les sollxtas cle Scxrlxtti t<lrtro ejemplos rle le fìrlrn:r bin:rrir clcs:tlnrÌlecle
no:tyucle lt aclur:tr llts crtsas, en llt tneclìtllt err t1r.re l:t terr.nlnología utilizacltr por hìrkprrtrit'k cs t:rntltién
clifcrente t'cor.t rt.túÌtiplcs \,:ìrixntes. si bien prrrten del conccpto cle "son:rt:r ccrnrrlrr" y 'solì:rta:ll)ierta".
cl<tnde el c()u('cpt() clc 'sonatlt t:erracla" no es honrírlogo :t l:t lorm:t binlri:r desarroll:rtl:r. Finelnientc, elgr-r-
nos arÌt()rcs clenr>rnìr.t:tn "semi sOnata" a esta estruÌctur'1ì, plres esth a rrn paso cle l:t sOnlrtrr "cle tres seccio,
nes" () tripartit:r, con exposición, deserrolkr y reclrlrìtulaciírn bien clefìnicl:rs, terminologíu que me p:Ìrece
inapropieda, ptÌes presup()Íìe que no era aún LÌn:l sonatl c()n t()cl.t propieclacl, lo cu:rl no es cierto. Finel
n.ìer-Ìte. eÌì el n"t:u' Hannrd Dictk)no\y rf Music (ed. castellana, Méjico, 1991) se trlcluce r:omo "fìrrrn:r
l;inaria redoncleecla", término que cre() excesivenìerìte literal, En cualquier caso, el gr:ifico anterior trclxrx,
rír cualcluier dude sobre el significedo clel término.
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..runt'.lr cuán difèrentes fireron las c:urer:rs que cstos hourltres desarroÌlaron. Ileenclel,
:.-tciclo en el peclr-reõo pueblecito elernán cle Ilalle, r'iafó portocla Er-rropa y st: convir-
: i en ì.ln aplaudiclo músico y cmpresario cosmopolitx, cllte siernpre estxl)a rl clía cle

.-.: úkinras noveciades mr.tsicales; Bach, ambién nacido en Llna pequeÀa localicl:tcl'rle-
:::-tr'ru. Eisenach, no salió práctic.ÌrÌìente de su entorn(), pero ob.sen'alxr el utltnclo lt

-.:ìr:Ìt1ci.r, rechazanclo acir.rello que no le gu.staba y hacienclo slÌyo lo clue lrproltltbe.
. rrrtrenico Scallatti, por el contlario, era oriunclo cle Nitpoles, Ììno cle los grancles cen-
:r: ntrrsicales de la época, trn lugar cle progreso. Sr-r pridre, Alessartdro t 1írô0-1715r,
..-ilnrno dc nacimiento, fr.re uno de Ìos con'rpositorcs nrírs Í:rmosos de su tienrpo, expe-
..:ìlcnte(lo operista )/ :ìutor de cantata.s al c.stilo napolit;rr-ro. y nu.rchos de sus plrientes
--:-ìlì txnìl)ién r-núsicos. Los prinreros esc.Ìrceos cle Domcnico en el tt:rreno de Ìa ópera
,.-,i:rn de 1703. Sin ernbargo, Domenico es recordáÌdo, sobre toclo, como lrn gran intér-
-:.[e v conrpositor de obras para clavicéniÌ>aÌo. En lo c1r-re se refìcle a su ttroclo clc
' --rr. el primer hiógrafo de Haenclel comenta una anécclota a nrenudo recorclacle:

.\cltrí tenrbien (Haenclcl) conoci<i e [)orninicr> [sicl Sc:rrlutti, clut':thor:t resitle en Fìs1terì:t,

.ìrÌÌ()r cie ceielrr;rclas piezus. Prlrìst() qrÌe eriì r,rn intérPrete exquisit() cle cl:tl'icrlrnltltlr>, el Cltr-
Jer-rul clccrclií> c<>nvocarlc, junto u Hlrenclel, parl celcÌrr:rr un clLtelo cle habiliclucl. EÌ ltconte-
!lrìlícnto cle aquellu c()lÌÌllctici(in:rl clur''e ha.sicio n:trr:rcto tìe lìrrmu contr:tclictt>ri;t. Sr: clicc
l;ue :rÌgLrnos se inclinaron por Scarlatti. Sin emlxrrgo, cr-rtnclo llegír el m()lnent() clc tocltr cl
lrglLr-ro, no hulxr ya ch.rda algr.rna cle quién era el clucio clel instrumetlto. Scxrlxtti n-tisrn<r

.Ìce Ìuro Ìu sr,tperiorid:rcl de sr,r rivul, y contcsír ingenu:trnetrte que n() sc ltubí:r perc:rtlrclt> clel

:., ,,Ìt,r cicl riru:tno lt:tstlt esttrt ltlrr :t I l:trntlclí'.

Estc encucntro tuvo ltrgar-pr<tltaì>lernente en RonÌx, en i709, fecÌilr en lrr cltte
-,-,rlrrtti te,níl un errrplco en el Vaticnno. AproxirÌÌaclauleÍrte cliez anos clesptrÓs.
,. -,,nclono acluel centro cle poder para ocLÌpar une plrza conìo rììeestro clc capille clcÌ

:'. tic l)ortr-rgaÌ. A partir cle entonce.\, en cierto rÌìoclo Scrrlxtti s(j apartó clel trtrtrtclcr

,-.ric:il. prìes se confinó en la periferia cle Er.rropì, erì las cortes de PortugaÌ y mírs
',.:-le cle Espana, cu'.rndo su alumna, la princesa Nlaría Bárbara cle Portì.ìllal, se c'.rsir

- :: el príncipe ya coronado cle aqLrel país.
Jlr-rchas oÌrras cle Scarlatti, cllriz/.Ìs la rnayoría, se lien perclido, de fbrm:r qtre le

. :ìJccnìo.s.sobre toclo gracias a las 555 sonatas para clavicón-rbalo qtle se hatt cort-
-::.rclo. Er-r vida del autor sólo se ptrblicó una pecyueÀt parte cle aqucl ellonÌìe cor-
-.... Le primerl y rnás irnportante pr-rblicaciórr ftre r-rnrr colección clc 30 sorrrtes, o

,,,-:.ici:i. eclitada cn 1738 por vez primera, colì tocliÌ probaì>iìicl:rcl eu Lonclt'e.s, clonclc
- :í!crí:ì r.rn pequerìo culto a la Í'igura cle Scarlrrtti 1'cloncle, a excepci(rn clc Iìsp;riia.
-... oÌ.rls tì.tvieron mavor aceptación. A lo largo clel siglo xt'ttt si-rlo sc pttltlic:iror.t

;1.,r pocríÌs sonzÌtlìs adicior-rales. Si bien no hay mod() de s.Ìl)eÍ exactzÌlÌÌente cr-tírnclcr

..-:ibió '.rqr:ellas .son,Ìt.ts, teniendo en clrerìt.Ì la.s eviclenci:rs circttu.sf:tnciales pocle-
'ì i:rceptílr lo;'a expresa(lo por Ralph Kirkpatrick: "De momento. estan)os oltliga-
. . r usLÌlÌ1ir que lo que parece el clesarrollo de tocla ut.t'.t vicla, cn el caso cle Scer'Ìat-
: ,,.\'.r Ìr-rglrr, cle hccl'ro, después cle haber ctrrnpliclo los cincr.tenta, y especieltìÌer-Ìte 1ì

-..::.r' tlc los sesenta y siete aôos".
Jonto Bacl.r o Cìhopin, Scallatti pcrtent:cc r cs( l)c(lrÌcòo grtrpo cìe cotnltt>silot'es

..: :c cìedican a mejorar sisternáticamente l'.r técnica cle stt instrttmento. Stts oÌtnts
-:.'-3rìccL-n al clavicér-nl>alo y son producto de strs pecr,rÌiaridacles, hasta el ptrnto cle

, Ìrrr \lein*'arinÍl , trlennirs of tlle lilò of the latc George Frcderìc I lan dcl (Loncktn, l7(r0). pp. 59-60
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Ejernplo III-7: D. ScAIìLATTI, típicas liguraciones qLle recorren toda la eÍensión del teclaclo
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r :. iiceto clcseaclo no se consigLre en otro instrtÌmento. Tenienclo etl cLÌentx qLÌe

:.': -. Ìls sonatas para sì.1 alumna, la reina cle Esparìa, poclemos :rslrmir cluc estal>alr
...:-.-r.Ìrs a ejemplifìcar y desarrollar aquellos aspectos técnicos c1r,rc el colrìposit()r

:-.Ì..r nrírs. No estaba escril>iendo p,ìra Lln pÍrblico dc aficionados ni iban '.r ser
r. !1e Lln.ì antplia difursión, por eso su música es de r.tna inclividualidacÌ sin igr.r'.1ì.

- ..:z:i lo más destacable de estas obras para teclado sea el r.noclo en que lt'.tcc ttso
,^ r cÌ registlo ciei instrumento. Mientras en BacÌr o R:uÌ1e1tu los cledos conclttcctr

:,,:r rrÌlír donde ellos desean lnoverse, Scallatti reqniere ttn movimiento const'.ìnte
--.: :Ì Ì'ictmbro cÌLrc, al contrario, lanza Ìos cledos a.l lr-rgar preci.so. Los cuatro ejet-t-t-

- -:.:llì-Ìestriìn el cuideclo con qLle el compositor estudial)2Ì el movirniento clE:l

ru\ trirr<ts. )'iaÍÌ1Ì)ién llÌuestÍ'an córno Scarlatti creabe LÌnt textllra sin igturl
:.::-^.Ìc Lln espectro del teclado r.nucl-io rnás arlplio cìuc sus contcmporírneos. En

- .-.:-.,,cienrpÌo, eì movinricnt<t clel bruzo clue sc lcclr-riclc n:Ìl'J cluzar la.s ntntro.s se
. -:::ú en un fin en sí mismo. A este urovimiento y crucc dc brazos, l'ray qlre aiilL-

.. '. :ÌocicÌecl .v laciliclad indi.spen.sabÌe.s para la lcalizacií>n clc terccrrls, sext:ìs )'
,- ,,. -ooscCLttivas, mucho niírs profusas y consistentes dc lo qlle er:ì habitual.

.. --rìrìta.scarlatiana e.s, ca.si invariablenrente, Lrn:ì piezl en un íìnico ntot'it'niento:
--ì-ionaln'Ìente contiene tempio movìmientos difèrer-rtes. En l:rs gr'.rncles colccci()-

- ..: -rn:ìt:l.s nianu.scritas, prol>ablenrente recopiÌaclas porsu regia aluntnrr, cecla ol)nÌ
.,. Sontta', corl srÌ correspondiente indicación de tempo. Sin embargo, es de seõa-

.,r:ììue]l.ls cle estas obras están asociaclas a otra sonat.r en la misnra tonaliclacl. Frc-
-. .:-t-.cnte. estos pares cle piczas se relacionarÌ tan]l)ién en virtucl cle sr-r ternpo y lretro,
. -. .::.lc qtrc la intención fuese que se interpretascn juntas. La mat'oría cle las son'.r-

i:. .:ì ìoio rÌlovinliento consisten en clzrnzas, firgas, tocatas, ctc., pelo gran parte tlc
- '.,-rn uso cle LÌna estruÌctrlra bin'.rria simétrica, donclc abuncla la repctición.

-:. :. rrcfar:io a sll.s Essercízi, Sc'lrlatti advierte al lectoren los sigr.rÌentcs térttiino.s:

:" -: LÌ\tc(l es r.rn afici<tnlrclt> rl rrn pr<>fcsion:tl, n() espele enc()ntriÌr rÌì cstils c()tnl)()\j-
.:i -tÍl:r prc>lr-rnda erudiciírn, sino m'hs bien r,rn'.1 br-rrla ingeni<tsu clel arte, cr-ryo ollleto es

:, -: :-:lrlc cn lu libertecl en el clavicémbulo"7.

-...:..,:iÌ ìrecc uso cle su emclición de fbrma ligera: clc no haberkr hecho así clifí-

-: : :ìoclrí'Ì haberse dirigiclo a aquéllos par!ì clLrienes eI sfylc gr.tlctrll err .siní>nit'ttcr

::ì;usto Sus texturas son cesi si(]rnPre a do.s partes, con pas:rjes ocasionales
-. -::.ione.s annónicas iozana.s e icliou'rírtica.s, acortipaiaclls clc éìrtìcsos acorcles
: . .::.rrirs ctccioccaluras. A menuclo l-iace cornenzar sLÌs sonataÌs clestacanclo lttte

..:,r: ilìiitrÌcle por una.segtrnda voz en el cprinto compírs. (lenerelnrcttte. cl
. -.-,r.Ìo se cicscor-l-rpone tras la entr-acla cle Ia segtrnda voz. No infrccr.reutemcn-

ì(.ìrl:Ìtti. EsscrLizi pcr Gntt,iccntbttb (Lonclresi'. 173lJi', ecl. Íìrc'símil, Fkrreltci:t, 191ì5). -li':r-

)r
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te, estos inicios casi-fup;ados de Scarlatti realizan la imitación :r1 ttnísono, y ptreclen

entenclerse coüìo un ejernplo de esa típica escritura galant cloncle la imit:lción a

nrenrrclo .se t'onviertc en repetición.
La Sonat:r en Sol, K. 2 (.ACM 4)8 es la seguncìa pieza de los Essercizi cle 1738.

Ejcmplifica la naturaleza '.rforística e incisiva de la tempr.Ìna sonatiÌ scarlattiana,
cloncle están ausentes toclos aquellos rasÉlos qlle más tarcie delinirían stt estilo. Las

cios mitacles de la estructrtra tienen Llna lonÉlitrtd y Lln materiaÌ similares (a: 37cc, lt:
41cc). Los primeros 12 compases y los úrltimos 77 dea se corresponden con los pri-
meros 12 y los Írltimos 17 de b. Como cabría esperar, las difèrenc:its entre ambas

puÌrtes residen en el pttnto en qlìe se verifica la n-rocltllación.
De especial signifìcación es el modo en qlre se ensambla la .son:rta. La coheren-

cia, el sentido del fraseo y el color se logran a través de la repetición. Los primeros
cllatro compases presentan r.rna figuración clc la triad:r de tónica, donde lo rr.rirs rcle-
vante es el ritmo (LÏll.) y la estricta imitación entre las partes. Como ya se ha seõa-
lado, el canon es Lln recllrso bastante corriente en los inicios cle las obras. El ritr-no,

por otro Ìado, es penetrante. Las texturas iniciales parecen dividir los 4 cornpases cn
una estrllctllra del tipo 2+2, y la r-rnidad métrica p'.Ìrece no st:r e I 3/8 que viene incli-
caclo, sino un 6/8. No podría haber un complemento mejor a estos cu.Ìtro colltpases
iniciales que los tre.s compases qlle conch.ryen Ìa prit.nera sección cle la obra, donde
se remenÌoran la liguración arpegiada origin:rl y el estírtico ritmo armÓnico.

Los siguientes cuatro compases estírn realizados sobre un patrón de 2+2: atnÌtos con-
ch,ryen en luertes cadencias sobre la tónica pero tienen perliles rítmicos y texturas clifè-

rentes(tr))i,nn).Acontinuaciónl-raycompasesconmitadescli.símilesserepite
ex.ìctamente en Ìo.s cc. 9-12. A continuación l-iay un grupo de cllatl'o ttnidacÌes cle 4 con-r-

pase.s, en las c1r,re :rrnbas mitades son idóntic:rs y están basadas en el ritmo de apertr.tra
( tl .l ). Desde el compás 29 hasta el final cle la prirrrera mitacl, la tnít.sica es susceplible
de dividir.se en tles grLlpos cle J compases, qlle, a cliÍèrencia cle los antcriore.s, se clebi-
litan unos a otros, avanzando rápidamente hacia la conclu.sión. Ahora comprenclemos por
qué Scarlatti no tenía interés en realizar ttna primer:r parte de la .sonata en 38 contpases,
lo cr-ral podría haber hecho fácilmente, .sólo tenía que repetir el c. 37. Evidentementc,
deseaba una asimetría perturbadora, Llna suerte de incongruencia qr-te hace que el ini
cio de la sonata sea totalmente distinto a la conclu.sión de la primera mitacl.

Una tabulación de ia estructura de la sonata completa, partiendo de las agrr.rpa-
ciones de compases que her.nos realizado, nos conc|.tciría al sigr.tientc gráfìco:

Compases
1 3x4c. (2+2) cIe mitacles clistintus (el gfl-rpo 1 clistinto,2 y 3 iclénticos)

13 4x4c. Q+2) cle mitacles igurLles
29 3x3c. (2+1) mitxcles clistintus (n.' 1 y n.a 2 iclénticos, nq 3 clistint()).

8 En lo clue a les sonatas de Scarlatti respecta, la letra "K" se refiere a lìalph Kirpxtrick, cllyiÌ nllrÌìer:Ì
ciór-r y catalogaci<->n estir consiclerada corÌr() LÌnrÌ autoriclecl. Oc:tsionelmente, poclemos el-ìcontrlìr url
núr.nero prececliclo por l:r letra "L". Esto hace refèrenci:r:t la numeraciírn cle Ìa primera eclición cornpleta
cle las sonatas cle Scarlatti, publicaclas por Alessanclro Longt>. cluien recopilír l:rs sonatas, rrbitrariametrte ,

r,rtilizanckr el criterio cle Ia tonalidacl, como si se tr:ìt:Ìsc cle sttites; cle ahí qrre los nunteros "L" teng:tn ltn
valor limitaclo, pì.Ìest() (llle sírkr se refieren x estx cclicia)l-Ì tan pecr.tliar cle la l{icorcli. Le nttmeraciírn cle

KirkpatÍick, segÍtn se lie aceptackr. coloce las sr>natas aproximrtdaurente en orclen cronolírgico cle cour
posiciírn.
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. l).rrrit
Jxrc. (2+2) niitldes distirrtas (la prirnera clístinta, 2 y' 3 iclénticlLs)
lxrc. (2+2) mitzLcles igualcs
1 x +c. ( 2+ 2) mitacles clistintas
lx.lc. (2+2) rnitacles iguales
lx3c. (2+1) n-ritades distintas (1 y 2 casi iclénticas, 3 clistinta).

:'...-:i una atrectiva sin.Ìetría en este gráfìco, pafece con]o si el compositor- hr.rbie-

-,-:r. ) de lrn modo calculado, tras un elaboraclo proce.so racional. Si comparan.ros
-r.: ,inclivich.ral cle 4 compases de la segunda mitad con el primer gn-rpo cÌe J

-..-cç cle ll misma mitad, vislumbrauros la proeza de Scarlatti. Aquí r'adica le
- -.,. .lc lrr pecr-rliar anrbigüeclad de la sonata: .se crea unx fãcil expecteción dc LIn
'. :'JrÌÌar de 6/8 que es contrarrestado por l.ìs aÉlrulpaciones cle 3x3 compase.s,

::.-::ro iÌclccuado es, de hecho, el 3/8.
, . :'r:itr cn Re, K. 492 (ACXI 5) no.s rìlLre.stnr a un Scal'latti clue evoluciona h:iciu
:-.r.lrtLlr',Ì binari:l desarrollacla de una simetría mucho mayor, al incorporrrt'urrr
:-.-.-: n'iírs anrplia de colorido armónico y de textr-rras, av.ìnces en la técnica clel

', rrn subor a guitarra espaõola bastante evidente, pero sir-r renunciar a Ìa
.- ::'.-is poclerosa clel discurso, que condr-rce inexorablcmente cle un compás xl
:...: -\Lìnque l-iay un fr-rerte énfasis en la rìrticulación cadencial, también se h:rce

-:i..: !ÌÍì oscr,rrecirliento cleÌiÌrerado clel fraseo, que hace cìLle estas ol>ras clc:

..-..:ú.ìn ten sugestivas y rebosantes cle vitaliclacl. En el prcfecio a ios
-:-.': Seerllrtti l-rabía adverticlo zr sus lcctores qlre no esperasen encontrrÌr en ellos
i: -.c grrn profundiclacl. Esta ach'ertencia no era irónica cn aÌ)solLrto, pLtes stÌs
:i- :'. r cluerÍrrn la protìrnclidacl cle un J. S. Bacli. Su.s aclr.uiraclore.s ingle.ses 1'. :- :ìplaLlclí:rn, sobre todo, .str habilidad para conlp()ner de trn modo tan inge-

.,:r :lrtístico, c1r-re lograba disimulaflo.
. ::.rcnclente qì-Ìe Scarlatti lto trÌviese nláìvor infhrencil en conrpositol-cs posLc-

'i- :::-. Esplrì1. sn alumno Antonio Soler (1729-83) escriÌrió Í'tur.Ììeros1ìs son'.ÌtlÌs
- - .::r-ip:ìn rle interesantes similitr-rdes con las de su n-Ìaestro. En Inglaterra, las

'..i::is ot' l.c'-ssols.l-or the Llarpsichorrl qr,re Thomâs AtlÉallstine Arne (1710-7U)

- :n 1-jó r.ÌlLlestran esos toqLle.\ ocrsionales de sabor.scarlattiano, corno en el
: --.,:cncial (Ejemplo III-8) cle ìa Tercera Sonata en Sol, pero, por lo demírs, est:r

- .-: -rfl:Ìtíìs se caracterizan por su variedad fbmral, r,rn fèliz cclecticistno y ttn:r
. :.r tic conservadurisrno mís que cle progreso. Le tnayoría de lo.s

...:r:c: se adecíran a la estructnra binaria desarrollada con ciertzr inclin:rci<'tn
. . : :nr:r sonata plena.

l-i-s: T. :\. ARNU, Cadencia cle la Sonata cn Sol
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Qr.tizír el .succsor m'.rs relevante cle Scrr.latti, al m'.rrgen cle las tenclencias it:llili-
na.s clel rÌ'Ìomento, firera Pietro Domenico Paraclies (o ParacÌisi: 17101-91). En .srrs

inicios, fìre un compo.sitor de ópera que carecía cle originaÌiclad, de acuctclo con
el tcstimonio cÌe Burney.En If i6, Paradies sc e.staÌrÌeció en Londres, collìo profê-
sor cle c'.Ì11to y de clave. cloncle perrìlancceríe casi h:rst:r su lììuertc.'l'uvo ur-r

número relevante de alumno.s de rnérito. pero stt legaclo rnís ir.nportante resicle cn
su coÌección de 12 Sonatas, pr.rblic:rclas en Londre.s cn 1754. Estes obra.s cons-
t:rn cle dos rnovimientos qLre Íìo rnenticnen una relación .si.stemírtic'.r cle te:ntpí.:

crìatro cle eÌlas tienen los prirr-reros movirnientos nrá.s rírpiclos clue lo.s seglrncìo.s,
por ejenrplo. Moderatct,/Atttlattte; siete consisten en clos movirnientos nipiclos, por
ejcmplo, Allegro,/Preslo. La tonalidacl e.s Ì:r mi.snil en ambos movimientos, si bien
el rlodo puccÌe variar: la N.a 4 y lzt N.e 9 tiencn slrs primcros ntovirriento.s en
nrodo mcnor y cl segr.rr-rclo en mayor; la N.e 10 tiene un primer novinricnto en Re
lnayor y Lln .segLrnclo rnovinriento cn Re menor. Paraclics y Scerletti conìpiìrten
la misma preocup:rción, intentar tr'.rbzrjar tocÌa l:r extensión dcl tecÌaclo. particLllar-
mente Ìos graves, y en arnÌ>o.s abundan los arpegio.s y lo.s crr.rces de mano.s. Para-
clie.s es, sin ernbargo, n.rás procìive qlle Scarlatti a utilizar ulla c.slrllctLlr.Ì cn tres
pxrtes, cloncle la parte b clc la estructLrrzÌ binaria tr'.rs la cloble balla es rnucho niá.s
extensa.

Ln ItaÌia la nrúsica para teclado floreció sracia.s :r un núr.nero importante cle
clavecinistas y cor.npositores cle prestigio, si bicn Ìa po.steridad no lcs l'ra brinclaclo
trn jlricio tan favoreble como al expatri'.tclo Scallatti. Veneci:r .se convirtió en el
centro natural cle la música instrurnental, como lo era clc la ópere. [,n el sigkr
xvttt, srÌ poder político había cleclinado. Durante Ìos siglos xtv, xv 1, xvr cÌ pocler'
tlercantiÌ de la ciudad-est;rclo había siclo enorrìe y totlìÌlÌlcnte clesproporcionacÌo,
si sc ticne en cucntlÌ el tan'raio de stt territorio. Tal poclcr estal)a basldo en cÌos
elenientos: str habiliclacl para financiar:L los gobernantes cÌe telritorios nrucho mírs
grancles clue ell:r, y Ìrna organización inexorable y eficiente, cttsi inhurrana, cle
una serie cle grancle.s familias, ctrya jr-r.stici:r cra severa y cle gran alc:rnce. Con el

\clesalr-ollo dc los grrncles reino.s cle la Etrropa occiclental, el poder'ío cÌe Venecia

fcclin(r. rt(tn(lÌtc grrn piÌrtc rlcl lrorrto del pocler -l:r pourp:r y tcrcrrrorrirì- (onti.
rhttaron, y la ciuclad se reftrgió graduahnente en un estaclo cle irrealiclacl casi enso-
òaclor:r, que, l-rov en clía,.se ha converticlo en ltna clecadencizr de pc.saclilÌa La.s
r.trenrorias clel farnoso venecirtno Giovanni C;tsano'"'a (1125-98) proporcion:rn lrn
excelente cltadro clc la vicla pl'.rcentera clc sr.t cirid:rcl r-retal, los baile.s cle ntír.scrrra.s,
los cncuentros amoro.sos con novici:r.s y monjlt.s en Ìos pecllrenos ccrsiuipr-opieclacl
de embaj:rcÌore.s extranjeros, cleÌ rnás bajo libcrtinaje, retrataclos lr.rjtrrioslntcnte. El
.siglo xvttt tendría poco qLle aprenclcr clel .siglo xx en lo cìuc se refiere al arte cle
los excesos.

La niaestría cleÌ e.stilo cle teclaclo a.sociaclo'l \/eneci;t y sLls conìpositores tLÌvo gl'xr1

prestigio y consiclerabÌe infltrencia; l:r técnica l>rilÌante se unía a Lln.Ìs líneas l.rel(>cli-
cas de suave afèctividad y un coloriclo armónico pectrliar. El tipo cle recurso.s unifl-
c'.rclores seiìalaclos en la ol)ra cle Tartini no se utiiizaban. En el scno clc Ìos rtrovi-
n-Ìientos inclivicluales, materiales mel(rclicos hcterogéneos est'.rn esociaclos iì clistirìtes
írrea.s tonale.s. Oca.sionalmente, trna fia.se a r.noclo cle tema ntotto, <lrre.se cscucha aÌ
ir-ricio clcl movit.niento, pr-recle utilizarse de nuevo part reforza.r eÌ inicio cle un írrett
tonal nucvr, pero, en general, l>usc:tr'ían.ros en vano trn trabajo teurático cctnsistentc.
El colorido artlónico sr-rele limitarse .r Llnâ confi;rnzzr, cle nLn'buen gtrsto, cn el ucor'-

\-
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-ìc sobrc cl VI gracìo rebajaclo en oÌ)r:ìs en nroclo rìlavor, v eri el uso del acorcle cle
-ú\tu aLlrnentacla que sc con.stnr)'e sobre ese élreclo. Las sectrencias neo-barr()ces son
Ììieto de ì,Ìn tr:Ìb:Ìjo armónico cle inten.so crorlatislllo. Gran partc'clel atlecti.,'o cle

:-tr afeblc urú.sica lla/ent obeclece a sLl corìccntraci(lr.r en enìocior'Ìes o afècto.s incli-
', icluaìes en pecSreno.s pasaje.s, corno el qr.re siquc:

!icnrplo Iìl-9: Pa.saje.s afectivos cle la mÍrsicrr veneciana para tecrlecìo.
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c) G,qluppl

En 1718 el eclitorValsh pr-rblicó una serie cle oclio sonlÌtíÌs de Dornenico Alberti.
Estas oltras clebic'ror.t ser bien recibidas, )/a qrÌc han sobrevir'ìcio en nrrrìlcrosrÌs
cr.rpils, y aclemás fueron recclitad;rs posterion-Ìlente en París y Ar-n.ste-rclunr. Tocla.s
ellas constan cle clos nrovimientos, con Lln predon.rinio cÌ:rlo cle l:ì e.stnlctrtr!Ì ltinaria
clesa rrollacle.

\ A ntedilrdos clcl siglo lvttr, cl cornpositor veneci:rno nlis iurportlnte cle ruúsicrr
p\rrr teelaclo fLtc. sin tlirrlrr. IJ:rlcLrssltre (ìrrltrppl 11rQír-.t5). Luy() i.xit,r.,)rÌìo ('otÌìp{)si-
tof opcrí.stico lc llevo por tocla Er.rropa, clescle Lonclres e Srn l)etelslrurgo. .Su oblrr sc
c:1ra(ìtcrizlì por una corììl)inaciólt cie una nrelodía rrtractive, c1r.re evolrrcic>nl clcscle Ìl
rrelallcoìía iì la aniÌl)ación y hasta lo ostentoso, con Iextì-rras clue contiener-r refèren-
cias pseuclopolifónices, recuerclos rle la tccnica clel bejo continlìo, y pesajes dc figu-
ración icliomática. A lo largo cle su extcnsa vida escribiír olrrls pare estc iÌìstnuììerlLc).
y la clatrrcìón cle gran parte de ellas es problemírtica. Ante.s cle 1760 la veliose fìrma
de John \Walsh zrcucle cn nuestÍ.Ì ayu(le, va cÌue en 175(r publicó un:r serie cle scis
Íionatxs cle Galtrppi. Estas oltras muestÍrtn una atrplia valiecl:rcl cle csiilos y estnÌctÌl-
ras binarias, clescle la sencilh fonua binlria .simétricli Ìra.sta Ì:r e.stnÌctrrra cie .sc.rnat:t

anrpliamente desarrollecla. Ur-ra sonatu (la n.' 3) incluso lllÌte.stre Lrna clar:r relación
motír'ica entre lo.s nÌovinliento.s, no sólo en el material '.rsociacÌo con el írlca tonal
principaÌ, sino incluso con el área tonal secunclaria. La segunclu sonata trcne tan s<ilcr
un rÌìovinlicnto; lc-rs n.o 3,5 y (r tienen clo.s nrovimientos (ler-rto,/r'írpi
do), ctoncle el .scglrnclo tietre ttn:t orgartizeción forrtltl nrás conrpÌeju c1r,re cl prilnero.
Lrr;rrirncra sonatll cìe estíì seric ticr-rc tres r.t.tovin.tienlos(Adtr14io, Atrtlcrttlino, Allegnti)
y la ctrarta tiene cuutro movirnicntos (Arlrtgio, Allegr<;. Sprriloso e Sloct:nÍo, y Gt14a,
Allegct;).



LA SONATA A SOLO PAILA, TECLA,DO ())

La .seguncla sonata cle esta serie (ÁC'M 6), tittrlacla "lessr>r-r". al nroclo inglés. sc
encLlentr.Ì en otras fuentes del .siglo xvrtt bajo el títrrlo de "Toccat'.r". Es rnr.ry clifelentc
de las otra.s piezas de la colección, no sólo porque tiene un .solo Ìnovirnicnto, sino
debido a sLl excepcior-rai longitucl (181 cc.) y a srÌs tcxturrìs inrrsr,rrrles. La pieza tiene
r-rna clara e.stnrctrÌra en tre.s partes con rtr-r:r primera partc cle 68 cor-nprses. Tms la
cloble barra, una continLración ortodoxa (63 cc.) sitúra el materiaÌ inicial en el reletivo
mayor mientras el material secrÌnclario reap:ìrece en la clon-rinzìnte n-ìenor'. En eÌ
regl-eso, o tercera parte (50 cc.), toclos los materiales import'.ìntes recapitr.rlan cn l'.r

tonalidacì principal. Dentro cle esta e.stnÌctllra, sin enrbargo, exi.sten mucha.s .sr-rtile-

z:ìs que merecen unlt observación, pero cluizá la lnás sorprenclente sea el moclo en
que las textlÌras clifieren de las utilizadas en el resto de las sonatas, en la medicìa en
clue parecen clernandar fèrvienternente una adaptación para orquesta (r'ézrse particu-
i'.rrrrrente cc. 49-63). L:r espaciosidacl cÌel ritmo amrónico tamÌrién píÌr'ecc c-si+++r-u+r-

coloriclo nrucho mayor del que pr.rede proporcionar un instrumento cle teclado. 2Es
acaso posible que se trate de rrn movimiento de rrna sinfbní:r u obertura transcrito
para clave?

En dos oca.siones Galr.rppi Lltiliza Lrna atr.Ìctiva clisposición a tres partes cle r.rna

secllencia qr-re incorpora un ritmo con pnntillo y LÌn tetracordo clescendente en el
bejo. (El Ejcmplo III-10 muestra dos ejemplos de strs sonatas.) Graciosos y llenos cle
aninlación, no encontl''JrclÌìos pasajes parecidos en otras son'.ìtíÌs de Galuppi, por lcr

clllc no ptreclen consiclerar.se colÌÌo Lln cliché.

Ljernplo III-10: B. GALUppr. Sonatas.üZalsh (.I756)

x) Sonata n.q 4

Adagio

l)) Sonate n.e 1

Ocho meses deprrés de que
Ìrre de 1756. Valsh publicó la.s

cia así:

las sonatas cle Gallrppi
Eight Lessorts de Arne,

se imprirnieran. en noviern-
( uy:r scgì.ln(ì:r sonlttr sc ini-
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Ejemplo III-11: T. A. ARNE. Sonata n.a 2

;Aca.so Arne está ir-nitando a Galu;lpi? Aunque a.sí fuere, r-raclic en Ìa clécacla clc
17 50-60 haLrría pesteõeaclo.

Las obras par:r tecl:rdo escritas por colìlpositores del sur cle Âlemanìa y de Atrstrì:r,
en la ór'bita clel estilo noritalieno en uruchos aspectos, apenas se rlifèrcnci'.rn clc les clc
Ìos itaÌianos expatri:Ìclos que vivían en aqtrella zon:Ì, coÌlìo Gior,unni Benecletti l)latti
(1690-1lG). Gcorg Chlistopl-r \,'agenscil (1,- |i-fl) pertenecc a lclr,tclla gencraci(rn cìc

courpo.sitores clue estab:rn en el ccnit de srÌ calreríì crtlnclo N4ozurt t,Hlvcln cstllnn
inicianclo llr su\,1r. Debido a las sinrilitr.Ìclcì.s el-ìtrc l:r olrre cle niaclulcz clc Wagcnseil v
las obras tenlpr:rn.Ìs (le esto:i últinros, 1-ltrccte sLlponerse clrre acluél cjer.ciesc rrnrr
ir.nportzrnte infllrcncia en los vienesc.s. Sr.rs soniÌtls para teclaclo -clcnonrinaclts Diuetti-
tnetúos, térrnino corì el cyuc Haydn bautizaría a las su1'ls len a rtrenuclo- no l'ìlLÌestrlÌlì
ninguna htrella cle su caÌidacl cle virtr-roso del tecleclo. qLÌe Ìc hizo convcrtir.\c cn Lll'Ì

cxcelente 1' prestigir;so intérprete, profesor cle Ìa cmperatriz N4ería 'I'eresa. Son, por cÌ
contrario, obras cortas 1'sencillas en tres r-novinrientos, estructlrr'.rlnìente poco alr-ir-s-
gaclas. y que cecn en rìniì utilización cíìsi sistemática clel principio biner.io sinrétlico,
coÍr un resleso e lll toneliclrrcl principaì clt cl nroDrcnto en cluc |eeuPituls el nìlrterirrl
melóclico secltnclario. Lx.s tcxtllras son epcnar.s veriaclas. cle nroclo cluc la rnú.sic:r r'lrle-
ce cle-cor*Õrnos poderosos, y perccc cstll concebicla cxpt'e.serÌìcl1l.c pare el pÌaccr clcl
aflcioneclo más que par.Ì l:ì exhibición clc rrn pr.ofcsionel.

F.t. t'-ttpt tI'ns;-ur:R s'nt.

Más al norte, sin eurbargo, en torno u la corte cle FecÌelico el (ìr':rnde en PotscÌerr.r
(Berlín), .se cle.sert'olló un estiÌo de cotriposición quc colnúnnrcntc clernonir.trnro.s
ettp.fírtdsctuter Stil. El tér'rnir.ro ptrecle tt'aclucilse conro "estilo de la sensiltilirlecl" cr

"estilo sensitivo". Cr.ralquiera que sea la trach,rcción, ha de intcrpretllse como un esti-
lo en el que la crrroción se valora por encinrrr de cualclr-rier ()tr:r consi(leración, y cr.r

el clue .se re'qr-riere, tanto por partc clel intórpretc corno clcl o)'ente. Llnx sì.ìsceptil)ili-
dacÌ poco habitr-ral ;rnte la l.e.spLìcstrì emc.rcional. Ì)uesio cÌuc su prir-rcipal propx!Ìxn-
dista fire Enranrrcl Bach, uno cìe los compositores mírs not'.rblcs clc {oclu lu centur.ia,
el e.stilo proporcionaba trn r':rlioso ('ontrÌstc con respccto :r las obras procecÌcntc.s
clcl Strl de Eulolta. v, finaÌtnente, tenclríir un cfccto uruy lclcr.untc cn Flaycln 1, iìcet-
hovcrr.

EÌ estilo cle le.scnsilriliclacl hu.siclo consicleraclo conro rrnrr veli:rcion locllizlLclrr
clel style gctlattt -deudor del oficio trot'alrrenrán-, pero .rtÌrì(ÌrÌe cotnparte :rlgr.rnos

icle:

l' Ì'.Ì
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clÌ11
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