
PRESENT A CION 
Los profesores del Departamento de Musica incluyen en este 

numero de Cuadernos de Ia Facu/tad de Humanidades, una serie de 
articulos de sumo inten!s. En el primero de ellos, Nydia Font analiza 
los instrumentos de teclado que son indispensables en Ia vida musi
cal del siglo XVIII: el organo, el clavicordio y el clavecin. Atiende 
con preferencia Ia obra de Juan Sebastian Bach, de quien celebra
mos en este ano el tricentenario de su nacimiento. Tam bien incluye 
Ia obra de los compositores franceses Francois Couperin y Jean 
Philippe Rameau, asi como Ia del italiano Domenico Scarlatti y el 
espanol Antonio Soler. Concluye diciendo que aunque el fortepiano 
inventado por Crist6fori no gano inicialmente muchos seguidores 
en su patria natal, posteriormente desplazo al clavecin en Ia sala de 
conciertos y por eso corresponde a nuestro siglo buscar una mayor 
fidelidad interpreta tiva en las obras que origina lmente fueron escri
tas para el clavecin. 

Elias Lopez Soba nos brinda el resultado de sus trabajos de 
investigacion en un articulo dedicado a Domenico Scarlatti. Este 
importante musico, a pesar de haber sido un gran compositor y 
clavicembalista , y de desempenar posiciones de importancia en 
Italia, Portugal y Espana, sigue siendo un gran enigma para nos
otros, seg(ln afirma Lopez Soba. Casi Ia totalidad de sus manuscri
tos musicales han desaparecido y "no estamos siquiera seguros de Ia 
autenticidad de las dos imagenes grabadas que de su persona nos 
han llegado". Lopez Soba examina Ia correspondencia de Scarlatti, 
las apreciaciones contemporaneas de Charles Burney, los famosos 
Essercizi per Gravicembafo y las cronicas periodisticas, ademas de Ia 
documentacion estatal y religiosa que sobre el compositor ha queda
do. Celebramos tambien este afio el tricentenario del nacimiento de 
Domenico Scarlatti, y es por esta razon que Lopez Soba presenta 
una semblanza del compositor donde se ponen de manifiesto en 
forma especial los anos de servicio en Ia cortes de Maria Casimira 
(reina polaca en el exilio en Roma), Joao V (Rey de Portugal) y 
Maria Barbara de Braganza. Esta ultima princesa, al casarse con 
Fernando, Infante de Espana, se instala en Sevilla y luego en Ma
drid. Lopez Soba examina Ia figura de Carlos Broschi Farinelli en 
este contexto y Ia relaci6n de Scarlatti con Antonio Soler, para luego 
pasar a un estudio final sobre las sonatas de Scarlatti. 

Juan Sorroche presenta un analisis del Cuarteto de Cuerdas Num. 
10 en Mi bemol Mayor, Opus 74, del compositor aleman Ludwig 
Van Beethoven. Esta obra, escrita en Baden en 1809 y dedicada a! 
Principe Lobkowitz, pertenece a! segundo periodo de Ia produccion 
musical del compositor, y se conoce como el "Cuarteto del Arpa", 



ya que en el episodio de transici6n del primer movimiento se escu
chan notas en pizzicato que aluden a! efecto del sonido de un arpa. El 
cuarteto, escrito para dos violines, viola y violoncello, consta de 
cuatro movimientos: Poco adagio-Allegro (forma sonata) en Mi 
be mol Mayor; Adagio rna no troppo (forma rondo) en La bemol 
Mayor; Presto-Presto Quasi prestissimo (forma temaria: scherzo) en 
Do Mayor; y Allegretto con variazioni -Un poco piu vivace
Allegro (forma tema con variaciones) en Mi bemol Mayor. Sorroche 
incluye un resumen de cada movimiento , organizado a base de los 
siguientes elementos: estructura, material tematico y plan tonal. En 
el cuarto movimiento substituye el rengl6n del material tematico por 
el de caracteristicas ritmicas, para poder presentar en forma mas 
precisa Ia naturaleza de las seis variaciones que se manifiestan a base 
de movimiento conjunto y disjunto, arpegios, escalas y tresillos. 
Numerosos ejemplos de Ia partitura, editada por Edwin F. Kalmus 
en 1937, son presentados para corroborar Ia presentaci6n de ce lulas, 
temas, imitaciones, transiciones y ep~odios. 

Ernesto Cordero ofrece una descripci6n del mundo de Ia guita
rra en Martinica, Cuba y Puerto Rico. Nos recuerda el festival ,. 
internacional que se celebr6 en 1974 en Martinica con el nombre de 
"Confluencia mundial de Ia guitarra" y destaca a su consejero 
artistico, el frances Robert Vidal. En adici6n a Ia musica clasica y 
folkl6rica para guitarra, este festival incluy6 conciertos de instru
mentos emparentados, tales como el kora africano, el tiple cubano, 
el cuatro puertorriquefio y Ia guitarra barroca. Luego nos habla del 
"Primer encuentro de guitarra de Latinoamerica y el Caribe" que se 
celebr6 en Habana , Cuba, en 1978 y del Tercer Concurso y Festival 
lnternacional de Guitarra que se celebrani en La Habana en 1986, 
dedicado a Ia obra de Leo Brouwer. De este compositor guitarrista 
(1939- ) afirma: "En su musica para guitarra ha integrado de 
una forma muy propia, revo1ucionaria y novedosa las tecnicas 
contemporaneas con Ia musica popular de su pais. Muchas de estas 
piezas ... forman parte del repertorio obligado de los grandes 
guitarristas del mundo" . En cuanto a Puerto Rico, destaca Ia labor 
inicial de Josefino Pares, Jorge Rubiano, Moises Rodriguez y Ma
nuel Gayol. Menciona a los actuales guitarristas y profesores , y 
reconoce el esfuerzo de Ia Sociedad Puertorriquefia de Ia Guitarra 
Clasica, el Instituto de Cultura Puertorriquefia, Ia Escuela Libre de 
Musica, Ia Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico y el Festival Interna
cional de Guitarra de Puerto Rico fundado en 1980. Finaliza su 
estudio con una relaci6n de los mas j6venes guitarristas del presente, 
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los compositores no guitarristas que han escrito para guitarra , y los 
composito res guitarristas que han dado nombre a Puerto Rico. 

En su articulo "Musica y tecnologia: de lo experimenta l a Jo 
popular", Carlos Vazquez tra za el origen de Ia musica electr6nica 
partiendo desde Ferrucio Busoni y siguiendo con Luigi Rusolo y 
Edgar Varese . Afirma que hasta los afios cuarenta los avances 
fueron mas bien de tipo filos6fico, y no fue hasta que Pierre Schaef
fer inici6 en Paris Ia Hamada musica concreta, que se sienta el 
precedente para estudios similares en Alemania, Ita lia , Suecia y 
Jap6n. Vazquez nos explica que en 1956 Olson y BeJar presentaron 
el primer sintetizador a base de perforaciones en un rollo de papel, 
pero que a pesar de las investigaciones en el Centro Columbia
Princeton, Ia proliferaci6n de sintetizadores no fue posible hasta que 
el costo de los mismos baj6 y su manejo se simplific6. Nos habla de 
los osciladores y del generador de sonido blanco en el "area de 
generaci6n"; de los teclados, secuenciadores y a mplificadores en el 
"area de control"; y de los filtros, mod uladores de anillos y reverbe
radores en el "area de procesamiento". Afirma que Ia popularidad 
que los sintetizadores disfrutan en Ia actualidad fue produciendose a 
principios de Ia decada del 70 con los grupos de musica Rock, y 
termina su articulo explicando Ia influencia de las computadoras en 
Ia creaci6n de un Ienguaje es pecial para producir ondas sonoras. AI 
especificar los parametres de frecuencia y a mplitud, definir Ia tim
brica en base a Ia forma de Ia onda, y generar envolturas, se puede 
logra r Ia creaci6n de ondas complejas, en las cuales el compositor 
especifica los arm6nicos que desea. Vazquez afiade que una de sus 
ventajas es Ia representaci6n grafica de Ia o nda a base de info rma
cion ma tematica. Explica los sintetizadores digitales, que funcioan 
alrededor del micro-procesador, y concluye diciendo que Ia Jibera
ci6n del sonido es ahora una realidad y que el futuro augura unas 
posibilidades de desarrollo que ni el mismo Varese sospechaba. 

La Oficina de publicaciones felicita a los profesores del Departa
mento de Musica por su interesante y variada aportaci6n en Cuader
nos y agradece Ia colaboraci6n de Ia Srta. Norma Maurosa, 
Administradora de Revistas y Georgina Rivera, Secretaria Adminis
tra tiva , para el Jogro de esta publicaci6n. 

Nota: 

Nelida Munoz de Frontera, Directora 

Oficina de Publicaciones e Investigaciones 

La Oficina de Publicaciones e Investigaciones no selecciona los trabajos publicados en Cuarder
llos: estos se someten a traves de Ia oficina del Director del Departamento, escuela o semina rio 
pertinente. 
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