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Introducción 

 

El motivo del presente estudio es analizar tres temas con variaciones de Fernando Sor.              

Entender la construcción de este tipo de obras, determinar elementos en común utilizados para              

llegar a una mejor interpretación de las mismas, pretender conocer si sus obras contienen o no                

un patrón o un sistema de composición. Las variaciones son: Opus 11, Opus 20 y Opus 9. 

 

La variación es una de las técnicas de composición más antiguas y ha logrado permanecer               

en los diferentes períodos de la música.  

 

Un aspecto importante, es conocer un poco más sobre el desarrollo del instrumento, pues              

Fernando Sor se le considera un gran renovador de la técnica de la guitarra, ya que se dice que                   

consiguió sacar de la guitarra un sonido y una expresión que no se habían visto hasta entonces.                 

Llegó a ser considerado el mejor guitarrista del mundo por sus contemporáneos. 

 

Cada variación tiene una característica notable, ya sea a nivel armónico, melódico o             

técnico; el análisis se enfocará en estos aspectos para poder conocer y comparar los elementos               

compositivos de las variaciones de Fernando Sor.  

 

Finalmente, pretendemos que con la información encontrada a través del análisis de estas             

Obras, nos permitan el hallazgo de los elementos en común compositivos pertinentes de estas              

Obras. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 1: Paola Pimentel Carbuccia 

      Fuente: Guillermo Casado 
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Justificación  
 

La Obra de Fernando Sor es amplia y abarca prácticamente todos los estilos posibles de la 

época, componiendo música para orquesta, música vocal, óperas, ballets, música de cámara y 

obras para guitarra a sólo y dúo. Su repertorio para guitarra consta de unas 200 piezas repartidas 

en 66 opus. 

 

El libro ‘’método de la guitarra(1830)’’, es considerado por diversos autores como un             

importantísimo aporte a la pedagogía musical de la guitarra, además que evolucionó            

organológicamente a este instrumento.  

 

Este estudio pretende ser un aporte para los compositores y para los estudiosos de la               

guitarra al analizar sus composiciones y de manera específica sobre la forma de componer temas               

con variaciones para guitarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos  
 

Objetivo general. 

 

Conocer el estilo de componer de Fernando Sor, mediante el análisis de las características              

y elementos compositivos de tres temas con variaciones para guitarra. 

 

Objetivo específico 1. 

 

Determinar si Sor seguía el mismo patrón de desarrollo, mediante el análisis de tres de sus                

obras. 

 

Objetivo específico 2.  

 

Demostrar si el autor poseía un sistema de composición propio mediante el análisis de la               

construcción de este tipo de obras. 
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Antecedentes 

 

En toda la búsqueda bibliográfica que se llevó a cabo al inicio del proceso de investigación,                

se identificaron estudios que abordan el tema con variaciones como forma musical, más que el               

desarrollo de análisis centrado en una metodología clara, estas desarrollan un trabajo mas que              

nada descriptivo de las diferentes partes que conforman esta forma musical. 

 

Es importante señalar, que no todos los trabajos representan el mismo nivel de             

generalidad. Se podría resaltar, por ejemplo, el trabajo realizado por Guitar Slim Jr. (2017). A               

Marvelous Symmetry: Fernando Sor's "Variations on a Theme of Mozart". El cual analiza las              

variaciones de Sor sobre un tema de Mozart Op 9, al igual que Sosa, M. (2019). Trabajo Práctico                  

Morfología y Análisis - Tema y variaciones sobre un tema de Mozart de Sor. Trabajo practico                

Morfología y análisis l. Conservatorio superior de música C.A.B.A. ‘’Astor Piazzolla’’. el cual se              

diferencian de los demás, a partir de la estructura analítica que sugiere un desarrollo              

metodológico, que se dividen en: pequeñas, medianas y grandes dimensiones; las tres se             

abarcan desde los siguientes elementos: Armonía, Melodía, Textura y Ritmo.  

 

Como vemos estos análisis se enfocan en estudiar ‘’Las variaciones de Sor sobre un tema               

de Mozart’’ Op 9.  

 

Desde este breve antecedente, nuestro estudio se propuso entonces analizar e identificar            

relaciones de unidad musical mediante la aplicación del análisis compositivo en tres Opus de              

temas con variaciones de Fernando Sor, determinar qué elementos son utilizados para entender             

la construcción que este compositor aplicaba para este tipo de obras.  

 

 

 

 

 

 

Consideramos que ésta, no sólo podría aportar a la aparente escasez bibliográfica            

comentada anteriormente, sino que también pretende ser un punto de partida para futuras             

investigaciones sobre el trabajo compositivo de variaciones de Fernando Sor.  
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Capítulo l 

Tema con Variaciones  
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MARCO TEÓRICO 

Capítulo l 

 

TEMA CON VARIACIONES  

 

Historia 

 

La variación es una forma musical de las más antiguas que se conocen. El tema con                

variaciones fue utilizado durante el Renacimiento. Como forma musical, ya en el siglo XVl los               

vihuelistas y laudistas tocaban frecuentemente los aires de danza con la incorporación de             

variaciones. En España, aparte de los laudistas, los organistas también hacían uso de esta forma,               

dándoles nombre de ‘’diferencias’’. Asi se componen en aquella época varias series de             

diferencias sobre piezas bien conocidas por la gente. En el siglo XVll (Bach - Variaciones de                

Goldberg). 

 

En el siglo XVlll, la música instrumental tenía un gran esplendor, esto hizo de las               

variaciones una de las formas musicales más distinguidas. Los temas con variaciones se             

componían como obras independientes, pero otras veces el tema con variaciones formaba parte             

de una obra mayor, como podría ser una Sonata. En el periodo clásico, aparece la ‘’variación                

sobre un tema’’. Grandes compositores del clasicismo como Mozart y Beethoven, hicieron un uso              

estupendo de la técnica de variación.  

 

Desde el siglo XVl hasta ahora se ha mantenido como una de las formas musicales más                

importantes hasta la actualidad.  

 

 

 

Tema con Variaciones 

 

El tema con variaciones como forma musical, se basa en la exposición de un tema que                

suele estar presentado de forma binaria, esto quiere decir en dos secciones y con estructura               

armónica sencilla. Luego aparecerán variaciones del mismo tema ya sea modificando ritmo,            

textura, tipo de acompañamiento, pero respetando las notas fundamentales del tema original para             

que sea reconocible.  

 

En una variación, el tema debe ser fácil de retener para poder identificarlo luego en sus                

otras apariciones; debe estar planteado con sencillez para no anticipar las transformaciones que             

va a tener a través del desarrollo de la pieza. 

 

Como tema el compositor elige una melodía simple y fácil de recordar, a menudo con un                

diseño binario o ternario. Esta melodía inicial puede ser de creación propia o ajena. El tema se                 

presenta la primera vez de forma simple. Después se va construyendo la música repitiendo este               

tema inicial tantas veces como quiera pero variando alguno de sus elementos (el ritmo, la               

dinámica, la articulación, la melodía, la armonía, el timbre, la instrumentación , etc). Como técnica               

de composición la variación surge para ofrecer variedad en las estructuras formales basada en la               

repetición (por ej: la reexposición del aria da capo). (Análisis musical Bach, 2016). 
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Formas de Variar 

 

Un tema musical puede variar de distintas formas. Hay lugar para la creatividad con              

respecto a qué aspectos de un tema se puede transformar y de qué manera. Algunos de los                 

elementos a variar son: 

 

● Melodía  

● Textura  

● Orquestación 

● Armonía  

● Ritmo 

● Métrica 

● Articulación 

● Tempo 

● Dinámicas 

 

El tema suele presentarse de manera muy simple, es decir melodía y textura sencilla. Esto               

no solo hace que sea más fácil para nosotros escuchar y distinguir el tema, si no que también nos                   

brinda un punto de partida muy claro, desde el cual agrega complejidad a través de las                

variaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ejemplificar las técnicas de variación he elegido una de las variaciones más famosas,              

las 12 variaciones sobre "Ah vous dirai-je, maman", de Mozart, o más conocidas como Twinkle               

Twinkle Little Star. Estas variaciones son muy claras y fáciles de seguir, ya que la técnica de                 

variación utilizada son las más comunes. El tema está compuesto por 8 compases de A, 8                

compases de B, y vuelve a la A para repetir y pasar a la primera variación. Con un total de 24                     

compases. 

 

Figura 2: Tema,  "Ah vous dirai-je, maman". 

 
Fuente: Accentsconagua  
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Variación Melódica  

 

En la primera variación Mozart ornamenta la línea melódica, utilizando notas de paso,             

disminución rítmica para cambiar la actividad melódica.  

 

Figura 3: Var. l,  "Ah vous dirai-je, maman". 

 
Fuente: Accentsconagua 
 

 

 

 

 

 

 

Variación Rítmica  

 

En la variación V, la melodía cambia rítmicamente, esta rompe con el pulso estable y crea                

síncopas. A pesar de las variaciones aun puedes escuchar fácilmente la melodía del tema.  

 

Figura 4: Var. V,  "Ah vous dirai-je, maman". 

 
Fuente: Accentsconagua 
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Otra forma de variación rítmica, es en la variación lll, la melodía se extiende en tresillos. El                 

ritmo es un buen aspecto para variar que puede expresar un carácter o sentimiento muy               

diferente.  

 

Figura 5: Var. lll,  "Ah vous dirai-je, maman". 

 
Fuente: Accentsconagua 

 

 

 

 

 

 

 

Variación Armónica  

 

En la variación Vll, Mozart rearmoniza la melodía con diferentes acordes, donde en el              

compás 6 se cambia de C a E7. Este es un cambio del grado I al dominante secundario de vi, V /                      

vi. Aunque el acorde es diferente, la nota de la melodía es la misma. 

 

Figura 6: Var. Vll,  "Ah vous dirai-je, maman". 

 
Fuente: Accentsconagua 
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Cambio de Tonalidad  

 

La Vlll variación, es aún más elaborada ya que Mozart implementa diferentes técnicas de              

variación, una de estas es el cambiar de modo, en esta variación Mozart cambia de modo mayor                 

a modo menor paralelo, Do mayor a Do menor, mientras combina algunas técnicas como              

contrapunto. 

 

Figura 7: Var. Vlll,  "Ah vous dirai-je, maman". 

 
Fuente: Accentsconagua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos fueron algunos ejemplos de técnicas de variación más comunes, que utilizó Mozart.             

Aquí se observa que la técnica significa que puedes tomar una idea bastante simple como               

Twinkle Twinkle Little Star y convertirla en una hermosa pieza musical. 

 

Las variaciones son, por tanto, diversas repeticiones del tema ya presentado, pero siempre 

transformado en cada variación.  
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                                                                                                                                                        Capítulo ll 

Fernando Sor: Biografía, Trayectoria, Obras 
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Capitulo ll 

FERNANDO SOR, BIOGRAFÍA, TRAYECTORIA, OBRAS. 

                                                                                         Figura 8: Fernando Sor 

Fernando Sor, fue un compositor y guitarrista  

catalán. Nació en Barcelona el 13 de febrero en el          

año 1778 y falleció en París el 10 de julio de 1839.            

Nació en el seno de una familia bastante        

acomodada, ya que Sor descendía de una larga        

línea de militares (su padre ingeniero, y su abuelo         

nacido en el sur de Francia, quien perteneció al         

ejército Francés). Continuó esa tradición militar, pero       

se apartó de ella cuando su padre le introdujo en la           

Ópera Italiana. Se enamoró de la música y abandonó         

la carrera militar. Junto a la ópera, su padre también          

le orientó hacia la guitarra, cuando para ese        

entonces, era un instrumento menospreciado, tenido      

por inferior a los instrumentos de la orquesta.                 Fuente: Ivoox    

  

Sin estudiar solfeo, aprendió de niño la técnica de la guitarra y el violín. Con 10 años                 

ingresó en la escolanía y la orquesta del monasterio de Montserrat, bajo la tutela de Anselm                

Viola, y estudió los fundamentos de la armonía y el contrapunto.  

 

Al fallecer su padre, su madre no pudo seguir financiando sus estudios y el abad de                

Montserrat, Joseph Arredondo, se ofrece a tomar al niño para estudiar gratuitamente en la              

Escolanía del Monasterio de Montserrat. Fue en ese monasterio donde comenzó a escribir sus              

primeras piezas. Sin embargo sus profesores, sobre todo el padre Viola, no apreciaban la              

guitarra, y por tanto la formación de Sor para este instrumento es autodidacta. 

 

 

 

En 1795 vuelve a Barcelona y empieza su carrera militar como subteniente. El cargo le               

permite dar sus primeros conciertos de piano, guitarra y también a componer. En 1797 tuvo lugar                

en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona el estreno de su Ópera Telémaco en la isla de                   

Calipso .  

 

En 1801 se traslada a Madrid, donde pretende acercarse a los círculos musicales de la               

Corte de Carlos lV y entrar en la Real Capilla o en la Real Cámara. No es bien acogido allí. Pero                     

la Xlll Duquesa de Alba lo acoge y protege en su círculo de artistas.  

 

En 1804 es nombrado administrador real en Andalucía y se instala en Málaga, ciudad              

donde desarrolló una activa vida musical. En esos años compuso varios boleros y piezas para               

guitarra muy difundidas como Manuscritos. Las primeras ediciones impresas se publicaron en            

París en 1811 por Salvador de Castro y Gistau.  

 

Se encontraba en Andalucía cuando estalló la guerra de la independencia, compuso            

numerosos himnos y canciones patrióticas como Venid vencedores, cantado por el ejército            

español en su entrada en Madrid el 23 de agosto de 1808. En 1813 se marchó a un exilio en                    

Francia.  

 

Cuando Napoleón Bonaparte invadade España, pasa a escribir música nacionalista para la            

guitarra, acompañada a menudo por letras patrióticas. Sor y muchos otros de los artistas,              

aristócratas e intelectuales más importantes de la época que habían colaborado con la monarquía              

de José Bonaparte abandonaron España por miedo a las represalias y por la estima que tenían a                 

Francia por sus ideas avanzadas. 
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En París, gozó de la popularidad que sus piezas tenían gracias a las ediciones publicadas               

en el Journal de Musique Étrangère pour la Guitare ou Lyre . En 1815 intentó sin éxito lograr un                  

puesto de compositor en la capilla musical del rey de Francia y se trasladó a Londres, ciudad con                  

más oportunidades musicales y que contaba con una nutrida colonia de exiliados españoles. Allí,              

además de como compositor y guitarrista, se destacó como maestro de canto y autor de arias                

italianas. Publicó siete colecciones de Arias italianas para voz y piano que obtuvieron mucha              

popularidad, y compuso música para ballet: La Foire de Smyrne , Le Seigneur Généreux , o              

Cenerentola , que le llevó al Bolshoi de Moscú y a una gira por toda Europa. En 1825, tras la                   

muerte del zar Alejandro, la marcha fúnebre compuesta por Sor con tal motivo, fue interpretada               

en el funeral celebrado en San Petersburgo; igualmente compuso el ballet Hercule et Omphale              

para la coronación de Nicolás I. De la docena de ballets que compuso, sólo se conservan cuatro:                 

Cenerentola, Alphonse et Léonore, Hercule et Omphale y Le Sicilien ou L’Amour peintre. 

 

En París hizo amistad con muchos músicos, entre ellos el también guitarrista español             

Dionisio Aguado, que marchó a París de 1825 a 1838, colaborando estrechamente e incluso              

conviviendo juntos durante un tiempo en el Hôtel Favart. Compuso un dueto para los dos (Op.41,                

Les Deux Amis (los dos amigos) en el que una parte está marcada “Sor” y la otra “Aguado”). 

 

Según Hispana Música, (s.f.), Sor obtuvo renombre entre la comunidad artística parisina,            

por sus habilidades para la composición y para tocar guitarra, e inició ocasionales viajes a través                

de Europa, obteniendo considerable fama y convirtiendo a la guitarra en un instrumento de              

concierto. Estuvo en Inglaterra en 1815 donde fue reconocido como compositor de óperas y              

ballets. En 1823 viajó a Rusia, donde escribió y presentó exitosamente el ballet Hércules y               

Onfalia  con motivo de la coronación del zar Nicolás I.  

 

 

 

 

 

En 1825 un ballet suyo, Cenicienta, inaugura el teatro Bolshoi. Felicité Hullin, la prima              

ballerina fue su amante. A partir del 1827 vivió el resto de su vida en París. Durante esta etapa                   

madura compuso muchas de sus mejores obras. 

 

Los principales ingresos de un músico en la época de Sor eran los conciertos y la edición                 

de partituras. Los conciertos se daban entre varios músicos en honor a uno de ellos y éste                 

cobraba los honorarios. Esto se hacía de forma rotatoria por círculos de músicos afines y amigos.                

En cuanto a las partituras, publicadas por Jean Antoine Meissonnier, las piezas de Sor no eran                

precisamente vendibles a la masa de amateurs por su dificultad, y le exasperaba componer para               

amateurs poco esforzados. En cualquier caso acabó publicando piezas fáciles y evolutivas            

haciendo los mínimos sacrificios artísticos posibles . 

 

En 1826 regresó definitivamente a París dedicándose casi exclusivamente a la guitarra,            

como profesor, concertista y compositor; fruto de todo ello es un Método de guitarra , cuatro libros                

de estudios, doce dúos para guitarra y varias fantasías, variaciones y danzas para ese              

instrumento. Falleció el 10 de julio de 1839 y fue enterrado dos días después en el cementerio                 

parisino de Montmartre. 

 

El último concierto en su beneficio lo da el 24 de abril de 1836 junto con Aguado. Sin                  

embargo su hija Carolina, arpista y pintora, muere el 8 de junio de 1837. Su última obra fue una                   

misa en honor de ella. Esta muerte sumió al ya enfermo Sor en una seria depresión, y murió el 10                    

de julio 1839 de cáncer de lengua. Su tumba fue identificada en el Cementerio de Montmartre en                 

los años treinta a iniciativa de Los Amigos de la Guitarra de París entre ellos André Verdier y                  

danés Ostergaard. Sor ejerció la docencia y tocó la guitarra hasta la fecha de su muerte. Acabó                 

sus días admirado como compositor y guitarrista.  
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Estilo 

 

Su estilo se caracteriza principalmente por el uso de un lenguaje guitarrístico bastante             

avanzado para su época, sin embargo, es considerado como un compositor totalmente clásico. 

 

Presentó distintas formas musicales, como divertimentos, tema con variaciones, sonatas,          

fantasías, minuetos, duetos, haciendo muestra de su conocimiento en cuanto a las técnicas de              

composición de la época. Sin embargo, sus obras son claras y de cierto modo sencillas, lo cual                 

permite una fácil asimilación para el oyente. Hacía un uso frecuente de las tonalidades menores,               

un ejemplo de esto es la introducción de las Variaciones sobre un tema de Mozart , la cual está en                   

mi menor pero en el transcurso de ésta, modula para así mostrar el tema en Mi mayor. Otro                  

ejemplo de esta característica es el “Gran solo” , en donde el tipo de modulación es el mismo,                 

solamente que en la tonalidad de Re. 

 

Hispana Música, (s.f.) afirma que otra característica del estilo compositivo de Sor es el sutil               

uso de “retardos armónicos ” muy al estilo de Haydn y Mozart. Del mismo modo, es posible                

encontrar más similitudes con dichos compositores, pero esto se puede observar como resultado             

de la influencia del estilo predominante en su época, el Estilo Galante. Su música para guitarra                

tiene una armonía atrevida para su época. Se le considera un gran renovador de la técnica de la                  

guitarra, ya que se dice que consiguió sacar de la guitarra un sonido y una expresión que no se                   

habían visto hasta entonces. Llegó a ser considerado el mejor guitarrista del mundo por sus               

contemporáneos. El musicólogo francés Fétis le llamó el “Beethoven de la guitarra”. Su obra              

creativa y didáctica contribuyó a revalorizar la guitarra en la primera mitad del siglo XIX, pero                

además destacó como autor de música para teatro, ballet y canciones representativa del             

prerromanticismo europeo. 

 

 

 

 

 

Pedagogía Musical 

 

Desde su salida de la escuela de Montserrat, Sor frecuentó amateurs, profesionales y             

notables interesados en aprender el arte de la guitarra o de la armonía. En su etapa madura en                  

París editó por sí mismo una obra didáctica, de referencia todavía hoy: Método para guitarra ,               

publicado en 1830 y traducido a varios idiomas, incluido al castellano, en el año 2008, a los 178                  

años de su primera edición.  

 

Obras 

 

Óperas 

 

● Telémaco en la isla de Calipso (1797) 

● Don Trastullo 

 

Ballets 

 

● La feria de Esmirna (1821) 

● El señor generoso (1821) 

● Cenicienta (1822) 

● El amante pintor (1823) 

● Hércules e ia (1826) 

● El siciliano (1827) 

● Hassan y el califa (1828) 
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Musica Vocal 

 

● 25 Boleros o seguidillas 

● 33 Arias 

● Cantata alla duchessa d’Albufera (València, 1813) 

 

 

Música Orquestal 

 

● 3 Sinfonías 

● Concierto para violín 

 

Música de cámara 

 

● 3 Cuartetos de cuerda (Perdidos) 

● Tríos de cuerda con guitarra (Perdido) 

 

Obras para guitarra 

 

● 30 Divertimentos Op. 1, 2, 8, 13 y 24 

● Variaciones Op. 3, 9, 11, 15, 16 y 20 

● 11 Fantasías Op. 4, 7, 10, 12, 21, 30, 46, 52, 56, 58, 59 y 97 

● 6 Piezas breves Op. 5 

● 12 Estudios Op. 6 

● 12 Minuetos Op. 11 

● Gran solo Op. 14 

● 3 Sonatas Op. 15, Op. 22 y Op.25 

● 12 Valses Op. 17 

● Variaciones sobre La flauta mágica (Mozart) Op. 9 

● 8 piezas breves Op. 24 

● Variaciones Op. 26, 27 y 28 

● 12 Estudios Op. 29 

● Estudios Op. 31 Op. 31 nº 20, 35, 44 y 60 

● 24 Piezas breves Op. 32, 42, 45 y 47 

● 6 Piezas de salón Op. 33 y 36 

● 12 Valses Op. 51 y 57 

● Variaciones Op. 40 

● Serenata Op. 37 

● 6 Bagatelas Op. 43 

● 6 Piezas Op. 48 

● Capricho Op. 50 

● Duetos Op. 34, 38, 39, 41 “Les deux amis”, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 61, 62 y                     

63. 

● Seis aires escogidos de la ópera la flauta mágica Op. 1 

Fernando Sor fue un compositor y guitarrista catalán. Sor junto a otros autores como              

Dionisio Aguado, le dieron valor a este instrumento. Su obra creativa y didáctica contribuyó a               

revalorizar la guitarra en la primera mitad del siglo XIX.  

 

Sus Obras fueron vastas y abarcaban un amplio abanico de formas musicales como             

divertimentos, tema con variaciones, sonatas, fantasías, minuetos, duetos, haciendo muestra de           

su conocimiento en cuanto a las técnicas de composición de la época. Sor viajó a varias ciudades                 

de Europa donde obtuvo renombre, una de ellas es París, donde fue reconocido por sus               

habilidades para la composición y para tocar guitarra. 
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                                                                                                                                                Capitulo lll 

                                                                         Fernando Sor: su legado como Compositor, Guitarrista y Pedagogo  
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Capitulo lll 

FERNANDO SOR: SU LEGADO COMO COMPOSITOR, GUITARRISTA Y PEDAGOGO. 

 

No está de más decir que cualquiera que haya sido la evolución de la guitarra en aquellos                 

años, parecería ilógico suponer que Fernando Sor comenzó sus estudios tocando un instrumento             

de seis cuerdas dobles; incluso, se dice que pudo haber conocido algunas guitarras de cinco. Tal                

vez esta familiaridad con las cuerdas dobles sería lo que le permitiera, en 1837, tocar el laúd en                  

un concierto, acompañando al guitarrista italiano Matteo Carcassi, que tocaba en esa ocasión la              

mandolina.  

 

Con solo veintidós años de edad y con algunas obras musicales famosas compuestas, Sor              

dedicó sus esfuerzos a la guitarra de seis cuerdas simples, que era la que comenzaba a                

predominar en España y en Europa. Un misterio es cuál fue la formación guitarrística de Sor. No                 

sabemos quién fue su maestro en Barcelona, aunque, según parece, aprendió los rudimentos             

musicales y guitarristicos de su propio padre, que era un buen aficionado. Según el testimonio de                

Saldoni, ya a los doce años de edad, escolano en Montserrat, Sor «hacía con la guitarra cosas                 

tan prodigiosas que admiraban a sus condiscípulos y a cuantos le oían». Muchos años después,               

Sor reconocería, en cuanto a la guitarra, la influencia del napolitano Federico Moretti. 

 

En la Encyclopédie Pittoresque de la Musique, de Ledhuy y Bertini (París, 1837), en 15 el                

artículo «Sor» (que casi con toda seguridad fue redactado o por los menos dictado por el propio                 

compositor), leemos: En esa época (cuando Sor contaba unos dieciocho años) oyó al hermano              

del general Solano tocar en la guitarra una pieza en la que se podían distinguir una melodía y su                   

acompañamiento. El compositor de dicha pieza, Moretti, un oficial de las guardias valonas, fue el               

primero que comprendió el verdadero carácter de la guitarra. 

 

 

 

La música de Moretti abrió un camino nuevo a Sor, quien con un poco de trabajo y la                   

aplicación de sus conocimientos de armonía, llegó pronto a componer e interpretar música a              

varias partes reales. (Fundación Juan March, 1992, p. 15). 

 

En otro lugar, en el prólogo de su Méthode pour la Guitare (París, 1830), Sor escribe de                 

Moretti: Escuché un acompañamiento suyo interpretado por uno de sus amigos, y la marcha de la                

línea del bajo, así como la de las partes armónicas que distinguí, me hicieron formar un alto                 

concepto de su mérito; lo consideré entonces la antorcha que debía iluminar los vacilantes pasos               

de los guitarristas. Es claro que el papel de Federico Moretti fue decisivo en la creación del nuevo                  

estilo guitarrístico . (Fundación Juan march, 1992, p. 15). 

 

En un excelente artículo publicado en 1978, se escribe lo siguiente: El camino estilístico y               

cultural que las obras de Fernando Sor recorren, entre la etapa de formación de su autor y las                  

primeras tentativas como compositor hasta la completa radicalización de su gusto romántico,            

madurando a través de poliédricas experiencias y variadisimas relaciones, coinciden con el            

mismo camino que Sor recorrió a través del mapa, pasando por y habitando en diversas capitales                

europeas  (Mario dell'Ara, como se cita en Fundación Juan March,1992, p. 11). 

 

Este camino y estas etapas en la vida de Fernando Sor podrían resumirse, siempre según               

Mario deH'Ara, en los siguientes cinco puntos: 

 

Los primeros treinta y cinco años de su vida, transcurridos en España entre 1778 y 1813,                

etapa que podríamos llamar «de formación». 

 

Un segundo y breve período, entre 1813 y 1815: es la primera etapa parisina de Sor. La                 

estancia londinense, que ocurre entre los años 1815 y 1823, es decisiva para la maduración de la                 

relación entre el compositor y la guitarra: suele admitirse que en esta etapa la influencia de Muzio                 

Clementi es fundamental; el guitarrista Sor aspira a conseguir en su instrumento aquello que              

Clementi había conseguido en el piano.  
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La cuarta etapa es agitada: viajes por Alemania y Polonia y estancia en Rusia,              

1823-1826/7. Sor compone mucha música de ballet y llega a gozar de gran prestigio.  

 

Por último, la segunda etapa parisina. Sor vuelve de Rusia hacia los años 1826 y 1827, y                 

se establece definitivamente en París hasta 1839, año de su muerte. Es la etapa definitiva, en la                 

que se consagra como gran virtuoso de la guitarra, instrumento al que dedica ya toda su energía.                 

(Fundación Juan march, 1992, p. 16). 

 

Su contribución a la de la guitarra es indiscutible. El crítico Fetis nombró a Sor con el título                  

"El Beethoven de la guitarra". Es reconocido en el desarrollo de la técnica para el instrumento y                 

su colaboración con los luthiers(fabricantes) mejoró la construcción de la guitarra. En la historia              

de la guitarra su nombre está asegurado.  

 

El legado de las obras de guitarra de Fernando Sor se enumeran en 63 números opus.                

Estos varían en estilo y formas como Divertissements, Theme and Variations, Fantasies, Waltzes,             

Sonata's y grupos de estudios, etc., más Duets. (Recientemente se han redescubierto varias             

piezas perdidas, por ejemplo, "Fantasie pour guitar seule" en D, que aún no tienen números               

opus). A Fernando Sor se le honra como compositor, como ejecutante y como pedagogo. Su obra                

para guitarra sola y para dos guitarras comprende 63 piezas con número de opus, más siete sin                 

él.  

 

Los estudios, escritos a lo largo de su vida, son casi cien, involucran técnicas de tocar en                 

terceras, arpegios, notas rápidamente repetidas (trémolo), acordes staccato, de hecho, todas las            

técnicas de la guitarra están completamente cubiertas.  

 

 

 

 

 

Una compilación de 20 de los estudios de Op. 6, 29, 31 y 35 fueron compilados por Andre                  

Segovia (1893-1987), quien frecuentemente realizaba una selección de ellos en sus recitales.            

Hay que tener en cuenta que estos estudios no son solo ejercicios, sino piezas musicales válidas                

por derecho propio, aunque en miniatura.  

 

La obra más famosa de Sor es su Op. 9. (1821) "Variaciones sobre un tema de Mozart", el                  

tema es "O Cara Armonía" del segundo acto de "La flauta mágica" de Mozart. En manos de un                  

virtuoso, esto se convierte en un deslumbrante camino que muestra las habilidades del guitarrista              

y la imaginación del compositor. Al escribir obras extendidas como Sonatas, Sor nunca trató de               

emular las obras para piano o violín del mismo género. Conocía las fortalezas y debilidades del                

instrumento y escribió para ello.  

 

Sor era, como concertista, aparte de excelente guitarrista y un buen cantante, también             

tocaba un poco de piano y violín. Se dice que además llegó a tocar el contrabajo y a causar con                    

él la admiración de una audiencia malagueña. Sor se exhibió en varias ocasiones cantando o               

tocando la guitarra. De esta época data el que, según su biógrafo Brian Jeffery, fue el concierto                 

más exitoso de su carrera. Se celebró el 24 de marzo, organizado por la Philarmonic Society, en                 

los Argyll Rooms de Regent Street. Sor tocó en esa ocasión un Concertante para guitarra y                

cuerdas, obra que está perdida en la actualidad. Los otros artistas fueron Spagnoletti, al violín;               

Challoner a la viola y Lindley al violonchelo. El éxito de tal concierto fue tan grande, que todavía                  

en 1833, es decir, dieciséis años más tarde, escribe un corresponsal del periódico The giulianad:               

«La impresión que causó esa primera presentación de Sor en los Argyll Rooms, en la que estuve                 

presente, fue de tal naturaleza que nunca se me borrará de la memoria. Fue, al mismo tiempo,                 

mágica y sorprendente...» (Fundación Juan march, 1992, p. 24). 
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   Figura 9: Método para la Guitarra, por Fernando Sor.   

Sor se dedicó en toda su carrera, pero        

especialmente en los últimos doce años      

de su vida, fue la enseñanza musical. A        

esta se dedicó con gran esmero. Ya en        

Londres el maestro daba clases de piano,       

canto y, por supuesto, guitarra. Sin      

embargo, no se conoce nada de sus       

discípulos. En su Méthode pour la Guitare,       

de 1830. Sor alaba a sus discípulas las        

señoritas Burdett y Wainwright. Las obras      

didácticas de Sor que nos han quedado       

son, aparte del Método, seis series de       

Estudios, los Op. 6, 29, 31, 35, 44 y 60.  

    Fuente: guitardodo 
 

En 1828 escribe John Ebers, agente del King's Theatre de Londres, lo siguiente: El              

extraordinario español Fernando Sor, conocido por ser el más perfecto guitarrista del mundo, está              

a punto de publicar en París una obra dedicada a la enseñanza de la guitarra, en cuyo contenido                  

y desarrollo se muestra muy original . Efectivamente, dos años después aparecería el Método,             

escrito en francés, en una edición que pronto se agotó y nunca se volvió a imprimir, hasta el                  

punto que hoy es una rareza bibliográfica. Un año después aparece una traducción alemana, que               

es vendida por Simrock en Bonn, y en 1832 una traducción inglesa, debida al organista Merrick.                

Ambas traducciones son fieles al original, cosa que no sucede, desgraciadamente, con las             

ediciones posteriores.  

 

 

 

 

Napoleón Coste publicó una reedición del Método que no se asemeja a la original y lo peor                 

es que fue traducida al español en una versión que aún circula comercialmente. Así mismo,               

aparecieron otras traducciones. Esto significa que en la actualidad el que quiera estudiar ese              

Método, a pesar del siglo y medio transcurrido, aún se puede aprender mucho, pero tiene que                

recurrir a la primera edición francesa, a la versión alemana de 1831 o a la inglesa de 1832, o bien                    

a la reimpresión de alguna de estas ediciones.  

 

De 1828 datan los estudios Op. 31, 35 y 44, y finalmente, la última serie, Op. 60, apareció                  

en 1836 o 1837, muy pocos años antes de la muerte del compositor. El número total de estudios                  

comprendidos en las seis series es de 121. Fernando sor con dicha abundancia musical, es               

increíble pensar que generaciones enteras de guitarristas se han formado con dos pequeñas             

colecciones de estudios de Sor, una que comprende 20 y otra 30, y que en ambas, por                 

añadidura, existen errores graves.  

 

No fue sino hasta muy recientemente que la vida y obra de Sor comenzaron a estudiarse                

con rigor científico, dejando de lado bien las hagiografías, bien las detracciones. La fuente              

contemporánea más importante sobre Sor es, como se ha dicho antes, la Encyclopédie             

Pittoresque de la Musique, de Ledhuy y Bertini. Es lícito suponer que el mismo Sor escribió, dictó                 

o corrigió ensuma, participó en gran medida en el artículo a él dedicado. Eso le da, por                 

consiguiente, un valor inestimable a las noticias contenidas en el mismo. Lógicamente, tanto             

Mariano Soriano Fuertes como Baltasar Saldoni hablan de Sor siempre en términos muy             

laudatorios, aunque contenidos y buscando la objetividad. Ya en vida de Sor, en 1823, un               

corresponsal de la revista inglesa Harmonicon escribe, en el número de marzo de 1823, que a                

Sor «habría que llamarle el Racine de la guitarra." Todavía no hace mucho, se le solía llamar «el                  

Beethoven de la guitarra». Claro está que no faltó un donoso que llamaba a Beethoven,               

chanceándose, «el Fernando Sor del piano». Por contrapartida, entre algunos guitarristas de la             

primera mitad de nuestro siglo existía cierta indiferencia, por no decir desprecio, a la obra de Sor                 

y de todos los guitarristas de principios del siglo XIX. (Fundación Juan march, 1992, p. 26). 
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Las obras para guitarra de Sor para ser interpretadas exigen un elevado nivel técnico,              

pues su estilo se reconoce no sólo por la calidad de sus ideas musicales sino también por la                  

modificación de su escritura, por su maestría en la conducción de voces y en las modulaciones.  

 

Fernando Sor y Dionisio Aguado tenían una buena amistad y colaborando estrechamente.            

Sor compuso un dueto para los dos (Op.41, Les Deux Amis (los dos amigos) en el que una parte                   

está marcada “Sor” y la otra “Aguado”). La relación entre Sor y Aguado no fue sólo la de                  

compatriotas en un país extranjero, a la vez colegas e intérpretes del mismo instrumento. Una               

visión de conjunto ha permitido durante años a los investigadores hablar de una clara amistad.               

Muestra de ello pueden ser las obras que Sor dedica a Aguado o las alabanzas y referencias que                  

uno y otro se cruzan por medio de sus publicaciones.  

 

Buen ejemplo de esto último pueden ser las palabras de Sor sobre la trípode de Aguado o                 

la opinión de Aguado, vertida en el prólogo a la primera edición de su Escuela de Guitarra ,                 

calificando de ‘genio’ a su amigo, incluso antes de que se produzca el contacto continuo en París.  

(FernandoSor.es, 2014) 

 

Figura 10: Fragmento de Dionisio Aguado.  

 
Fuente: FernandoSor 

 

 

Sor publicó sus propias obras, que incluyeron, en 1830, su "Methode Pour la Guitare". Esta               

es una visión fascinante de la base de la visión de Sor de la técnica y el proceso de pensamiento                    

de tocar la guitarra, adquirido a lo largo de una experiencia de toda la vida. Todos los aspectos se                   

examinan en detalle, comenzando con su marca preferida de instrumento, la postura sentada, la              

relación del cuerpo con el instrumento, las posiciones de la mano izquierda y derecha, el uso                

lógico de los dedos de ambas manos y la forma en que golpean las puntas de los dedos de la                    

mano derecha. las cuerdas. (Sor nunca abogó por el uso de las uñas, lo cual fue preferido por                  

Aguado. Esto debe haber hecho un sonido interesante, si no totalmente compatible, en su              

conjunto de duetos). Presumiblemente, la propia técnica de Sor fue más que adecuada para tocar               

todas sus propias composiciones, lo que indica que incluso para los estándares actuales debe              

haber sido un guitarrista formidable. 

 

En este capítulo vimos parte de la obra musical de Fernando Sor, sus grandes destrezas               

como intérprete, y su legado como guitarrista y pedagogo. Conocimos sus métodos para la              

enseñanza de la guitarra los cuales continúan siendo usados en la actualidad. Su estilo se               

reconoce no solo por la calidad musical, sino también por su innovación.  
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Capitulo lV 

ANÁLISIS MUSICAL 

 

El Análisis 

 

En sentido general el análisis se define como todo estudio minucioso hecho para conocer              

las diversas partes de un asunto. Se trata de dividir un objeto en las diferentes partes que la                  

conforman, intentando definir las relaciones entre ellas.  

 

El Análisis Musical 

 

Podríamos definir el análisis musical como la conclusión de una estructura musical de             

diferentes elementos que construyen una obra o fragmento musical y la búsqueda de las              

funciones de estos elementos en el interior de esta estructura. 

 

Roca (2013) señala que el objetivo del análisis musical es descifrar las intenciones ya sean               

conscientes o por inspiración del compositor, o bien mostrar el proceso musical ideal de una obra.                

Analistas tan diferentes como Schenker, Nattiez o Meyer comparten la noción de partir de la               

partitura para explicarnos lo que la obra “es”. Tiene una aplicación evidente para la enseñanza de                

la composición y de la interpretación, ha dado lugar a propuestas “prescriptivas” en las que el                

analista pretende enseñar al intérprete u oyente cómo debe tocar o escuchar la obra(aplica              

también para los compositores). 

 

El propósito del analista es la clave para hacer todo análisis. Cuál es el objetivo y finalidad                 

al que va destinado, propósito al que destinamos el análisis. 

 

 

 

 

 

Se intenta responder a la pregunta “¿Cómo funciona la música?”, de indudable importancia             

pedagógica (de hecho, el análisis surgió inicialmente como herramienta para el aprendizaje de la  

composición) y que llevó al análisis a convertirse en una disciplina autónoma y de una gran                

influencia durante el s. XX. La mayor parte de este libro está pensado según este enfoque, y                 

describe una serie de herramientas que permiten definir y enfocar mejor esta pregunta sobre la               

“estructura” o el “funcionamiento” de la música. Según esta concepción, el “objeto” principal del              

análisis es la partitura (al menos en la música culta occidental) y el objetivo último sería la                 

voluntad del compositor. Por lo tanto podríamos resumir diciendo que el analista tradicional             

examina la partitura para comprender cómo, consciente o inconscientemente, el compositor           

construye la obra. (p. 6,7). 

 

Figura 11: Papel tradicional del analista.  

 
 Fuente: Daniel Roca Arencibia 
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Características del Análisis Musical 

 

Para analizar una obra musical se necesita tener una serie de conocimientos, va desde lo               

general a lo específico. El análisis de una obra presenta características que lo diferencian              

claramente de otros tipos de análisis. Estas son: 

 

● El análisis musical utiliza la comparación como recurso analítico. Establecemos nuestras           

conclusiones con un criterio preexistente (técnica compositiva determinada). Teniendo en          

cuenta el uso de un conocimiento amplio de los diferentes sistemas compositivos a lo largo               

de la historia. 

 

● El análisis por una parte se puede utilizar con fines pedagógicos, por otra puede ser               

simplemente una forma de disfrute privada, un intento de comprender como está escrita la              

música que nos gusta. 

 

● Análisis de la superficie musical, denominación que abarca la mayor parte de las técnicas              

de análisis armónico y melódico. Incluimos aquí también el análisis de la textura. 

 

● En el análisis también se habla de la estética musical al interesarse por la comparación               

entre distintas obras y estilos. Por otra parte, se relaciona con la teoría de la práctica                

compositiva, al comparar los distintos recursos utilizados por los compositores. 

 

● La realización de las conclusiones, determina los resultados del análisis en distintos            

formatos de carácter creativo, informativo o didáctico. Las conclusiones están basadas en            

un propósito específico que está presente durante todo el desarrollo analítico. 

 

 

 

 

Elemento Analítico 

 

Es cada uno de los diferentes aspectos que presenta una obra musical según centremos              

nuestra atención en uno u otro parámetro musical. Hemos visto que analizar consiste en dividir un                

asunto en sus distintos componentes. No podemos ver una partitura en general. Necesitamos             

dividirla en todos sus elementos, así podemos determinar nuestra atención en la melodía, en la               

armonía, o en la relación existente entre las diferentes voces melódicas (contrapunto), etc. 

 

Criterio para el Análisis 

 

Es la norma que debemos seguir un determinado análisis. Podremos analizar un elemento             

desde distintos puntos de vista. En el caso de que el elemento elegido fuera, por ejemplo, la                 

melodía podríamos analizar esta teniendo en cuenta su correspondencia con los principios de la              

fraseología clásica.  

 

Análisis de la Partitura 

 

A continuación proponemos un esquema de procedimiento analítico capaz de ser utilizado            

en el análisis de cualquier partitura, estas son: 

 

Instrumentación 

 

Si la obra es vocal, instrumental, o mixta. Tipos de instrumentos o voces para la que está                 

escrita.  
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Textura 

 

La textura es la forma en que se organizan y entrelazan los elementos melódicos, rítmicos               

y armónicos dentro de una composición. De esta manera podemos identificar así la cualidad              

sonora general de una pieza. La textura designa la forma de relacionarse las diversas voces que                

intervienen en una pieza musical, así podemos identificar que tipo de textura es, si es               

homonocia(una sola línea) o es polifónica(varias líneas) o melodía acompañada. 

  

Forma Musical 

 

En esta podemos identificar que forma musical es. Existen diferentes tipos de formas ya              

sea binaria (AB), ternaria (ABA), o la que analizaremos en esta investigación que es temas con                

variación (A A’ A’’). A’ es una derivación de A con la misma. 

 

Se señala la función de cada fragmento (puente, transición, etc.), así como, en su caso, el                

proceso de desarrollo temático.  

 

Organización Tonal 

 

Consiste en identificar de una manera rápida en primer lugar la armadura de clave. En el                

caso de que sí esté indicada, intentaremos establecer rápidamente la tonalidad mayor o menor              

en que está escrita a partir del contenido tonal de los primeros compases (notas utilizadas,               

cadencias melódicas, primera cadencia, etc). En el caso de que lo que lo que encontremos no                

coincida la armadura de clave (primera cadencia sobre un grado de poca importancia tonal) nos               

encontraremos con una pieza romántica o postromántica en que las relaciones tonales se han  

debilitado.  

 

 

 

Si la tonalidad no aparece clara o resulta ambigua esperaremos a haber avanzado en el               

análisis para sacar conclusiones. Puede tratarse de una obra politonal, atonal, serial, etc.             

(www.preparadores.eu , El análisis musical, p.10). 

 

Melodía  

 

Se analiza los motivos principales y sus derivaciones  y estructura en frases, semifrases, 

diseño melódico y ritmos más importantes. 

 

Armonía  

 

Identificar la tonalidad principal, las cadencias, o cambios de tonalidad y pedales. 
 

Resultados  

 

Los resultados de un análisis musical pueden ser presentados de diferentes maneras.            

Entre ellas están la partitura anotada, la partitura fragmentada, los cuadros gráficos, la             

descripción verbal, entre otras. Tras haber estudiado detalladamente cada uno de los elementos             

mencionados el analista debe mostrar las conclusiones generales que resuman lo obtenido en             

los análisis de cada elemento. La unión de los distintos resultados nos llevará a una posible                

respuesta. 

 

En este capítulo se resumen las principales herramientas para analizar una partitura, una             

pieza u obra musical. El propósito del analista es la clave para hacer todo análisis. Cuál es el                  

objetivo y finalidad al que va destinado. Es decir, el objetivo del análisis musical es descifrar las                 

intenciones ya sean conscientes o por inspiración del compositor, o bien mostrar el proceso              

musical  de una obra.  
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Capítulo V 

Análisis de Patrón, Sistema de Composición, Características y Elementos en Común 
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Capitulo V 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PATRÓN, SISTEMA DE COMPOSICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS         

EN COMÚN. 

 

Con la finalidad de conocer los elementos comunes existentes en los temas con             

variaciones de Fernando Sor, se analizarán tres piezas donde conoceremos sus características y             

elementos compositivos, si seguía un mismo patrón de desarrollo con todos ellos y si estas               

poseían un sistema de composición. 

 

En este estudio comparativo, los Opus a analizar son: Opus 11, Opus 28, Opus 9 temas y                 

variaciones en un tema de Mozart.  

 

● Variación melódica. En estos ejemplos, en la primera variación de estas tres piezas Sor              

ornamenta la línea melódica, utilizando notas de paso, y disminución rítmica para cambiar             

la actividad melódica. Todas las notas estructurales importantes están ahí, incluso se            

puede encontrar muy claramente las notas del tema inicial, solo que está rodeada de              

mayor actividad. 

 

Ejemplos: 

 

Tema y Variación l, Opus 11. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Partitura tema y variación l, Opus 11. 

 

 

 

     Fuente: Free-scores 
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Tema y Variación l, Opus 9. 

 

     Figura 13:  Partitura tema y variación l, Opus 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Free-scores 
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Tema y Variación l, Opus 20. 

 

  Figura 14:  Partitura tema y variación l, Opus 20 

 

 
Fuente: Free-scores 
 

 

 

 

● Modulación. En dos de sus temas con variaciones que he analizado hay también un              

elemento en común y es que hace una modulación al modo menor paralelo justo en la 2da                 

variación. (También esto está en otras de sus variaciones llamada ‘’Malbrough s’en            

va-t-en-guerr’’ ‘’Mambrú se fue a la guerra’’). 

 

Variación ll, Opus 20.  

 

            Figura 15: Partitura variación ll, Opus 20. 

 

             Fuente: Free-scores 
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Variación ll, Opus 9. 

 

            Figura 16: Partitura variación ll, Opus 9. 

 

         Fuente: Free-scores 

 

 

 

 

 

 

Variación ll, Opus 28. 

 

 Figura 17: Partitura variación ll, Opus 28. 

 

     Fuente: Free-scores 
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● En estas variaciones se observa que se caracteriza por subir melódicamente en arpegios. 

 

Variación lll, Opus 11. 

 

 Figura 18: Partitura variación lll, Opus 11. 

 

Variación lll, Opus 9. 

 

    Figura 19: Partitura, 5 compases de variación lll, Opus 9. 

 

   Fuente: Free-scores 

 

 

 

 

● Una de las características de las variaciones de Sor es que siguen un curso relativamente               

convencional; mantienen la estructura métrica y armónica del tema. A continuación, en el             

Opus 11 y Opus 20, muestro el ejemplo de los primeros compases del tema y de cada                 

variación. Aquí podemos ver que no hace uso del cambio de métrica.  

 

  Figura 20: Partitura, 4 compases del tema y variaciones, Opus 11. 

 

 

  

 

 

  Fuente: Free-scores 
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Figura 21: Partitura, Compases del tema y variaciones, Opus 20. 

 

 
Fuente: Free-scores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Salvo unas dos o tres, se puede seguir fácilmente el tema original y la armonía es muy similar a                   

la inicial. Un ejemplo de esto lo podemos observar en el Opus 20. Tema, Variación l y Variación                  

Vl.  

 

     Figura 22: Partitura del tema, Opus 20. 

 

    Fuente: Free-scores 
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 Figura 23: Partitura variación l, Opus 20. 

 
Fuente: Free-scores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 24: Partitura variación V, Opus 20. 

 

         Fuente: Free-scores 
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● En su escritura predomina la textura homofónica. 

 

Var lll, Var lV, Opus 11. 

 

Figura 25: Partitura variación lll, Opus 11. 

 

        Fuente: Free-scores 

 

Var lll, Var lV, Opus 20. 

 

        Figura 26: Partitura, 5 compases variación lll, Opus 20. 

 

       Fuente: Free-scores 

 

      Figura 27: Partitura variación lV, Opus 20. 

 

      Fuente: Free-scores 

 

● Su estilo compositivo es el sutil uso de “retardos armónicos” muy al estilo de Haydn y Mozart.  

 

Var ll, Opus 11. 

 

     Figura 28: Partitura variación ll, Opus 11. 

 

      Fuente: Free-scores 
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Var l, Opus 20. Penúltimo compás.  

 

 Figura 29: Partitura del penúltimo compás, variación ll, Opus 11. 

 

 Fuente: Free-scores 

 

Var lll, Opus 9. Séptimo compás 

 

Figura 30: Partitura del séptimo compás, variación lll, Opus 9. 

 

 Fuente: Free-scores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Aunque en las partituras no está especificado, Sor era partidario del toque de yema, es               

decir sin uñas. Esto implicaba un sonido más opaco, menos brillante, más suave y más               

dulce.  

 

 

Luego de analizar las obras: Opus 9, Opus 11, Opus 20, encontramos en ellas, ciertas               

características y elementos en común de técnica de variación que Sor utilizaba en sus temas con                

variaciones, tales como: se puede seguir fácilmente el tema original y la armonía es muy similar a                 

la inicial, en su escritura predomina la homofonía y melodia con acompanñamiento, también se              

caracteriza por subir melódicamente en arpegios.  

 

Además pudimos observar que el uso de la variación melódica era lo que el autor más                

utilizaba. Ornamentando haciendo empleo de notas de paso y disminución rítmica para cambiar             

la actividad melódica, todas las notas estructurales importantes están allí, en estas se podían              

encontrar muy claramente las notas del tema, pero con mayor actividad.  

 

Otra característica de su estilo compositivo es el sutil uso de “retardos armónicos” muy al               

estilo de Haydn y Mozart. 
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PROYECTO DE GRADO 

Portafolio 
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                                                                                                                        Tema con Variaciones 
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                                                                                                                            Arreglo para pequeños Ensambles 
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                                                                                                                          Arreglo para Ensamble Vocales 
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                                                                                                             Composición para Orquesta de Cuerdas 
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                                                                                                                       Fuga a 4 partes 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 



 

 

84 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Arreglo para Big Band 
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                                                                                                                         Composición para Cine 
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                                                                                                                      Arreglo para Orquesta 
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Conclusiones 

 

En el presente estudio se analizaron tres Opus de temas con variaciones para guitarra, de               

Fernando Sor, buscando conocer las características y elementos compositivos, determinar si           

seguía el mismo patrón de desarrollo con todos ellos y demostrar si poseía un sistema de                

composición.  

 

Conocimos la vasta obra musical de Fernando Sor, sus grandes destrezas como            

intérprete, y su legado como guitarrista y pedagogo. Dejó métodos para la enseñanza de la               

guitarra que hasta la actualidad son de gran utilidad. No fue hasta muy recientemente que               

comenzó a estudiarse su vida con rigor científico. Se habla de que su personalidad musical               

pudiese estar influenciada por las numerosas ciudades en que vivió a lo largo de su vida. Su                 

estilo se reconoce no solo por la calidad musical, sino también por la modificación de su escritura,                 

por su destreza en la conducción de voces para guitarra, ya que este tipo de escritura era nueva                  

para este instrumento.  

 

Al analizar los Opus 9, Opus 11, Opus 20, encontramos ciertas características y elementos              

en común, como lo son: cambio de tonalidad, escritura homofónica y melodía con             

acompañamiento, armonía similar al tema, y la más utilizada por el autor en estas obras, la                

variación melódica a través de la ornamentación y disminución rítmica. Pudimos encontrar en las              

variaciones de Sor, que el uso de cambio de métrica o rearmonización no era tan común en sus                  

variaciones. Siguen un curso relativamente convencional; al mantener la estructura métrica y            

armónica del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las variaciones, es fundamental el equilibrio entre repetición y cambio; si nada se repite               

se pierde el sentido de la forma musical y si nada cambia no hay novedad. Es importante notar                  

cómo en las tres obras, siempre se tiene en cuenta lo siguiente, cuando se elige un elemento                 

para construir la variación ya sea corcheas, arpegio, saltos, cambio de tonalidad, etc, se le utiliza                

como elemento de cohesión y eso es lo que le da identidad a cada variación de Fernando Sor.  

 

Por lo que entonces, podemos concluir que en las obras analizadas: Opus 11, Opus 9,               

Opus 20, Fernando Sor no seguía el mismo patrón de desarrollo con todas ellas, sin embargo                

podemos observar de manera general, que si mostraba un sistema de composición con las              

características que ya hemos referido, estas contenían el uso de elementos en común y así               

lograban tener un sonido particular.  

 

Se realizaron las composiciones y arreglos de nueve piezas de carácter distinto requeridas             

para el portafolio para optar por la mención Composición, Arreglo y Producción. 

 

‘’ Un compositor es el que edifica y forma una obra; es la piedra angular sobre la que                 

descansa toda la construcción de la música’’. 
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