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Glosario
Tema o Idea musical Un tema o idea musical es generalmente una 

melodía reconocible en la que se basa parte o la 

totalidad de una composición.

Leitmotiv Tema musical recurrente en una composición y, por 

extensión, motivo central recurrente de una obra 

literaria o cinematográfica, que representa a algún 

personaje, sentimiento o acción y que aparece en 

representación de este.

Ostinato Técnica de composición consistente en una 

sucesión de compases con una secuencia de notas 

de las que una o varias se repiten exactamente en 

cada compás.

Ballet El ballet, danza académica, danza clásica o balé es 

un tipo de danza y también el nombre de la técnica 

correspondiente.

Acto Es cada parte importante de la obra dramática; se 

anuncia con la subida (inicio) y bajada (final) del 

telón.

Escena Es el segmento del acto en que actúan los mismos 

personajes; se determina con la entrada o salida de 

ellos.

Periodo compositivo Extensión de tiempo definida por cierto estilo 

compositivo definido.

Secuencia Son composiciones musicales formadas por más de 

una frase melódica que se repiten
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Marco general

I. Descripción
El siguiente trabajo de grado analiza y compara las técnicas de desarrollo temático utilizadas en los ballets 

Petrushka y Pulcinella del compositor, pianista y conductor ruso Igor Stravinsky.

II. Motivación
Mi admiración por su obra y el deseo de conocer de forma profunda sus técnicas, para así incorporarlas a 

mis propias composiciones, es lo que me lleva a realizar este proyecto. La naturaleza salvaje y 

aparentemente caótica de sus trabajos siempre ha llamado mi atención, al igual que su brillante uso de la 

orquesta, llevando a los instrumentos hasta su límite y utilizándolos de formas en las que no se habían 

utilizado anteriormente. Su forma de interpretar las historias y contarlas de una forma nueva e innovadora 

a través de la música revolucionó el ballet y causo un gran impacto en la sociedad de su tiempo, 

encaminando a la historia de la música en una nueva dirección.

Igor Stravinsky fue uno de los compositores más emblemáticos del siglo XX y el más hablado. Tuvo una 

fuerte influencia en los compositores de su época que también alcanza a los compositores de hoy en día, y 

ha sido reconocido como uno de los innovadores más épicos de la música, gracias a sus innovaciones 

técnicas en el ritmo y la armonía, y a la cambiante cara de sus estilos composicionales, esto último sin 

perder su distintiva identidad esencial. Pienso que el análisis y estudio de su obra será de mucho provecho 

para mi desarrollo profesional como músico, así como para las generaciones futuras.

III. Justificación
Como parte del desarrollo musical académico, no se ha documentado formalmente el desenvolvimiento y 

el contraste que existe entre estos dos periodos compositivos en los que fueron compuestas estas piezas. El 

análisis de las diferentes técnicas utilizadas por Stravinsky en cuanto a desarrollo temático es parte 

fundamental de la evolución musical y teórica, y es una contribución para las futuras generaciones que 

deseen seguir indagando sobre los aportes y técnicas utilizadas por este compositor en cuanto a desarrollo 

temático, independientemente de si son músicos clásicos o de música contemporánea.

Es importante para la historia de la música, y como contribución cultural global, el determinar que técnicas 

utilizo el compositor en cuanto a transformación motivica y de qué forma fueron empleadas por este en

estas dos piezas de estilos marcadamente diferentes. Así como determinar las características que hacen 

parte de su identidad compositiva, y como fueron expresadas por este en los diferentes estilos que abrazo 

a lo largo de su carrera. La habilidad de cambiar de estilo sin perder la identidad compositiva es de suma 

importancia y utilidad para cualquier estudiante y compositor que desee innovar y encontrar su propia 

identidad. Siendo Igor Stravinsky un gran ejemplo de esta habilidad, es de suma relevancia el comparar y 

analizar sus obras compuestas en diferentes estilos.

IV. Objetivos

IV.I. Objetivo general

Analizar los temas o motivos que aparecen en las piezas Petrushka y Pulcinella compuestas por Igor 

Stravinsky y el desarrollo de estos.

IV.II. Objetivo especifico

• Analizar y clasificar los temas o motivos que aparecen en cada pieza.

• Analizar y clasificar las técnicas de desarrollo motivico utilizadas por el compositor.

• Comparar las técnicas utilizadas en cada pieza.

• Analizar cómo fueron implementadas en cada periodo compositivo.

• Identificar las características de su identidad compositiva presentes en ambas composiciones en 

cuanto a desarrollo temático.

V. Alcances
Se estudiaran dos piezas por el compositor Igor Stravinsky: Petrushka, de su periodo compositivo ruso, y 

Pulcinella, de su periodo compositivo neoclásico. Se realizara un análisis de los temas principales presentes 

en ambas piezas y se clasificaran las diferentes técnicas de desarrollo temático empleadas en cada una con 

el fin de llegar a una comprensión más cercana de sus técnicas compositivas y su aplicación en cada pieza.

VI. Metodología
Las metodologías utilizadas para este trabajo de grado serán de tipo: analítica, comparativa y descriptiva. 

También se utilizaran técnicas de investigación y recopilación de datos, con el fin de sementar un 

fundamento historia, que permita comprender mejor al compositor y su técnica, y de clasificar las técnicas 

utilizadas por el compositor y la aplicación de estas.
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Ilustración 1. Dibujo de Stravinsky por Pablo Picasso.

Introducción
Este trabajo de grado consiste en el análisis de los temas y motivos por los que se componen dos de los ballets 

más emblemáticos de Igor Stravinsky: Petrushka, de su periodo compositivo ruso, y Pulcinella, de su periodo 

compositivo neoclásico. Ambas piezas abordan la historia de un mismo personaje, cada una desde el punto de 

vista de un país diferente. En Petrushka Stravinsky aborda la historia del payaso y bufón, basándose en la 

tradición del teatro de marionetas ruso, mientras que en Pulcinella, Stravinsky hace una recomposición de la 

versión del siglo dieciocho del compositor Pergolessi, basándose en la tradición del teatro renacentista 

italiano, del cual surge La Comedia Del Arte. Luego de analizar los temas y motivos de cada pieza, se hará 

una comparación de las técnicas utilizadas en ambas para determinar los patrones y características que hacen 

a ambas reconocibles como composiciones de Igor Stravinsky, a pesar de ser estas de estilos compositivos 

marcadamente diferentes.

Siendo uno de los compositores más emblemáticos del siglo XX, la influencia de Igor Stravinsky tanto en los 

compositores de su propia época como en los de las épocas siguientes fue una de gran peso. Sus obras se han 

tomado como ejemplo y cánones en cuanto a orquestación, ritmo, armonía y desarrollo motivico, y su gran 

influencia perdura aun hasta el día de hoy. A lo largo de su carrera, Igor Stravinsky ha sido muy reconocido 

tanto por su utilización de la orquesta, como por la cambiante cara de sus estilos composicionales y su 

tratamiento rítmico, siendo denominado como el iniciador de la llamada “revolución rítmica” del siglo XX. 

Todo esto hace necesario y de suma importancia para la historia de la música, y para el conocimiento de las 

futuras generaciones, el determinar cuáles son las característica de la música compuesta por este en cuanto a 

desarrollo motivico. ¿Que hace a la música de este compositor identificable como suya? ¿Qué elementos 

utiliza este para desarrollar los temas y motivos que componen a sus piezas? y ¿Cómo logra cambiar de estilo 

sin perder su esencia como compositor? En el siguiente trabajo de grado buscamos respuestas a estas 

incógnitas.
Extraído de: Wikipedia.org
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1. Marco teórico

1.1. Antecedentes
En el año 2008 el profesor Daniel K. L. Chua1 publicó un artículo en el que analiza la obra “La 

Consagración de la Primavera” de Igor Stravinsky titulado “Rioting with Stravinsky: A Particular Analysis 

of The Rite of Spring”. En este artículo el profesor Chua analiza la naturaleza caótica de la pieza y la 

verdadera raíz de los disturbios que ocurrieron el día de su estreno. Se suele atribuir la reacción del público 

a la coreografía de Nijinsky2, pero Chua, utilizando ejemplos y extractos de la partitura, busca identificar 

qué factores de la composición musical contribuyeron a la reacción del público hacia la obra, enfocándose 

en analizar el “Acorde del augurio de la primavera”, el cual el mismo Stravinsky había señalado como 

“parte integral de la acción en el escenario”. El profesor cuenta, que en este sentido su coreográfica 

imaginaria, en términos musicales, fue fundamental en la incitación de los disturbios de aquel día y 

determina que el poder tonal de este acorde no es simplemente una cuestión de sonido, sino, de señalizar. 

El acorde es “alborotador” de tres formas: A nivel institucional, representando su odio por los 

conservatorios, a nivel cultural, como acto de barbarie contra la civilización occidental, y a nivel social 

como asalto al sujeto humano.

1 Doctor en musicología de la Universidad de Cambridge, actualmente catedrático en la escuela de música de la universidad de Hong Kong.
2 Bailarín de ballet y coreógrafo de origen polaco.
3 Doctor Masashi Kishimoto, profesor de la Universiti Teknologi MARA en Malasia, antiguo profesor asistente en Rangsit University en
Tailandia.

En el año 2013 el Doctor Masashi Kishimoto3 publicó un artículo académico donde analiza la obra 

“Sinfonía de los Salmos” de Igor Stravinsky titulado “An analysis of Igor Stravinsky’s Symphony of Psalms 

focusing on neoclassicism” para el conservatorio de música de la Rangsit University en Malasia. En su 

artículo el Doctor Kishimoto busca “descubrir y analizar componentes que demuestren suficiente influencia 

de la era barroca o de la era clásica en La Sinfonía de los Salmos de Stravinsky”. Kishimoto comenta, que 

el periodo neoclásico de Stravinsky expresa la simplicidad tonal y armónica de las eras barroca y clásica 

creando un gran contraste con su periodo ruso o primitivista, siendo la Sinfonía de los Salmos un gran 

ejemplo de esto. Sin embargo, es también una pieza única, compuesta por motivos e ideas tanto barrocas 

como serialistas. En su artículo, el doctor Kishimoto realiza un análisis tanto estructural como armónico y 

orquestal de la pieza completa, destacando que la pieza tiene una orquestación única, con un extendido uso

de los vientos (exceptuando los clarinetes), y el uso de un coro de niños y dos pianos, además de un trato 

vigoroso del texto religioso.

1.2. El compositor
Feodorovitvh Igor Stravinsky fue uno de los compositores más influyentes e importantes del siglo XX, así 

como uno de los más controversiales y hablados de la época. Stravinsky fue un compositor extensamente 

prolífico y original con una gran influencia tanto en sus contemporáneos como en los músicos de las 

generaciones siguientes, cambiando como estos sentían e interpretaban el ritmo y reinventando el ballet. 

Con una carrera musical que abarca 60 años, fue un participe activo en varias de las corrientes artísticas 

que transcurrieron a lo largo de su vida. Nació el 17 de junio de 1882 en lo que hoy se conoce como 

Lomonosov. Según La Fondation Igor Stravinsky 4 estuvo influenciado desde temprana edad por la música 

y las artes, ya que su padre era el bajo principal de la Imperial Opera en el teatro Mariinsky y su madre era 

pianista. Stravinsky estudio piano y composición desde los 9 años, pero al llegar a la adultez sus padres lo 

empujaron a perseguir una carrera en leyes, por lo que ingreso a la escuela de derecho al terminar la 

secundaria. Aquí es donde conoce a Vladimir, el hijo del reconocidisimo compositor Rimsky-Korsakov5, 

quien más tarde se convertiría en su profesor y mentor hasta el día de su muerte en 1908. Stravinsky fue 

descubierto por el empresario Sergei Diaghilev en 1909, quien le alentó a que trabajase con el cómo 

compositor para su compañía Les Ballets Russes. Fue junto a este que Stravinsky compuso sus piezas más 

emblemáticas y aclamadas como: El Pájaro de Fuego, Petrushka y La Consagración de la Primavera, todas 

basadas en el folclor ruso y la Rusia primitiva, factores que cautivaron inmensamente al público. Esta época 

compositiva de Stravinsky ha sido denominada como su Periodo Ruso.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial las actividades de Les Ballets Russes se ven pausadas y 

Stravinsky y su familia se ven empujados hacia el exilio en Suiza. Aquí es donde Stravinsky empieza a 

abandonar a la Rusia primitiva y el folclor Ruso, iniciando su transición a lo que se ha denominado como 

su Periodo Neoclásico. En este periodo Stravinsky “redescubre el pasado” y se enfoca más en la literatura 

griega y la armonía clásica. Aquí compuso piezas como Pulcinella, en la cual colaboro con el pintor Pablo 

Picasso, íntimo amigo del compositor. Más tarde, en 1920, Stravinsky se muda a Francia, donde termino

4 fondation-igor-stravinsky.org
5 Compositor, director de orquesta y pedagogo ruso miembro del grupo de compositores conocido como Los Cinco

17

stravinsky.org


convirtiéndose en ciudadano naturalizado. Aquí obtuvo colaboraciones con empresas como Pleyela y 

Columbia Records, con la cual obtuvo un contrato de grabación para sus composiciones. También compuso 

piezas como Apollon Musagete y Oedipus Red, ambas basadas en la literatura clásica.

Luego de un periodo doloroso durante el cual el compositor perdió a sus hijas, su esposa, y su madre, todas 

por tuberculosis, y después de haberse enfrentado el mismo a esta enfermedad, Stravinsky se muda a los 

Estados Unidos donde también se convierte en ciudadano. Aquí compuso su opera The Rake’s Prgress, la 

cual marco el final de su Periodo Neoclásico, y más tarde escribió su pieza titulada Cantata, iniciando así 

su Periodo Serialista.

Igor Stravinsky era un hombre de opiniones fuertes y sumamente fiel a sus creencias, sin duda alguna uno 

de los personajes más emblemáticos del siglo XX. Sus composiciones e ideas políticas siempre lograban 

captar la atención del público, causando revuelo y controversia, y su legado musical e influencia siguen 

vigente aun hoy día. Además de ser un aclamado compositor, Stravinsky también dedico parte de su tiempo 

a desarrollar amistades con algunos de los personajes y figuras más importantes de la época, como el pintor 

Pablo Picasso, la diseñadora de modas Coco Channel, el expresidente de los Estados Unidos John F. 

Kennedy, el escritor Charles-Ferdinand Ramuz, entre otros.

1.3. Desarrollo temático
El desarrollo temático se define como una técnica musical a través de la cual el tema, idea musical o 

leitmotiv6 es desarrollado mediante la transformación de sí mismo utilizando técnicas como aumentación, 

permutación, disminución y fragmentación. Varias de estas técnicas han sido utilizadas a través de los años 

por Stravinsky como su sello personal y pueden encontrarse una y otra vez en sus diferentes obras como u 

sello que las distingue como suyas.

6 Melodía o idea fundamental de una composición musical que se va repitiendo y desarrollando de distintas formas a lo largo de toda la 
composición.
7 Profesor de Música y Antropología de la universidad de Illinois en Urbana-Champaign.
8 https://www.britannica.com/art/folk-music
9 Enciclopedia digital de conocimiento general en inglés, originaria del Reino Unido.

1.4. La Música Folclórica
Bruno Netti7 en su artículo “Folk Music”8 para la enciclopedia virtual Britanica.com9, define la música folk 

o música tradicional o folclórica como un tipo de música tradicional, generalmente rural, que era 

originalmente transmitido a través de las familias y otros grupos pequeños típicamente por tradición oral.

Esta es funcional en el sentido de que está asociada con otras actividades, muchas veces el trabajo o la labor 

física, y es primordialmente de origen rural. Stravinsky fue altamente influenciado por la música folclórica 

rusa, y esta tuvo una fuerte presencia es su primeros trabajos. Desde muy pequeño, Stravinsky estuvo 

expuesto a las canciones folclóricas que cantaban las trabajadoras de la villa vecina a la que este solía 

quedarse, como el mismo explica en su libro An Autobiography (Stravinski, 1935), así como a la música 

relacionada con el trabajo de su padre como Bajo en la opera del teatro Mariinsky. Son estas memorias de 

la infancia y la fuerte influencia de quien luego se convertiría en su mentor, Rimsky-Korsakov10, lo que 

empujaron a Stravinsky hacia el folclor y la Rusia primitiva en sus trabajos musicales.

1.4.1 La canción folclórica rusa

La base de la música folclórica rusa es la canción, tal como expreso el escritor ruso Nikolai Gogol11: “Las 

canciones folclóricas rusas son la historia viviente de la gente rusa…”. Como indica Vadim Prokhorov12 

en su libro “Russian Folk Songs: Musical Genres and History”13: Los rusos nacían, se casaban, y eran 

enterrados con canciones. Prokhorov explica, que el canto era una parte fundamental de la vida diaria rusa 

y cuenta que la “Canción folclórica rusa” engloba una gran variedad de géneros musicales y poéticos que 

se pueden categorizar según sus orígenes, su propósito y función social, el lugar donde son representadas, 

su contenido, su texto poético, y su forma musical, siendo la mezcla de característica musicales y poéticas 

lo que le da a la música rusa su color distintivo. Las canciones folclóricas rusas se pueden categorizar en 6 

tipos: Canciones de calendario, que pertenecen a las canciones rituales vinculadas con el calendario agrícola 

de los campesinos rusos; Canciones liricas; Canciones de trabajo, canciones interpretadas por los 

campesinos al realizar sus tareas, usualmente pesadas labores físicas; Bylinas o canciones épicas, poemas 

épicos y heroicos tradicionales de los eslavos orientales de la Rus de Kiev; Canciones históricas; y 

Canciones urbanas. Estas canciones eran muchas veces acompañadas por instrumentos tradicionales de la 

región, como son: la dudka un tipo de flauta que solía acompañar varias canciones de calendario, y 

canciones de baile; la balalaika y el domra., instrumentos de cuerdas de los que se llegaron a formar grandes

10 Compositor, director de orquesta y pedagogo ruso miembro del grupo de compositores conocido como Los Cinco
11 Novelista, cuentista y dramaturgo ruso (1809-1852). Cita extraída del libro “Russian Folk Songs: Musical Genres and History” por Vadim 
Prokhorov, Introducción, P1.
12 Compositor, pianista de concierto y director coral, nacido en Rusia. Editor asociado de Encyclopedia Americana.
13 Publicado en el año 2002. Introducción. P1-12.
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orquestas; El fiddle, otro instrumentos de cuerda; y el garmon o garmonica, un instrumento parecido al 

acordeón.

La influencia de la canción folclórica rusa se mantiene por derecho propio, pero también por ser una fuerza 

poderosa la cual ha moldeado a la música clásica rusa. Durante el siglo dieciocho, la música folclórica y la 

música eclesiástica dominaban la escena musical, como explica el artículo “Russia”14, de la enciclopedia 

digital Britanica.com, siendo que el modelo occidental de música secular no comenzó a cultivarse en Rusia 

sino hasta la de década del 1730. Esto inicio cuando la emperatriz Anna Ivanovna15 importo una troupe de 

ópera italiana para entretener a su corte. Es así como para finales del siglo dieciocho existía ya un pequeño 

grupo de óperas cómicas basadas en libretos rusos, algunos de compositores nativos y otros de directores 

corales italianos. El primer compositor ruso en ganar reconocimiento internacional fue Mikail Glinka16, 

siendo sus obras “A Life for the Tsar” de 1836, y “Ruslan and Lyudmila” de 1842 las óperas rusas más 

antiguas que aún permanecen en el repertorio estándar. Ya para la segunda mitad del siglo diecinueve se 

había desarrollado una vida musical activa, gracias a los esfuerzos del virtuoso pianista Anton Rubinstein17, 

quien fundo la primera orquesta profesional regular rusa en San Petersburgo y el conservatorio de música, 

siendo Pyotr Ilyich Tchaikovsky18 el primer compositor profesional sobresaliente en Rusia y miembro de 

la primera generación de graduados del conservatorio fundado por Rubinstein. Las poderosas 

composiciones de Tchaikovsky, como “El lago de los cisnes” por ejemplo, siguen siendo representadas 

ampliamente hoy en día.

14 Artículo escrito por Sergey Arsentyevich Vodovozov; Geoffrey A. Hosking y otros contribuidores para la revista digital británica.com: 
https://www.britannica.com/place/Russia
15 Emperatriz rusa (1693-1740).
16 Compositor ruso considerado como el padre del nacionalismo ruso (1804 – 1857).
17 Pianista ruso (1829-1894), figura importante de la cultura rusa y fundador del conservatorio de San Petersburgo.
18 Compositor ruso del periodo romántico (1840-1893).
19 Compositor, pianista, y conductor ruso (1837-1970), muy conocido por promover el nacionalismo en la música rusa.
20 Químico y compositor musical ruso, parte del prominente grupo de “Los cinco” (1833-1887).

1.5. La commedia dell’arte Italiana
La comedia del arte nace en Italia durante la época del renacimiento y se trata de un tipo de teatro que 

mezcla el teatro literario del renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas, como máscaras, 

características mímicas y pequeñas habilidades acrobáticas. Los argumentos de este constan de tramas 

sencillas que suelen relatar las aventuras de una pareja de enamorados usualmente ante la oposición familiar

o el entorno social, usualmente basándose en tragedias o tragicomedias en su época de mayor apogeo, 

Pulcinella encajando en esta última.

1.6. Los cinco rusos
Los Cinco, Los Cinco Rusos, o El Gran Puñado, se refieren a un círculo de compositores muy influyente 

que se reunió en Rusia en los años 1856-1870 conformado por Mily Balakirev19, Aleksandr Borodin20, 

César Cui21, Modest Mussorgsky, y Rimsky-Korsakov. En la tesis doctoral titulada “Songs of the mighty 

five: A guide for teachers and performers”, la Doctora Sarah Stankiewicz Dailey22 explica que Los cinco 

buscaban crear una “verdadera” escuela de música nacional rusa, libre de las influencias de la ópera italiana, 

los lieder de Alemania, y otras formas musicales provenientes de la Europa occidental. La música del 

conglomerado estuvo caracterizada por la incorporación de lo que escuchaban en las canciones folclóricas 

de las villas rusas y en los cantos eclesiásticos, por lo que esta estuvo llena de los sonidos de la vida rusa. 

Su objetivo era crear un estilo ruso distintivo, diferente al estilo y color de la música occidental. Los 

miembros del grupo influenciaron y/o enseñaron a muchos de los grandes compositores rusos que les 

sucedieron incluyendo a Alexander Glazunov23, Mikail Ippolitov-Ivanov24, Sergei Prokofiev25, Igor 

Stravinsky26, y Dmitry Shostakovich27.

1.7. El siglo XX
La música del siglo veinte se caracterizó por el abandono de la tonalidad y de las funciones armónicas, la 

utilización de escalas exóticas y el surgimiento de diversos géneros y corrientes musicales, siendo Igor 

Stravinsky participe de muchas de las corrientes surgidas durante esta época. Esta inicia con la extensión 

de las corrientes vigentes en el siglo diecinueve como son el romanticismo y posromanticismo, el 

impresionismo y el fuerte nacionalismo que se dio en Latinoamérica, Norteamérica, y en la mayoría de los 

países Europeos. Esta época se distingue por la “emancipación” de los músicos, quienes comenzaron a

21 Compositor y crítico musical ruso (1835-1918), miembro del grupo de “Los cinco”.
22 Egresada de la Universidad de Indiana donde complete los títulos de DMA y MM en voz, actualmente se desempeña como instructora 
adjunta de vox en Henderson State University y en Hendrix college.
23 Compositor, director de orquesta y maestro de música ruso (1865 – 1936).
24 Compositor, director de orquesta y profesor de música ruso (1859 – 1935).
25 Compositor, pianista y director de orquesta soviético (1891 – 1953).
26 Compositor y director de orquesta ruso (1882 – 1971).
27 Compositor y pianista soviético (1906 – 1975).
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componer por satisfacción o inspiración propia y para sus propios deseos, y ya no tanto por encargo de 

otros.

Las características más prominentes de la música de este siglo fueron la búsqueda de innovación y el 

abandono de la armonía funcional y clásica, dos cosas muy presentes en la música de Stravinsky. Como 

se menciona en el artículo “Musical Composition”28 de la enciclopedia digital Britanica.com, el legado 

armónico de Richard Wagner29 fue lo que llevo al cromatismo más allá de los confines de la idea de una 

tonalidad, y fue esta idea lo que llevo a Arnold Schoenberg30, y a su Segunda escuela vienesa31, a abandonar 

el concepto de tonalidad. Más tarde, a partir de las enseñanzas de Schoenberg, se desarrollaría el sistema 

de música Serialista, corriente en la cual participaría Stravinsky en su última etapa compositiva. A partir 

de aquí surgen muchas otras corrientes y doctrinas como la música aleatoria y la música minimalista, así 

como la vuelta atrás de algunos compositores hacia las épocas clásica y barroca, y el desarrollo de la 

corriente neoclásica, como fue el caso de Stravinsky, además de una gran experimentación en cuanto a la 

orquestación y la creación de nuevos ensambles. Además del surgimiento de nuevos géneros, también se 

mantuvo el desarrollo de géneros ya existentes como el ballet, cuyos estilos continuaron desarrollándose 

fuertemente hasta obtener gran influencia en la danza de concierto, y el cual sufrió una gran revolución con 

la llegada a París de Sergei Diaghilev y su compañía de ballets rusos, con Stravinsky como su compositor 

y orquestador por excelencia. Esta fue también la época de La Revolución Rusa, durante la cual “parecía 

que la vida musical en Rusia se desmoronaría por completo”, cuenta Pauline Fairclough32 en su artículo 

“Music and the Russian Revolution”33 para la página oficial de La Biblioteca Británica. El país que había 

producido a La Escuela Nacional Rusa34, a Tchaikovsky y a Stravinsky vivió una hemorragia de talento 

musical que amenazo con deshacer todo lo que había construido desde la fundación del conservatorio en 

Moscú y San Petersburgo en los 1860s, dado que grandes nombres de la música rusa, como el mismo 

Stravinsky, se vieron obligados a abandonar el país.

28 https://www.britannica.com/art/musical-composition
29 Compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán perteneciente a la corriente del romanticismo.
30 Compositor, teórico musical y pintor austriaco de origen judío.
31 La Segunda escuela de Viena o Moderna escuela de Viena, fue un grupo de compositores de inicios del siglo XX liderados por Arnold
Schönberg.

32 Profesora de música en la Universidad de Bristol.
33 https://www.bl.uk/20th-century-music/articles/music-and-the-russian-revolution#authorBlock1
34 Escuela nacional Rusa de composición fundada por Mijail Glinka.
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2. Marco analítico
La carrera musical de Igor Stravinsky estuvo caracterizada por su cambiante “cara” o sus cambios en estilos 

compositivos, siendo sus Periodos Ruso y Neoclásico periodos de gran contraste. En el primero la música 

del compositor estuvo caracterizada por su implementación del folclor y los rituales de la Rusia primitiva 

y medieval, la utilización de grandes orquestas y una gran complejidad tanto rítmica como armónica que 

no sigue las reglas tradicionales de tonalidad que habían sido implementadas en el siglo diecinueve. En su 

periodo Neoclásico, sin embargo, Stravinsky da una “vuelta atrás” y “redescubre el pasado”, volviendo a 

la utilización de armonías más clásicas sin abandonar la esencia revolucionaria y explorativa de la música 

del siglo veinte, enfocándose en la literatura griega y clásica y utilizando orquestas más reducidas.

Petrushka y Pulcinella son excelentes ejemplos de la esencia de cada periodo. Ambos ballets están basados 

en el mismo personaje, uno desde el punto de vista del folclor ruso, y otro desde el punto de vista de la 

comedia del arte italiana. Ambas son excelentes ejemplos de las técnicas utilizadas por Stravinsky en cuanto 

a desarrollo y transformación motivica, Petrushka por su gran contenido de canciones folclóricas y 

Pulcinella por ser una “recomposición” de la versión del siglo dieciocho de Giovanni Pergolessi.

Grafica 1

LEYENDA: COLORES 
DEL ANÁLISIS

Rojo: Melodia principal

Morado: Contra-canto o melodía
secundaria

Verde: Ritmo motor

Azul; Acompañamiento

Amarillo: Adornos y transiciones

Naranja: El Acorde de Petrushka
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2.1. Petrushka
Petrushka es la versión rusa de un personaje folclórico muy conocido a través de Europa bajo diferentes 

nombres: Punch en Inglaterra, Polichinelle en Francia, Pulcinella en Italia y Petrushka en Rusia. Este es 

también el título que Igor Stravinsky dio a su versión en ballet y concierto orquestal de la historia del 

personaje, escrito durante su Periodo compositivo Ruso en el año 1911 para la compañía de ballets rusos 

de Sergei Diaghilev, el cual fue estrenado el 13 de Junio en la temporada parisina de ese año. Con 

coreografía de Michel Fokine35 y escenografía de Alexandre Benois36, Petrushka consta de un solo acto 

divido en 4 Tableaux o escenas y cuenta la historia de las complicaciones amorosas de tres marionetas: 

Petrushka, quien está enamorado de la Bailarina, quien sin embargo, no le corresponde al estar enamorada 

del Páramo. La versión original con la que se estrenó la obra contaba con una orquesta compuesta por: 4 

flautas (con la 3ra y la 4ta doblando como piccolo), 4 oboes (con el 4to doblando como corno ingles), 4 

clarinetes en si bemol (con el 4to doblando como clarinete bajo en si bemol), y 4 Fagotes (con el 4to 

doblando como contra-fagot) en la sección de vientos; 4 cornos franceses en F, 2 trompetas en si bemol 

(doblando como trompetas piccolo), 2 cornetas, una en si y otra en la, 3 trombones, y 1 tuba en la sección 

de los metales; tímpani, 1 tambor de bajo, platillos, 2 tambores, 1 pandereta, un tambor tenor, triangulo, 

tam-tam, glockenspiel, xilófono, piano, celesta y 2 arpas en la sección de la percusión; y sección de cuerdas.

2.1.1. Temas principales en Petrushka y su desarrollo temático

2.1.1.1. La Feria Shrovetide

Este es el nombre de la primera escena o Tableaux de la obra. Este es el tema inicial de la pieza, el cual 

está inspirado en los gritos de los vendedores ambulantes y el griterío típico de la plaza. Inicia en el compás 

1 de la partitura, y es tocado por la flauta I en un registro bastante alto, C6, esto con la intención de 

representar el ambiente frenético en la plaza. Este tema es un ejemplo perfecto de la tendencia de Stravinsky 

a desplazar el tema rítmicamente como se puede ver en los compases 3 y 4:

Figura 1.

KAPTHHA nBPBAÆ
KAPOflHUa rVâHHIÎÎ HA MACJIEHOH.

FIRST TABLEAU
Tlie Shrovcridc Fair,

Extraída de la partitura original de Petrushka, recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

35 Bailarín, coreógrafo, maestro de ballet y director de compañía de teatro ruso, nacionalizado estadounidense (1880 – 1942). 36 Crítico de arte, pintor, libretista y escenógrafo ruso.
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2.1.1.2. “Canción de los Volochobniki”

Esta es una canción típica rusa que Stravinsky utiliza como tema para la danza de los juerguistas borrachos 

que entran danzando a la plaza. El tema aparece inicialmente en el compás número 42, con la melodía en 

la flauta piccolo en la octava de C6, armonizada una cuarta hacia abajo con las flautas que están 

armonizadas en terceras. Aquí Stravinsky utiliza casi la orquesta completa en un tutti. Los oboes hacen un 

movimiento contrario a la melodía y también hacen una especie de imitación del ritmo en forma de canon. 

En el compás 64, los oboes imitan a la flauta piccolo y repiten el tema una octava más abajo, C5, aquí 

Stravinsky utiliza menos de la orquesta, lo que da la sensación de que el tema ha disminuido en volumen.

Cambo de metrica

Figura 3

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

Figura 2

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

11 Figura 2

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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2.1.1.3. “Hacia la tarde en otoño lluvioso”

Esta es también una canción folclórica rusa, y es el tema de la bailarina callejera que aparece en la plaza 

tocando el triángulo. Inicia en el compás número 116, y el clarinete I lleva el tema acompañado por las 

flautas una octava más arriba y armonizada en terceras, mientras que el clarinete II y III hacen un 

acompañamiento rítmico. En el compás 126, Stravinsky utiliza un cambio de color en el tema, 

introduciendo el trombón con la melodía una octava por debajo del clarinete la segunda vez que este se 

repite, sacando el triángulo e introduciendo a las cuerdas, a los oboes y a los fagotes.

Figura 3

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

En el compás 144, el tema aparece de nuevo esta vez en el clarinete y en los fagotes en vez de en las flautas, 

utilizando un ostinato en corcheas como acompañamiento en los clarinetes II y III, también utiliza otro 

ostinato en corcheas en la celesta y un ritmo motor de corcheas y silencios:

Figura 4

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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2.1.1.4. Truco de magia: El mago toca la flauta

El mago o “Charlatán” aparece en el compás 276, encantando a la muchedumbre con una lenta y arpegiada

melodía de dos frases. Aquí la flauta I toca un solo, el resto de la orquesta está en silencio al igual que la

muchedumbre asombrada e hipnotizada.

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

2.1.1.5. La Danza Rusa

Esta sección está basada en dos canciones folclóricas rusas: “Hay un tilo en el campo” y la "Canción para 

la víspera de San Juan". Las marionetas traídas a la vida por el Charlatán danzan al son de “Hay un tilo en 

el campo”, que inicia en el compás 298, acompañados por la orquesta completa con la melodía llevada por 

la flauta piccolo y las flautas dulces, y el resto de los vientos armonizados tipo soli, las cuerdas marcando 

acentos, el piano llevando la melodía armonizada y los metales haciendo un acompañamiento con un ritmo 

contrastante. Luego de que aparece el tema completo, Stravinsky utiliza la imitación en otros instrumentos 

y toma partículas del ritmo y de la melodía para crear una transición hacia la siguiente sección. Stravinsky 

toma el compás completo de semi-corcheas, que es el número 304, y crea una melodía que es tocada por la 

flauta piccolo y las flautas dulces más adelante en el compás 318, también utiliza este mismo ritmo en el 

pistón, las trompetas y el arpa, utilizando otras figuras rítmicas sacadas del tema en los demás instrumentos 

como acompañamiento, creando una especie de secuencia en la que la orquesta va creciendo hasta que 

presenta el tema completo de nuevo. En La Danza Rusa también podemos encontrar otro ejemplo de la 

tendencia de Stravinsky hacia el desplazamiento rítmico, cuando presenta nuevamente parte de la melodía 

después de esta secuencia, en el compás 334.

La “Canción para la víspera de San Juan” aparece en el compa 342, en un inicio en los oboes, que luego 

son imitados por el violín solo y más adelante por el piano en el compás 356, utilizando el cambio de color 

como recurso para mantener la melodía fresca e interesante. La imitación y el cambio de color son recursos 

bastante utilizados en esta sección, y podemos ver un último ejemplo de esto cuando una vez más vuelve 

“Hay un tilo en el campo” en el compás 393, esta vez en el piano, para más tarde ser subdividida entre los 

vientos y las cuerdas.

Figura 8
44

RUSSIAN DANCE.

Las cuerdas acompañan 
con hits

Tema principal de la 
danza rusa, los vientos 
amonizados tocan en 
tutti *PyCCKAfl

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: 
imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

27

imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%252C_Igor
imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%252C_Igor


Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

Figura 9 Figura 10

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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Figura 5

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

2.1.1.6. La Habitación de Petrushka: El Acorde de Petrushka

Al final de la vigorosa danza representada por las marionetas, Petrushka, celoso de la atención que la 

Bailarina presta al Paramo, persigue a este con intención de golpearlo y por esto es lanzado de vuelta a su 

habitación dentro del teatro de marionetas. Petrushka está destrozado y desesperado, maldice al Charlatán 

y sufre gravemente su amor no correspondido. Stravinsky utiliza un mecanismo bastante interesante para 

representar el sufrimiento y la desesperación de Petrushka, tanto así, que a partir de esta obra surge el 

nombre de este. El “Acorde de Petrushka” es un mecanismo politonal, compuesto por la yuxtaposición de 

dos triadas mayores a una distancia de un tritono entre sí, en este caso C mayor y F# mayor, que funciona 

como leitmotiv para el personaje de Petrushka y representa el pesar y el sufrimiento de la marioneta.

“El Acorde de Petrushka” aparece por primera vez de forma arpegiada en los clarinetes en el compás 451. 

Más tarde, aparece de igual forma en las trompetas en el compás 471, y luego aparece en el piano en 

trémolos, en el momento en el que Petrushka lanza maldiciones hacia el retrato del Charlatán. Aquí aparece 

más orquestado, con trémolos en las flautas y arpegios en los demás vientos, señalizando el estado de 

angustia en el que se encuentra la marioneta.

Figura 6

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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2.1.1.7. La Habitación del Paramo

Dentro de la habitación del Páramo todo es más brillante, ya que esta representa el oasis dentro de un 

desierto de ensueño. Aquí podemos identificar dos temas principales. El primero es el tema utilizado 

durante los momentos iniciales de la escena, durante los cuales el Páramo intenta abrir un coco que cae de 

una palma, para más tarde darse por vencido y adorarlo pensando que es un dios. Este inicia en el compás 

596, y es introducido primero por el fagot, para finalmente ser tocado de forma completa por el clarinete y 

el clarinete bajo armonizados a 8va, acompañados por el platillo y el bombo, que hacen un ritmo un poco 

“chueco”, y también por las cuerdas.

Figura 8

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

El tema toma un tono más sombrío cuando el Páramo se da cuenta de que no puede abrir el coco y empieza 

a adorarle como dios. Aquí la melodía, armonizada en terceras, primero es introducida por los oboes para 

luego ser tomada por los fagotes, también armonizada en terceras.
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Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

El tercer tema es un vals en el que danzan el Páramo y la Bailarina. El vals inicia en el compa 638, lento y 

Cantabile, con la melodía repartida entre la flauta y el pistón, que luego tocan a contra canto acompañados 

por arpegios en el Fagot. En el compás 659, se convierte en allegretto, con una melodía en las flautas 

armonizadas a sextas acompañado por el arpa y con adornos por parte del pistón. Más adelante, podemos 

ver un ejemplo de disminución, cuando la flauta en vez de tocar notas largas comienza a tocar semicorcheas. 

En el compás 676, el tema inicial de la habitación del Páramo comienza a resurgir al mismo tiempo que el 

vals sigue su curso, chocando entre sí, el tema comienza a volverse disonante y tenso mientras ambos 

personajes continúan su danza. Aquí podemos ver un ejemplo de aumentación, ya que el tema del Páramo 

aparece en notas más largas.

Figura 16

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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2.1.1.8. La Danza de las Nodrizas: “Por el Camino de Petersky”

En la cuarta escena volvemos a ver la plaza ahora en la noche. La feria está en su cúspide, las personas 

danzan alrededor y aparecen una serie de personajes cada uno representando su propia danza. También 

volvemos a ver temas que habían sido presentados en la primera escena, como el tema del inicio en la flauta 

y la “Canción de los Volochobniki”. Pero el tema más sobresaliente en esta cuarta escena es La Danza de 

las Nodrizas, que es un tema basado en la canción folclórica rusa “Por el camino de Petersky”. Este inicia 

en el compás 790, donde los fagotes entran con un ritmo de semicorcheas, que funciona como el ritmo 

motor para el tema, acompañados por las cuerdas, las cuales tocan un ritmo más simple en pizzicato. Los 

violines hacen un tipo de introducción a modo de soli, con una melodía en staccato y luego entran los oboes 

con el tema principal. La melodía es alegre y enérgica, una prefecta representación del ambiente en la plaza. 

Más adelante, la melodía re-aparece de forma fragmentada en el corno, mientras la orquesta va creciendo 

y finalmente aparece el tema completo en los cornos acompañados por la orquesta completa.

TAHEHTj KOPMHdHUTí. THE WET-NURSES’DANCE.
Figura 9

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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Figura 10

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).

2.1.1.9. La Muerte de Petrushka

Al inicio de esta sección, las marionetas salen corriendo despavoridas desde el interior del teatro. Petrushka 

es alcanzado por el Páramo y cae al suelo con un golpe de su sable, rompiéndole la cabeza. La 

muchedumbre se forma alrededor de la marioneta asombrada y asustada, y la policía cuestiona al Charlatán 

sobre la muerte de Petrushka. La música ha pasado de ser bailable y alegre a sombría y triste. Stravinsky 

inicia este tema en el compás 1173 con una frase corta en el clarinete solo, mientras las cuerdas hacen 

trémolos, añadiendo a la tensión y la tristeza del momento. En el compás 1176, entra el violín solo con otra 

frase corta que luego es imitada de forma más adornada y con el ritmo un poco desplazado por el fagot. 

Finalmente, en el compás 1178 la flauta toca otra frase corta, está un poco más percusiva, y Petrushka cae 

muerto luego de su agonía. El Charlatán se presenta al centro de la plaza, y en medio del ostinato de los 

fagotes y adornos melódicos en al clarinete bajo, demuestra finalmente que Petrushka no es más que una 

marioneta. La gente empieza a dispersarse, la feria ha terminado. El Charlatán toma la marioneta en sus 

brazos y empieza a caminar hacia el pequeño teatro de marionetas, cuando de repente el espíritu de 

Petrushka aparece de forma sorpresiva encima del pequeño teatro de marionetas, lanzando sus últimos 

lamentos y maldiciones hacia el Charlatán al estruendoso ritmo de las trompetas en el compás 1211, que 

parecen delinear nuevamente en un arpegio el “Acorde de Petrushka”, acompañados por trémolos en los 

oboes y el mismo ostinato en los cornos. El fantasma de Petrushka se desvanece, su último grito es 

representado en las trompetas que siguen la misma melodía arpegia esta vez armonizadas en segundas. La 

pieza termina con un pizzicato en las cuerdas.
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Figura 11
Figura 12

Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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Extraída de la partitura original de Petrushka. Recuperada de: IMSLP: 
imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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2.2. Pulcinella
Pulcinella es un personaje proveniente de la commedia dell’arte italiana, y es el nombre del ballet de un 

solo acto escrito por Igor Stravinsky durante su Periodo compositivo Neoclásico, basado en la obra de 

teatro del siglo dieciocho llamada Quatre Polichinelles sembables, con música del compositor Giovanni 

Battista Pergolesi37. Se estrenó en la Opera de Paris el 15 de mayo de 1920 interpretada por la compañía 

de Ballets rusos de Sergei Diaghilev, con libreto y coreografía por Ernest Anserme38 y escenografía y 

vestuario por Pablo Picasso39. La historia sigue las travesías amorosas de Pulcinella, su novia Pimpinela, y 

los vecinos jóvenes del vecindario. Las jóvenes del vecindario están perdidamente enamoradas del 

encantador payaso Pulcinella, por lo que los jóvenes celosos que las pretenden planean asesinarle, pero 

Pulcinella es aún más astuto y logra engañarlos a todos. El ballet de un solo acto está divido en 21 escenas 

y está compuesto para una orquesta de cámara moderna con tres cantantes solistas: Soprano solo, Tenor 

solo y Bajo solo en las voces; 2 flautas (doblando como piccolos), 2 oboes y 2 fagotes en la sección de 

maderas; 2 cornos franceses en F, 1 trompeta en C y un trombón en la sección de los metales; 2 violines, 1 

viola, 1 cello y un contrabajo como concertinos; y 8 violines, 4 violas, 3 cellos y 3 cotrabajos como ripieno.

37 compositor, violinista y organista italiano del período Barroco.
38 Director de orquesta suizo.

2.2.1. Temas principales en Pulcinella y su desarrollo temático

2.2.1.1. Obertura: Allegro moderato

Durante la obertura de la pieza se suelen presentar a los personajes y la plaza del vecindario donde se 

desarrolla la historia. En el tema de esta primera escena la melodía es llevada por los violines I, es una 

melodía burbujeante y adornada que consta de dos frases, esta es la base de la obertura. Los vientos 

acompañan con un ritmo similar al de la melodía pero menos activo y menos adornado. Stravinsky utiliza 

motivos extraídos del tema principal, con los que crea secuencias que utiliza como transiciones entre las 

repeticiones del tema. También emplea solos basados en el tema, así como la técnica de cambio de color, 

presentando la melodía en un instrumento diferente, en este caso los fagotes.

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

39 Pintor y escultor español, creador, junto con Georges Braque, del cubismo.
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Figura 14

oloa

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

2.2.1.2. Serenata: Larghetto, Mentre l'erbetta pasce l'agnella (tenor)

El segundo movimiento es una serenata lenta y melodiosa, aquí los jóvenes del vecindario intentan ganarse 

el favor de las jovencitas. Al inicio la melodía es presentada en el oboe con un acompañamiento bastante 

ligero, en el cual el cello hace un ritmo bastante activo pero ligero en punta de arco, las flautas tocan una 

contra melodía sencilla y la viola hace un acompañamiento de notas largas, mientras que la orquesta de 

cuerdas completa entra como acompañamiento, tocando trémolos y golpes rítmicos. Luego la melodía pasa 

al Tenor Solo, aquí el acompañamiento cambia, las cuerdas dejan de tocar trémolos y tocan un 

acompañamiento más rítmico de negras y corcheas, algunas en pizzicato y otras además utilizando 

armónicos al igual que las flautas. Los armónicos le dan una sensación más melancólica al tema a la par 

con el acompañamiento percusivo y repetitivo en pizzicato. En un momento Stravinsky utiliza todas las 

cuerdas en pizzicato, con las cuerdas solistas haciendo doble cuerdas a octavas mientras el tenor sostiene 

una nota larga, esto da bastante tensión al momento, que luego se resuelve con las cuerdas haciendo trinos 

y la entrada de las flautas haciendo un ritmo suave en corcheas y semi corcheas. Al final del movimiento, 

Stravinsky utiliza la imitación, reproduciendo la última frase del tenor solo en los oboes y la flauta en forma 

de canon.

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

36

Scribd.com
Scribd.com
Scribd.com


Edo«

Uso de amnoriicos corno 
acompañamiento

¡Tenor solo lleva la 
melodia

Uso de 
amnoriicos 
como 
acompaña 
miento

«=l i^ w

O'» IO

— ...
F

D !l □ 4

—r F> P-
>

F

»23B£^m3££é9 J^^ T r r n r 1?

■1 liFEiaUflOl ilDii *1 l*C4^ ■

«ODO O Q 6 o
»> J' ^-¿—^"i li J J4 ■4 ^- -»- i^' j—J- J^

Lj n
^„J_|É—V ^ t _

* J»

Cambio de 
tremolos a un 
acompañamier 
to mas ritmico 
de negras y 
corcheas

Figura 18

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.3. Scherzino: Allegro

Este es el movimiento en el que inician las travesuras y los problemas, por lo cual la música es divertida y 

burbujeante. A lo largo de este movimiento, Stravinsky juega mucho con la pregunta y respuesta al igual 

que con la imitación, lo que le da un aire bastante juguetón que representa perfectamente las travesuras de 

los personajes. El tema inicia con los oboes en forma de pregunta, que son respondidos con la segunda semi 

frase por las cuerdas. Luego esta segunda semi frase es imitada por los oboes y la segunda frase es tocada 

por las flautas imitadas por los fagotes una octava más abajo y casi sin acompañamiento, lo que da la 

sensación de que la música se ha vuelto un susurro.

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.4. Allegro

La música se torna frenética y juguetona para la gran entrada en escena de Pulcinella, la música perfecta 

para un payaso. Pulcinella hace su gran danza de presentación anunciado por las maderas acompañadas de 

una frenética contra melodía en semicorcheas en los violines. Luego los violines siguen la melodía en 

semicorcheas acompañados por trinos y arpegios en las demás cuerdas.

Hay una parte bastante interesante en la cual Stravinsky utiliza un ritmo de corcheas y silencios de corcheas 

en las cuerdas, este es el clímax de la danza solo de Pulcinella. Las cuerdas están armonizadas en cuartas y 

es un momento que denota tensión y clímax, que luego se resuelve con una melodía de pregunta y respuesta 

entre los fagotes y el oboe. Finalmente, los fagotes hacen una secuencia en un ritmo de corcheas que lleva 

hacia el siguiente movimiento.

Figura 20

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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Figura 21

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

2.2.1.5. Andantino

En este movimiento Pulcinella danza con una de las jovencitas del vecindario que están enamoradas de 

este. Aquí, el violín solo I lleva una melodía bastante saltarina y arpegiada, a la par con un acompañamiento 

en las flautas y los violines I y II de la orquesta, que hacen arpegios y utilizan armónicos. La segunda frase 

de la melodía es tocada por la flauta que es imitada por el violín solo I en forma de cannon, aquí el 

acompañamiento es mucho más rítmico y activo con un ritmo en semicorcheas y en pizzicato por parte de 

las demás cuerdas. De nuevo Stravinsky se apoya en la imitación y el cambio de color. También utiliza 

efectos de cascada o imitación, o toma un motivo de la melodía con el que crea secuencias que llevan de 

una sección a otra y hacia la reiteración del tema en un nuevo instrumento.
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Figura 23Figura 22

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.6. Allegro

Este movimiento es la danza de Pulcinella con la segunda jovencita. La primera parte del tema sigue siendo 

una melodía saltarina y alegre, al inicio llevada por los oboes con apoyo de los cornos, y en su segunda 

semi frase es imitada por las trompetas que tocan parte de la melodía desplaza en forma de canon, esto 

acompañado de trémolos en los fagotes. La segunda frase es tocada por las trompetas acompañadas por los 

fagotes tocando arpegios en staccato. Stravinsky marca la reiteración de la melodía en los oboes con un 

tutti de una corchea en staccato, de nuevo con las cuerdas haciendo cuerdas dobles armonizadas en cuartas. 

Este gesto rítmico parece ser un tipo de leitmotiv para Pulcinella. De nuevo aparece la melodía en los oboes 

con el segundo oboe y el fagot haciendo un contra canto, mientras que las cuerdas hacen un ostinato rítmico 

en corcheas que sirve como ritmo motor. El segundo tema es una melodía más dulce y cantable, igual y 

como pasa en el movimiento anterior. De nuevo el cambio hacia este tema es marcado por un gesto rítmico 

de una corchea en las cuerdas, esta vez en pizzicato. Las demás cuerdas en la orquesta acompañan esta 

melodía con arpegios en corcheas. Más adelante aparece de nuevo el primer tema esta vez en los cornos, 

para luego ser tocados por las trompetas. Hacia el final del movimiento podemos ver una secuencia en la 

cual Stravinsky utiliza de nuevo este gesto en corcheas en las cuerdas armonizadas en cuartas.

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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Figura 25

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.7. Ancora poco meno: Contento forse vivere (soprano)

Pimpinela ha encontrado a Pulcinella en sus andanzas. En este movimiento ambos danzan mientras 

Pulcinella intenta que su novia le perdone. En un inicio la melodía es llevada por el oboe, acompañado por 

arpegios hechos por el violín solo I en pizzicato, la música se siente triste e íntima, representa la discusión 

de pareja que tienen ambos personajes y la tristeza de Pimpinela al haber encontrado al payaso en una de 

sus andanzas. Luego la soprano solo toma la melodía, acompañada por las cuerdas, que acompañan con 

líneas melódicas y contra cantos, a veces tocando a unísono con esta. También existe un momento en el 

cual el fagot toca a unísono con la soprano, esto le da más fuerza y otro color a la melodía. Este movimiento 

es bastante melódico y suave, aquí también se ve mucho la utilización de la imitación y el canon, que son 

característicos del neoclasicismo.

Figura 27
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Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.8. Allegro assai

Los jóvenes, celosos de la atención que las doncellas prestan a Pulcinella, atacan al payaso tratando de 

matarle. La música se vuelve extremadamente rápida y frenética. El movimiento inicia con un gran tutti en 

fortísimo, Stravinsky utiliza una figura rítmica de negra y corcheas que se escucha como una marcha 

señalizando el peligro. Las flautas están en un registro bastante alto, C6, al igual que los violines I, esto 

agrega a la tensión que se quiere lograr en esta parte del ballet. Stravinsky se vale de esta figura rítmica de 

cuatro corcheas para desarrollar toda la acción en este movimiento utilizándola de diferentes formas en 

distintos instrumentos. Como por ejemplo, los cornos y los fagotes que emplean esta figura en staccato y a 

modo de pregunta y respuesta. En esta parte también utiliza el mismo motivo pero de forma aumentada en 

las cuerdas que acompañan a los fagotes cuando tocan en respuesta a los cornos. Otra figura muy utilizada 

en este movimiento son las semi corcheas, usualmente en las flautas pero más adelante intercaladas en los 

demás instrumentos haciendo uso del staccato, este ritmo da una sensación de urgencia que va 

perfectamente con la acción en escena mientras Pulcinella huye de sus atacantes. Para el final del 

movimiento se reitera el tutti inicial, y luego aparece la figura rítmica de corcheas y silencios que Stravinsky 

parece utilizar como leitmotiv para Pulcinella.

El resto de 
la orquesta 
acompaña 
en tutti

Glisarrdos que 
conectan una 
sección con la

' I^i'i tviuit

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.9. Allegro - Alla breve: Con queste paroline (bajo)

Pimpinela piensa que Pulcinella ha sido asesinado sin imaginar que todo esto es una farsa para lograr que 

esta lo perdone. En este movimiento la farsa es desvelada al público y se ve como Pulcinella cambia de 

lugar con su amigo, quien se hace pasar por él. El movimiento inicia con un ostinato en negras en las 

cuerdas, mientras que las cuerdas solo tocan en pizzicato, las cuerdas de la orquesta tocan con el arco y 

hacen dobles cuerdas. El corno hace una introducción al tema principal, imitado por la trompeta. Luego el 

bajo solo canta la melodía completa acompañado por las cuerdas haciendo acordes y algunas veces tocando 

al unísono con este, esto también ocurre con la trompeta. Más adelante, Stravinsky utiliza un ritmo de 

corcheas en las cuerdas para acompañar a la voz, este ritmo da una sensación de danza. Después, pasa a 

utilizar las cuerdas al unísono con la voz una 8va más alta, lo que le da mucho dramatismo a la línea 

melódica. En este movimiento Stravinsky se vale mucho de agrandar y reducir la orquesta y del uso de los 

unísonos a diferentes octavas para dar más dramatismo a las líneas melódicas.
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2.2.1.10. Andante: Sento dire no' ncè pace (soprano, tenor & bajo)

Pimpinela y el resto de los vecinos encuentran al doble de Pulcinella, quien finge estar muerto. Este 

movimiento es un trio entre la soprano solo, el tenor solo y el bajo solo. Inicia con una introducción lenta 

y melancólica en las cuerdas. Los violines solo I y II y la viola tocan la melodía mientras las demás cuerdas 

acompañan con trémolos. La introducción tiene una parte muy interesante en la que las cuerdas solo hacen 

un tipo de danza con el violín I llevando la melodía, el violín II y la viola hacen un ritmo en fusas en 

staccato y el cello y el contrabajo tocando un ritmo motor de semi corcheas con puntillo. Al entrar las voces 

cantan en coro, representando a las personas del vecindario que encuentran a Pulcinella muerto y son 

testigos de la tristeza de Pimpinela. Las voces son acompañadas por las cuerdas, que tocan notas largas y 

arpegios en corcheas.

Figura 31

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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Figura 32

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

2.2.1.11. Presto: Ncè sta quaccuna pò (soprano & tenor) / Una te fa la nzemprece (tenor)

Dentro de este movimiento se presentan dos canciones, la primera es un dueto entre la soprano y el tenor. 

Aquí la melodía está acompañada por un ritmo motor hecho por los vientos a partir de un motivo rítmico 

consistente en corcheas y semi corcheas, mientras que las cuerdas tocan negras utilizando doble cuerdas 

armonizadas en sextas. Esto acompaña a la primera semi frase de la canción. En la segunda semi frase las 

cuerdas tocan un ritmo al unísono con las voces, lo que le da más fuerza a la melodía y da más expresividad 

y dramatismo al momento. Para la segunda frase son los vientos quienes tocan un ritmo al unísono con las 

voces, luego, mientras las voces hacen notas largas, Stravinsky reutiliza un ritmo anterior utilizado por las 

voces en los vientos, esto empuja hacia adelante la acción del momento como un ritmo motor. La orquesta 

va creciendo hacia el clímax de esta canción, y al final de esta, la orquesta se vuelve a achicar con algunos 

instrumentos imitando parte de la melodía como un susurro.

Luego de la primera canción, hay una sección intermedia en tiempo Presto, aquí es donde aparece el mago. 

Esta sección es bastante rítmica, tiene un motivo rítmico de negras y silencios de negras que recuerda 

mucho al leitmotiv rítmico de corcheas y silencios de corcheas, utilizado para Pulcinella. Esto hace sentido, 

ya que el mago es en realidad Pulcinella disfrazado. El violín introduce la melodía de la siguiente canción, 

mientras que los fagotes hacen un acompañamiento en negras utilizando staccatos y las cuerdas solo hacen 

este motivo rítmico en doble cuerdas armonizadas en 5tas. Esta sección es como una introducción a la 

siguiente canción, que es el solo del tenor.

El solo del tenor tiene un ritmo frenético, este y el oboe tocan al unísono un ritmo acelerado de corcheas 

acompañado de notas largas en los fagotes y golpes rítmicos de corcheas en staccato tocados por las cuerdas 

solo, las cuerdas de la orquesta también hacen un ritmo en corcheas en staccato, este a modo de ostinato 

arpegiado. Por otra parte el corno hace una contra melodía descendente hacia el final de la frase. Stravinsky 

utiliza estos mismos mecanismos atreves de todo este movimiento pero rotando los instrumentos en los que 

aparecen. Por ejemplo el ostinato de corcheas en staccato aparece luego en el oboe, la contra melodía 

descendente aparece luego en la trompeta, y las cuerdas pasan a hacer un ostinato con armónicos.
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Figura 34

Figura 33

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.12. Gavotta con due variazioni

Este movimiento es una danza francesa en la que bailan las jóvenes del vecindario con los dos jóvenes que 

las intentan cortejar vestidos de Pulcinella, luego Pimpinela se une a la danza junto a un tercer Pulcinella. 

Este movimiento es lento, melódico y dulce. La textura aquí es densa y contrapuntística, al inicio el oboe I 

lleva la melodía y es acompañado por diferentes líneas melódicas tocadas por el oboe II, los fagotes y el 

corno I. Luego un segundo tema es tocado por la flauta I acompañada por el fagot haciendo notas largas 

mientras el corno hace un ritmo de negra y corchea, estos luego intercambian roles. La segunda frase de 

este segundo tema es luego tocado por todos los vientos en tutti.

Luego de que se presenta el tema original a este le siguen dos variaciones. En la primera variación la 

melodía aparece en el oboe I acompañado por el corno II. Stravinsky utiliza la disminución y la melodía se 

torna más arpegiada. En la segunda variación la media es tocada por la flauta I, esta vez es más melódica 

y adornada, se subdivide con el oboe que toca parte de esta en forma de respuesta y hacia el final de la frase 

hace un contra canto. Aquí la melodía está acompañada por un ostinato en el fagot compuesto por semi 

corcheas, este funciona como un ritmo motor y le da una sensación frenética a la media.

Figura 35
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Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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Figura 44

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

Figura 45

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

Figura 36

extraída de la partitura original de pulcinella, recuperada de: scribd.com.
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2.2.1.13. Vivo

En este movimiento la música recuerda a una marcha, por el uso de los metales y el ritmo de la melodía. 

El movimiento inicia con una melodía en staccato en los cornos, compuesta por el característico ritmo de 

corcheas y silencios de corchea que hemos visto a través de la pieza, y que suele aparecer cuando aparece 

Pulcinella. El trombón y el contrabajo acompañan a esta melodía entre cortada que parece un llamado, con 

adornos melódicos, mientras que los cellos hacen una contra melodía en negras. Luego, la trompeta, el 

trombón y el contrabajo se unen a los cornos y hacen una melodía que desciende en una secuencia en 

segundas. El cello y el contrabajo responden a esta secuencia con una melodía subdivida entre ambos, que 

es luego repetida esta vez con el trombón al unísono con el contrabajo. Más adelante, las flautas, los oboes, 

los cornos y la trompeta hacen una variación del ritmo utilizado en la secuencia, utilizando una corchea y 

un silencio de negra en vez de una negra con puntillo, con el trombón haciendo una respuesta. A esto luego 

se unen los fagotes y el contrabajo haciendo la melodía. Este ritmo es variado nuevamente esta vez siendo 

más adornado al inicio y tocado por la flauta I, mientras que la flauta II y la trompeta hacen un ritmo 

parecido y el contrabajo solo hace el ritmo original.

Metodia en staccato
tocada por los

Figura 37

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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Melodia con el ritmo de la 
secuentcia anterior variado

Mismo ritmo variado 
nuevamente mas adornado al 
inicio.

Figura 38

La flauta II y la trompeta hacen 
otros ritmos derivados del de la 
melodía

El contrabajo 
toca el ritmo 
original

■ I -Acompañamiento en 
É^^ ;=E negras en el cello y 

el contrabajo de la 
orquesta

2.2.1.14. Tempo di minuetto: Pupillette, fiammette d'amore (soprano, tenor & bajo)

Desvelado el engaño y con Pimpinela y Pulcinella juntos de nuevo, las dos jovencitas deciden aceptar a 

los jóvenes que las habían estado cortejando y las tres parejas se unen en matrimonio. Este movimiento es 

un segundo trio entre la soprano, el tenor y el bajo. La música es lenta y melodiosa. El tema es presentado 

inicialmente en el corno I para luego pasar a las cuerdas. Luego de esta introducción entra el bajo solo, 

acompañado por un ritmo picado de semi corcheas en los cellos y los contrabajos. Al entrar las demás 

voces, tenor y soprano, estas cantan en cannon y a veces también hacen contra cantos entre sí. Al entrar 

estas dos últimas el acompañamiento se hace más denso, y tocan todas las cuerdas en pizzicato.

Figura 39

Contra canto en forma de 
respuesta en el trombón
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Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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2.2.1.15. Finale: Allegro assai

Para el gran final Stravinsky utiliza un tema tipo fanfarria, que al inicio es presentado en un gran tutti con 

toda la orquesta y luego de forma más reducida va apareciendo en los diferentes instrumentos y familias de 

instrumentos, completo y de forma fragmentada y variada como ya hemos visto a través de la obra, 

intercalado con un segundo tema más melodioso. El segundo tema suele aparecer en una textura más 

contrapuntística acompañado por contra cantos. Dentro del tutti del primer tema, Stravinsky da movimiento 

y profundidad a este, haciendo que todos los instrumentos hagan el mismo ritmo pero dando diferentes 

líneas melódicas a varios de estos, algunos sostienen la misma nota, otros se mueven de forma contraria a 

la melodía y otros hacen una línea diferente. Para el final del movimiento Stravinsky hace una variación 

del tema principal y lo desplaza cambiando las figuras rítmicas. La pieza finaliza con un gran tutti.

ema pnndpai

Figura 40

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com

Figura 41

Extraída de la partitura original de Pulcinella, recuperada de: Scribd.com
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3. Marco Proyectual

3.1 Elementos contrastantes

3.1.1. Estructura

La forma es uno de los aspectos más contrastantes entre las dos piezas. Por una parte Petrushka es un 

magnífico ejemplo de los inicios de la música para cine, dado que la forma musical está totalmente basada 

en la acción en escena y no está definida por movimientos musicales como lo está Pulcinella. En Petrushka 

los temas van apareciendo según la escena se va desarrollando y según van apareciendo los personajes, 

cada uno con un tema propio que le representa, y así mismo, cada acción u acontecimiento en la obra tiene 

un tema característico. Por ejemplo, la feria tiene la melodía en las flautas que representa el griterío en la 

plaza, Petrushka tiene un acorde que le representan a él y el pesar por el que está atravesando, el Páramo 

tiene un tema que recuerda a la música árabe que le representan a él y a su habitación, la cual simula un 

desierto, la Bailarina y el Páramo tienen un vals que representa su cortejo etc. Por otra parte, Pulcinella está 

dividida en movimientos, como es usual en la tradición clásica, cada uno delimitado y definido. En 

Pulcinella, pareciera que la acción en escena acompaña a la música, en vez de ser la música la que acompañe 

al baile. En Petrushka la música expresa y acompaña al baile que representa la historia, en Pulcinella el 

baile expresa y acompaña lo que dice la música. Pulcinella tiene una estructura más delimitada, cada 

movimiento tiene un inicio y un final, mientras que en Petrushka la música se va extendiendo junto con la 

acción de los personajes. En Petrushka la música acompaña a la historia, mientras que en Pulcinella la 

música cuenta la historia.

Ilustración 2

Diseño de escena para el Primer Tableaux de Petrushka: La Feria Shrovetide. Extraído de: 
Wordpress.com

Ilustración 3

Diseño de escena para Pulcinella por Pablo Picasso. Extraído de 
collection.mcnayart.org
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Grafica 2

PETRUSHKA
ESTRUCTURA

hallei foliiórifíi de un solo acto dividido en 4 Tableanx o escenas. Cada escena esta 

dividida en diferentes secciones según aparecen ¡os personajes y se desarroUa ia acción. 

Cada acción y personaje cuenta con un tema musical propio. Ordenado por numero de 

sección. Los temas en azul son ios temas analizados en esta tesina.

PRIMER lABLAUX; LA 
FERIA BHROVETIDE

■ [I] La Feria Shrovetíde
* [5] Canción de los Coiaclioímiki. 

Aparecen los juergniiLas 
borrachos.

- [7] Aparece el maestro de 
CeremcDiias.

• [9] Aparecen el organista y la 
prirnera bailarina

• [12] El organista comienza a tocar
- [13] íúcia ia tarde en otoño ilutáaso'. 

La primera bailarina interpreta su 
danza.

■ [15] Aparece la segunda bailarina 
con una caja musical.

- íld líacia la tarde en oioño lluiíioso- 
Reaparece la primera bailarina.

• [17] La Música para y el maestro de 
ceremonias reanuda su discurso.

> [201 Cafiàôndetes yolockobniká 
Vuelven los juerguistas borrachos.

■ [27] La feria SAnvetide.
• [SO] El Truco de Magia: Aparece 

el Charlatán.
• [S2] Se revela el teatro de 

marionetas.
■ [33] La Danza Rusa: Las 

marionetas son traídas a la vida. 
Hayan lila en el campo.

• ÍSQ1 Camión para la víspera de San 
Jaan.

■ [<3] lltty un tilo ett ei eastpú
• [47] Cae el telón , cambio de 

escena marcado por redoble de 
tambores.

SEGUNDO TABLEAUX; LA 
HABITACIÓN DE

PETRUSHKA

t [46] La Habitación de Petnishka
» [49] El dccrde de Petraskia aparece c ti 

los clarinetes.
■ [51] El acorde de Pelruslska aparece en 

el piano. Petrushka maldice al 
Charlatán.

• [55] La bailartjta entra a la Ilabitacióit 
de Petrushka.

■ [57] Petrushka pierde el control.
■ [53] La Bailarina escapa de la 

Habitación de Petrushka.
> [60] Lus lainetitus de Petrushka.

TERCER TABLEAUX; LA 
HABITACIÓN DEL 

PARAMO

• [G2] La Habitación del Paramo.
» [G5] Tetna del Paramo
• [69] La Pansa de ia Sailarina
• [71] £1 Caij. La Bailarina y el Paramo.
• [77] Petrushka irrumpe en la 

habitación del Paramo.
• [73] La pelea entre Petrushka y el 

Paramo.
* [81] El Paramo lanza a Petrushka 

fuera del teatro

CUARTO TABLEAUX; LA 
F ERIA S H RO VE 1 1 DE EN 

LA NOCHE

• [32] La Feria Shrovetide (en ia noche]
< [90] La Danza de las Nodrizas; Poret 

Catnino de Petersky.
* [100] Entra el campesino con el oso.
• [102] Entran el mercader y las dos 

gitanas.
< [103] El mercader toca el acordeón 

mientras las gitanas bailan.
* [103] Danza de los Cocheros y los 

Caballeros
• [112] Las Nodrizas y los Cocheros 

danzan juntos.
» [117] Aparecen los enmascarados.
* [122] Danza de los enmascarados.
> [123] La multitud se une a la danza de 

los enmascarados.
< [125] Petrushka sale disparado del 

pequeño teatro.
* [128] El Paramo alcanza a Petrushka y 

le golpea con su sable. Petrushka cae al 
sue lo.

< [129] La muerte de Petrushka: La 
multitud se reúne alrededor de 
Petrushka, este agoniza y muere.

• [130] El mago recoge el cuerpo de 
Petrushka demostrando que no es mas 
que una marioneta y la multitud se 
dispersa.

* [131] El Charlatán arrastra el cuerpo de 
Petrushka hacia el teatro.

• [132] El espíritu de Petrushka sobre 
sale por encima del teatro, lanzando 
sus últimos lamentos, mientras el 
Charlatán sale corriendo asustado.

Elaboración propia. Datos extraídos del análisis realizado a la partitura del ballet Petrushka por Igor Stravinsky, extraída de: extraídas de: IMSLP: 
imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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3.1.2. Fuentes literarias

Petrushka tiene una sólida base en el folclor de la Rusia medieval, cada tema está basado, proviene o es 

una versión de alguna canción folclórica o elemento representativo de la Rusia del 1800 y la Rusia 

primitiva. Un ejemplo de esto son las versiones de varias canciones folclóricas utilizadas por Stravinsky en 

el ballet, como son: Canción de los Volochobniki, Hacia la tarde en otoño lluvioso, La canción para la 

víspera de San Juan y Por El Camino de Petersky. Por otra parte, Pulcinella siendo una recomposición de 

la versión del siglo dieciocho de Pergolessi, está totalmente basada en la literatura de la commedia dell’arte 

italiana que mezcla elementos del teatro del renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas, como son 

los disfraces y las máscaras. Ambos ballets representan al mismo personaje desde dos puntos de vista 

diferentes, uno desde el punto de vista del folclor ruso y otro desde el punto de vista de la literatura del 

renacimiento italiano. Petrushka es la marioneta de un payaso desdichado y triste que sufre por un amor no 

correspondido, y Pulcinella es un charlatán que se la pasa de traversa en travesura, esto, además de las 

fuentes de las que surgen las historias de cada ballet, es uno de los mayores influyentes en la música y el 

tratamiento temático en cada obra. En Petrushka podemos ver partes de la salvaje Rusia primitiva y 

representaciones de las tradiciones rusas, en Pulcinella se despliega toda la comicidad del teatro italiano 

renacentista, mezcladas con las tradiciones musicales clásicas

3.1.3. Orquestación y desarrollo temático

Petrushka fue compuesta y estrenada en la temporada de pre-guerra y pre-revolución rusa, en este tiempo 

todavía era posible la utilización de orquestas completas, en contraste con Pulcinella que fue escrita y 

estrenada en época de escasez, por lo cual utiliza una orquesta de cámara moderna, mucho más reducida 

que las orquestas a las que Stravinsky estaba acostumbrado a utilizar en sus ballets. Otro punto contrastante 

es la utilización de voces en Pulcinella, al contrario de Petrushka que es totalmente orquestal. Mientras que 

en Petrushka Stravinsky tiene más espacio e instrumentos para jugar con los colores, en Pulcinella, aunque 

con una orquesta más reducida, Stravinsky nivela la escasez de instrumentos con la utilización de voces.

Ilustración 4.

A la izquierda Vaslav Nijínski como Petrushka, imagen extraída de: ciudaddeladanza.com. A la 
derecha Ilustración de Pulcinella por Picasso, extraída de: Wikipedia.org.
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Grafica 4

FUENTES LITERARIAS

Elaboración propia. Datos extraídos del análisis realizado a las partituras de los ballets Petrushka y Pulcinella por Igor Stravinsky, extraídas de: IMSLP: 
imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor) y Scribd.com.
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3.2 . Elementos comunes

3.2.1. Leitmotiv

Además de ambas obras ser ballets, que es un género en el que Stravinsky se destacó en gran manera a lo 

largo de su carrera, y de que ambos hablan del mismo personaje desde perspectivas diferentes como ya 

hemos mencionado antes, existen varios otros elementos que son comunes a ambas piezas aun siendo estas 

de estilos y fuentes diferentes. Uno de estos elementos es el leitmotiv. En ambas obras Stravinsky crea o 

da al personaje principal un gesto musical que representa a este. En Petrushka es “El Acorde de Petrushka” 

que funciona como leitmotiv o tema representativo del personaje de la marioneta. Este aparece en la 

segunda escena, La Habitación de Petrushka. La yuxtaposición de estos dos acordes tan lejanos y a la vez 

cercanos y la disonancia que crean al juntarse es la representación musical de la desesperación y el pesar 

de Petrushka. En Pulcinella, Stravinsky emplea un gesto compuesto por corcheas y silencios de corchea 

en un tempo usualmente rápido y que suele aparecer en las cuerdas de varias formas, ya sea en pizzicato, 

staccato o portato. Este gesto suele aparecer cada vez que Pulcinella está en escena o vuelve a reaparecer 

luego de una ausencia larga. Este ritmo de corcheas rápido y saltarín es la representación de la naturaleza 

burlesca, despreocupada y charlatana de Pulcinella y representa sus bromas, sus travesuras y sus aventuras.

Leitmotiv del personaje de Petrushka: “El Acorde de Petrushka”

Leitmotiv rítmico del personaje de Pulcinella: 
Figura 43

Climax de ia danza

Extraída de la partitura original de Petrushka, recuperada de: IMSLP: 
imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor).
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3.2.2. Desarrollo temático
En cuanto a desarrollo temático, aun cuando Petrushka tiene una estructura más libre existen muchos 

elementos que son comunes en ambas piezas. Stravinsky utiliza mucho el desplazamiento rítmico, más en 

Petrushka que en Pulcinella, y también se apoya bastante en extraer células rítmicas de los temas que luego 

utiliza en secuencias y secciones de transición que conectan un tema o una canción con la otra. Otro 

elemento bastante utilizado por Stravinsky en ambas piezas es la imitación, Stravinsky presenta una 

melodía completa en un instrumento que enseguida es imitado por otro muchas veces en una octava 

diferente. Otra técnica que suele utilizar, y que es común en ambas piezas, es la de introducir parte de la 

melodía en algún instrumento, para luego presentar el tema completo en otro. En Pulcinella también se 

puede ver el uso del canon más clásico, esto por la influencia del neoclasicismo bajo la cual estaba 

Stravinsky en la época en la que compuso esta pieza.

Stravinsky tenía un gran dominio de la orquesta y esta es una de sus características compositivas más 

sobresalientes, en ambas piezas utiliza diferentes combinaciones de instrumentos para reiterar la melodía 

sin cansar al oyente, también utiliza diferentes efectos en las diferentes apariciones de los temas. Uno de 

los efectos más utilizados por Stravinsky es el staccato y podemos ver ejemplo de esto en ambas piezas. 

Otro elemento a destacar que se puede notar en ambas piezas es su tendencia a armonizar los oboes y los 

fagotes en terceras. Una de las características más sobresalientes del desarrollo compositivo de Stravinsky 

es también su basta utilización de ostinatos independientes, con los que crea mayor tensión y empuja la 

acción de la música hacia adelante.

acción musical y transformando los temas de formas que son meramente características de el mismo, como 

un sello personal. Si hay una característica que marca las piezas como “Piezas de Igor Stravinsky” es su 

tratamiento rítmico y esto salta a la vista en ambas piezas. Podemos ver ejemplos de esto en el 

desplazamiento rítmico que este utiliza en el tema principal de la Feria Shrovetide, así como en Hay Un 

Tilo En El Campo en la sección de la danza rusa. En Pulcinella Stravinsky utiliza más que nada el canon, 

con las voces imitándose entre sí pero entrando un compás o un tiempo por delante o por detrás. También 

podemos ver ejemplos del tratamiento rítmico que utiliza Stravinsky en sus piezas, cuando extrae partículas 

rítmicas de algún tema y los utiliza en secuencias o crea una nueva melodía que presenta en un nuevo 

instrumento.

Otro elemento a tomar en cuenta es la estructura de las piezas. Aunque las estructuras de estas piezas 

podrían parecer totalmente diferentes, si lo pensamos mejor, cada fragmento en Petrushka tiene más o 

menos la misma duración que un movimiento en Pulcinella, teniendo estos una duración de uno a dos 

minutos, y cada uno representa una escena o una acción o parte de la historia. La verdadera diferencia entre 

ambas es que Petrushka está dividida en cuatro partes grandes que se subdividen, mientras que Pulcinella 

está representada por 21 partes que no están agrupadas bajo el nombre de una sección mayor, como pasa 

en Petrushka. Esto, me parece, se debe al uso del escenario en ambos ballets. Petrushka tiene tres escenarios 

completamente diferentes, mientras que en Pulcinella la acción ocurre toda en la misma plaza, ósea el 

mismo escenario.

En ambas piezas podemos encontrar ejemplos de ritmos de danzas transformados al estilo de Stravinsky, 

marchas, vals y danzas folclóricas rusas y francesas. Ejemplos de esto en Petrushka son la misma Danza 

Rusa, el vals de la Bailarina y el Páramo y la Danza de las Nodrizas. En Pulcinella podemos ver que 

Stravinsky utiliza algunos ritmos bailables como acompañamiento en las cuerdas en algunos temas, pero 

el mejor ejemplo de danza es su versión de la danza francesa Gavotta en el movimiento titulado “Gavotta 

con due variazioni”.

Talvez la mayor característica compositiva y la más sobresaliente de Stravinsky es su tratamiento rítmico. 

Stravinsky fue una figura referente y representativa de la llamada “revolución rítmica” del siglo veinte, 

transformando el tiempo y los ritmos a su antojo, creando ritmos motores que empujan hacia adelante a la
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Grafica 5

COMPARACIÓN DE ELEMENTOS 
TEMÁTICOS

PETRUSHKA ELEMENTOS COMUNES PULCINELLA

• Secciones y secuencias de 
transición que conectan una 
canción o un tema con el siguiente

• La música acompaña a Ja acción en 
escena

• Cada personaje y situación tiene 
un tema que le representa

• Tota I mente o rq uesta I
• Danza rusa
• Canciones folcJóricas rusas 

instrumentales
• Canción folclórica rusa y temas 

basados en el folclor ruso
• Orquesta completa
• Imitación entre instrumentos

• Desplazamiento rítmico
• ]_a música acompaña a la acción en 

escena
• Imitación: can non y contrapunto
• Secciona miento de la melodia
• Ritmos irregulares y métricas 

cambiantes
• Armonización del oboe en terceras
• Ostinatos independientes
• Extracción de células rítmicas para 

utilizarlas en secuencias
• Leitmotiv
• Uso recurrente del staccato
• Cambio de color presentando el 

tema en un instrumento diferente
• Utilización de; secuencias, 

segmentaciones, aumentación y 
diminución

• El baile representa lo que la música 
expresa

• Movimientos definidos y 
seccionados

• Pulcinella es el único personaje 
con un leitmotiv

• Utilización de voces
• Danza tradicional francesa: Gavotta
• Formas clásicas como el tema y 

variaciones y el cannon
• Temas basados en la vida cotidiana 

de la Italia renacentista
• Opera clásica italiana
• Orquesta de cámara con voces

Elaboración propia. Datos extraídos del análisis realizado a las partituras de los ballets Petrushka y Pulcinella por Igor Stravinsky, extraídas de: IMSLP: 
imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor) y Scribd.com.

64

imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%252C_Igor
Scribd.com


Grafica 6

LINEA DE TIEMPO 
MUSICAL

• Líi iínea de tiempo eíe Feíruskka está basada en el filme de esie bailet Aecho por Bolshot Satleí, 

producido por .Moífílm, y estrenado en 3003.

• La Imea de tiempo de Fidcinelia está basada en eijdmc de este baliel hecho por eí Scapino Ballet.

un

1. Overture 2. Serenata
min 0:00 -2:20 min 2:20 -5:20

3. Scherzino 4. Poco piu vivo 5. Allegro
min 5:20 -6:55 min 6:55 -7:0S min 7:08 -8:04

6. Andantino 
min 8:04 -9:20

Segundo Tableaux Min 09:50 - 14:20 Tercer Tableaux Min T4:2O - 20:40
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7. Allegro 8. Ancora poco meno ^^ Allegro assai 10, .Allegro —Alla breve 11. Andante; 
min 9:20 -70:54 min 10:54 -13:00 min 13:00 -14:52 min 14:52 -17:05 min 17:05 -20:42
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iiim 20:42-2124 niin 21:24-22:55 min 22:55-24:42 niin 24:46-26:0'3 ruin 26ÍB-2010 ruin 2B:[S-29:10 'íT'JME- miii 3330-3450 34.513 37)16 - i"0S lacs

Elaboración propia. Datos extraídos del análisis realizado a las partituras de los ballets Petrushka y Pulcinella por Igor Stravinsky, 
extraídas de: IMSLP: imslp.org/wiki/Petrushka_(Stravinsky%2C_Igor) y Scribd.com.
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Portafolio
Como requerimiento formal, por parte de la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la 

Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), para optar por el título de Licenciatura en Música 

Contemporánea con una concentración en Composición, Arreglo y Producción, he confeccionado un 

portafolio de 9 piezas que consiste en 6 piezas originales y 3 arreglos, siendo dos de estas música contra 

video. A continuación se presentan las partituras completas de dichas piezas junto a una breve descripción de 

cada una.

Ilustración 5
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Fuga para piano a cuatro partes
Una fuga es una pieza cuya estructura musical es polifónica, es decir, que consta de varias voces o partes que 

se imitan entre si bajo condiciones armónicas específicas. Estas 4 voces o partes se denominan: Sujeto, que 

es la melodía principal de la cual se derivan las demás partes, Respuesta, Contra-sujeto y Parte Libre. Una 

fuga está compuesta por tres partes principales: La exposición, donde se presenta a todas las voces en orden, 

El desarrollo, que es una parte libre donde se utiliza material extraído del sujeto y la exposición, y el Stretto 

o coda, la parte final donde se presenta todas las voces nuevamente esta vez con una mayor cercanía entre sí.

Ilustración 6
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Fugue in D minor
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Arreglo para orquesta de Big Band
Esta pieza consiste en una arreglo de la pieza Cheek to cheek, compuesta por Irving Berlin, para una orquesta 

de big band clásica. El arreglo es de estilo swing y consta de 2 coros de la pieza original, una introducción y 

coda de mi propia autoría al igual que el soli o solo concertado de saxofones y un shout chorus. Para este 

arreglo he utilizado tanto técnicas de voicing mecánicos, como son el drop 2, el four way close y el drop 3 y 

drop 2 + 4, como lo que es la armonización en terceras y cuartas, clusters, voicings abiertos y triadas de 

estructura superior. También, utilice contra melodías y melodías independientes, y de igual forma, jugué con 

el color de los instrumentos.

Ilustración 7

72



Concuri store
Cheek to Cheek

Trving Berlin
Ait.: Stefany RodriguezIMMll
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Cheek to Cheek 5
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Ilustración 8
Arreglo vocal para cuatro voces
La siguiente pieza es un arreglo para ensamble de voces de la pieza Ain’t Misbehavin’ compuesta por Fats 

Waller. La pieza es totalmente vocal y en estilo Swing. Esta pieza consta de dos coros de la composición 

original, al igual que una introducción, una coda y un solo de mi autoría. Las voces utilizadas son Soprano, 

Alto, Tenor y Bajo, con un Tenor como solista principal, y una Alto como solista secundaria. En este arreglo 

utilice también lo que son las técnicas de voicings mecánicos que se suelen utilizar en los vientos, como el 

drop 2, así como armonizaciones en cuartas, terceras y sextas. También decidí aprovechar a los intérpretes de 

formas distintas, indicándoles a los tenores que emularan al bombo golpeándose el pecho a modo de tambor, 

y dándoles una línea de walking bass a los bajos, para dar la sensación de un ensamble de jazz pequeño.
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Fats Waller
Arr: Stefany Rodriguez
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Ain't misbehavin'
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6 Ain't misbehavin'
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Composición para orquesta sinfónica
Esta pieza es una composición original para una orquesta sinfónica clásica. Aquí se aplican las técnicas de 

composición aprendidas a lo largo de la carrera y el conocimiento sobre los tipos y familias de instrumentos. 

Para esta pieza me inspire en los videojuegos clásicos de tipo RPG que fueron parte de mi infancia. Esta tiene 

forma de arco, es decir, ABCBA, y se compone de 3 temas principales diferentes, una introducción y una 

coda. El primer tema A es una marcha, el segundo tema B es un vals y el tercer tema C es un tipo de marcha 

donde el protagonismo lo toman los metales. En esta pieza también utilice armonizaciones en terceras, cuartas, 

quintas, y sextas. También jugué con los instrumentos, cambiando la orquestación de las secciones A y B en 

su aparición final.

Ilustración 9
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Composición para orquesta de cuerdas
Esta pieza es una composición original. Es un Rondo con una estructura ABACABA, con tres temas 

principales. El tema A aparece al inicio y reaparece luego de cada uno de los demás temas. Para esta pieza me 

inspire en el Rondo for String quartet del compositor Ludwig van Beethoven. Aquí, utilicé técnicas de 

composición para cuerdas, manteniendo las diferentes líneas independientes. También, utilice armonizaciones 

en terceras, cuartas y sextas, doble cuerdas, divisi etc. De igual forma, aproveche los diferentes rangos de cada 

instrumento y las diferentes técnicas y formas de tocar las cuerdas, como pizzicato, detache, sur la table etc.
Ilustración 10
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4 Rondo for string Orchestra
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Arreglo para pequeño ensamble
El siguiente es un arreglo para un ensamble pequeño de sección rítmica extendida, vocalista principal y 

background vocals de la canción Tomorrow de la artista inglesa Jorja Smith. El arreglo es de estilo R&B con 

un feel laid back y cuenta con una introducción de mi autoría. Mi inspiración para este arreglo es el estilo 

R&B de los 2000s, con la utilización de cuerdas sintéticas y un feel de batería “atrasado”. Utilice también 

dos guitarras, que harían el rol de los vientos, tocando riffs y complementando la sección rítmica, un piano y 

un sintetizador de cuerdas para ayudar a darle también ese aire de los 2000s.

Ilustración 11
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To morrow 9
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Film cue
Esta pieza es una composición original para una escena filmográfica. La escena utilizada fue extraída, con 

fines educativos, de la película Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ya que la película está ambientada en Asia, 

más específicamente china, me enfoque en instrumentos y ritmos de este continente y en la utilización de la 

escala pentatónica, típica de la música asiática. Aquí utilice una orquesta sinfónica completa con la adición 

de algunos instrumentos de origen asiático, como son la flauta Shakuhachi muy utiliza en Japón pero, 

proveniente de china, y los Taikos que son tambores típicos japoneses.

Ilustración 12
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Jingle
Un jingle es una canción o melodía corta, utilizada para la promoción de productos o servicios en medios de 

comunicación como son la televisión y la radio, y actualmente el internet. La siguiente composición es un 

jingle para la compañía de colchones Seally, el video utilizado es para fines educativos y la melodía es original 

y totalmente instrumental. La inspiración para este se basa en la paz y el descanso, por esto, la melodía es 

sencilla y ligera con un ensamble mediano que consta de una orquesta de cuerdas, tres vientos, tres 

instrumentos de percusión, piano y celesta, para darle ese aire de fantasía y ensueño.

Ilustración 13
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Tema y variaciones
El tema y variaciones es una pieza en la cual se presenta un tema completo, muchas veces sencillo, seguido 

de variaciones de este mismo en diferentes estilos y utilizando las diferentes técnicas de desarrollo temático. 

La siguiente pieza es un tema con 10 variaciones de mi autoría. Compuse esta pieza para piano, con un tema 

original sencillo, luego utilice técnicas de desarrollo temático, como aumentación, disminución, cambio de 

color con los diferentes registros etc. para variar y hacer diferentes versiones del tema original. También me 

valí de géneros diferentes, como el vals y el bolero y jugué con tiempos, métricas y acompañamientos 

diferentes.

Ilustración 14
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Theme and variations

Variation VI
Larghetto J = 60

Variation VII
Adagio J = 70

Variation Vili
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Conclusión
Luego de analizar dos de las piezas más emblemáticas de Igor Stravinsky, podemos darnos cuenta de su gran 

habilidad como compositor, orquestador e inclusive arreglista. Stravinsky toma las historias y las cuenta a 

través de su música de formas en las que solo él puede. Su uso brillante de la orquesta es una de las 

características más evidentes en cualquiera de sus piezas. Utilizando diferentes combinaciones de 

instrumentos para reiterar el tema y llevando a los instrumentos a hasta su límite para lograr la reacción que 

busca en el oyente. Una de las características que prácticamente grita su nombre es su tratamiento rítmico. No 

por nada fue denominado como el iniciador de “La Revolución Rítmica” del siglo veinte. Stravinsky cambio 

la forma en la que los músicos sentían el ritmo, utilizando constantes cambios de métrica, desplazando a la 

melodía y reestructurándola a su antojo de todas las formas posibles. Otro de los elementos de desarrollo 

motivico más emblemáticos del compositor, son su tendencia a armonizar el oboe en terceras, y su uso 

constante del staccato, que aparece de varias formas y en gran parte de los instrumentos, tanto como 

acompañamiento, así como en alguna variación de la melodía.

Otra característica que marca a cualquiera de sus piezas como suya, es su tratamiento de las fuentes literarias. 

Stravinsky tenía la gran habilidad y el conocimiento, tanto para expresar todo el folclor y el salvajismo de la 

Rusia medieval, como para interpretar y re-componer la misma historia en un estilo clásico europeo, esto 

viene de las influencia que tuvo en su niñez, durante la cual estuvo empapado tanto de la música folclórica 

cantada por las trabajadoras en las villas rusas, como por el trabajo de su padre como Bajo principal en la 

opera.

Igor Stravinsky logra cambiar su estilo compositivo manteniendo su esencia a través de todos estos 

mecanismos, que juntos hacen evidente y revelan cualquier pieza como su suya. Fue un compositor 

extremadamente multifacético y camaleónico, que supo dejar una gran impresión tanto en el público como en 

sus colegas músicos. Es por esto que gozo de una enorme influencia, convirtiéndose en uno de los 

compositores más emblemáticos del siglo veinte, cuyas obras e innovaciones tienen un enorme peso e 

influencia aun los compositores de hoy en día.

Ilustración 15

Dibujo por Pablo Picasso. Extraído de: Mundoclasico.com
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