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“Hacer una buena edición es un acto de crítica que engarza de 
central el material musical en todos los niveles” (Grier, 2008. p.13).

Introducción
El objeto de este texto es mostrar ‘una manera’ 
de abordar el estudio y análisis del material 
musical desde dos roles, que muchas veces 
vemos muy lejanos: como investigador e intér-
prete. Pretendo mostrar la concatenación del 
rescate de la obra lírica del compositor M. 
Morales con los elementos relevantes del análi-
sis del texto musical y el texto dramático para 
ser llevado al escenario -en este caso particular 
a la sala de concierto-
Incluyo en él, elementos para complementar la 
interpretación musical: una breve biografía, los 
criterios de edición del material, un esbozo del 
entorno de composición de Anita, así como 
notas periodísticas escritas por el compositor y 
una tabla con la descripción de los manuscritos 
consultados. Además una sinopsis y análisis del 
libreto en el que incluyó los ejemplos musicales 
que habremos de escuchar.
Este trabajo es simple: una guía para abordar y 
desentrañar esta aria en particular, un germen 
para seguir buscando el modo a decuado de 
abordar el estudio de cada obra y que, al final, el 
hecho sonoro llegue de manera contundente al 
escucha.

Biografía 
Melesio Morales empezó su formación musical 
en 1847 con Jesús Rivera y Río (sin fechar); en 
la academia de Agustín Caballero (1813–1886) 
siguió los cursos de la cátedra de acompañami-
ento de Felipe Larios (ca 1817–ca 1886). En 
1855 se inició como discípulo en composición e 
instrumentación con Cenobio Paniagua 
(1821–1882) y, por recomendación de éste, 
aprendió cuestiones orquestales con Antonio 

Valle (sin fechar). De 1866 a 1869 realiza, con 
Teodulo Mabellini (1817–1897) en Florencia, 
estudios de orquestación, armonía y contrapun-
to.
Su vida transcurría en dar clases, desde profesor 
a domicilio hasta en instituciones como la 
Sociedad Filarmónica Mexicana (Herrera y 
Ogazón, 1992) y el Conservatorio de ésta; como 
compositor de canciones, óperas, música 
sinfónica, para banda, obras para piano, coro, 
transcripciones y paráfrasis, además, como 
difusor de la música europea en México organi-
zando, por ejemplo, el primer festival en honor 
a Beethoven (1770–1827) en el país en 1871. 
En su labor docente incursionó en la pedagogía 
y la educación musical para las que escribió los 
textos ABC, método teórico práctico de solfeo, 
y el manual Estética e historia de la música. 
Dentro de las instituciones musicales formó a 
Juan González Acevedo (1863–1929), Gustavo 
E. Campa (1863–1934) y Ricardo Castro
(1864–1907) con quienes mantuvo fuertes
enfrentamientos por la oposición que tenían a la
corriente italiana y que formaron parte del
llamado grupo de los seis. Además de sus alum-
nos particulares, dos destacan de manera
contundente: Delfina Mancera (1854–1926),
quien escribió el primer tratado de contrapunto
y fuga en México y fue maestra de composición
en el Conservatorio, y, por otra parte, Guada-
lupe Olmedo (1853–1889), quien compuso el
Estudio clásico, considerado el cuarteto de
cuerdas más antiguo escrito en México (Mo-
rales, 1999: pp.42-43).
Como comentarista escribe sobre las obras
propias y temas musicales de su interés. Este
hecho, se convertirá en una prueba de su

preocupación por el gusto del público nacional 
aunque esto le acarreara situaciones difíciles, 
como la polémica con el regiomontano Eduardo 
Gariel (1860-1923), por la supremacía de la 
música italiana sobre la francesa, o por las críti-
cas del historiador y literato Vicente Riva Pala-
cio (1832-1896) en torno a su período de 
formación en Italia. A pesar de estas circunstan-
cias de crítica y defensa de su labor creativa, 
siempre mantuvo un lugar preponderante dentro 
de la vida cultural y musical del país. Lucha por 
mostrar un arte mexicano tanto en la com-
posición como en la interpretación. Su exigen-
cia y labor musical lo llevaron a desempeñarse 
en un amplio ámbito de áreas. Su inmenso 
trabajo dejó una importante huella en la música 
mexicana. A los 70 años, Melesio Morales 
fallece en la ciudad de México el 12 de mayo de 
1908.

Edición de las arias 
Para James Grier (2008, pp.16-17) son cuatro 
los puntos principales para la edición:

Basada en estas directrices, la recopilación 
Melesio Morales Arias de ópera para soprano 
ha sido preparada con un fin práctico: volver a 
escuchar esta música. El ensamble para canto y 
piano, de fácil acceso en nuestros días, resulta la 
manera más sencilla de acercarlo a las salas de 
concierto. Además, se ha realizado una versión 
funcional que, no obstante, se apega al manu-
scrito y ofrece una traducción de los textos de 
las obras incluidas.
La parte medular de la transcripción está 
tomada de las reducciones de dichas obras. Sin 

embargo, se consultaron las partituras 
orquestales en los casos donde, por alguna 
razón, los manuscritos no son legibles. Se corri-
gieron cambios de compás y tonalidades a lo 
largo del aria y falsas relaciones de octava, tal 
como recomienda Grier en los puntos presenta-
dos. Se respetó la aparición de las ligaduras de 
fraseo y articulación, pero, en muchos casos, se 
hicieron sugerencias prácticas ya que un cierto 
número de éstas no se encuentran señaladas en 
los manuscritos. Además, se rectificó el manejo 
que da el compositor al uso del modo may-
or—menor en ciertos pasajes y las alteraciones 
que este hecho conlleva: la eliminación de notas 
falsas. Se realizó el reacomodo de los textos de 
forma que el verso o los acentos tónicos de las 
palabras coincidan con la estructura musical, y, 
la adaptación de compases que contienen un 
mayor o menor número de notas permitidas. Se 
eliminaron algunas repeticiones y/o se elabora-
ron finales optativos en la presente edición, ya 
que en el manuscrito original las arias se enla-
zan con otras secciones que concluyen en dúos, 
tríos u otros ensambles. También se incluye un 
apéndice indicando cambios específicos al 
manuscrito original.
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lupe Olmedo (1853–1889), quien compuso el 
Estudio clásico, considerado el cuarteto de 
cuerdas más antiguo escrito en México (Mo-
rales, 1999: pp.42-43).
Como comentarista escribe sobre las obras 
propias y temas musicales de su interés. Este 
hecho, se convertirá en una prueba de su 

preocupación por el gusto del público nacional 
aunque esto le acarreara situaciones difíciles, 
como la polémica con el regiomontano Eduardo 
Gariel (1860-1923), por la supremacía de la 
música italiana sobre la francesa, o por las críti-
cas del historiador y literato Vicente Riva Pala-
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cias de crítica y defensa de su labor creativa, 
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mostrar un arte mexicano tanto en la com-
posición como en la interpretación. Su exigen-
cia y labor musical lo llevaron a desempeñarse 
en un amplio ámbito de áreas. Su inmenso 
trabajo dejó una importante huella en la música 
mexicana. A los 70 años, Melesio Morales 
fallece en la ciudad de México el 12 de mayo de 
1908.

Edición de las arias 
Para James Grier (2008, pp.16-17) son cuatro 
los puntos principales para la edición:

Basada en estas directrices, la recopilación 
Melesio Morales Arias de ópera para soprano  
ha sido preparada con un fin práctico: volver a 
escuchar esta música. El ensamble para canto y 
piano, de fácil acceso en nuestros días, resulta la 
manera más sencilla de acercarlo a las salas de 
concierto. Además, se ha realizado una versión 
funcional que, no obstante, se apega al manu-
scrito y ofrece una traducción de los textos de 
las obras incluidas.
La parte medular de la transcripción está 
tomada de las reducciones de dichas obras. Sin 

embargo, se consultaron las partituras 
orquestales en los casos donde, por alguna 
razón, los manuscritos no son legibles. Se corri-
gieron cambios de compás y tonalidades a lo 
largo del aria y falsas relaciones de octava, tal 
como recomienda Grier en los puntos presenta-
dos. Se respetó la aparición de las ligaduras de 
fraseo y articulación, pero, en muchos casos, se 
hicieron sugerencias prácticas ya que un cierto 
número de éstas no se encuentran señaladas en 
los manuscritos. Además, se rectificó el manejo 
que da el compositor al uso del modo may-
or—menor en ciertos pasajes y las alteraciones 
que este hecho conlleva: la eliminación de notas 
falsas. Se realizó el reacomodo de los textos de 
forma que el verso o los acentos tónicos de las 
palabras coincidan con la estructura musical, y, 
la adaptación de compases que contienen un 
mayor o menor número de notas permitidas. Se 
eliminaron algunas repeticiones y/o se elabora-
ron finales optativos en la presente edición, ya 
que en el manuscrito original las arias se enla-
zan con otras secciones que concluyen en dúos, 
tríos u otros ensambles. También se incluye un 
apéndice indicando cambios específicos al 
manuscrito original.

1. Editar debe ser crítico por naturaleza;
2. Basar la edición en la investigación 
histórica;
3. Evaluar el texto musical a través de la 
investigación histórica;
4. Concebir el estilo musical como el 
juez de la evaluación crítica enraizada 
en el entendimiento histórico del traba-
jo.
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Tabla 1. Producción operística del compositor

Hay referencia a dos óperas Carlo Magno de la 
que solo sobrevive el tercer acto y algunas 
acuarelas de la escenografía y Silvia cuya 
mención figura en Mi libro verde, pero desa-
fortunadamente no hay documentos en el archi-
vo del compositor.
 
Anita 
La música de Melesio Morales tuvo gran impac-
to en el público decimonónico, así como en sus 
alumnos y críticos de la época, que encontraron 
en su obra dramática una fuente de inspiración 
para el enriquecimiento del ambiente operístico 
nacional. Su arraigada formación bajo los 
cánones de la escuela italiana, no le permitieron 
romper con los lineamientos estilísticos de esta 
corriente y por esta causa, es difícil establecer si 
con Morales y sus contemporáneos, surge un 
movimiento de ópera mexicana, ya que no 
existe un estilo de composición, dentro de este 
género, que se pueda jactar de ser totalmente 

original. Don Melesio fue uno de los muchos 
impresionados por la música de Richard Wagner 
(1813-1833) y meditó durante cierto tiempo los 
conceptos novedosos como el Leitmotiv, las 
complejas orquestaciones de grandes dotaciones 
polifónicas y la indefinición tonal. 
Por otra parte, las posibilidades del verismo en 
la acción dramática de personajes de la vida 
cotidiana que vio en las obras de Mascagni 
también lo influenciaron (Morales, 1999; p. 46). 
Así, el impacto de todos estos acontecimientos 
llevaron al autor a abandonar el uso de persona-
jes legendarios, en favor de protagonistas ordi-
narios y en contextos culturales contemporáne-
os. Sin embargo, Anita junto con otras composi-
ciones dramáticas de autores en el mismo perío-
do, constituye una de las primeras producciones 
operísticas que voltearon la mirada hacia la 
delimitación de un sentimiento patriótico 
basado en el uso de un argumento centrado en 
un tema nativo, que, visto dentro de un complejo 

conjunto, encaminó hacia la búsqueda de una 
identidad nacional.
Esta obra lírica se terminó alrededor de 1900, en 
ésta exploró nuevos caminos de estructura y 
contenido, ya que es una obra con pocos recur-
sos escénicos y escasos personajes y, a pesar de 
que el libreto está concebido en italiano, por 
primera vez utilizó una temática nacional e 
introdujo algunas melodías de corte popular y se 
adhirió a la imperiosa búsqueda patriótica de la 
nueva nación cosmopolita.
Anita se programó para las temporadas de 1903 
y 1904, pero el objetivo del compositor no se 
cumplió: su última obra lírica no fue llevada a 
escena en vida del autor. En pleno siglo XXI se 
dio a conocer la obra en concierto en 2000 y en 
2002, una en el Conservatorio Nacional de 
Música y otra en la sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de las Bellas Artes. Se estrenó en 2010 
en el Conservatorio Nacional de Música, con 
motivo de las celebraciones del 200 aniversario 
de la Independencia y del centenario de la Rev-
olución de este país.
En una carta al “El Tiempo” en octubre de 1903 
Morales escribe:
Es pues, bajo el dominio de mi criterio respecto 
de las propiedades que reconozco en el arte 
músico y son únicamente las de agradar y 
conmover, que he escrito mi Anita, procurando 
adaptarla a la idiosincrasia del público de 
México, que es al que debo lo que soy y a quien 
directamente he consagrado durante mi vida mis 
labores profesionales, guiándome en la parte 
artístico- científica, por las doctrinas generado-
ras y tradicionales, con sus modificaciones en 
turno, de la célebre Escuela italiana, que he 
cultivado y difundido con afán y cariño, seguro 
de que su especial modo de ser, consistente en el 
predominio de la melodía conceptuosa, es el que 
más se amolda a las tendencias y gustos nacion-
ales.
Además, no pierde la oportunidad de hacer 
política:
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mención figura en Mi libro verde, pero desa-
fortunadamente no hay documentos en el archi-
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os. Sin embargo, Anita junto con otras composi-
ciones dramáticas de autores en el mismo perío-
do, constituye una de las primeras producciones 
operísticas que voltearon la mirada hacia la 
delimitación de un sentimiento patriótico 
basado en el uso de un argumento centrado en 
un tema nativo, que, visto dentro de un complejo 

conjunto, encaminó hacia la búsqueda de una 
identidad nacional.
Esta obra lírica se terminó alrededor de 1900, en 
ésta exploró nuevos caminos de estructura y 
contenido, ya que es una obra con pocos recur-
sos escénicos y escasos personajes y, a pesar de 
que el libreto está concebido en italiano, por 
primera vez utilizó una temática nacional e 
introdujo algunas melodías de corte popular y se 
adhirió a la imperiosa búsqueda patriótica de la 
nueva nación cosmopolita.
Anita se programó para las temporadas de 1903 
y 1904, pero el objetivo del compositor no se 
cumplió: su última obra lírica no fue llevada a 
escena en vida del autor. En pleno siglo XXI se 
dio a conocer la obra en concierto en 2000 y en 
2002, una en el Conservatorio Nacional de 
Música y otra en la sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de las Bellas Artes. Se estrenó en 2010 
en el Conservatorio Nacional de Música, con 
motivo de las celebraciones del 200 aniversario 
de la Independencia y del centenario de la Rev-
olución de este país.
En una carta al “El Tiempo” en octubre de 1903 
Morales escribe:
Es pues, bajo el dominio de mi criterio respecto 
de las propiedades que reconozco en el arte 
músico y son únicamente las de agradar y 
conmover, que he escrito mi Anita, procurando 
adaptarla a la idiosincrasia del público de 
México, que es al que debo lo que soy y a quien 
directamente he consagrado durante mi vida mis 
labores profesionales, guiándome en la parte 
artístico- científica, por las doctrinas generado-
ras y tradicionales, con sus modificaciones en 
turno, de la célebre Escuela italiana, que he 
cultivado y difundido con afán y cariño, seguro 
de que su especial modo de ser, consistente en el 
predominio de la melodía conceptuosa, es el que 
más se amolda a las tendencias y gustos nacion-
ales.
Además, no pierde la oportunidad de hacer 
política:

Me anima solamente el deseo 
–y acaso la esperanza– de 
agradarlo [al público], esper-
anza que fundo en el simpático 
asunto que he elegido, idea 
sobre una fecha grata y memo-
rable para todo mexicano, y de 
cuya jornada fue protagonista 
nuestro prestigiado y amado 
Presidente general Porfirio 
Díaz, quien – dígolo con gusto 
desde luego – se ha dignado 
aceptar la dedicatoria que le he 
hecho de mi composición.
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Tabla 2. Manuscritos existentes de Anita en el archivo de Melesio Morales

Tabla 3. La orquestación de Anita 

Tabla 4. Libreto de Anita

Sinopsis
La ópera inicia con una imagen del 
campo de batalla en donde, de la 
noche del 4 al amanecer del 5 de 
mayo, luchan el ejército francés 
contra el mexicano. En el contin-
gente nacional se encuentran 
Manuelo y Rodrigo; dos oficiales 
que luchan mientras Anita, escu-
chando el fragor de la batalla, 

lamenta no poder combatir en defen-
sa de su patria e implora la victoria 
del ejército mexicano. Casi al térmi-
no de la batalla llega a su casa un 
enemigo herido. Anita reconoce a 
Gastone, el extranjero de quien se 
enamoró después de que le salvó la 
vida al rescatarla de un grupo de 
bandoleros. Anita alivia las heridas 

del oficial francés y lo esconde en su 
habitación, pues Manuelo y Rodrigo 
regresan a celebrar la victoria. 
Durante la celebración Rodrigo pide 
la mano de Anita en matrimonio 
como recompensa por haber matado 
al padre de Gastone, quien en una 
batalla previa había asesinado al 
padre de la joven. Manuelo apoya a 
Rodrigo, aunque ella les pide que 
esperen al día siguiente para que les 
dé una respuesta. Entre el alboroto 
de la celebración, Gastone escucha 
las ofensas que se hacen contra su 
patria e indignado sale de su escon-
dite para saldar la afrenta; inmed-
iatamente es sometido por los solda-
dos que pretenden darle muerte, 

pero por la rápida intervención de 
Anita, posponen la ejecución para la 
madrugada siguiente y se llevan al 
francés prisionero. Después, Anita 
logra entrar a la celda disfrazada con 
el uniforme de su hermano y 
convence a Gastone de huir. Al 
tiempo que el galo parte, le promete 
volver por ella. Rodrigo entra en el 
calabozo y descubre que Anita ha 
ayudado al prisionero a escapar. 
Furioso saca su arma, dispara y la 
asesina. Para terminar, entra Porfirio 
Díaz a la plaza de Puebla. El coro 
canta el “Himno a la Patria” basado 
en el texto del Himno Nacional 
Mexicano; el tema de este es una 
variación de su primera frase meló- 
dica.
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noche del 4 al amanecer del 5 de 
mayo, luchan el ejército francés 
contra el mexicano. En el contin-
gente nacional se encuentran 
Manuelo y Rodrigo; dos oficiales 
que luchan mientras Anita, escu-
chando el fragor de la batalla, 

lamenta no poder combatir en defen-
sa de su patria e implora la victoria 
del ejército mexicano. Casi al térmi-
no de la batalla llega a su casa un 
enemigo herido. Anita reconoce a 
Gastone, el extranjero de quien se 
enamoró después de que le salvó la 
vida al rescatarla de un grupo de 
bandoleros. Anita alivia las heridas 

del oficial francés y lo esconde en su 
habitación, pues Manuelo y Rodrigo 
regresan a celebrar la victoria. 
Durante la celebración Rodrigo pide 
la mano de Anita en matrimonio 
como recompensa por haber matado 
al padre de Gastone, quien en una 
batalla previa había asesinado al 
padre de la joven. Manuelo apoya a 
Rodrigo, aunque ella les pide que 
esperen al día siguiente para que les 
dé una respuesta. Entre el alboroto 
de la celebración, Gastone escucha 
las ofensas que se hacen contra su 
patria e indignado sale de su escon-
dite para saldar la afrenta; inmed-
iatamente es sometido por los solda-
dos que pretenden darle muerte, 

pero por la rápida intervención de 
Anita, posponen la ejecución para la 
madrugada siguiente y se llevan al 
francés prisionero. Después, Anita 
logra entrar a la celda disfrazada con 
el uniforme de su hermano y 
convence a Gastone de huir. Al 
tiempo que el galo parte, le promete 
volver por ella. Rodrigo entra en el 
calabozo y descubre que Anita ha 
ayudado al prisionero a escapar. 
Furioso saca su arma, dispara y la 
asesina. Para terminar, entra Porfirio 
Díaz a la plaza de Puebla. El coro 
canta el “Himno a la Patria” basado 
en el texto del Himno Nacional 
Mexicano; el tema de este es una 
variación de su primera frase meló- 
dica.

Análisis del libreto 
Tomando como base el análisis literario se puede concluir que:
Tabla 5. Análsis literario del libreto de Anita

todos estos elementos están repre-
sentados en al aria, los primeros 
puntos a resaltar son: 

1. Tema del aria:  Amor
2. Sujeto: Joven Caudillo
3. Connotación: Adjetivos (luz, 
color, sentido estético)
4. Objetivo: Resolver conflicto 
amoroso-patriótico 
5. Acción:Verbos conjugados

Contexto del aria
Antecedentes
La guerra contra los franceses recla-
ma a Manuelo y Rodrigo, oficiales 
del ejército mexicano. Anita despide 
al hermano y al pretendiente; lamenta 
no ser hombre y, así, poder tomar las 
armas a su lado. Afuera se oye el 
fragor de la batalla y la joven pide a la 
virgen protección para los valientes 
que acuden al combate.
Aria

La prima volta un fascino, inserta en 
el cuadro primero del acto único de la 
obra, se desarrolla en la sala de la 
casa de Anita: la moza se encuentra 
pensando en Gastone, oficial francés, 
por quien está en gran conflicto ya 
que el joven representa al enemigo 
pero le inspira amor.
Extensión vocal
Se requiere el siguiente rango vocal 
para interpretar el personaje que 
aparece en escena.
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todos estos elementos están repre-
sentados en al aria, los primeros 
puntos a resaltar son: 

1. Tema del aria:  Amor
2. Sujeto: Joven Caudillo
3. Connotación: Adjetivos (luz, 
color, sentido estético)
4. Objetivo: Resolver conflicto 
amoroso-patriótico 
5. Acción:Verbos conjugados

Contexto del aria
Antecedentes
La guerra contra los franceses recla-
ma a Manuelo y Rodrigo, oficiales 
del ejército mexicano. Anita despide 
al hermano y al pretendiente; lamenta 
no ser hombre y, así, poder tomar las 
armas a su lado. Afuera se oye el 
fragor de la batalla y la joven pide a la 
virgen protección para los valientes 
que acuden al combate.
Aria

La prima volta un fascino, inserta en 
el cuadro primero del acto único de la 
obra, se desarrolla en la sala de la 
casa de Anita: la moza se encuentra 
pensando en Gastone, oficial francés, 
por quien está en gran conflicto ya 
que el joven representa al enemigo 
pero le inspira amor.
Extensión vocal
Se requiere el siguiente rango vocal 
para interpretar el personaje que 
aparece en escena.

Imagen 1. Extensión vocal del 
personaje Anita

Traducción La prima volta un fascino
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Análisis texto y música Eppure…Ohimè!

Aparato crítico

Ejemplo 1. Edición Crudel destin
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Adjetivos: reflejan el estado de ánimo de la protagonista. 
Verbos: la acción en esta sección es estática.

Ejemplo 2. Los adjetivos  cc. 11-17.

Analisis del texto Al memore di cuanto più inferiva

Adjetivos: expresan los malos recuerdos 
de eventos ocurridos.
Verbos: refieren acontecimientos del 
pasado.
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Ejemplo 1. Edició n Crudel destin  

Ejemplo 3. Adjetivos

Adjetivos: describen la impresión que le causó el objeto amado. Verbos: señalan el descubrimiento 
y lo relevante de sus sentimientos.

Ejemplo 4. Adjetivos cc. 35-38
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Adjetivos: no utiliza.
Verbos: reflejan estado anímico, el verbo en futuro denota una premonición.

Ejemplo 5. Los verbos cc. 51-54

Adjetivos: definen la relación entre los dos personajes.
Verbos: señala lo estático de la situación.

Ejemplo 6. Adjetivos 61-65
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Algunas consideraciones
 Como podemos notar, una de las cosas que más 
apasionaban a Morales era el canto y en una carta 
a “El Nacional” fechada en mayo de 1883, nos 
dice cuál es el objeto de este: 
Considerado como arte, el objeto del canto de la 
voz humana es el de expresar aquellas melodías y 
aquellos afectos, que corresponden al sentimiento 
de la composición musical y poética.
En este mismo escrito nos da una clara visión de 
las cualidades, que para él, que debe tener una voz 
y como se tiene que interpretar su música:

  Ejemplos de este tipo se pueden encontrar en Olavarría y Ferrari (1961), Pulido (1970) y Reyes de la Maza, (1965).

Todas las artes y por consecuencia  tam-
bién la música, tienen su parte mecánica 
y técnica, y otra que no se puede dem-
ostrar con reglas. En el arte del canto 
pertenecen a la primera todas las buenas 
cualidades de la voz, la cual debe de ser 
sonora, clara, bien timbrada, llena, 
entonada, ágil, flexible, robusta, grata, 
dulce, rica de extensión, etc.; el arte de 
modularla y emitirla amplia y llena; el 
pleno conocimiento de los recursos de la 
respiración; el saber prolongar el sonido 
más allá de su duración ordinaria, con el 
auxilio de una buena emisión del alien-
to; el saber tomar éste imperceptible-
mente; el ligar los sonidos, crecerlos y 
disminuirlos por grados insensibles; 
destacarlos, acentuarlos; el pasar con 
destreza de la voz de pecho a la de 
cabeza y viceversa; el igualar los soni-
dos de un registro con los del otro ; una 
clara pronunciación; una buena articu-
lación; la perfecta observancia del 
tiempo; la justa modulación en los orna-
mentos siempre análogos a la armonía; 
la prontitud de la lectura de las notas; la 
aptitud en el conocimiento del idioma. 
La segunda parte del canto consiste en 
animarlo y caracterizarlo de tal modo, 
que resulte la justa expresión análoga a 

Conclusiones 
La extensa información recopilada a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIX y del 
primer cuarto del siglo XX ha olvidado, sin 
embargo, hacer hincapié en una serie de 
factores fundamentales relacionados con el 
entorno social como son la historia, la políti-
ca, la economía y la identidad. Los textos que 
aportan información sobre la representación 
dramática, llámese ópera o la zarzuela, de este 
período no contienen más que datos duros que 
ilustran la actividad y el gusto de la época por 
estos géneros1.  La nueva visión de la musi-
cología, algunas ramas de la sociología cultur-
al e incluso de la filosofía nos permiten 
comentar la música con una visión global del 
fenómeno sonoro y no solo analizarlo y/o 
interpretarlo fuera de su contexto. Es necesa-
rio tomar en cuenta las características particu-
lares del entorno en el que fueron compuestos 
los manuscritos que ya tenemos al alcance 
para, de esta manera, reconstruir el rompeca-
bezas musical del país a través de la 
reposición sonora de los rescates realizados, 
además de propiciar la transversalidad del 
conocimiento que rodea la obra musical. 
Necesitamos “jugar” en los dos roles: como 
investigador e intérprete para lograr rescates e 
interpretaciones documentadas en el entorno 
histórico-social y ofrecer a la audiencia 
versiones de calidad que fomenten la creación 
de público al hecho sonoro.

los varios sentimientos, lo cual 
supone una rica fantasía, una libre y 
franca imaginación, la íntima pene-
tración de una parte dada para que sea 
interpretada con todas la modifica-
ciones de que sea susceptible y pueda 
obrar eficazmente en el corazón del 
auditorio.
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IV Encuentro de Educadores Musicales en 
Querétaro.  (Mayo de 2014)
El Encuentro de Educadores Musicales en 
Querétaro es un espacio que se ideó para incluir 
actividades complementarias al programa de 
formación. Se origina con una doble intencional-
idad:
Por un lado, es una oportunidad de implementar 
actividades que fortalezcan el programa educati-
vo por medio de actividades en la que los y las 
alumnas participan en mesas temáticas, y se 
enfrentan a una audiencia ante la que deberán: 
a. Estructurar argumentativamente su 
exposición, y aplicar de manera integral los 
contenidos de estudio. 
b. Argumentar, explicar, respaldar y defender sus 
argumentaciones en la construcción de su cono-
cimiento. 
c. Conciliar con sus compañeros de grupo, bajo 
la óptica del grupo colaborativo, en que el trabajo 
individual exige un compromiso solidario ante 
una meta común.
d. Superar las relaciones jerárquicas y promover 
el diálogo. 
e. Definir expectativas, y actuar disciplinada-
mente para afrontar las exigencias que impone 
presentarse ante una audiencia en un marco de 
intercambios académicos.
f. Demostrar su esfuerzo y compromiso.

Por el otro lado, se ha dicho que se consideró de 
doble intención ya que además se pretende facili-
tar el encuentro con maestros en educación 
básica y estudiantes, con el propósito central de 
sensibilizarlos hacia el reconocimiento de la 
educación musical como parte integradora en sus 
acciones educativas (en educación básica gene- 
ral), y sobre todo al reconocimiento de los profe-
sionistas en esta área para promover la compren-
sión y valoración de la necesidad de contar para 
las tareas de educación artística y musical con los 
educadores especializados. 
 
    

Conclusiones 
Es necesario observar, estudiar, comprender y 
analizar críticamente los cambios y exigencias 
del contexto contemporáneo a fin de actualizar 
los programas y las prácticas educativas y que 
estas sean congruentes con los avances y las 
necesidades sociales. En consonancia con lo que 
sugiere Hemsy de Gainza (1999): no se debe 
permanecer al margen de los cambios generaliza-
dos que se registran a nivel de:
• las características de personalidad de las nuevas 
generaciones; sus estructuras mentales, su 
necesidad de expresión, sus formas de comuni-
cación, sus expectativas y aficiones musicales;
• los nuevos modelos institucionales para la 
formación musical profesional; las nuevas carre-
ras musicales y sus respectivas salidas laborales; 
el campo audiovisual y de la comunicación, la 
integración artística, etc.;
• la importancia creciente de la música popular 
no comercial que, en sus múltiples formas, ha 
atenuado las fronteras que tradicionalmente 
separaban los diferentes estilos y géneros musi-
cales;
• las nuevas problemáticas sociales y su inciden-
cia en la educación musical; los avances 
tecnológicos el multiculturalismo, la ecología, el 
poder de los medios y su influencia social;
• la necesidad de una pedagogía actualizada de la 
música que permita responder a las necesidades 
musicales individuales y sociales de la 
población.

En ese sentido se sugiere la aplicación de la 
educación musical a la resolución de problemas 
sociales que nos permitan educar para la sana 
convivencia. Motivar la reflexión hacia los acon-
tecimientos con los que culturalmente convivi-
mos cotidianamente, atentos a sus repercusiones 
sobre la conciencia social y proponer formas de 
intervención hacia la construcción de entornos 
preparados para estilos de vida de mayor equi-
librio entre lo humano y la vida civil, en lo indi-
vidual y lo colectivo.

 


