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Nota del traductor
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Introducción 

La música es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. 

El llamado “arte de las musas” (Honolka et al. 41) ha sido pieza clave en el desarrollo 

integral de civilizaciones del mundo entero, desde África hasta Asia… desde Europa 

hasta América. Puerto Rico, la isla del encanto, no es la excepción, pues su herencia 

musical es diversa dada la mezcla de las culturas taína, africana y europea a través del 

tiempo. En el siglo XIX, esta Antilla mayor se caracteriza por el resplandor de 

compositores sobresalientes, cuyas piezas musicales están impregnadas de heterogéneas 

melodías caribeñas (Muñoz de Frontera 95). 

En la búsqueda de un texto para traducir como parte de mi tesis de maestría, tomé 

en cuenta mi experiencia musical: soy cantante de pop y ópera. En realidad, mi meta 

principal es dejar una huella en pro de futuras generaciones mediante la traducción. Por 

consiguiente, elegí un texto con un tema musical, que fusiona la historia y la música, dos 

materias que contribuyen grandemente a nuestra educación. Tuve la maravillosa 

oportunidad de aplicar mis estudios universitarios en música. Adquirí nuevas destrezas y 

conocimiento cuando investigué sobre los sucesos históricos en cuestión. En efecto, se 

puede conocer mejor la historia de la música puertorriqueña adentrándose en los mundos 

de compositores destacados. 

Descripción del proyecto de tesis 

El texto seleccionado es la tesis doctoral A Study of Selected Nineteenth Century 

Puerto Rican Composers and Their Musical Output de la Dra. Nélida Muñoz de Frontera. 
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Este se enfoca en cuatro compositores puertorriqueños: Felipe Gutiérrez y Espinosa, 

Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del Rosario. 

Consta de dos volúmenes que suman 791 páginas. Traduje dos secciones del capítulo 3: 

una trata sobre la historia de la primera mitad del siglo XIX y la otra sobre el compositor 

Felipe Gutiérrez y Espinosa.  

La Dra. Muñoz de Frontera aprovechó que el texto se traduciría para hacerle una 

revisión, corrección, ilustración y expansión. Cabe señalar que la doctora lo hizo con la 

sección dedicada a Felipe Gutiérrez y Espinosa, mas no con la primera sección del 

capítulo. Descontando los fragmentos, en específico las citas, que ya están en español, 

esta selección tiene un total de 12 350 palabras. 

Resumen del texto 

El texto original se divide en seis capítulos que abarcan diversos temas de manera 

muy organizada. El primer capítulo es la introducción, donde se presentan los problemas 

de la investigación, las definiciones, el marco de estudio, los procedimientos 

metodológicos y la organización de la investigación. El segundo capítulo se titula “La 

influencia de las corrientes indígenas, africanas y españolas en la música de Puerto Rico”. 

Este ofrece un trasfondo histórico sobre el legado de los indígenas, la herencia africana y 

la tradición española. Prosigue con cuatro secciones sobre la cultura española: las 

festividades religiosas, el pintor José Campeche, los bailes de garabato y la música 

aristocrática.  
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El tercer capítulo, una parte del cual fue objeto de mi traducción, se llama “Cuatro 

compositores puertorriqueños del siglo XIX: Felipe Gutiérrez y Espinosa, Manuel 

Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del Rosario”. Comienza 

explicando el contexto político de Puerto Rico durante la primera mitad de ese siglo. 

Relata que la música se manifestaba mayormente en las bandas militares, los rituales 

religiosos y las canciones populares. Da un recuento de sucesos políticos del régimen 

español previo al tiempo de estos compositores, que sirve de base para comprender el 

desarrollo de su música. Algunos asuntos históricos que se tratan en la sección 

introductoria son la Cédula de Gracias, el liberalismo, las revoluciones en 

Hispanoamérica, las colonias y la educación en Puerto Rico, entre otros. Acto seguido, 

continúa con la parte dedicada a Felipe Gutiérrez y Espinosa. La doctora aprovecha la 

coyuntura para hablar de distintos bailes y eventos musicales de la época, que explica a 

profundidad en las notas al calce. Prosigue con “Guarionex (1854-1856): Tapia, 

Gutiérrez and Oller”, una sección que habla sobre su ópera Guarionex. Explica cómo el 

libro La palma del cacique de Alejandro Tapia y Rivera sirvió de inspiración para 

Guarionex. La doctora hace un paréntesis donde revela que el pintor Francisco Oller 

encarnó a uno de los personajes de la ópera y da una breve biografía del creador de la 

obra maestra El velorio (1893). El capítulo prosigue relatando el desarrollo de Gutiérrez y 

Espinosa como maestro de capilla, su obtención de una medalla de oro en 1871 por su 

ópera Macías, las anécdotas de Braulio Dueño Colón acerca de Gutiérrez, el Orfeón 

Puertorriqueño, la Academia de Música, su viaje a Europa y la abolición de la esclavitud. 

Asimismo, abunda sobre otras piezas que compuso y sobre datos históricos que tuvieron 

un impacto significativo en su recorrido. Esta parte concluye con un catálogo de sus 
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obras. Las siguientes secciones se asemejan en formato: información histórica y 

biografías de Manuel Gregorio Tavárez, Juan Morel Campos y José Ignacio Quintón del 

Rosario, seguidas de un catálogo de sus obras. 

El cuarto capítulo se titula “Un inventario de la producción musical de Gutiérrez, 

Tavárez, Morel y Quintón”. Este dedica secciones individuales a cada autor donde se 

enumeran sus mayores éxitos en el campo musical. El quinto capítulo se llama “La 

música como reflejo de la cultura puertorriqueña”. Es el más extenso de todos y trata 

sobre la influencia de los taínos y de los africanos en la cultura de Puerto Rico. Expone la 

influencia del catolicismo, que se ve reflejada en las plegarias y rituales en latín. También 

hay secciones dedicadas a las festividades cristianas y populares, como la Navidad, el día 

de Reyes, las fiestas patronales y el carnaval. Por añadidura, dedica otras porciones a la 

influencia de diversos estilos dancísticos: los bailes de garabato y las danzas 

aristocráticas. De estas últimas, hay varios géneros: los lanceros, las mazurcas, las polcas, 

los valses y las contradanzas. Por otro lado, habla acerca de la herencia de la zarzuela y 

cómo esta se veía reflejada en las convenciones vocales de la época. Análogamente, 

explora la influencia internacional de obras instrumentales: las oberturas y las sinfonías; 

las suites y las marchas; los cuartetos, los tríos y los duetos; la sonatina, la barcarola, la 

balada y los scherzos; las romanzas, los nocturnos y las variaciones; el baile 

estadounidense foxtrot. De igual modo, profundiza en la danza puertorriqueña, que fue 

protagonista musical de esos años. 

El sexto capítulo contiene un resumen, así como las conclusiones y las 

recomendaciones para estudios adicionales. En este se habla de las corrientes taínas, 
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africanas y españolas, al igual que de los cuatro compositores puertorriqueños bajo 

estudio. De la misma manera, da un inventario de la producción musical de ese tiempo y 

sustenta cómo la música es un reflejo de la cultura puertorriqueña. Además, la doctora 

Muñoz de Frontera provee una bibliografía extensa.  

Para cerrar, hay un apéndice con información adicional de suma importancia. 

Comienza con el árbol genealógico y los certificados de bautismo y de defunción de tres 

de los cuatro compositores: Gutiérrez, Tavárez y Morel Campos. De Quintón, se provee 

también su árbol genealógico, pero los certificados de bautismo que se recopilaron son de 

familiares. La siguiente sección consta de abreviaturas usadas en catálogos de 

composiciones. Luego, se enumeran las composiciones de los cuatro maestros en orden 

alfabético. El texto termina con un catálogo de obras divididas por temas. 

Los hallazgos de la investigación se utilizaron para evaluar el legado de los 

compositores. A lo largo y ancho del estudio, se consideran las corrientes internacionales 

de la música vocal e instrumental, así como el papel que la danza puertorriqueña jugó en 

las tendencias nacionalistas. Mediante referencias sociales, económicas y políticas, la 

doctora Muñoz de Frontera redondea magistralmente la concepción de la música 

puertorriqueña de hace dos siglos. 

Sobre la autora 

La Dra. Nélida Muñoz de Frontera es catedrática de la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). Posee un bachillerato de Historia de la Facultad 

de Humanidades de este mismo recinto. También completó un bachillerato de Música y 
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de Educación Musical en el Conservatorio de Música de Puerto Rico (CMPR), donde se 

especializó en Piano. Obtuvo una maestría de Historia de la Universidad de Michigan en 

Ann Arbor. Continuó sus estudios en la Universidad de Nueva York, donde obtuvo un 

doctorado de Educación Musical, y luego completó un Juris Doctor en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico (Inter). En 1992, coordinó el Proyecto Ventana al Mundo 

(Universidad de Puerto Rico y Departamento de Estado), que llevó a 57 estudiantes 

universitarios a la afamada Exposición Universal de Sevilla. En la UPR-RP, Muñoz de 

Frontera ha impartido un sinnúmero de cursos en los departamentos de Historia y de 

Música, así como en las facultades de Estudios Generales y de Ciencias Sociales. 

También, ha sido profesora de dos alma mater: el CMPR y la Inter. La Inter incluyó su 

capítulo “Derechos antiguos” en el libro El Derecho en clave histórica: Ensayos sobre el 

ordenamiento jurídico puertorriqueño (2014). Ha dirigido tres grabaciones del Coro de 

Campanas de la UPR-RP: De aquí y de allá (2004), De la alborada al tango (2008) y 

Resonancia (2010). De 2001 a 2013, fundó y coordinó doce encuentros de niños y de 

jóvenes pianistas, en los cuales hubo sobre 200 participantes. En 2012, publicó 

Antepasados y juventud, primer tomo de su magna obra Nikolái Andréievich Rimski-

Kórsakov: compositor y profesor ruso. Este volumen trata sobre los antepasados y los 

inicios en la música del maestro. Dos años después, publicó el segundo volumen, 

Primeras composiciones (1865-1877), el cual trata sobre la vida de Rimski-Kórsakov. En 

2017, completó su obra enciclopédica con el tomo III, Éxito, crisis y superación (1877-

1895), cuyo enfoque es la vida y las composiciones del maestro. 
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Valor de la traducción 

El texto es único en su clase, pues es una tesis doctoral que toca un tema poco 

explorado en los libros de historia. La doctora tiene un enfoque investigativo sobre el 

desarrollo histórico de la música en Puerto Rico. Su preparación universitaria y carrera 

magisterial tanto en Música como en Historia la convierten en un recurso valiosísimo 

para ambos mundos. Este documento es uno de los pocos que escruta la gran aportación 

de los cuatro compositores bajo la lupa a la historia latinoamericana, así como de otros 

personajes y acontecimientos relevantes de la época. 

Es de suma importancia traducir el texto, ya que apenas hay obras que traten el 

tema de compositores de danza ni que recojan su producción musical. Este  destaca el 

papel de la música dentro de las actividades culturales del pueblo y cómo evolucionó con 

el tiempo. Además, recoge gran parte de la historia de Puerto Rico y las Américas, por lo 

que no solo sirve de referencia sobre el tema musical sino también sobre el tema 

histórico. Habla de acontecimientos políticos, sociales y artísticos relevantes de una 

manera concisa, lo que lo haría un documento sumamente útil en cursos de Historia en 

todos los niveles. 

Como antes mencionado, la doctora hizo la revisión de una sección del texto. 

Digitalizó el texto y añadió imágenes pertinentes a lo expuesto, como obras de arte, fotos 

de lugares y de personajes, entre otros. No todo el texto original fue revisado, pero una 

vez la doctora lo termine, me gustaría colaborar en el proyecto de traducir la versión final 

en un futuro. 
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Dificultades de la traducción 

La traducción de una tesis doctoral presentó varias dificultades. En primer lugar, 

las dos ramas del saber del texto son la historia y la música. Como es de esperarse, el 

texto recurre a un sinnúmero de términos musicales e históricos. Si bien me especialicé 

en Música tanto en la UPR-RP como en el CMPR, no realicé estudios en Historia. Es 

decir, no tengo un conocimiento exhaustivo sobre la historia de América ni de Puerto 

Rico del siglo XIX. Por tanto, uno de los retos de la traducción fue buscar la equivalencia 

en español del sinnúmero de referencias históricas que se enumeran. Para ello, utilicé 

textos paralelos escritos originalmente en la lengua de llegada, el español. De hecho, la 

autora provee terminología en español de distintos conceptos (en su mayoría en las notas 

al calce), no obstante, en algunos casos debí actualizar su escritura para atemperarla a la 

Ortografía de la lengua española (2010) o cerciorarme de cómo se les llama en la 

actualidad, puesto que el documento se redactó hace más de 25 años. 

En textos paralelos, confirmé la escritura correcta de los antropónimos, 

topónimos, acontecimientos y obras mencionadas. Por ejemplo, la autora unió con guion 

los dos apellidos de varias figuras nombradas, como cuando escribe Felipe Gutiérrez-

Espinosa, Salvador Meléndez-Bruna, Alejandro Tapia-Rivera, entre otros. En estos casos, 

separé los apellidos, como es la norma en español. Otro ejemplo es cuando se mencionan 

los conflictos bélicos, como la guerra de la Independencia Española en la página 3, en 

cuyo caso consulté el libro La Guerra de la Independencia Española de Elena Castro 

Oury, entre otros textos paralelos. 
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Como parte de mi traducción, realicé un trabajo inmenso de edición. Dada la 

naturaleza de una tesis doctoral, otro desafío fue mantener el formato del texto: notas al 

calce, imágenes, pies de foto, citas sangradas, entre otros. También reconstruí la 

bibliografía de la sección que traduje para incluirla como parte de mi traducción. Utilicé 

el formato MLA, lo que provocó la modificación de todo el texto, incluidas algunas citas 

breves que en vez de ir separadas las inserté dentro del párrafo. En el texto fuente, 

algunas citas se encontraban en español en el cuerpo y la traducción al inglés que la 

profesora realizó estaba en las notas al calce, donde a su vez la doctora a veces incluía 

comentarios adicionales. En estos casos, eliminé la traducción al inglés, pero conservé los 

comentarios al pie de página. Por esta razón no todas las notas al calce de la traducción 

coinciden en número ni en contenido con las del texto original. 

La doctora Muñoz de Frontera tiene la intención de publicar la tesis tanto en 

inglés como en español. Un detalle importante es que el texto tiene más sentido de unidad 

en español, dado que muchas referencias se escribieron originalmente en esta lengua, en 

otras palabras, no fueron necesarias las traducciones al inglés de muchos pasajes. La 

autora incluyó términos en español de principio a fin, debido a que tal vez no existen 

equivalentes directos al inglés. A continuación, incluyo una tabla con algunos ejemplos 

relaciones con la versión original y la traducida. 
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Como puede observarse, la versión traducida al español tiene más fluidez, porque no hay 

préstamos que interrumpan su lectura. 
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La doctora hace una serie de explicaciones para el público angloparlante. Hay 

instancias en que la autora pone las citas en español y las traduce al inglés; en otras, 

menciona términos en español y pone la equivalencia en inglés entre paréntesis; y a veces 

usa términos en español y los explicita en inglés. A modo de ejemplo, la siguiente tabla 

tiene algunas versiones originales y mis traducciones. 

 

 En ocasiones, encontré segmentos en libros de historia que se asemejaban a lo 

expuesto por la doctora. Para mi traducción, adapté estos pasajes, pues contenían la 

información exacta en español. A continuación, algunos ejemplos:  
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Por ser un texto histórico que podrían leer personas que no son de Puerto Rico, 

decidí modificar la voz narrativa en algunas partes, en especial los verbos. La doctora 

relata desde Puerto Rico cuando dice que “vinieron” a la isla, pero quise cambiar esta voz 

para que parezca que se cuenta desde cualquier otra parte geográfica. 
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Como parte de mi investigación, busqué información sobre todas las obras 

mencionadas y me aseguré de usar los títulos oficiales. Considero esto importante para 

que se pueda utilizar esta tesis como un texto de referencia. A continuación, se incluyen 

algunos ejemplos con los títulos en el texto original y debajo los títulos corregidos, que 

encontré en la investigación: 

 

Para mi tesis, hice dos bibliografías. La primera contiene los textos que utilicé 

para redactar mi prefacio, para hacer mi investigación y para elaborar mi traducción. Esta 

se encuentra al final de mi prefacio en la página xix. La segunda bibliografía la extraigo 

del aparato de notas del capítulo en específico que traduje del libro de la doctora y se 

encuentra al final de la tesis. 
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Conclusión 

Esta investigación sirve para divulgar temas del siglo XIX que siguen vigentes en 

el siglo XXI, pues estos compositores tienen obras que se ejecutan con mucha frecuencia. 

Sin embargo, es aun más relevante dar a conocer aquellas composiciones que 

permanecen encerradas en los archivos y que no se han divulgado al público. En 

definitiva, esta tesis reconoce finalmente el mérito de estos compositores: invita al 

cuarteto al centro del escenario para que todo el mundo palpe su recorrido, como bien se 

merecen. 
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