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RESUMEN  

En este trabajo de investigación se llevará a cabo un estudio analítico de la suite 

Platero y yo del compositor Eduardo Sainz de la Maza. Para realizar dicho estudio, se 

profundizará en los elementos compositivos utilizados para transmitir la idea original 

en la que está inspirada esta composición extraída de la obra homónima literaria del 

autor Juan Ramón Jiménez. Con este fin, se realizará un análisis de las relaciones que 

se dan entre la música y la literatura mediante la aplicación de la Teoría de los signos 

de Charles Sanders Peirce. Esta teoría permite clasificar los signos que aparecen en 

ambas obras y entender las conexiones interdisciplinares que se dan entre los 

lenguajes artísticos utilizados en ellas. En el presente trabajo se ha llegado a la 

conclusión de que existen una fuerte correlación entre los signos de la obra literaria y 

la musical. 

Palabras clave: Platero y yo, Sainz de la Maza, análisis, teoría, signos. 
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ABSTRACT 

This investigative essay will deliver an analytical study of the suite Platero y yo from 

the composer Eduardo Sainz de la Maza. To perform this analytical study, the 

compositional elements used to convey the original idea that inspired this composition, 

that were taken from the homonymous literary work of the author Juan Ramón 

Jiménez, will be deeply investigated. With this end in sight we will analyse the 

relationships between this music and the literature by applying the theory of signs. This 

theory allows us to classify the signs that appear in both works and to understand 

which kind of interdisciplinary connections are developed in the artistic languages used 

in them. A strong interrelation between signs in the musical piece and the literary work 

has been found in this essay. 

Keywords: Platero y yo, Sainz de la Maza, analysis, theory, signs. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El siglo XX fue una época llena de reconocimientos para la guitarra clásica. Con el 

linarense Andrés Segovia la guitarra alcanza una nueva dimensión. Compositores 

como Federico Moreno Torroba, Heitor Villa-Lobos, Manuel Ponce y Mario 

Castelnuovo Tedesco crean un repertorio dedicado a Andrés Segovia para guitarra 

sola y guitarra con orquesta (Díaz y Alcaraz, 2009, p.124). Este repertorio se ha 

consolidado en los conservatorios españoles como un imprescindible para demostrar 

las habilidades técnicas de los alumnos de guitarra en los cursos más avanzados. 

Sin embargo, las composiciones de Eduardo Sainz de la Maza carecen de 

popularidad y de reconocimiento dentro del repertorio de guitarra clásica en los 

conservatorios, programas de conciertos y también lo vemos reflejado en la escasez 

de grabaciones de sus obras. 

Una de las causas de la escasez de su popularidad es que el estilo compositivo de 

Eduardo Sainz de la Maza no es común entre sus coetáneos del siglo XX, los cuales 

desarrollaron un estilo nacional español muy marcado y con una identidad propia. 

Eduardo, en cambio, inspirado por el impresionismo francés, quiere dotar a la guitarra 

con este estilo y lo hace a través de sus composiciones donde fusiona el 

impresionismo con influencias del jazz (Schmitt, 2012, p.65), quedando su repertorio 

en un segundo plano frente al nacionalismo musical español de la época. 

Una problemática que sufren los guitarristas clásicos a la hora de conformar su 

repertorio es la escasez de obras originales para este instrumento. “Sólo en las últimas 

décadas el lenguaje para guitarra y su grafía han evolucionado de una forma más o 

menos paralela a la de otros instrumentos.” (Díaz y Alcaraz, 2009, p.151). Además, 

una gran parte del repertorio son obras escritas para otros instrumentos que han sido 

transcritas a la guitarra y no se adecuan bien al lenguaje idiomático del instrumento. 

El trabajo de investigación realizado en este proyecto quiere poner en valor la 

originalidad y las aportaciones que introduce Eduardo Sainz de la Maza en el 

repertorio de la guitarra clásica. El compositor a través del conocimiento del 

instrumento y la exploración de los recursos sonoros hace que su música tenga un 

gran abanico de elementos interesantes para su estudio.  

Entre los elementos que utiliza Eduardo Sainz de la Maza en la creación de sus 

composiciones aparece la relación entre literatura y música como ocurre en el caso de 

la obra Platero y yo -inspirada en la obra homónima del escritor Premio Nobel Juan 
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Ramón Jiménez-. Esta obra es la elegida para desarrollar el campo de estudio de este 

trabajo de investigación por su riqueza compositiva y su singular relación con los 

textos poéticos de Juan Ramón Jiménez.  

Existe una gran carencia de recursos y fuentes que ayuden al análisis de la relación 

interdisciplinar entre el repertorio musical y las fuentes literarias que han sido utilizadas 

para su creación. La mayoría de las respuestas de esta problemática se basan en la 

intuición y la subjetividad del interpretante. 

Tal vez las dos mayores dificultades, a las que nos enfrentamos los que 

estudiamos en España la relación entre literatura y música (…) sean la 

«inmadurez» de la propia disciplina a la hora de ofrecer una síntesis 

interdisciplinar y actualizada de los principales enfoques teóricos sobre la 

materia, además de modelos de análisis contrastados que faciliten su estudio; 

y la dificultad a la hora de establecer una distinción clara entre la materia de 

estudio (…) y las múltiples y, en ocasiones, contradictorias interpretaciones 

que sobre ella se han formulado. En este sentido, los estudios comparados de 

literatura y música se encuentran lejos aún de esa dimensión práctica. 

(Spagnuolo, 2019, p.14). 

En este trabajo se investigará sobre esta cuestión y los distintos enfoques que se 

han realizado en otros estudios anteriores con el fin de entender y analizar los 

elementos compositivos de la obra Platero y yo y su relación con la literatura que 

inspiró esta composición. 

2. OBJETIVOS 

La finalidad de este trabajo está dirigida a alcanzar unos determinados propósitos, 

los cuales definiremos a continuación. 

El principal objetivo de esta investigación es entender el lenguaje compositivo que 

utiliza Eduardo Sainz de la Maza en la obra Platero y yo y comprender cómo lo utiliza. 

Para ello es clave investigar la relación que existe entre los elementos literarios de la 

obra Platero y yo del escritor Juan Ramón Jiménez y los utilizados en la composición 

musical inspirada en estos textos literarios. 

El segundo objetivo planteado es dotar a los intérpretes musicales de información 

sobre recursos analíticos poco explorados enfocados a la relación entre literatura y 

música para entender las obras musicales que están compuestas a partir de textos 

literarios y mostrar un ejemplo práctico de cómo se puede aplicar.  
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El tercer objetivo es realizar un análisis de los signos que encontramos en la obra 

literaria Platero y yo escrita por Juan Ramón Jiménez, los que encontramos en la obra 

musical homónima compuesta por Eduardo Sainz de la Maza y la relación que se 

produce entre ambas disciplinas artísticas. Este análisis se ha realizado a partir de la 

Teoría de los signos de Peirce, que fue desarrollada en el libro La ciencia de la 

semiótica escrito por Charles Sanders Peirce por Ediciones Nueva Visión en 1974. 

 

3. DESARROLLO 

En este apartado, se va a analizar los 8 movimientos de la suite Platero y yo y los 

correspondientes textos literarios de la obra de Juan Ramón Jiménez en los que está 

inspirado cada movimiento, además de las conexiones entre ambos discursos 

artísticos. 

La Obra lírica Platero y yo fue escrita por Juan Ramón Jiménez (1881-1958) Premio 

Nobel de la Literatura en 1956. La primera publicación de esta obra se realizó en 1914 

con una edición menos extensa de 63 capítulos, en 1917 se publicó la edición 

completa compuesta por 137 capítulos y los apéndices y los apéndices “Platero de 

cartón” y “A Platero en su tierra” (Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez [ZJRJ], 

2020) la cual fue utilizada para la creación de esta composición musical de Eduardo 

Sainz de la Maza titulada de igual modo que la obra original. 

Antes de continuar con el apartado de Desarrollo, es recomendable familiarizarse 

con la metodología que se utilizará para el análisis, descrita en el apartado 4. 

3.1. Platero 

Platero es el primer movimiento con el que se inicia esta suite para guitarra. Este 

movimiento está inspirado en el capítulo homónimo de la obra del autor Juan Ramón 

Jiménez, Platero y yo. 

En el capítulo se describen las cualidades de Platero -el burro-, su apariencia, sus 

gustos y su comportamiento. 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

 Luis Fernández Laso 

 

Platero y yo de Eduardo Sainz de la Maza: Análisis a través de la Teoría de los signos de 
Peirce. 

12 

 

 

Ilustración 1: Capítulo 1 “Platero”. (Jiménez, 2013). 

3.1.1. Análisis del texto literario 

Como se observa a grandes rasgos en la composición de la prosa poética de este 

capítulo, el texto está lleno de adjetivos y comparaciones para explicar cómo es 

Platero. Pequeño, peludo, suave, tierno, mimoso o fuerte son algunos de los adjetivos 

que se pueden leer en el texto. A continuación, se clasifican dichos adjetivos dentro de 

la Teoría de los signos de Peirce. 

En la categoría de la primeridad -cuando tenemos en cuenta el signo en sí mismo-, 

estos adjetivos serían cualisignos ya que son cualidades de Platero, el objeto al que se 

le atribuyen esas cualidades. 

En la categoría de la secundidad –cuando tenemos en cuenta la relación del signo 

con el objeto al que representan-, serían iconos ya que poseen cualidades que podría 

tener cualquier burro, que es el animal al que se le atribuyen. 

En la categoría de la terceridad -cuando tenemos en cuenta la relación entre el 

signo y el interpretante-, serían remáticos ya que proporcionan solo parte de la 

información de cómo es Platero, pero no dice todo sobre él, por ejemplo: cuántas 

patas tiene, cuántos dientes, cuánto mide, etc. 
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Por lo tanto, los adjetivos que encontramos en el texto serían cualisignos-icónicos-

remáticos. 

También vemos el uso de comparaciones para explicar otras cualidades de Platero, 

como las siguientes frases: 

…tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. 

…los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal 

negro. 

…seco por dentro como una piedra. 

Estos ejemplos que encontramos en el texto serían legisignos-icónicos-remáticos y 

se diferencian de los anteriores descritos en el hecho de que la relación que se da 

entre el signo y el objeto es a través de una ley o hábito (legisigno). Por ejemplo, en la 

frase seco por dentro como una piedra, sabemos que la piedra es un material duro, 

pesado, robusto y seco, porque la mayoría de las piedras son así por lo que se 

convierte en una ley y cuando pensamos en una piedra, se realiza una relación directa 

con las cualidades asociadas con el concepto que tenemos de una piedra. 

3.1.2. Análisis musical  

Platero es el primer movimiento con el que se inicia esta suite para guitarra, está en 

un compás de 4/4. La estructura de este primer movimiento de la suite Platero y yo 

esta divido en 4 secciones ABA*B, cuyo gran protagonista es el tema que aparece al 

inicio de la sección B y llamaremos “Tema B”. 

La sección A con una indicación de tempo moderato va desde el compás 1 hasta el 

compás 12 y se puede subdividir en 8+4. La primera semifrase de 8 compases (a1) se 

divide a su vez en la siguiente agrupación de compases: 4+4. Cada idea de cuatro 

compases está formada por una célula motívica más sencilla de dos compases y su 

repetición. La célula motívica está construida por un arpegio ascendente a ritmo de 

corcheas en el primer compás entre dos voces, seguido en el segundo compás de un 

arpegio descendente. 

Esta semifrase (a1) está en la tonalidad de Re menor, tiene una armonía estable 

dentro de la tonalidad y un ritmo armónico equivalente a redonda. 
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Ilustración 2: Semifrase a1 (cc. 1-12), I. Platero. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

La segunda semifrase (a2) de 4 compases (cc. 8-12) se divide a su vez en 2+2. En 

esta semifrase se produce un cambio de textura, de armonía y de tonalidad. Esta 

semifrase se encuentra en Re Mayor. La voz superior se mueve mediante acordes 

plaqué a ritmo de negras intercambiando en un compás cromatismos, y en el siguiente 

compás progresiones armónicas. En las voces inferiores encontramos una pedal de 

dominate a ritmo de corcheas en la parte débil del compás y una pedal de tónica a 

ritmo de redonda en la parte fuerte, para aportar estabilidad a la armonía de esta 

sección. 
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Ilustración 3: Semifrase a2 (cc. 8-12), I. Platero. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

La sección A es un ejemplo de los contrastes que se dan entre las cualidades 

opuestas de Platero que se describen en el 1º y 4º párrafo del capítulo, por ejemplo: 

suave-duro y fuerte-tierno. Estos contrastes se exponen en la composición, en el uso 

de los signos que aparecen en esta sección A. 

Los signos de la sección A de la pieza musical se clasifican igual que los signos que 

aparecen en el texto, porque representan cualidades de Platero a través de los 

elementos musicales. Son cualisignos-icónicos-remáticos. 

Los primeros arpegios de a1 son ejemplo de ello, porque dan información de cómo 

es Platero, transmiten que es tranquilo debido al uso de un ritmo armónico lento, al 

uso de acordes sin disonancias y grados de 4ª justa que aportan estabilidad. Estas 

cualidades tienen conexión con las que se describen en el texto con los adjetivos: 

tierno, suave, etc. Sin embargo, la siguiente sección (a2) describe otras características 

de Platero a través del uso de disonancias a partir de cromatismos, un ritmo armónico 

rápido y una sección más cortante empleando acordes plaqué, en referencia a los 

adjetivos del texto: duro, fuerte, seco. 

La sección B va desde el compás 13 hasta el compás 40, está en la tonalidad de 

Re Mayor y tiene un tempo poco meno mosso. La sección se puede subdividir de la 

siguiente manera: (4+4)+(5+7)+(4+3). La primera semifrase comienza con el “Tema B” 

en los compases 13 al 16. 
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Ilustración 4: Tema B (cc. 13-16), I. Platero. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

El “Tema B” se encuentra en la voz superior, es un tema acéfalo ya que empieza en 

el segundo tiempo del compás. Está formado por tres motivos, los cuales se indican en 

la siguiente imagen. 

 

Ilustración 5: Motivo x1 (recuadro azul), Motivo x1*(recuadro morado) y Motivo x1** (recuadro 

magenta). Elementos motívicos del Tema B, (cc. 13-16), I. Platero. Suite Platero y yo, Eduardo 

Sainz de la Maza. 

·Motivo x1: este motivo combina el ritmo binario con el ternario de la siguiente 

forma: dos corcheas, negra con puntillo, tres corcheas (2+3+3). Está formado por 

grados conjuntos y aparece en la voz superior. 

Los motivos x1* y x1** son variaciones del primer elemento motívico (x1). Una de 

las variaciones es la introducción del modo menor en la tercera parte del compás 15, 

con un acorde de sexta italiana sobre el IV grado. 
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Ilustración 6: Acorde de sexta italiana sobre el IV grado compás 15, I. Platero. Suite Platero y 

yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

El Tema B, hace referencia a Platero y es un signo que se clasifica como legisigno-

icónico-remántico, y en las tres categorías universales se define de la siguiente forma: 

- En la categoría de la primeridad se clasifica como un legisigno porque en la 

composición musical funciona como un hábito o ley, por el hecho de que los 

componentes que lo forman y su disposición siempre se van a repetir de la 

misma forma o van a servir de base para el desarrollo motívico. 

- En la categoría de la secundidad es un icono porque mantiene cualidades 

similares con el objeto al que representa. Suave y pequeño son alguna de ellas 

y lo vemos reflejado en que el Tema B se mueve por grados conjuntos sin 

saltos, está formado por un motivo de pequeña dimensión, y otras semejanzas 

que vemos con la descripción de Platero que hace en el texto. 

- En la categoría de la terceridad, es un signo remático porque sólo proporciona 

alguna información de Platero, no lo describe literalmente, sino que nos muestra 

algunas de sus cualidades. 

A lo largo de esta sección B, el motivo se irá repitiendo, desarrollando y cambiando. 

Al ser Tema B equivalente a Platero, va a ir modificándose en referencia a cómo 

Platero en el párrafo 2 interactúa con el entorno. 

En la sección A* (cc.40-61), se produce una ampliación con la introducción de una 

nueva semifrase (a1*) en Re menor. Esta sección desarrolla el material motívico de a1 

y se producen progresiones armónicas a otras tonalidades. 

Lo sigue la repetición de la sección B (cc. 61- 88), y el movimiento termina con una 

coda desde el compás 87 al 91. 
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3.2. El loco  

El Loco es el segundo movimiento de esta suite para guitarra y está inspirado en el 

capítulo del mismo nombre que aparece dentro de la obra Platero y yo de Juan Ramón 

Jiménez. 

En este capítulo el narrador describe las características del entorno, cómo lo 

percibe y cómo se siente en él. 

 

Ilustración 7: Capítulo 7 “El loco”. (Jiménez, 2013). 

3.2.1. Análisis del texto literario 

Este capítulo empieza describiendo la vestimenta del narrador: uno de los adjetivos 

que destaca en este párrafo es luto. 

Dentro de la Teoría de los signos de Peirce, luto es un signo que se clasifica como 

un legisigno-simbólico-argumento, y en las tres categorías universales se explica de la 

siguiente forma: 

- En la categoría de la primeridad, al considerar el signo en sí mismo, este 

concepto sería un legisigno, porque define una determinada vestimenta, ropa 
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sobria y trajes oscuros que se llevan cuando hay un funeral debido a una 

tradición cultural religiosa que se ha convertido en un hábito. 

- En la categoría de la secundidad, al considerar la relación entre signo y objeto, 

se clasificaría como simbólico porque es un rasgo de la cultura cristiana 

extendido en la mayoría de la población española para hacer referencia al tipo 

de ropa utilizada en los funerales. 

- En la categoría de la Terceridad, al considerar la relación entre signo e 

interpretante, se clasificaría como diciente porque el signo se puede procesar e 

interpretar. Al interpretante le llega un concepto, y a partir del entorno, las 

referencias y la propia experiencia, éste puede determinar a qué tipo de 

atuendo hace referencia. 

En el segundo párrafo, se describe el entorno por el que pasea el narrador con 

Platero, mediante sinsigno-indexicales-remáticos que hacen referencia a la cultura 

andaluza, por ejemplo: las últimas calles, blancas de cal con sol. Con esta frase hace 

referencia a los pueblos blancos típicos de Andalucía. 

En el tercer párrafo aparece una dualidad de realidades: por una parte, lo que 

perciben los niños del narrador, y por otra parte lo que él siente. Loco es un cualisigno-

icónico-remático porque es un adjetivo de la persona a la que se le atribuye y expresa 

información de esa persona. 

Sin embargo, el narrador indica que percibe calma, placidez y serenidad, y estos 

conceptos se clasifican como cualisignos-icónicos-remáticos que describe la realidad 

del narrador. 

3.2.2. Análisis musical 

El loco, es el segundo movimiento de esta composición. Este movimiento está en 

un compás ternario de subdivisión binaria (3/4) en tempo adagio. 

Armónicamente en este movimiento no aparecen grandes procesos cadenciales 

con una resolución precisa. La tonalidad en la que está es Mi Mayor. Aparecen 

acordes en distintas inversiones influenciados del estilo musical compositivo del jazz. 

La estructura de este movimiento está definida de por el desarrollo motívico, pero 

no existen secciones contrastantes porque la composición de la obra gira alrededor de 

una idea motívica que va sutilmente utilizando sus componentes sin grandes 

variaciones. Por lo tanto, la obra se puede dividir de la siguiente forma: 
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La sección A tiene una extensión de seis compases (cc. 1-6) y se puede subdividir 

en 2+2+2. Esta sección comienza con dos escalas de semicorcheas descendentes en 

la voz superior que comienza en la parte débil del segundo tiempo del compás 1, 

sobre la tonalidad de Mi Mayor y resuelven en un acorde de tónica en el primer tiempo 

del compás 2. La primera escala tiene el tercer y segundo grado rebajado. Según el 

análisis de Diez Doménech este elemento podría ser parte de una escala del modo Mi 

frigio (Diez, 2019 p. 19). Sin embargo, Thomas Schmitt lo ve como notas extrañas 

dentro de la tonalidad de Mi mayor (Schmitt, 2012, p. 83). 

 

Ilustración 8: Escalas descendentes (cc. 1-2), II. El loco. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la 

Maza. 

El uso del modo frigio en esta primera escala hace referencia al signo -luto- que 

describimos anteriormente y que aparece en el poema dentro de la frase vestido de 

luto. Sería un legisigno-icónico-remántico, porque crea una relación con el texto a 

partir de un sentimiento evocado por la disposición de los intervalos. El modo frigio se 

caracteriza por una frecuencia sonora que “presenta un sonido bastante inestable y 

oscuro, debido especialmente a su intervalo de 2ª menor. También podríamos 

clasificar su sonido como oriental, exótico, tenso o aflamencado.” (Aragón, s.f.)  

En el compás 3 aparece el “Tema A” en la voz inferior y termina en el compás 6 y 

está formado por los siguientes elementos: 
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Ilustración 9: Motivo y1 (recuadro naranja), Motivo y2 (recuadro verde) y Motivo y3 (recuadro 

violeta). Tema A (cc. 3-6), II. El loco. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

El motivo y1 es una escala ascendente por grados conjuntos y llega a un clímax 

(motivo y2) en el primer tiempo del compás cuatro. El motivo y2 es una bordadura y 

luego hace un acorde descendente con el motivo y3 por un intervalo de cuarta. En la 

armonía encontramos un acorde de segundo grado que se va a repetir a lo largo de la 

obra en distintas inversiones. 

El compositor hace referencia a los cualisignos-icónicos-remáticos: calma, plenitud, 

serenidad armoniosa y divina. Estos aparecen en el texto a través del Tema A que se 

clasifica como un diagrama (que es un tipo de icono). Se clasifica así porque comparte 

características con los conceptos serenidad y plenitud a partir de una analogía entre 

las cualidades de éstos y las características del Tema A (como son los movimientos 

ascendentes y sin grandes disonancias, los acordes en distintas inversiones y 

arpegiados creando un ritmo armónico lento). 

En el compás 7 se repite de nuevo la sección A al completo (cc. 7-12) con una 

pequeña variación formada por un arpegio descendente sobre el acorde de tónica en 

el compás 12 a modo de elemento conductor con la nueva sección que empieza en el 

compás 13. 
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Ilustración 10: Arpegio descendente sobre acorde de tónica (c. 13), II. El loco. Suite Platero y 

yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

En el compás 13 empieza la sección A* que va desde los compases 13 al 24. Esta 

sección está formada a partir de una nueva disposición de los elementos temáticos de 

la sección A. 

En primer lugar, aparece el motivo y2 seguido con una ampliación del motivo y3 

mediante la adición con un arpegio ascendente del acorde de tónica.  

Seguidamente aparecen el Tema A que aparecía en la voz inferior en la sección A, 

esta vez ocupando la voz superior a ritmo de corcheas armonizado con acordes 

plaqué. 

 

Ilustración 11: Motivo y2 (recuadro verde) y Motivo y3 (recuadro violeta). Tema A (recuadro 

rojo) (cc. 3-6), II. El loco. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza.  

A continuación, aparece la sección A** (cc. 24-29) utilizando los elementos 

anteriormente descritos. Este movimiento termina con la coda desde el compás 29 al 

compás 36. 

3.3. La Azotea 

La Azotea es el tercer movimiento de esta suite, y está inspirado en el capítulo 

homónimo de la obra Platero y yo. 

En este capítulo el narrador describe a Platero el paisaje que ve a su alrededor 

desde una azotea, la gente que vive en él y lo que hacen en sus vidas cotidianas. 
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Ilustración 12: Capítulo 21 “Azotea”. (Jiménez, 2013). 

3.3.1. Análisis del texto literario 

Como se observa a grandes rasgos en este texto literario, el autor quiere reflejar la 

cultura andaluza de su tierra natal a partir de la descripción del paisaje, de los 

elementos propios de ella y de las costumbres de la gente que vive allí. 

Los signos que utiliza para hacerlo y que encontramos en el texto, son los 

siguientes: 

1. Cualisignos-icónicos-remáticos: oscura, azul, blancor, brillar, plata, pequeñito, 

apretado negro, solitario. Estos son algunos de los signos que encontramos en el 

texto y que describen el paisaje en el que se desarrolla la historia. 

2. Sinsignos-indexicales-dicientes: 

 …entierro de tercera 

 …muchacha en camisa que se peina 

…un músico solitario ensaya el cornetín. 
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Estas son algunas de las acciones que se producen mientras el narrador va 

describiéndolas, pero solo se están dando en ese preciso momento -por eso 

son sinsignos- y están ligadas a la vida cotidiana de la población andaluza a 

través de un contexto sociocultural. 

3. Legisignos-indexicales-dicientes: sillero, corrales, tonelero, corralones, toro, 

azadones, etc. Estos términos hacen referencia a la cultura andaluza por el hecho 

de que estas profesiones son propias de esta región y se transmiten a través de 

las generaciones por tradición familiar y cultural. Por ello se clasifican como 

legisignos. 

3.3.2. Análisis musical 

En los análisis musicales de Thomas Schmitt y en el realizado por Carolina Diez, 

encontramos un punto en común de referencia en el análisis de este movimiento. 

Ambos consideran que esta composición está inspirada en El vito, una danza típica del 

folclore andaluz. 

El vito es un cante, baile y música tradicional de Andalucía. Hace alusión a la 

enfermedad del baile de San Vito, debido al carácter vivo y animado del baile 

(...) El vito es cantado con diferentes letras, serias o jocosas. 

Entre mediados y finales del siglo XX, el vito es considerado como un baile 

cordobés, por haber tenido lugar en Córdoba el renacer de esta danza popular. 

Manuel Medina González, en su obra Coplas al aire de Córdoba, señala a 

Maruja Cazalla -directora cordobesa de una escuela de bailes andaluces-, 

como la que hizo renacer el vito en Córdoba (lugar donde se había olvidado 

este baile castizo). Fue la primera alumna de Rita Fragero, y quien mantuvo 

viva en Córdoba la cantera de los bailes de Andalucía. 

En tiempos de la Guerra civil española, la melodía del vito se usó entre el 

bando republicano, para cantar en honor al Quinto Regimiento. La versión 

nueva se hizo bastante popular entre la población civil (Flamenco.one, 2020). 

Clasificación de los elementos compositivos comunes entre El vito y el movimiento 

tres, La azotea. 

Rítmicamente tiene un elemento diferenciador respecto a los demás movimientos 

de la suite, está compuesto a partir de la unión de un compás de subdivisión ternaria y 

un compás de subdivisión binaria que se alternan sucesivamente a lo largo de la obra 

(6/8 y 3/4). Este tipo de compás se llama compás de amalgama y es típico de la 

música flamenca característica de la cultura andaluza. 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

 Luis Fernández Laso 

 

Platero y yo de Eduardo Sainz de la Maza: Análisis a través de la Teoría de los signos de 
Peirce. 

25 

 

Este recurso rítmico, es un legisigno-indexical-diciente y está relacionado 

directamente con los signos anteriormente descritos que aparecían en el texto poético 

y que hacían referencia a la tierra natal del autor. En las tres categorías universales, 

este signo se clasifica de la siguiente forma: 

- Respecto a la categoría de la primeridad, es un legisigno porque la relación que 

mantiene con la cultura andaluza (que sería el objeto al que representa) se 

basa en un hábito de utilización de estos ritmos en el estilo compositivo del 

folclore, y en concreto del flamenco. 

- Respecto a la categoría de la secundidad, es indexical porque este signo es un 

índice, representa la cultura andaluza porque es una causa de la existencia de 

esa cultura. 

- Respecto a la categoría de la terceridad, es diciente porque el signo se puede 

interpretar y formar parte de un concepto mayor. En este caso sería un tipo de 

expresión artística de esta cultura, pero forma parte de un conjunto donde 

existen otras formas de expresión. 

Además, se encuentra similitud con El vito en la disposición de los acentos dentro 

del compás. 

Este movimiento, se puede dividir de la siguiente manera, AA*BB*+Coda. 

La sección A esta precedida por cuatro compases a modo de introducción, en los 

cuales aparecen acordes plaqué con un ritmo sincopado a dos en el 6/8, mezclado con 

un ritmo no sincopado en el compás de 3/4 y que acompaña a una voz superior con 

una nota pedal de dominante de la tonalidad de La Mayor. 
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Ilustración 13: Introducción (cc. 1-4), III. La azotea. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la 

Maza. 

La sección A va desde el compás 18 al compás 26, y se puede subdividir en dos 

semifrases, a1 y a2, de la siguiente manera: 6+8. 

En los primeros compases de la semifrase a1 (cc.5-6) encontramos el tema al que 

llamaremos “Tema C” que aparece en la melodía de la voz superior. Mientras tanto, se 

realiza un acompañamiento en el que la voz del bajo se mueve por intervalos de 5ª-8ª 

y 6ª-9ª. En el compás de 6/8 y en el compás de 3/4 hace acordes plaqué en la parte 

débil a contratiempo de la melodía. El elemento temático es parecido al utilizado en El 

vito para introducir el tema sincopado característico de esta composición, porque se 

construye a partir de la repetición de una nota que desciende por un intervalo de 

segunda menor en el último tiempo del compás de 6/8 a la dominante que aparece en 

el compás de 3/4 a ritmo de negras. 

 

Ilustración 14: Tema C (recuadro marrón), semifrase a1 (cc.5-6), III. La azotea. Suite Platero y 

yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

Este elemento se repite dos veces más sucesivamente en los compases siguientes 

(cc. 7-10). 
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A continuación, en la semifrase a2, introduce un nuevo elemento que se da en 

contraste con la semifrase a1. Este nuevo elemento temático sincopado forma el 

“Tema D” y aparece igual que en El Vito. 

En este elemento característico de la composición El Vito “se usa en escala menor 

armónica para motivos ascendentes, y en el modo frigio para los motivos 

descendentes. Genera así un armónico acompañamiento que se basaba en la 

cadencia andaluza” (Flamenco.one, 2020) 

Y en La azotea lo encontramos en la anacrusa del compás 11 y lo repite 2 veces 

hasta el compás 15. 

 

Ilustración 15: Tema D (cc. 10-12), III. La azotea. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

La sección B empieza en el compás 27 y acaba en el compás 35, donde empieza la 

última sección B* que a su vez acaba en el compás 49. 

El motivo temático de esta sección B se expone en los primeros compases (cc. 27-

28). Este motivo tiene la acentuación diferente al Tema D del compás 10 y 11 que 

aparecía en la semifrase a2. Esta nueva acentuación del compás de 6/8 cambia del 

primer y segundo tiempo, al primer y tercer tiempo. La melodía va por intervalos 

ascendentes en dirección contraria al Tema D. 

 

Ilustración 16: Motivo temático, sección B (cc. 27-28), III. La azotea. Suite Platero y yo, Eduardo 

Sainz de la Maza. 

En esta sección, aparecen elementos guitarrísticos del flamenco, como los 

rasgueos de los compases 32, 34 y 35. Estos serían legisignos-indexicales-dicientes, 
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poque la información que da del signo en relación con el objeto hace referencia a una 

determinada cultura a través de una costumbre -la música autóctona de esa zona, en 

este caso el flamenco-. 

 

Ilustración 17: Acordes rasgueados (cc. 34-35), III. La azotea. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz 

de la Maza. 

3.4. Darbón 

Darbón es el cuarto movimiento de la suite y hace referencia al capítulo homónimo. 

En este capítulo el narrador describe el médico de Platero y cómo se comporta. 

 

Ilustración 18: Capítulo 41 “Darbón”. (Jiménez, 2013). 
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3.4.1. Análisis del texto literario 

Esta prosa poética está llena de adjetivos y elementos descriptivos que se le 

atribuyen a Darbón. Según la Teoría de los signos de Peirce, estos signos se clasifican 

como cualisignos-icónicos-remáticos la mayoría, pero también aparecen legisignos-

icónicos-remáticos. Ambos signos aparecen aplicados en el texto literario de la misma 

forma que aparecían en el capítulo 1 Platero. 

Estos son algunos ejemplos de los signos extraídos del capítulo de Darbón: 

- Cualisignos-icónicos-remáticos: grande, rojo, viejos, ponderativas, amable, 

largamente. 

-  Legisignos-icónicos-remáticos: 

…como un bue pío.  

 …como una sandia 

…enternece, igual que un niño. 

3.4.2. Análisis musical 

Darbón es un movimiento que está compuesto en un compás binario de subdivisión 

binaria, en concreto en 4/4. Al inicio de la partitura el compositor indica el tempo con la 

indicación metronómica Andante moderato (negra = 66). 

Este movimiento está dividido en tres secciones ABA*, las cuales presentan 

elementos diferenciadores de gran contraste en el lenguaje compositivo. 

La primera sección -sección A-, empieza en el compás 1 y termina en el compás 

17. Esta sección tiene una estructura 4+6+4+2 y está formada por las siguientes 

semifrases: 

La primera semifrase (a1) tiene una extensión de cuatro compases (cc. 1-4), y está 

en la tonalidad de Re menor. Comienza con un patrón rítmico en la voz inferior 

sincopado, que se mueve a través de intervalos de 5ª justa y 5ª aumentada en el 

compás 1, y de 5ª justa y 4ª aumentada en el compás 2. Este elemento hace contraste 

con un acorde plaqué en la cuarta parte del compás que contiene la sensible (Do#) y 

está en un registro más agudo. 
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Ilustración 19: Semifrase a1 (cc. 1-4), IV. Darbón. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

Los elementos de este fragmento se relacionan con los signos anteriormente 

descritos que aparecían en el texto literario del capítulo en el que se inspira esta obra. 

Esta semifrase musical está formada por cualisignos-icónicos-remáticos y se 

clasifican así porque hacen referencia a elementos descriptivos de Darbón, a través de 

semejanzas entre elementos compositivos de este fragmento y las cualidades reales 

del personaje. Por ejemplo, los saltos de intervalos son grandes y no se mueven por 

grados conjuntos en referencia a el legisigno-icónico-remático del texto -es grande 

como un buey pío-. 

La segunda semifrase (a2), empieza en el compás 7 y acaba en el compás 15. 

Incluye dos variaciones indicadas con las casillas 1 y 2. Esta semifrase se puede 

subdividir en 3+3+3. Está formada por una idea motívica que tiene una duración de un 

compás, la cual se va repitiendo dentro de la secuencia de 3 compases y a diferentes 

alturas interválicas en las posteriores secuencias. 

Esta idea motívica, está formada por un cromatismo ascendente doblado por un 

intervalo de tercera en las voces inferiores a ritmo de negra, mientras que la voz lleva 

un ritmo ternario formado por una nota larga seguido de dos tresillos que se mueven 

por intervalos de tercera y cuarta. 
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Ilustración 20: Semifrase a2 (cc. 7-15), IV. Darbón. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

Antes de la segunda sección aparecen dos compases (cc.16-17) a modo de puente. 

La segunda sección -sección B-, comienza en el compás 18 y acaba en el compás 44. 

Ésta se puede subdividir en tres grandes semifrases. La primera semifrase (b1) va 

desde el compás 18 al compás 26, la segunda semifrase (b2) desde el compás 27 al 

compás 37 y la tercera semifrase es una repetición exacta de la primera semifrase (b1) 

desde el compás 37 al compás 46. 

La sección B comienza con un cambio de compás -del compás 4/4 a un compás de 

2/4-. También aparece indicado un cambio de tempo –Allegretto negra=100- y un 

cambio de armadura que nos indica que esta sección está en Re Mayor. 

Esta sección trabaja con una melodía en la voz superior a ritmo de corcheas y una 

segunda voz que se mueven paralelamente mientras en el bajo, a ritmo de negras, 

encontramos una pedal de tónica en la semifrase b1 y una pedal de dominante en la 

semifrase b2. Esta semifrase b2 comienza con un cambio de tonalidad a Re Menor. 
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Ilustración 21: Semifrase b1 (cc. 18-26), IV. Darbón. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la 

Maza. 

Respecto a esta sección, encontramos un punto de conexión en las 

interpretaciones de la referencialidad de esta sección con el texto en los análisis 

realizados por Thomas Schmitt y Carolina Diez. Ambos consideran que este fragmento 

recuerda a las canciones infantiles. “La melodía, por tanto, está concebida como si 

fuera sencilla y evoca a la pentatónica de las canciones infantiles; su simple estructura 

rítmica con valores iguales y un espacio tonal limitado” (Schmitt, 2012, p. 87) 

Los elementos compositivos que aparecen en esta sección serian legisignos-

icónicos-remáticos, y se clasifican así porque: 

- Respecto a la categoría de la primeridad, la relación entre las características de 

estos elementos musicales de este fragmento se basa en el hábito de su 

utilización en un determinado repertorio musical -en este caso, canciones 

infantiles-. 

- Respecto a la categoría de la secundidad, ambos -el signo y el objeto- 

comparten cualidades y características parecidas. 

- Respecto a la categoría de la terceridad, el signo indica con su representación 

características de esta música, pero no muestra todos los detalles. 
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3.5. Paseo 

Paseo es el quinto movimiento que forma parte de esta suite para guitarra. En el 

capítulo de la obra literaria el narrador recorre con Platero el paisaje de su entorno y 

nos explica las sensaciones que experimenta con esta vivencia. 

 

Ilustración 22: Capítulo 57 “Paseo”. (Jiménez, 2013). 

3.5.1. Análisis del texto literario 

En este capítulo aparecen muchos elementos que encontramos en capítulos 

anteriores, los cuales ya hemos clasificado mediante la Teoría de los signos Peirce, y 

que el autor utiliza para describir un entorno, una acción o un personaje. 

La idea principal del narrador es transmitir la sensación de placer y tranquilidad que 

experimenta cuando percibe el entorno que le rodea siendo consciente del momento 

presente y disfrutando de las pequeñas de la vida cotidiana. 

Esta sensación o emoción se transmite a partir de sinsignos-indexicales-

argumentos, este signo se clasifican dentro de las tres categorías de la existencia 

universal de la Teoría de los signos de Peirce, de la siguiente manera: 
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- En la categoría de la primeridad, se clasifica como un sinsigno, porque en el 

texto no aparece la descripción de esa sensación, sino que nombra escenas en 

las que se da esa sensación como resultado, por lo que está intrínseca. 

- En la categoría de la secundidad, se clasifica como indexical (índice), porque la 

relación con esa emoción o sentimiento se da a partir de acciones que 

mantienen una conexión real con esa sensación. 

- En la categoría de la terceridad, se clasifica como argumento, porque es 

necesario realizar un razonamiento por el interpretante que recibe la 

información para entender la conexión que mantiene esa sensación con las 

acciones descritas en el párrafo. 

3.5.2. Análisis musical 

Paseo está compuesto en un compás de 2/4 en un tempo moderato. 

La estructura formal que presenta este movimiento está compuesta por tres 

secciones ABA además de la adicción de una coda de 5 compases para finalizar la 

composición. 

La primera sección (A) está en la tonalidad de La menor, empieza en el compás 1 y 

termina en el compás 27. Esta sección se puede subdividir en la siguiente agrupación 

de compases: 6+8+6+7. 

La primera semifrase (a1), va desde el compás 1 al compás 6. Al inicio de esta 

semifrase encontramos el tema -Tema F-, que tiene una extensión de 2 compases. En 

la voz superior del tema, aparece una melodía que se mueve por grados conjuntos con 

un ritmo de corcheas en el compás 1; en el compás 2 cambia a un ritmo de negras y 

realiza una escala descendente. La frase está acompañada de un patrón rítmico 

simple que se entremezcla con la melodía a modo de Bajo de Alberti. 
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Ilustración 23: Tema F Semifrase a1 (cc. 1-6), V. Paseo. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la 

Maza. 

La segunda sección (B), está en la tonalidad de La Mayor, empieza en el compás 

28 y termina en el compás 45. 

En esta sección no se encuentra un elemento melódico definido, está formada por 

una sucesión de arpegios ascendentes y descendentes acompañados por una nota 

pedal de tónica a un ritmo de blancas. 

 

 

Ilustración 24: Parte de la sección B (cc. 28-40), V. Paseo. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de 

la Maza. 
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Al terminar esta sección aparece una indicación para repetir la sección A. Para 

finalizar concluye con una coda que va desde el compás 46 al compás 50 y utiliza el 

motivo de la sección A. 

Los elementos compositivos de este movimiento están ligados directamente con la 

sensación de paz, plenitud y tranquilidad que se refleja en el texto, porque los signos 

del texto comparten características similares con las características musicales de 

estos recursos. Se clasificarían como cualisignos-icónicos-remáticos. En la 

composición, esto se ve plasmado mediante la ausencia de grandes saltos de 

intervalos, en la continuidad de las frases motívicas, en el Bajo de Alberti que crea un 

sonido extenso y alargado, y en la ausencia de disonancias armónicas. 

Otro elemento que evoca el paisaje descrito en el capítulo que inspira esta 

composición es la armonía de este movimiento que introduce la cadencia frigia 

(compases 5 y 6) típica de la música flamenca característica de esta región. 

Este sería un legisigno-indexical-diciente, porque hace referencia a la cultura 

andaluza a partir de la relación creada por un hábito de utilización de un determinado 

estilo musical en esa región. 

3.6. La tortuga 

El sexto movimiento de esta suite es La tortuga, cuya composición está inspirada 

en el capítulo titulado La tortuga griega de la obra Platero y yo. 

En este capítulo, el narrador relata la relación con un animal -una tortuga-, que se 

encontró en su infancia y con la que compartió experiencias.  

 

 

 

 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

 Luis Fernández Laso 

 

Platero y yo de Eduardo Sainz de la Maza: Análisis a través de la Teoría de los signos de 
Peirce. 

37 

 

 

 

 

3.6.1. Análisis del texto literario 

Este capítulo está divido en cuatro párrafos: el primero describe el momento en el 

que el narrador se encuentra a la tortuga; el segundo hace referencia a cómo 

descubren qué tipo de tortuga era; el tercero relata su experiencia de niño con la 

tortuga; y por último, en el párrafo cuatro, hace referencia a cómo se desarrolla la vida 

de la tortuga en el presente. 

Los signos utilizados en este capítulo para describir a la tortuga son cualisignos-

icónicos-remáticos ya utilizados por el autor en los poemas anteriores. 

 

Ilustración 25: Capítulo 87 “La tortuga”. (Jiménez, 2013). 
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3.6.2. Análisis musical 

Al inicio de la partitura de este movimiento encontramos la indicación metronómica 

tempo moderato. El movimiento está dividido en cuatro secciones ABAB* más la 

adición de una coda de cinco compases.  

La sección A comienza en el compás 1 y acaba en el compás 12. Ésta se subdivide 

en tres semifrases de cuatro compases, quedando la agrupación de compases así: 

4+4+4. 

Esta sección está construida por una célula motívica que aparece en el compás 1 y 

2, y que está formada por dos voces. La voz inferior se mueve a ritmo de negras y la 

voz superior a ritmo de corcheas. La voz superior realiza intervalos de séptima y sexta 

de forma ascendente, y va acompañada de acordes aumentados con progresiones 

armónicas que no acaban por la ausencia de cadencias. El motivo acaba en el 

segundo tiempo del compás 2 con un acorde de tónica en segunda inversión con 

novena y un calderón. 

Este motivo se repite en el compás 4 y 5 con un ritmo ternario en la voz superior 

formado por tresillos de corcheas. Esta secuencia del motivo en ritmo binario y ternario 

se repite hasta el final de la sección. En el compás 6 se produce un cambio de compás 

de 3/4 a 4/4. 

 

Ilustración 26: Sección A (cc. 1-8), VI. La tortuga. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

Los calderones presentes al final de cada célula motívica son un signo que se 

relacionan con los conceptos de vejez y eternidad del texto que describen a la tortuga 

en el último párrafo. Este signo se clasifica como sinsigno-indexicales-dicientes. Se 

clasifica así porque se relaciona dinámicamente con el concepto de eternidad al ser un 

elemento rítmico que prolonga un sonido de una nota de forma indeterminada y se 
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abstrae de los valores rítmicos definidos del compás. Por lo que, al igual que el 

concepto de eternidad, los calderones no tienen una duración definida y hace falta una 

interpretación para encontrar la relación con el objeto al que representa 

La ausencia de cadencias y de una tonalidad definida, crea otra relación con el 

concepto de eternidad, por lo que se clasificarían igual que los calderones -sinsigno-

indexicales-dicientes-. La relación que se crea esta vez se debe a que el hecho de que 

un motivo o una frase no acabe por la inexistencia de una resolución tonal hace que el 

material de la obra no esté definido. 

La sección B, comienza en el compás 13 y acaba en el compás 18. Esta sección 

está formada por dos voces construidas por acordes de 3ª mayor con un patrón rítmico 

de corchea y negra que se van repitiendo de forma solapada a distancia de un 

intervalo de séptima menor, mientras van descendiendo a distancia de tono. 

 

Ilustración 27: Fragmento de la sección B (cc. 13-14), VI. La tortuga. Suite Platero y yo, Eduardo 

Sainz de la Maza. 

La coda que finaliza este movimiento va desde el compás 35 al compás 39 y está 

formada primero por dos compases (cc. 35-36) en los que aparece una progresión 

armónica ascendente compuesta por la repetición de dominantes secundarias a 

intervalo de segunda mayor ascendente, y finaliza (cc. 37-39) con una repetición del 

motivo de la sección A. 
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Ilustración 28: Coda (cc. 35-39), VI. La tortuga. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

3.7. La muerte 

La muerte es el séptimo movimiento que conforma esta suite para guitarra. Este 

movimiento está inspirado en el capítulo homónimo de la obra Platero y yo. 

En este capítulo el narrador habla de la muerte de su compañero Platero y describe 

cómo fue ese día. 

 

 

Ilustración 29: Capítulo 132 “La muerte”. (Jiménez, 2013). 
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3.7.1. Análisis del texto literario 

En la prosa poética del texto se observan varios momentos que transcurren 

alrededor de la muerte de Platero. 

En los primeros párrafos el narrador se encuentra con Platero, y aun observando 

que se encuentra mal no es consciente de lo que le sucede. 

En el párrafo 3 y 4 Darbón -el médico de Platero- lo examina y se da cuenta de que 

Platero está mal y ha sufrido un envenenamiento. 

En el 5 párrafo Platero muere y el narrador describe el cuerpo de Platero. 

En el párrafo 6 el narrador describe la cuadra vacía que deja la ausencia de Platero. 

Respecto a los signos que aparecen en este capítulo podemos identificar distintos 

signos. En primer lugar, encontramos un elemento muy característico presente en 

todos los capítulos anteriores que es utilizado por el autor para describir las escenas, 

los personajes y las acciones los cualisignos-icónicos-remáticos, por ejemplo: blandos, 

tristes, ternura, enorme, mala.  

En segundo lugar, los legisignos-icónicos-remáticos, utilizados para explicar de 

forma comparativa otras características, por ejemplo:  

…barriguilla de algodón. 

…hinchado como el mundo. 

…elevan hasta el cielo. 

En tercer lugar, el signo principal del capítulo –estar muerto- que se clasifica como 

un sinsigno-indexical-diciente, este signo se explica de la siguiente forma en las tres 

categorías universales: 

- En la categoría de la primeridad, se clasifica como un sinsigno porque estar 

muerto es una cualidad encarnada que no pertenece a Platero pero que 

describe como está en ese momento, por lo que da información de él. 

- En cuanto a la secundidad, se clasifica como un índice porque la acción de 

estar muerto se relaciona con Platero, al necesitar de esa información para 

saber el estado en el que se encuentra Platero. 

- En cuanto a la terceridad, se clasifica como diciente porque se reconoce el 

estado de Platero a partir del signo que da la información y es interpretada por 

el interpretante para entender la situación en la que se encuentra Platero. 
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3.7.2. Análisis musical 

La muerte es el penúltimo movimiento de la suite, está en un compás de 4/4 y en la 

tonalidad de Re Mayor. La estructura de la composición está dispuesta en tres 

secciones AA*B más la suma de una coda. 

La sección A comienza en el compás 1 y termina en el compás 20, y se puede 

subdividir en dos semifrases, la primera semifrase (a1) (cc.1-6) y la segunda semifrase 

(a1*) (cc.7-21). 

La semifrase a1 está formada por una línea melódica que aparece en la voz 

intermedia con un patrón rítmico fijo -corchea con puntillo, corchea con puntillo, 

corchea-. La voz inferior está construida por una pedal de dominante a ritmo de 

redonda. La voz superior realiza un acompañamiento de semicorcheas que se 

entremezcla y solapa con la melodía. 

 

Ilustración 30: Semifrase a1 (cc. 1-4), VII. La muerte. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la 

Maza. 

La semifrase a1* es más extensa que la semifrase a1, con una diferencia de diez 

compases más. Esta semifrase utiliza el mismo material motívico de la sección a1 e 

introduce progresiones armónicas, como la que aparece al final de esta semifrase en 

los compases 18-19-20 formada por una secuencia de dominantes secundarias. 
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Ilustración 31: Progresión armónica semifrase a1* (cc. 18-20), VII. La muerte. Suite Platero y yo, 

Eduardo Sainz de la Maza. 

La sección A* va desde el compás 21 al compás 31 y es una variación de la sección 

A, porque trabaja con los mismos elementos motívicos, pero realiza algunas 

secuencias armónicas diferentes. 

La sección B comienza en el compás 32 y termina en el compás 35. La sección 

está formada a partir del “Tema B” de la sección B del primer movimiento Platero que 

conforma esta suite, pero no lo utiliza de forma literal en esta sección, sino que 

aparece en una armonía menor (Re menor) e introduce un acorde de triada a cada 

una de las notas que forman la melodía del “Tema B” 

 

Ilustración 32: Tema B (cc. 13-16), I. Platero. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 
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Ilustración 33: Variación del “Tema B” (cc. 32-36), VII. La muerte. Suite Platero y yo, Eduardo 

Sainz de la Maza. 

La coda va desde el compás 36 al compás 40 y es la última sección que sirve para 

finalizar este movimiento. La coda en la tonalidad de Re Mayor y está formada por 

material motívico de la sección A. Una de las peculiaridades que presenta es que 

acaba con un acorde menor sobre la fundamental de tónica con la séptima mayor, 

acorde típico del estilo compositivo del Jazz. 

 

Ilustración 34: Acorde menor sobre la fundamental de tónica con séptima mayor (c. 40), VII. La 

muerte. Suite Platero y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

Una de las relaciones más importantes que encontramos entre el texto literario y la 

composición musical de este movimiento hace referencia a la sección B (cc. 32-35). El 

motivo de esta sección sería un signo que se clasificaría como legisigno-icónico-

remático y está conectado con el párrafo 4 del texto en el que se hace referencia al 

momento preciso de la muerte de Platero. Este signo se define en las tres categorías 

universales de la siguiente forma: 

- Respecto a la categoría de la primeridad, al signo se le considera como un 

legisigno porque al ser utilizado en el movimiento 1 -Platero- para referirse a el 

burro en varias ocasiones se ha convertido en una ley la cual se está utilizando 

también en el movimiento 7 -la muerte- para referirse a Platero. 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

 Luis Fernández Laso 

 

Platero y yo de Eduardo Sainz de la Maza: Análisis a través de la Teoría de los signos de 
Peirce. 

45 

 

- Respecto a la categoría de la secundidad, el signo se clasifica como icono, en 

concreto sería una metáfora porque muestra similitud en el modo de 

representación utilizado en la composición musical para referirse a Platero. 

- Respecto a la categoría de la terceridad, el signo se clasificaría como 

remántico, porque nos muestra características del objeto al que representa. En 

este caso, la característica adquirida -estar muerto- se ve reflejada en la 

variación del motivo que ahora se presenta en una tonalidad menor. 

3.8. A Platero en su tierra 

A Platero en su tierra es el octavo y último movimiento de la suite para guitarra 

Platero y yo, este movimiento está inspirado en el capítulo homónimo con el que 

finaliza la obra Platero y yo. 

En este capítulo el narrador, mediante una conversación hipotética con el fallecido 

Platero, realiza una profunda reflexión sobre la vida. 

 

Ilustración 35: Capítulo 138 “A Platero en su tierra”. (Jiménez, 2013). 
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3.8.1. Análisis del texto literario 

En la prosa poética de este capítulo, el autor quiere mostrar al lector, mediante la 

figura del narrador, una idea conclusiva a modo de reflexión. Esta idea se expone a 

través de una conversación realizada indirectamente consigo mismo -ya que Platero 

está muerto- en la que muestra los pensamientos del narrador. 

Con este texto, se percibe que lo más importante en la vida es estar en el momento 

presente, no estar pendiente del futuro o del pasado, para poder disfrutar en todo 

momento lo que se ofrece y ser consciente de los placeres que nos brinda la vida. 

Algunos de los signos del texto que transmiten esta idea son: 

-  Estar vivo se clasificaría como un legisigno-icónico-remántico. Transmite unas 

características asignadas a un estado que describen el objeto al que se le 

atribuyen. 

- Sinsignos-indexicales-dicientes, que hacen referencia al concepto estar en el 

presente, por ejemplo: no pienses. Se clasifican así porque hacen referencia al 

signo, pero la relación se basa en el hecho de que hacer esa acción da como 

resultado o está ligado a estar en el presente. 

- Legisignos-icónicos-remáticos para mostrar a través de comparaciones las 

cualidades que poseen o explicar sus características. Por ejemplo, la frase 

extraída del texto “grana como el corazón de Dios perenne” o la frase “deje el 

pasado del tamaño de una violeta”, nos dan información a través de la 

comparación. 

3.8.2. Análisis musical 

A Platero en su tierra es el título de este octavo movimiento, es el más extenso de 

todos los movimientos y se puede subdividir en 3 grandes secciones ABA*. 

La sección A con una indicación de tempo allegretto está en la tonalidad de Mi 

Mayor y en un compás de 4/4. La sección comienza en el compás 1 y finaliza en el 

compás 32. Esta sección se subdividide en dos grandes semifrases, la semifrase a1 y 

la semifrase a2. 

La primera semifrase (a1) comienza en el compás 1 y acaba en el compás 16 y 

tiene una estructura de 8+8. En la semifrase a1 se expone el material motívico que se 

va a utilizar en toda la sección A. 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

 Luis Fernández Laso 

 

Platero y yo de Eduardo Sainz de la Maza: Análisis a través de la Teoría de los signos de 
Peirce. 

47 

 

En los primeros 8 compases del inicio de la semifrase a1, vemos una idea motívica 

formada a partir de la cabeza del “Tema B” que aparecía en la sección B del primer 

movimiento -Platero-. Este patrón rítmico (2corcheas+1negra+1negra con puntillo) que 

aparece en la voz superior por grados conjuntos está acompañado de acordes de 

cuatriada y comienza en la anacrusa del compás 1. El motivo se va a repetir 

sucesivamente a lo largo de la sección A dibujando una línea melódica. 

Los siguientes 8 compases (cc. 8-16) son una repetición de los 8 primeros con una 

pequeña variación al final de la semifrase en los compases 14-15-16, en los que se 

produce una enfatización al modo menor -Mi menor- por una progresión de 

dominantes secundarias. 

 

 

 

Ilustración 36: Semifrase a1 (cc. 1-14), VIII. A Platero en su tierra. Suite Platero y yo, Eduardo 

Sainz de la Maza. 

La semifrase a2 comienza en el compás 16 y termina en el compás 31, esta 

semifrase se puede subdividir en 4+4+4+4. Esta sección trabaja con el mismo material 

de semifrase a1, pero elimina la tercera parte del motivo (la negra con puntillo) y lo 

simplifica utilizando por repetición solo el patrón rítmico formado por dos corcheas más 

una negra. 
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Ilustración 37: Fragmento de la semifrase a2 (cc. 16-25), VIII. A Platero en su tierra. Suite Platero 

y yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

En los compases 33 al 41 aparece una sección a modo de puente que une la 

sección A con la sección B y está formada por una progresión armónica ascendente. 

El material motívico con el que trabaja esta sección lo forma una voz superior que 

se mueve con un ritmo de corcheas por intervalos de 4ª justa ascendentes y 

descendentes acompañado de acordes de cuatriada a ritmo de negra, y esta 

secuencia se repite mediante intervalos cromáticos. 

 

Ilustración 38: Sección puente (cc. 33-41), VIII. A Platero en su tierra. Suite Platero y yo, 

Eduardo Sainz de la Maza. 

La sección B comienza en la anacrusa del compás 41 y finaliza en el compás 64 y 

la sección se puede subdividir en dos semifrases, la semifrase b1 (cc. 41-54) y la 

semifrase b2 (cc. 54-64). 

La primera semifrase (b1) se subdivide en 10+4, al inicio de la sección se produce 

un cambio de compás del 4/4 al 3/4. La semifrase está formada por un motivo 
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anacrúsico que empieza en el tercer tiempo del compás y continua con un ritmo de 

blancas creando una línea melódica que va acompañada de una armonía arpegiada 

con un ritmo de corcheas.  

 

Ilustración 39: Fragmento semifrase b1 (cc. 41-45), VIII. A Platero en su tierra. Suite Platero y 

yo, Eduardo Sainz de la Maza. 

La siguiente semifrase (b2) se puede subdividir en 4+6 y utiliza el mismo material 

motívico de la semifrase b1, pero la línea melódica está una octava más aguda. 

En el compás 65 al compás 71 vuelve aparecer la sección de puente con una 

función de conexión entre la sección B y la repetición de la sección A, la cual está 

formada con los mismos elementos rítmicos y motívicos de los compases 31 al 41. 

La repetición de la sección A comienza en el comienza en el compás 72 y acaba en 

el compás 104 y se repite de forma exacta. 

Para finalizar encontramos una coda que comienza en la anacrusa del compás 105 

y acaba en el compás 119. La sección de la coda trabaja con el material anteriormente 

detallado de la sección del puente que aparece en los compases 31 al 41 y 65 al 71. 

Los signos que se han descrito en el análisis del capítulo en el cual está inspirada 

esta composición están muy presentes en el leguaje compositivo del movimiento 8 A 

Platero en su tierra. 

En cuanto a la primera sección -sección A- encontramos cualisignos-icónicos-

remáticos que hacen referencia a el legisigno-icónico-remático estar vivo. La melodía, 

el ritmo enérgico, la tonalidad mayor, el tempo Allegretto, la indicación de expresión 

que aparece al inicio de la sección como con entusiasmo, son cualisignos-icónicos-
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remáticos porque mantiene cualidades y características que se transmiten por 

relaciones de semejanza con el signo al que hacen referencia. 

Por otro lado, la sección B muestra un carácter contrario, más melancólico y 

relajado, que hace referencia a la frase del texto “Así no tendrán en su memoria la 

tristeza de mis maldades, de mis cinismos, de mis impertinencias” con la que el autor 

hace un paréntesis en la emoción de alegría que está transmitiendo en este capítulo. 

En la composición se ejemplifica este paréntesis en la sección B con los cualisignos-

icónicos-remáticos que caracterizan a esta sección, por ejemplo: la indicación de 

expresión legato e espressivo, el tempo andantino, un ritmo armónico lento, un 

acompañamiento menos rítmico y más fluido, armonías y enfatizaciones al modo 

menor. 
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4. METODOLOGÍA 

En el actual trabajo se ha desarrollado un proceso de investigación enfocado en 

varias direcciones con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

El primer campo de investigación está conformado a partir de un estudio 

exploratorio-descriptivo de enfoque cualitativo con el que se llevará a cabo la recogida 

de datos, la familiarización de conceptos y el análisis de la información recopilada. 

Una vez extraída y corroborada toda la información de las fuentes de estudio sobre 

los elementos relacionados con la composición de la obra Platero y yo se pasará a la 

elección de un método de análisis que se ajuste a los parámetros de la obra y sus 

características. 

Después de una búsqueda exhaustiva de los distintos modelos de análisis 

aplicados a la relación entre literatura y música, en el presente proyecto se utilizará la 

metodología que desarrolla Alejandra Spagnuolo Nanni en su tesis doctoral titulada  La 

relación entre literatura y música –a la luz de la semiótica de Peirce– en Trois 

Chansons de Bilitis (textos poéticos de Pierre Louÿs, música de Claude Debussy) de 

2019 

La elección de esta metodología es clave para el desarrollo analítico de la obra 

Platero y yo porque crea una relación directa y objetiva entre los elementos literarios 

del texto y la composición musical. Está basada en un nuevo enfoque literario-musical 

de la aplicación de la semiótica de Peirce que Alejandra Spagnuolo plantea en su tesis 

doctoral, libre de posibles interpretaciones subjetivas personales. Además, permite la 

utilización de este método de forma interdisciplinar en el análisis temático-formal de los 

poemas y composiciones musicales, en signos complejos que han sido creados por un 

entramado de signos menores (Spagnuolo, 2019, p.108). En un apartado de la tesis 

doctoral de Alejandra Spagnuolo nos expone por qué la metodología se adapta tan 

bien a las necesidades analíticas en la relación música y literatura: 

La elección de la semiótica de Peirce como marco metodológico viene 

determinada por seis aspectos fundamentales relacionados con su teoría 

sígnica: 

1. no parte de la lingüística –como ocurre con otras propuestas 

semiológicas– sino del conocimiento humano, lo cual la convierte en el marco 

idóneo para un estudio intersistémico e interdisciplinar; 
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 2. plantea la realidad como un universo sígnico, donde todo puede ser 

interpretado y, por tanto, «traducido»; 

 3. concibe el ser humano como un signo, aspecto que permite estudiar su 

pensamiento de un modo objetivo, teniendo en cuenta la red de múltiples 

interconexiones en la que vive y crea;  

4. ofrece una alternativa lógica a la problemática de la referencialidad y de 

la conexión con lo «real» de los lenguajes artísticos;  

5. su concepción triádica del signo le lleva a descartar una relación 

inherente entre contenido y forma, planteando la asignación de sentido como 

un proceso dinámico basado en la relación entre el signo, su referente y la 

interpretación que de su relación hace el intérprete; e  

6. introduce el concepto de interpretante, que –en su vertiente dinámica– 

muestra claramente el papel desempeñado por la emoción, la voluntad y la 

racionalidad humana en la significación. (Spagnuolo, 2019, pp.107-108) 

Al ser una metodología poco común y apenas utilizada en el análisis musical, en el 

siguiente apartado se resumen y explican los elementos y puntos claves que se van a 

utilizar de forma práctica en el análisis de este trabajo. La metodología de Alejandra 

Spagnuolo nos servirá de eje central en la elaboración de un marco metodológico 

adaptado a los objetivos que queremos alcanzar con esta investigación. 

4.1 Teoría de los signos de Peirce y su aplicación en la literatura y 

música.  

Charles Sanders Peirce (1839-1914) fue un filósofo y científico que constituye una 

de las figuras más relevantes del pensamiento norteamericano. Peirce es denominado 

como el “padre” de la semiótica contemporánea entendida como teoría filosófica de la 

significación y de la representación (Barrena y Nubiola, 2007). 

El punto que tienen en común la música y la literatura es que ambas disciplinas 

artísticas se representan mediante signos. 

Todos los conceptos que aparecen a continuación en este apartado han sido 

recogidos de la tesis doctoral de Alejandra Spagnuolo (2019), a su vez extraídos de la 

Teoría de los signos de Peirce, con el fin de simplificar dicha teoría y exponer sólo los 

términos que se van a utilizar en el análisis de este trabajo. 

Para Peirce, la semiótica es una disciplina científica muy importante y que tiene una 

relación directa con el saber del ser humano. 
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Peirce concibe al hombre como un signo al definir la mente humana como un 

conjunto de hábitos, que generan pensamientos y se ven influenciados por 

ellos, por lo que cada uno de esos pensamientos y/o conceptos –más allá de la 

percepción inmediata– son también signos. (Spagnuolo, 2019, p. 91). 

La idea del signo para Peirce se basa en cómo se produce el conocimiento 

humano, cómo se relacionan los conceptos y la información que percibimos a través 

de los sentidos de nuestro entorno y cómo ésta se codifica en nuestro cerebro para 

crear una expresión de la realidad. La triada sígnica de Peirce nos explica este 

proceso (Spagnuolo, 2019, p. 92). 

 

                                             SIGNO (Representamen) 

 

 

                                 

                                  OBJETO                   INTERPRETANTE      

     

Ilustración 40 : Triada sígnica de Peirce. 

 Con esta imagen se muestra de manera grafica la triada sígnica que relaciona 

estos tres conceptos. El signo o representamen, el objeto y el interpretante, los cuales 

se definen a continuación. 

Un signo, o representamen, es una cosa que está en lugar de otra para 

alguien, en algún sentido o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la 

mente de esa persona un signo equivalente, o quizá más desarrollado. Ese 

signo que crea lo llamo interpretante del primer signo. El signo está en lugar de 

algo, su objeto (GOMILA, 1996, como se citó en Spagnuolo, 2019, p.91). 

La forma en que se relacionan los elementos es algo igual de importante que los 

propios elementos. Es necesario entender la relación entre ellos para poder aplicar la 

clasificación de los conceptos. 

Para que el representamen o signo se transforme en un instrumento de 

conocimiento y expresión de la realidad, el signo debe ser traducido por el 

interpretante, mediante un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de las 
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cualidades y la relación que mantiene el signo con el objeto al que sustituye y al que 

hace referencia. (Spagnuolo, 2019, p. 92) 

Existen 3 categorías universales a través de las cuales se relacionan los tres 

elementos, representamen o signo, objeto e interpretante (Spagnuolo 2019, p. 92). 

La primeridad consiste en aislar al signo de su relación con el objeto al que 

representa y de la relación con el interpretante que lo percibe, juzgando sólo al signo 

en referencia a sus cualidades y características. 

La secundidad consiste en considerar las cualidades del signo captadas a través de 

los 5 sentidos del cuerpo con relación a las características del objeto que existe en la 

realidad. 

La terceridad nos permite conectar las cualidades del signo con la información que 

se percibe del objeto, dando como resultado leyes y razonamientos basados en la 

experiencia del interpretante. Esta categoría es igual de importante que las anteriores 

para crear el conocimiento humano: “Sin la terceridad, no hay intérpretes y en 

consecuencia no hay significado ni conocimiento” (Spagnuolo, 2019, p. 93).  

Las tres categorías no son compartimentos excluidos y aislados, sino que la 

secundidad incluye la primeridad, y la terceridad, las otras dos categorías (Spagnuolo, 

2019, p. 93). 

 

 

 

 

 

              PRIMERIDAD              SECUNDIDAD                     TERCERIDAD  

 

Ilustración 41 :  Las tres categorías: primeridad, secundidad y terceridad.  

En la Teoría de la semiótica de Peirce, dependiendo del tipo de relación que se 

considere entre los conceptos básicos representamen, objeto e interpretante y cómo 

sea esa relación, Peirce determina y desarrolla una serie de signos a través de las 

triadas sígnicas. 

 



Conservatorio Superior de Música de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

 Luis Fernández Laso 

 

Platero y yo de Eduardo Sainz de la Maza: Análisis a través de la Teoría de los signos de 
Peirce. 

55 

 

4.1.1. Primera triada sígnica  

Se basa en la categoría de la primeridad y consiste en aislar el signo de las 

relaciones que tiene con el objeto y con el interpretante y considerarlo al signo como 

es, solo estudiando sus cualidades y características. En esta categoría encontramos 3 

tipos de signos: cualisigno, sinsigno y legisigno.  

Las cualidades y características del signo se clasifican a través de las tres 

categorías existenciales -primeridad, secundidad y terceridad- dando lugar a tres tipos 

de signos  

El primer tipo de signo es el cualisigno corresponde a la categoría de la primeridad, 

valora exclusivamente las singularidades y características del signo. 

Ejemplos de cualisignos:  

- Las rimas de un poema expresan una cualidad del poema, qué tipo de poema 

es. 

- El ritmo de una canción expresa características de la canción, si es rápida o 

lenta. 

El segundo tipo de signo es el sinsigno.  

“El sinsigno es un signo de la secundidad, que es algo real o una cualidad 

encarnada algo real o una cualidad encarnada” (Spagnuolo, 2019, p. 96). 

Ejemplos de sinsignos: 

- Una ejecución del Concierto de Aranjuez -existe en el preciso momento en el 

que se está llevando a cabo la ejecución de la pieza-. 

- La lectura de un poema -existe en el momento en el que se está produciendo la 

acción de leer el poema, después no-. 

El tercer tipo de esta triada sígnica, es el legisigno “ya en el ámbito de la terceridad, 

es una ley, hábito social o convención transformada en signo.” (Spagnuolo, 2019, 

p.97). 

Ejemplos de legisignos:  

- La forma rondó, es una ley, porque se ajusta a unos parámetros característicos 

en la disposición de los elementos de la composición musical que hacen que se 

denomine así. 
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- El romance, como forma poética, es una ley, porque el poema se tiene que 

componer de un número de versos específicos y una determinada rima para 

que se denomine así. 

4.1.2. Segunda triada sígnica 

Se basa en la categoría de la secundidad, explica cómo el signo se relaciona con el 

objeto al que representa (Spagnuolo, 2019, p.93). Esta relación se estudia a partir de 

las tres categorías universales y determina tres tipos de signos diferentes: icono, 

índice y símbolo. 

El primer tipo de signo es el icono, relacionado con la primeriad. El icono, es un 

signo que representa a su objeto por el hecho de que, en sí mismo, posee cualidades 

semejantes a él (Spagnuolo, 2019, p.93) 

Dentro de los iconos existen 3 tipos: las imágenes, los diagramas, las metáforas. 

1) las imágenes que, por ser un modo básico de representación, comparten 

cualidades simples con el objeto. 

2) los diagramas que no reflejan semejanza aspectual, sino una analogía con 

el objeto en la relación entre sus partes constituyentes  

3) las metáforas que muestran semejanzas en el modo de representación 

indicando cierto paralelismo con el objeto. (Spagnuolo, 2019, p. 93). 

 

Ejemplos de iconos: 

- El sonido de la lluvia en la composición Paisaje cubano con lluvia de Leo 

Brouwer, y dentro de los tipos de icono sería una imagen porque la 

composición tiene cualidades sonoras parecidas al sonido real que produce la 

lluvia al llover. 

- La Sonatine Bureaucratique de Erik Satie es un icono y en concreto una 

metáfora porque utiliza los elementos en forma de parodia del estilo de la 

Sonatina Op. 36 Nº1 de Muzio Clementi. 

El segundo tipo de signo que encontramos en esta triada sígnica es el índice y está 

relacionado con la secundidad. 

Los índices, son signos que existen porque han sido creados a partir de la relación 

real que tienen con el objeto al que representan. 
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Ejemplo de índice es el desarrollo motívico que se produce en una pieza musical a 

partir de un tema, necesitamos la existencia de un elemento temático para que se 

pueda generar las variaciones de dicho tema. 

El tercer tipo de signo que explica Peirce es el símbolo y está relacionado con la 

terceridad. El símbolo, es un signo cuya relación con el objeto al que representa se 

funda en una regla creada a partir de un hábito. 

Un ejemplo de símbolo son los himnos de los equipos de fútbol. Esas 

composiciones musicales representan a un equipo de fútbol por el hecho de que 

siempre -hábito- se han utilizado para hacer referencia a él. 

4.1.3. Tercera triada sígnica 

La tercera triada sígnica está fundamentada en la categoría existencial de la 

terceridad. La clasificación que determina los siguientes signos se basa en la relación 

que se da entre el signo, el objeto al que representa y la relación con el interpretante. 

Dentro de esta categoría encontramos 3 signos: rema, diciente y argumento. 

El primer signo se llama rema y está relacionado con la primeridad. Es un signo que 

proporciona algún tipo de información del objeto, pero no se puede interpretar porque 

no tenemos la información completa. 

Por ejemplo: un cuadro expuesto en una exposición en la cual no se hace 

referencia a el autor del cuadro, el estilo del cuadro, relación con las demás obras de 

su alrededor. En este caso falta información, por lo que sólo podemos interpretar el 

cuadro teniendo en cuenta las características que vemos de él. 

El segundo signo se llama diciente o decisigno y está relacionado con la 

secundidad. Es un signo que tiene que interpretarse en relación con el objeto para 

entender su significado. 

Un ejemplo de signo diciente sería un poema de García Lorca encontrado como 

ejemplo en un libro que hable de la Generación del 27. En este caso se puede 

contextualizar la obra, interpretar la información del texto en base a las características 

de los recursos lingüísticos característicos de la Generación del 27. 

El tercer signo se llama argumento y está relacionado con la terceridad. Es un signo 

que proporciona información del objeto que es entendida por el intérprete como una 

ley a través de un razonamiento. (Spagnuolo, 2019, p.98) 
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Los signos anteriormente descriptos se unen formando otros más complejos, que 

aparecen en la siguiente tabla clasificados según la Teoría de los signos de Peirce. 

 

Ilustración 42: Los 10 tipos de signos complejos de Peirce (Spagnuolo, p. 100, 2019).  
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5. FUENTES CONSULTADAS 

Se dispone de escaso material informativo en referencia al compositor Eduardo 

Sainz de la Maza. Después de una búsqueda exhaustiva se ha hallado una “fuente 

madre” de la cual procede la información que utilizan las demás escasas fuentes y 

trabajos de investigación que se han realizado en torno a este compositor. 

Esta fuente es el libro EDUARDO SAINZ DE LA MAZA, guitarrista, compositor, 

profesor escrito por Thomas Schmitt y publicado en 2012 por Ediciones El Gato Murr. 

Thomas Schmitt es guitarrista licenciado en el Conservatorio Superior de Viena, 

musicólogo por la Universidad de Mainz y actualmente es profesor en la Universidad 

de la Rioja. Ha realizado un gran abanico de trabajos de investigación relacionados 

con la interpretación musical (Schmitt, 2007). 

Este libro, es la primera bibliografía dedicada al compositor Eduardo Sainz de la 

Maza, en él también se habla de importantes facetas del compositor como intérprete y 

profesor de guitarra. Además, analiza aspectos compositivos de las obras escritas por 

él para guitarra, piano y piano y voz e incluye ilustraciones, obras inéditas y una 

entrevista de Eduardo Sainz de la Maza realizada por Worf Moser (Schmitt, 2012, pp. 

12-14). Las características y la riqueza de esta fuente la hacen indispensable para 

conocer al compositor y el estilo de sus composiciones. 

Otra fuente para destacar de Tomas Schmitt es el articulo Marinero de estrellas. La 

música de Eduardo Sainz de la Maza y la poesía contemporánea publicado en 2017. 

En este articulo viene detallado el contexto histórico y musical en el que se desarrollan 

las composiciones de Eduardo Sainz de la Maza. 

En referencia con la bibliografía relacionada con el análisis y estudio de la relación 

entre literatura y música, encontramos la tesis doctoral de Alejandra Spagnuolo Nanni 

(2019). En ella se ofrece herramientas para el campo de estudio de la relación 

literatura y música. Plantea un método de análisis multidisciplinar utilizando la 

semiótica de Peirce y con él analiza cómo interacciona la literatura y la música en las 

composiciones de Claude Debussy inspiradas en los textos poéticos de Pierre Louÿs.  

A diferencia de otros modelos analíticos más tradicionales, el utilizado por Alejandra 

Spagnuolo basado en la semiótica de Peirce permite analizar las composiciones desde 

un punto temático-formal con referencias múltiples y complejas formas de 

representación, y establecer relaciones para abordar campos complejos de conexión 

entre ambas disciplinas (Spagnuolo, 2019, p.5).  
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Por último, hay que mencionar el Trabajo Fin de Estudios de Carolina Díez 

Doménech realizado en el Conservatorio Superior de Córdoba “Rafael Orozco” en 

2019. En él, la autora investiga la génesis compositiva de la obra Platero y yo de 

Eduardo Sainz de la Maza. Refleja y explica que en un principio la idea de su creación 

era componer una obra performativa donde se entrelazaba la poesía y la música con 

la presencia de un narrador, este narrador recitaría fragmentos del texto durante la 

interpretación musical. Por el contrario, la versión finalmente publicada se conformó 

como una suite de ocho movimientos para guitarra sola. En la obra solo aparece 

fragmentos de la poesía en la que está inspirada cada movimiento al inicio de la 

partitura a modo de contextualización y se interpreta sin narrador. 

 Una de las carencias que muestra este trabajo es la inexistencia de recursos y 

parámetros objetivos que corroboren el análisis que lleva a cabo la autora de la 

relación que existe entre la música y la literatura presentes en esta obra. El análisis se 

basa en la percepción que le transmite la obra y en referencia a los aspectos 

biográficos, contextos y parámetros de la obra, la mayoría son extraídos del libro 

anteriormente citado de Thomas Schmitt. 

 

6. ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA 

REALIZACIÓN 

En este apartado se van a especificar los medios materiales necesarios para la 

elaboración de cada uno de los elementos que conforman este proyecto. 

En referencia a la elaboración de la memoria, se ha necesitado: 

- Un ordenador. 

- Una libreta 

- Un bolígrafo  

- Subrayadores 

- Un software (Microsoft Word) 

- Una conexión a internet 

- Una impresora con escáner  

En referencia a la elaboración de la exposición, se ha necesitado: 

- Un ordenador 
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- Un programa de presentaciones (Microsoft PowerPoint) 

- Una libreta 

- Un bolígrafo 

- Un proyector 

En referencia a la elaboración de la interpretación de la obra, se ha necesitado: 

- Una guitarra 

- Un guitarlift 

- Una silla y un atril 

- Pulidores y limas 

- Manga antideslizante 

- Partituras impresas 

 

7. VALORACIÓN CRÍTICA 

En la investigación desarrollada a lo largo de este trabajo sobre la suite Platero y yo 

del compositor Eduardo Sainz de la Maza, y de la relación con los textos literarios que 

sirvieron de fuente de inspiración para su composición extraídos de la obra poética 

Platero y yo del autor Juan Ramón Jiménez, puede ser de gran interés para conocer el 

lenguaje compositivo del compositor, y de los recursos que se pueden utilizar en el 

conocimiento de las relaciones que existen entre música y literatura. 

Sin embargo, a lo largo de la elaboración del trabajo, han surgido limitaciones y 

complicaciones. La primera limitación -a la que hago referencia en el apartado 5 

Fuentes consultadas-, es la escasez bibliográfica que existe sobre la obra en cuestión 

y el compositor, ya que el hecho de que no exista información adicional del compositor 

sobre la obra Platero y yo en cuadernos, artículos o entrevistas al propio compositor, 

hace que el único elemento de fuente de estudio sea la propia obra. 

La segunda limitación -a la que hago referencia en el apartado 4 Metodología-, es la 

inmadurez que existe en el desarrollo de recursos y ejemplos de las técnicas que se 

pueden aplicar para entender las relaciones interdisciplinares entre la música y la 

literatura. 
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Y la tercera limitación está relacionada con limitación de espacio del trabajo, que ha 

provocado la focalización en los conceptos más importantes, excluyendo algunos 

elementos compositivos que aparecían en un segundo plano. 

En referencia a proyectos y nuevos campos futuros de investigación, el trabajo 

realizado con este proyecto ha desplegado un abanico de posibilidades para indagar y 

estudiar en profundidad sobre el asunto. Unos de los nuevos objetivos que se puede 

plantear en proyectos futuros, es realizar un análisis de la composición Soñando 

caminos del mismo compositor -Eduardo Sainz de la Maza-, la cual al igual que la 

composición Platero y yo está inspirada en textos literarios, esta vez en el poema del 

autor Antonio Machado Yo voy soñando caminos. 

Otro estudio interesante de realizar es comparar las piezas -Soñando caminos y 

Platero y yo-, para ver si existe conexión entre ambas composiciones y entre los 

elementos que utiliza el compositor en cada obra para ejemplificar las ideas de los 

textos literarios y en el caso de que existan, compararlos para crear patrones 

referentes a el lenguaje compositivo en las obras inspiradas en textos literarios de 

Eduardo Sainz de la Maza. 

 

8. CONCLUSIONES 

Como fruto de este trabajo de investigación en el que se ha realizado el análisis de 

la composición Platero y yo del compositor Eduardo Sainz de la Maza, el análisis de 

los textos literarios de la obra homónima de Juan Ramón Jiménez en los que están 

inspirados cada movimiento de la suite y el análisis de la relación entre ambas 

disciplinas -literatura y música- con la aplicación de la Teoría de los signos de Peirce,  

se ha sacado en claro que en dicha composición musical existen grandes referencias y 

conexiones con los elementos literarios utilizados por el autor Juan ramón Jiménez en 

la obra en la que está inspirada esta composición. 

De igual modo, se ha conseguido lograr otros objetivos planteados como aplicar la 

Teoría de los signos de Peirce en la suite para guitarra Platero y yo y en los textos 

poéticos de la obra literaria Platero y yo, gracias a la metodología desarrollada por 

Alejandra Spagnuolo -a la que se ha hecho referencia a lo largo de este trabajo- para 

poder clasificar los signos y las conexiones que se dan entre ellos de forma 

interdisciplinar en ambas disciplinas. Este proceso ha dado como resultado el 

conocimiento de los signos y sus relaciones permitiendo un entendimiento más a 
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fondo de las ideas interpretativas que aparecen intrínsecas en la composición Platero 

y yo. 

Por último, cabe destacar que la elaboración de este trabajo ha ejemplificado que 

existe una amplia gama de posibilidades analíticas a las que se puede acceder 

explorando nuevos campos de estudio distintos a los convencionales, teniendo 

resultados efectivos. 
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