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TRES SAINETES PICARESCOS 
Los tonos alegres y ligeros de F. Asenjo Barbieri 
El músico madrileño fue partidario de las corrientes itafianizantes de 
nuestra zarzuela y los nuevos aires europeos que terminarían por revalorizar el género 

BARBIERI Y el GÉNERO CHICO 

ANOR.es RUlZ TARAWNA 

El comienzo de la zarzuela moderna se sitúa 
hacia 1850 con algunas obras grandes, en 
tres actos, de la generación en la que figuran 
músicos tan importantes como Barbieri, 
IOlenga, Hernando, Oudrid, Gaztambide 
y Arrieta. 

Aquel grupo de compositores quiso hacer 
(rente a la ópera italiana imperante en 
Madrid. No s610 empleando textos en 
castellano sino con obras grandes, en dos, 
tres y hasta cuat ro actos, que pudiesen 
competir con aquélla. En cierto modo la 
idea venia de París. donde Offenbach, L..ecoq, 
Hervé, Planquene, Verney, hacian triunfar 
la opereta a la vez que Rossini, Donizclti, 
Bellini y finalmente Verdi. imponían su ley. 
En esa primera etapa de la zarzuela moderna 
y durante la década de los 70, con los bufos 
de Arderius (imitació n de los BouDú 
Parisiens del pasaje Choiseul), las obras 
tenfan gran duración. Pensemos. en el caso 
de Barbieri, en Robinson. El tribllto de las 
cien doncellas o Sueños de oro. 

Eso ha llevado muchas veces a la convicción 
de que la za rzuela grande noreció 
especialmente en esta época y que el llamado 
género chico, es decir, las pequeñas zarzuelas 
en un acto, fue algo más tardio. Se iniciaría 
más o menos en 1880, con LA ca"ció" de la 
Lola de Chueca, por ejemplo, y tendrfa una 
o dos décadas de oro para perder fuerza 
según se adent raba en e l siglo xx. 

En líneas generales esto no deja de ser cierto, 
pero del mismo modo que podemos hallar 
antecedentes del género grande antes de 
1850, en obras de Carnicer, SaJdoni, Gomis, 
Basili, Genovés, Eslava. etc., también hay 
piezas que podrlamos incluir dentro del 
género chico antes de 1880. Mucho ames 
incluso. pues aqulla tradición es mayor. Se 
remonta a la tonadilla escénica, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, primer 
intento de oponer un género español a la 
creciente influencia ¡¡rica italiana. Es un 
hecho evidente que el auge de la zarzuela 
en el siglo X1X coincide con el nacionalismo 
musical en buena parte de Europa. Las 
zarzuelas, en especial las del género chico, 
incorporan gran cantidad de ritmos y 
danzas del acerbo tradicional español: 
pasacalles. alboradas, boleros. fandangos. 
seguidillas, ritmos ternarios comunes en el 
siglo XV11 y parte del XVIII, cadencias y 
ornamentaciones derivadas de la melodfa 
popular. etc. 

Barbieri, que conoda como pocos nuestra 
lírica, no dudó en cultivar desde el comienzo 
de su carrera el género chico. Basta recordar 
la pieza bipersonal Gloria y pelUal, dada a 
conocer en Madrid el 9 de marzo de 18SO 
en el Teatro de Variedades de la calle de la 
Magdalena; la protagonizaron Adelaida 
Latorre y Francisco Sa las, este último 
personaje decisivo en la implantación de la 
nueva y brillante etapa de la zarzuela, hasta 
el punto de permitir que se alzase en 1856 
el teatro que lleva su nombre. Más de una 
treintena de zarzuelas en un acto nos ha 
dejado Barbieri desde la citada Gloria y 
pellica (1850) hasta El sdior Luis el tIImbón 
(1891). su última obra escénica. 

En el programa titulado Tres sainetes 
picarescos, podremos escuchar tres breves 
entremeses. El libreto de dos de elJos ha 
sido adaptado por su director de escena, 
Francisco Matilla; son los dos escritos por 
Mariano Pina. El libreto de Luis Orona, 
figura clave, como SaJas. en el resurgimiento 
decimonónico de la zarzuela, has sido 
prckticamente reescrito por Matilla a partir 
de la idea original del escritor andaluz, 
respetando siempre los can tables. Eso ha 
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permitido a Matilla da r actualidad a las 
obras sin perder su carácter de época ni la 
gracia de buena ley de sus auto res. 

El primer sainete se titula élllOmbre ts débil 
Y se estrenó el 14 de octubre de 1871 en el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid 
protagonizado por la Srta. Velasto (Tecla). 
el Sr. Miró (Luciano) y José Estriú (Pascual). 
El autor del libro fue el comediógrafo y 
político madrileño Mariano Pina y Bohigas 
( 1820- 1880), autor también de la célebre 
zarzuela de Hernando Colegialas y soldados 
( 1849). Su hijo Mariano Pina Dominguez 
fue también un conocido periodista y 
comediógrafo. Cuando Barbieri pone 
música a El hombre es débil, ya era el autor 
de Jllgar con fllego, Los diamantd de la corona 
y Pm. y toros. Su madurez habla quedado 
demostrada el año anterior con Robinson, 
zarzuela bufa de gran formato. 

Con El hombre es débil obtuvo un gran éxito 
y a lguno de sus números se hici eron 
célebres, en especial el vito Por el vicario 
con su sotana y la habanera Te llevaré a 
Puerto Rico, cantados por Tecla y por 
Luciano. ambos plagiados por el g ran 
violinista Pablo Sarasate en Habanera Op.26 
(1881), dedicada a su colega l.eopold Auer. 

El hombre es débil consta de cinco números 
musicales: Un breve preludio seguido de la 
graciosa canción de Teda LA que vive en la 
cocitla; el dúo entre Teda y Pascual Por tu 
talfe SlIndunguero, un poco rossiniano (LA 
Ceneremola) y a la vez muy caracterlstico 
de Barbieri. Tecla inicia el célebre vito y 
Pascual responde con otra melodla para 
unirse ambos al final de nuevo en el vito. 



El n° 3 se inicia con el dúo entre Teda y el 
seí'lorito Luciano Mil veces ha dicllo. Después 
de la palabra ultramar se inicia la ya citada 
haba nera Te llevaré a Puerto Rico, 
popularizada en el mundo por Sarasate. El 
nO 4 es un terceto entre los personajes de la 
obra en el que volvemos a recorda r al 
Rossini de Ln Cenerentola, tan querido por 
Barbieri. 

La mazu rca Mi dignidad, iniciada por 
Pascual, anticipa la de La Verbena de la 
Paloma. La obra finaliza con una repetición 
de la habanera. Del vito se realizaron 
versiones pianísticas por otros autores. 

El entremés Los dos ciegos se estrenó en el 
Teatro Circo de Madrid el 25 de oct ubre 
de 1855. En la capi tal no tuvo buena 
acogida, pero en otros puntos de Espai'la 
gustó, sobre todo por la act uación de 
Vicente Callafiazor en el papel de Jeremlas. 
Se inicia con un preludio cuyo com ienzo 
es una alegre polca, transformada luego 
en u n pasaje sombrio en el que e l 
cOnlrabajo describe una triste melodia. 
S igue una ro manza paté t ica, co n 
contrabajo obligado, pero humoristica en 
su comienzo al separar la palabra transe
unte y por las repeticiones al final en nada 
igualara. 

Sigue el dúo Córdoba la sultana, que 
enton aro n Becerra y Caltañazor en el 
est reno. Ambos cantaron ta mbién los 
tanguillos que constituyt:n el nO 3 de la obra, 
acabada por los dos ciegos con la canción 
sevillana A tu ventana. 

En cuanto a El "iño, es otro entremés de 
Mariano Pina. Se estrenó en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid el 15 de junio de 
1859, p rotagonizado po r Elisa de 
Za macois (Paca), y Vicente Caltañazo r 
(Félix). El ba rón y la ba ronesa fuero n 
Francisco Ca lvet y Dolores Fernández. 
Consta de ci nco nú meros, el primero es 
la seguid ill a de Paca. El nO 2 es el dúo 
ent re Felix y Paca Ya estoy en la grata 
celestial mansión, iniciado por el tenor 
que también entona la triste polca Quien 
de tu mirada. repetida por la soprano. El 
dúo termina con la mazurca Ya comienzo 
a respirar. 

El nO 3 es un aire de gallegada que aparece 
en muchas zarzuelas, como El señor /oaqu{n 
de Caballero y otras. El nO 4 es un cuarteto 
hil a rant e por lo es perpé nti co de la 
situ ación. Lo inicia el ba rón (barítono) 
co n un va ls y co nt inúa co n carácter 
rossiniano. 

La obra finaliza con el breve y alegre 
pasacalle Siguiendo la costumbre. en el que 
Félix se limita a pedir al público no que le 
aplauda, sino que no le silbe. Lo hispánico 
de Barbieri asoma aquí y allá, haciendo 
justicia a aquel soneto de Joaquln Dicenta 
d irigido a él, donde le decla entre otras 
cosas: 

Cuando se oyetl sonar los hechiceros acordes 
de tu música betldita 
parece que el España qllien se agita 
en sus taPIas alegres y ligeros ... 

UNA PRODUCCiÓN DE MÁS 
DE SETENTA ZARZUELAS 
Francisco Asenjo 8arbieri ( 1823· 1894), 
compositor y musicólogo espaftol. está 
considerado como una de las figuru más 
destacadas de la m6sica espaftola que 
contribuyó a crear un género autóctono de 
ópera cómica. Nació en Madrid y tras 
abandonar 106 estUdios de medicina, entró 
en el conservatorio de su ciudad natal. 
donde estudió composición con Ramón 
Carnicero partidario de la corriente 
iIaUonizante.adanúde _ con Broca. 
piaDo mil lsucAhniz ycanlO con 8aIwar 
SIIdoni. Al quedar huérlimo de padr<, 11M> 
que ...... la y;.Ja con distinrasacUvidodos 
como pianista de caU o clarinetista en una 
bandas militar. hasta que sucesivm hitos 
en el mundo tcatral1e pcnniticron dedic:ane 
a la en seftanza y a la composición. 

Fue nombrado profesor de armonia y de 
IUstoria de la mÚ>icl del Conservotorio de 
Madrid, institución a la que Jesó __ 
su importante biblioteca. Tambil!n fue 
m;.mbro de la AadmUa de BdJu Arta de 
San Femando. Hombre de gran cultura y 
amigo del escr itor espallol Maralino 
Menéndez y Pe1ayo. fue cofundador de l. 
Sociedad de Bibliófilos EspaftoIa. Bubicri 
realza con &.cuenciael-amo-, 
frmtC' a las tmdcncias italianiunla de otros 
músicos de su q,oca. n-at.;.dm Infatipble. 
funda una sociedad de c:onciertoI . tmá de 
la aW hoco cscud>or nuIoica europeo Y era 
una ...... _uE!pajkMlaiall_ 
dondtdc6=ro:led_nums .... apottuKlo 

por loo n""""' .... ....,-'. en apedaI. 
porla_ .......... ~de_ 
yGozlambide, .. unI6.eIIoopua....Jormu
el ij!nao de Ia_ 

Aunque t.mbil!n compuso mósic. 
insIrumen .... Io_~ .. de ... obro 
cstJi sin duda al el tedio. Entrr _ mú de 

70 ....... doman/llp_ ""'" (1851). 
lVny T .... (l864).,ooboe_S_ 
de l.4wapil s (1874), doadc refleja el 
costumbrismo musical madrUefto que 
cvoludonó IUCSO hacia el gálcro chico. 

Aparto de las )'11m"""'""" podrtunos 
descac:ar: fJ Hombrt es LNhiI; Los Diranllllta 
.Ioa..-SDiabIo ... eI-' S~ 
de 0rtrIwIaI; El &rpru ". "" ~ o. 
G<OI/t '" __ S SdIor l.IIis, S7Imrb6n; 
El T_AauI: Ihr dio". _ en 
__ "'" lDIeap yGommbicle; El 
Rey Fetln1co; Por #pir 11 .,,.. Mujer y n.....,... 


