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Con la denominación de Baile Viejo se entiende el modelo popular de baile social que
tenía lugar en las pequeñas localidades. El Baile Viejo estaba animado por músicos
aficionados locales dotados con instrumentos populares, generalmente de cuerda. 

A veces, algunos de los componentes de la banda local hacían la música para el
baile todos los domingos y días festivos, salvando la presencia de la banda para los
días de la fiesta mayor. 

Se puede considerar que el modelo de Baile Viejo abarca desde el primer cuarto del si-
glo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando se introducen los nuevos medios
técnicos, grabadores, instrumentos eléctricos y comienza a difundirse la música enla-
tada, al principio con discos de vinilo. El final abrupto llegó en los pueblos con la emi-
gración. Este fenómeno pasó como un rodillo haciendo desaparecer el Baile Viejo, las
numerosas bandas locales y todo el movimiento musical que llevaban aparejado.

El Baile Viejo fue testigo de los cambios de costumbres y formas de relación entre
hombres y mujeres. Era el trasunto rural de los salones de baile urbanos, que a su
vez imitaban a los salones de baile de la corte. En esta época, las danzas sociales o
bailes de origen autóctono dominantes en España, sin duda ligadas a unos rígidos
usos sociales que gobiernan la relación hombre-mujer, son desplazados por las
nuevas modas musicales traídas de Europa, que facilitan el conocimiento mutuo y
el contacto fuera del rígido control familiar anterior. Se trata de bailes en pareja o
en grupo, de movimientos graciosos, a veces complejas coreografías, los llamados
bailes agarrados, que se contraponen a los bailes tradicionales que evitaban el con-
tacto físico entre los protagonistas. 

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo

Pascual Crespo Vicente*

*Catedrático de Instituto
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Reproducción del Modelo Cyrill Demian en 1829
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Las tradicionales jotas, boleros, seguidillas y fandangos, extendidos por toda la
península y territorios de ultramar, son desplazados de forma desigual por la polka,
vals, mazurka, schotis, pasodoble y otros géneros de origen europeo, a pesar de las
pertinaces amonestaciones de los obispos a sus clérigos para que evitasen la pre-
sencia de baile agarrado en cualquier clase de eventos.

Nuevo instrumento

La nueva música viene de la mano de un nuevo instrumento recién inventado en
Europa, aunque se registran antecedentes cercanos en China e India basados en el
mismo principio de funcionamiento.

Se trata del Acordeón, un instrumento de viento consistente en una o dos cajas de
madera más un fuelle situado entre ellas. Al impulsar el fuelle, el aire se hace pasar
a través de una serie de lengüetas libres alojadas en la caja o cajas laterales. La faci-
lidad de manejo, mediante un teclado de botones, su portabilidad y la disponibili-
dad de los acordes preconstituidos, le proporciona una ventaja notoria sobre los
instrumentos populares conocidos, lo que facilitará su expansión por todo occi-
dente, especialmente entre las clases populares. El primer modelo fue patentado
por Cyrill Demian en 1829 en Viena. Al poco tiempo, el nuevo instrumento se
había extendido por la mayoría de países de Europa. 

Pascual Crespo Vicente
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Acordeón actual de dos hileras, 8 bajos

Acordeón de un teclado. 1920-1930. Cortesía de Alfredo Luna Romeo
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El acordeón de un teclado suele constar por lo general de 8, 10, ó 12 teclas para la
voz cantante y dos para el acompañamiento. Las teclas de voz cantante, y lo mismo
las de acompañamiento, producen cada una dos sonidos distintos, uno al cerrar el
fuelle y otro al abrir. Es el conocido acordeón diatónico que genera tan sólo los
sonidos de la escala natural. No lo medios tonos.

Bajo este principio se construyeron acordeones de dos y de tres hileras, añadiendo
a la mano izquierda los pares de acordes necesarios para el acompañamiento, basa-
dos en el mismo principio. 

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Angel García con el acordeón El CidC
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El instrumento más común fue el de dos hileras, afinadas por cuartas, esto es, la
escala de Sol en la hilera de fuera, y la de Do en la hilera de dentro, con ocho bajos
a la mano izquierda. Sin duda resultaba un instrumento apropiado para la música
del siglo XIX, valses, mazurkas, schotis. Sin embargo, conforme la moda introdu-
ce mayor complejidad melódica en las canciones y, sobre todo, para acompañar a
cantantes u otros instrumentos con tesitura diversa, las limitaciones del instru-
mento resultaban más evidentes. Frente a esas necesidades surge el acordeón cro-
mático con teclado de piano y otras adaptaciones con teclados de botones.

Un modelo de acordeón singular hallado en Bello

El modelo de acordeón, marca El Cid, hallado en Bello es sin duda singular. La
pieza, que todavía está en uso, contiene dos hileras. Una afinada en Si, la de fuera,
y otra en Sib, la hilera de dentro. A la mano izquierda lleva diez y seis bajos uniso-
noros, y una palanca de aire corrida a todo lo largo de la caja de bajos.

Pascual Crespo Vicente
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Detalle teclado melodía Detalle Bajos y Palanca del aire
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Buscando paralelismos a tal disposición, encontramos los modelos irlandeses, que
para la mano derecha llevan dos hileras a distancia de un semitono. Para la mano
izquierda encontramos el precedente del modelo Barau, localizado en Cataluña con
16 bajos unisonoros según refiere el maestro acordeonista Marimón1. La palanca
de aire en el modelo El Cid, resulta idéntica a la que llevan los modelos actuales en
el País Vasco, las conocidas trikititxas.

Así nos encontramos ante un modelo fabricado en Valencia, de características sin-
gulares que le permiten funcionar como un cromático, toda vez que los semitonos
necesarios para completar la escala principal, a partir de la hilera de afuera, se
encuentran en la hilera de adentro, en el botón inmediato más próximo anterior, y
en el mismo sentido del fuelle. 

El propietario de esta pieza singular es Angel García, nacido en Bello en 1936. Este
modelo, según nos explica el músico, fue adquirido en Zaragoza en la década de los
50. Principalmente lo empleaba para acompañar en las rondas y hacer baile los
domingos en algún patio grande a petición de los mozos. Recuerda que tocaban
todas las canciones de moda, pasodobles, tangos, valses, etc. aprendidas de oído.

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Pascual Crespo Vicente

La evolución de la moda musical

Los gustos musicales, como tantas cosas, están en constante evolución. A lo largo
del siglo XIX, como ya hemos dicho más arriba, se produce la sustitución de los
géneros de producción autóctona española por otros géneros procedentes del exte-
rior. Pero este proceso no es nuevo, ni comienza en ese momento. En este sentido
vale decir que no hay frontera física ni temporal para la música. Sobre lo sucedido
a lo largo del siglo XIX en materia de renovación musical, podemos aproximarnos
un poco a través de la expansión del acordeón. 

La introducción del Acordeón a mediados del Siglo XIX en España, conlleva la
publicación de una profusión de métodos de enseñanza para su manejo. Ello da
ocasión para que los autores recojan las piezas de moda, que luego los acordeonis-
tas han de tocar en los salones de baile. Esta circunstancia constituye sin duda una
fuente importante para conocer la forma en que se produce el cambio en las modas
musicales.

La difusión del nuevo instrumento fue enorme, a juzgar por los propios autores. El
acordeón está tan generalizado desde hace algún tiempo, que apenas hay caserío,
torre, etc., además de la profusión con que se halla en pueblos y ciudades, donde aquel
no figure; particularmente en Aragón su empleo raya lo increible, escribe Ireneo
Echevarría.

Dado que el nivel de formación musical de los posibles usuarios era limitado, los
autores se esfuerzan en facilitar el manejo del nuevo instrumento mediante la trans-
cripción de piezas musicales a sistemas de representación numérica, parecidas a los
que hoy se llamaría tablatura. Así que aparecen sistemas de representación exclu-
sivamente numéricos, y otros mixtos, o sea, manteniendo la notación musical en
pentagrama y añadiendo debajo la representación numérica. 

De los catorce de métodos recogidos en el elenco, tan solo uno utiliza la notación
musical exclusivamente, seis utilizan la notación por cifra exclusivamente y los
otros nueve utilizan la representación mixta, por tablatura con notación musical y
cifra. 

Sin duda la difusión del acordeón con sus correspondientes métodos para su
empleo, constituye una poderosa vía de transmisión de la música culta hacia los
estratos más populares. Por esta vía se divulgan las piezas y fragmentos más cono-
cidos de operas y zarzuelas que tanto abundaban en la España del siglo XIX así
como los géneros de origen europeo. 
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Expurgando el contenido de catorce métodos editados en España a fines del siglo XIX,
entre 1870 y 1892, hemos recogido un total de 333 piezas, de las cuales, más del 56%
(186 piezas) pertenecen a los géneros de origen europeo, vals, schotis, mazurka y pol-
ka. Entre ellas ocupa un lugar prevalente el vals, con más del 25% (88 piezas).

La proporción de los géneros de origen local o autóctono se considera insignifican-
te, si exceptuamos el genero de la jota que aparece con un 5% (17 piezas). Curiosa-
mente es un solo autor, Wenceslao Cuevas, el que recoge algunas piezas, bajo el
epígrafe Aires Nacionales, que pueden considerarse como géneros autóctonos: jota
aragonesa, otra jota, malagueña, seguidilla y gallegada. 

Sobre la jota cabe decir que casi todos los métodos traen una pieza y algunos dos.
Ello pone de relieve la presencia de la Jota en muchos pueblos de España, pero
sobre todo en el Baile Viejo que se celebraba en ámbito territorial de Aragón, donde
era costumbre tocar al menos una pieza para finalizar el baile.

Por razones de espacio, en estas páginas recogemos tan sólo algunas piezas singu-
lares que representan algunos géneros que han pasado de moda en España (galop,
gavota, lanceros, redova, rigodón) y aquellas piezas de origen autóctono que a fines
del XIX todavía sobrenadaban en el inmenso océano de música exterior (gallegada,
malagueña y seguidilla).

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Género Núm. piezas %
Vals 88 26,43
Marcha 57 17,12
Schotis 36 10,81
Mazurka 34 10,21
Polka 31 9,31
Habanera 29 8,71
Jota 17 5,11
Pasodoble 15 4,50
Lancero 5 1,50
Redova 4 1,20
Indeterminado 3 0,90
Pasa-calle 3 0,90
Tema Religioso 2 0,60
Gallegada 1 0,30
Galop 1 0,30
Gavota 1 0,30
Malagueña 1 0,30
Rigodón 1 0,30
Seguidilla 1 0,30
Total elenco 333 100,00
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GALOP
Introducido en la sociedad parisina por la Duquesa de Berry en 1820. Se hizo muy
popular en las capitales europeas. La pieza que presentamos procede del Gran
Método de Celestino Pérez. Madrid, 1890.

Pascual Crespo Vicente
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GAVOTA
La gavota es una danza popular francesa, seguramente del siglo XVI, que tuvo gran
auge durante el Renacimiento y pasó a la corte francesa en el Barroco. Importantes
autores musicales como J.S. Bach la incluyen en sus creaciones. La música lleva un
compás de 4/4 ó 2/2, y velocidad moderada. En la gavota original las frases musi-
cales se inician siempre en la mitad del compás, es decir en la tercera nota. La pieza
que presentamos procede del Método Colección de 34 piezas de Celestino Pérez.
Madrid, 1885.

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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LANCEROS
Esta danza fue creada en Europa. La danza nos llegó a mediados del siglo XIX. El
baile de los lanceros estuvo muy en boga entre la clase aristocrática y burguesa de
las ciudades, llegando a las clases populares en algunas localidades menores, muy a
finales del XIX. Tenemos noticia de que se conservan todavía vivos en varios luga-
res de la Comunidad Valenciana, como Cofrentes y Requena, cuyas partituras pro-
ceden de 1881.

Pascual Crespo Vicente

Cuadernos 27 NN.qxd:Cuadernos 21.qxd  20/10/14  10:31  Página 66



C
U

A
D

ER
N

O
S

67

Los lanceros es una especie de rigodón francés distribuido, a manera de contra-
danza, en cinco partes con sus cinco melodías distintas. Las figuras coreográficas,
que se ejecutan por cuadros de cuatro parejas con diferentes esquemas, reciben el
nombre de los saludos, las visitas, el molinillo, el corro o cordón, etc.
La pieza que presentamos procede del Método de Ireneo Echevarría y Burgui,
Zaragoza: 1878. Ha sido transcrita por el profesor Ignacio Alfayé.

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Pascual Crespo Vicente
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REDOVA 
La Redova es de origen Checo, tiene un compás de 3/4 y es de movimientos ale-
gres pero menos movidos que la polka. Su característica es la acentuación en el últi-
mo tiempo de compás igual que el schotis; la diferencia, es que el schotis es binario
y la redova ternaria. Es un baile de fuerza y muchas de las veces se maneja como
cuadro introductorio a lo que en México se llama baile de cuadrilla por parejas en
son de competencia. La pieza que presentamos procede del Método “El Universal”
de Manuel Baquero, editado en Zaragoza en 1885.

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo

Cuadernos 27 NN.qxd:Cuadernos 21.qxd  20/10/14  10:31  Página 69



C
U

A
D

ER
N

O
S

70

RIGODÓN
Es un antiguo baile de corte de origen francés del s. XVII, del que quedan pocos
ejemplos en España. Quizá el más conocido sea el rigodón de Sarrión. Pero también
hallamos otro en el cuaderno de los músicos de Acumuer, aunque con otro título. 
El que traemos a estas páginas procede del Gran Método de Celestino Pérez.
Madrid 1890.

Pascual Crespo Vicente

Cuadernos 27 NN.qxd:Cuadernos 21.qxd  20/10/14  10:31  Página 70



C
U

A
D

ER
N

O
S

71

GALLEGADA
La pieza que presentamos, parece un popurri de varias piezas de origen gallego,
entre ellas aparece una muineira, aunque ligeramente alterada ya que aquí figura
con compás de 4x4, mientras que la original, “Vinde Nenas” lleva el genuino 6x8.
Procede del Método Wenceslao Cuevas. Madrid, 1886.

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Pascual Crespo Vicente
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MALAGUEÑA
Se llama malagueñas a un palo del flamenco procedente de los antiguos fandangos
malagueños. En la primera mitad del siglo XIX ya se considera un estilo o género
flamenco. Este cante no tiene baile propio, pero tiene un gran registro melódico. Se
acompaña con la guitarra y se canta muy libremente. Seguramente Cuevas la inclu-
ye para mostrar las posibilidades del nuevo instrumento. La pieza que presentamos
procede del Método Wenceslao Cuevas. Madrid, 1886.

Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Pascual Crespo Vicente
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Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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SEGUIDILLA
Las seguidillas son un tipo de canciones españolas acompañadas de danza, típicas
de las actuales comunidades autónomas de origen castellano: Castilla-La Mancha,
la Comunidad de Madrid y el sur de Castilla y León (provincias de Segovia y Ávila
Burgos), aunque el origen puede haber sido Andalucía.
Las seguidillas llevan ritmo ternario, y movimiento animado. En compás de 3/4 o
3/8, está distribuida habitualmente en estrofas de cuatro versos alternativos de
siete y cinco sílabas con asonancia en los pares, seguidas de estribillos de tres ver-
sos de cinco sílabas el primero y tercero y de siete el segundo. La pieza que presen-
tamos procede del Método Wenceslao Cuevas. Madrid, 1886.

Pascual Crespo Vicente
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Notas

1 Marimon i Busqué, Francesc. (1987): Mètode d’Acordió Diatònic. Generalitat de Cataluña. Bar-
celona. C
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Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Pascual Crespo Vicente
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Grabado: Método de Wencesalao Cuevas, Madrid, 1886
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Novedad y tradición musical en el Baile Viejo
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Elenco de métodos del siglo XIX consultados

ABAD, RAMÓN y BALLESTER, José (1887): Nuevo método sencillo y completo
para tocar el acordeón por cifra. Ed. Nicasio Rius Monfort, Valencia. Por cifra.

AYNÉ, Juan (1894): Método de acordeón al alcance de todas las inteligencias sin
necesidad de maestro. Ed. Juan Ayné. Barcelona. Por cifra.

BAQUERO Y LEZAÚN, Manuel (1885): El universal: nuevo y sencillísimo méto-
do para aprender a tocar por cifra numeral el acordeón de un teclado de 8, 10 y
12 teclas sin necesidad de maestro por Manuel Baquero y Lezaun, antiguo profe-
sor y compositor de acordeones. 4 ª Ed. Zaragoza. Por cifra.

CUEVAS, Wenceslao (1886): Método y gran repertorio de para acordeón. Lit. Gon-
zález. Madrid. Por cifra.

ECHEVARRÍA Y BURGUI, Ireneo (1878): Nuevo método de acordeón por Ireneo
Echevarría y Burgui. Zaragoza. Por cifra.

ITRAMNAS, A. (1890-92): Nuevo y sencillo método de acordeón a sistema mixto,
o sea, por música y por números, Barcelona. Método mixto.

LÓPEZ ALMAGRO, Antonio (1876): Método completo teórico práctico de acor-
deón. Ed. Romero y Andía. Madrid. Notación.

PÉREZ GARCÍA, Celestino (1885): Colección de 34 piezas por música y cifra para
acordeón de 1 ó 2 teclados. Manuscrito. Madrid. Método mixto. 

- (1885-86): Método especial para acordeón de dos teclados, por música y cifra,
Madrid, versión manuscrita del autor. Método mixto.

- (1885-86): Método especial para acordeón de dos teclados, por música y cifra,
Madrid, versión impresa (existen diferencias con el manuscrito original).
Método mixto.

- (1887): Método especial por nota y cifra para acordeón (El más completo y sen-
cillo para aprender a tocar el acordeón con perfección en poco tiempo sin nece-
sidad de maestro). Madrid. Método mixto.

- (1890): Gran método práctico para acordeón: hecho expresamente para apren-
der sin maestro por el primer profesor Celestino Pérez. Calcografía de Pascual
S. González. Madrid. Por cifra.

- VIDAL Y LAFITE, Andrés (1879): Método de acordeón, Barcelona. Método
mixto.

- YEBRA Y PIQUÉ, Emilio (188?): Método teórico práctico de acordeón de un tecla-
do por música y cifra compaseada, Madrid, Método mixto.
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