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RESUMEN 

La técnica del trémolo tradicional es un recurso característico de la guitarra clásica. 
Grandes compositores han escrito obras con esta técnica en particular, pero para que el 
guitarrista logre una impecable ejecución de estas obras debe poseer una preparación en 
cuanto al trémolo, ya que esta técnica resulta ser una de las más avanzadas en la guitarra 
clásica. En el contexto venezolano es una de las técnicas más descuidadas, debido a que 
gran parte del conocimiento no ha sido plasmado en estudios, ejercicios o 
investigaciones, pero se ha transmitido y conservado de forma oral en la experiencia de 
diversos maestros y en la herencia que recibieron estos a su vez de los suyos. Esta 
investigación propone profundizar aún más en esta problemática y recopilar la opinión y 
experiencia de tres maestros venezolanos: Leopoldo Igarza, Ignacio Ornés y Efrén 
Suárez. El estudio se basó en el uso de un enfoque cualitativo de nivel exploratorio 
debido a la ausencia de documentos sobre el tema, por lo que se tomó como principal 
fuente de información a los especialistas ya mencionados a partir de un contexto 
experiencial-vivencial dentro de los límites establecidos por la investigación. Esto 
permitió ahondar de forma comprensiva e interpretativa dentro del estudio de esta 
técnica, con el fin de construir un conocimiento que ayude al óptimo desarrollo del 
trémolo tradicional y así subsanar las dificultades, inquietudes y necesidades que existen 
en el medio guitarrístico venezolano al respecto. 

 
 
Descriptores: guitarra clásica, técnica, trémolo tradicional, Leopoldo Igarza, Ignacio 
Ornés, Efrén Suárez. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hacia finales del siglo XX la actividad guitarrística en el país era bastante 

significativa, esto debido a los talleres y conciertos que organizaba una empresa privada, 

la cual invertía grandes recursos en el desarrollo cultural del país y en especial de la 

guitarra académica. Luego que finalizara este proyecto cultural, dicho instrumento 

sostuvo apenas dos festivales en todo el país como el Concurso Internacional Alirio Díaz 

(edo. Lara) y El Encuentro Guitarristico de Choroní (edo. Aragua), pero el movimiento 

guitarrístico no estaba unificado a nivel nacional y la mayoría de los esfuerzos eran 

particulares. Actualmente la guitarra clásica está viviendo un momento consolidación a 

nivel nacional, gracias a labores como la del Ministerio del Poder Popular para la 

Cultura, la cual a través de la Compañía Nacional de Música creó la “Red Guitarrística 

Venezolana”, que sincroniza toda la actividad guitarrística del país y une esfuerzos para 

proyectar a este instrumento por todo el territorio nacional. 

Existen en la actualidad bastantes actividades en el ámbito de la guitarra clásica, 

como lo son festivales y concursos en Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito 

Capital, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Vargas y Yaracuy. Para ello 

existen aproximadamente 21 instituciones inscritas y reconocidas que impulsan el 

desarrollo guitarrístico, por lo que se puede decir que es el momento idóneo para 

investigar y generar conocimientos que impulsen el perfeccionamiento de la técnica y la 

musicalidad en el instrumento, y por lo tanto, de los ejecutantes venezolanos de guitarra 

clásica. 

 Dentro de este contexto aparece el trémolo tradicional como una técnica 

guitarrística de gran dificultad, y la cual se ha destacado en el escenario musical desde el 

enfoque característico e interpretativo de la guitarra de corte académico. Ejemplo de este 

hecho es la conocida interpretación de la pieza Campanas del Alba realizada por Alirio 

Díaz, así como la obra Recuerdos de la Alhambra. Cada una de ellas son composiciones 

de gran valor artístico y que representan muy bien a la guitarra clásica. Sin embargo, el 

problema que surge con la técnica del trémolo tradicional, más allá de ser un recurso de 

elevada dificultad, es que por lo general se hace muy difícil dominar esta técnica por 
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completo. Todo esto ocurre por su compleja cualidad, la ejecución veloz, continua y 

sincronizada de los dedos anular, medio e índice, mientras que el dedo pulgar 

independiente de los otros dedos, desglosa la armonía de la obra o el complemento 

musical.  

En el caso particular de Venezuela, el trémolo tradicional ha sufrido de una 

escases de material documental y de consulta en todos los niveles de formación y 

ejecución desde que Raúl Borges formó la primera cátedra de guitarra en 1932. Pocos 

maestros escribieron sobre este recurso, quizás fue solo Antonio Lauro quien dedicó uno 

de sus estudios a la técnica del trémolo tradicional. La escases de material, estudios, 

escritos e investigaciones, hicieron que todo el conocimiento del trémolo desarrollado 

por la generación de guitarristas de mediados del siglo XX, fuera en parte una 

experiencia limitada, y en otros casos logró ser la herencia viva de diversos maestros, 

conocimiento que hasta ahora no ha sido plasmado por escrito en ninguna investigación. 

Muchos profesores y estudiantes de guitarra en la actualidad comentan sobre las 

dificultades de la técnica del trémolo, y de los problemas existentes a la hora de abordar 

obras con este tipo de trémolo, por lo que se suelen evitar este tipo de repertorio para no 

enfrentar los característicos problemas técnicos que se derivan de su uso o 

implementación.  

Por todo lo mencionado anteriormente, la presente investigación será guiada y 

nutrida por la experiencia y conocimiento que poseen los maestros Leopoldo Igarza, 

Ignacio Ornés y Efrén Suárez, tres especialistas que representan a la comunidad 

guitarrística del país. Cada uno de ellos fue alumno de los más grandes guitarristas y 

compositores de Venezuela: Raúl Borges, Antonio Lauro, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, 

Manuel Enrique Pérez Díaz, Luis Zea y otros grandes intérpretes de nacionalidad 

extranjera. 

 Los especialistas seleccionados en este estudio son poseedores de una técnica 

impecable, dominio técnico que fue pulido por las enseñanzas de sus maestros, su 

experiencia y su notable trayectoria artística. Es por esto que la investigación buscará 

generar un conocimiento de tipo experiencial-vivencial que jamás ha sido plasmado en 



10 

 

un documento escrito y que se suele enseñar tradicionalmente de forma oral o por 

imitación de maestro a discípulo. 

La investigación se basó en un estudio de enfoque cualitativo y nivel exploratorio 

debido a la escases de escritos respecto al tema, porque lo que se trabajó de forma 

directa con los maestros conocedores del trémolo tradicional ya mencionados.  

En cuanto a la estructura del presente estudio, en el Capítulo I se plantea un 

breve panorama histórico sobre la técnica del trémolo tradicional, desde el renacimiento 

hasta la época actual de la música moderna y contemporánea. 

El Capítulo II está enfocado enteramente en mostrar los resultados obtenidos de 

las entrevistas y encuentros con los diversos guitarristas conocedores del tema. Dentro 

del mismo capítulo se encuentran los siguientes puntos a tratar: (a) Dificultades del 

trémolo tradicional; (b) Formas de estudiar; y (c) Reflexiones en torno al trémolo 

tradicional.  

 Por otra parte, esta investigación del trémolo tradicional es solo el comienzo o la 

base de una línea de investigación y desarrollo técnico que viene elaborándose desde 

comienzos del siglo XXI en torno al trémolo a nivel mundial, desarrollo que se 

denomina en esta investigación como trémolo contemporáneo y que no estará planteado 

en este estudio, porque se considera fundamental plasmar y obtener primero los recursos 

necesarios para el dominio del trémolo tradicional en Venezuela. 
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CAPÍTULO I 

EL TRÉMOLO TRADICIONAL A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

La técnica de trémolo es un recurso característico de la guitarra clásica, 

producida por la ejecución continua y en secuencia de los dedos pulgar (p), anular (a), 

medio (m) e índice (i). El dedo pulgar por lo general se encarga de ejecutar el bajo y la 

armonía de la obra, mientras que los dedos anular, medio e índice se encargan de 

sostener la melodía de la obra mediante una continua y veloz ejecución de los mismos.  

El trémolo en si es una técnica derivada del arpegio, solo que este “arpegio de 

trémolo” debe ser ejecutado sobre una misma cuerda y esto requiere de un refinamiento 

técnico muy profundo, siempre en la búsqueda de lograr una uniformidad en el sonido 

resultante. 

Se define el trémolo tradicional en la guitarra clásica según el maestro Emilio 

Pujol (1933) en su método La Escuela Razonada de la Guitarra vol.1 de la siguiente 

manera:  

 

Procedimiento que permite la continuidad de un diseño melódico mediante la repetición 
regular y rápida de una nota. El trémolo usual consta de cuatro semicorcheas digitadas 
p-a-m-i. El pulgar para el bajo y los otros dedos para la melodía. Algunos guitarristas 
han implementado un trémolo particular repitiendo un mayor número de veces la nota 
indicada, siempre mediante el movimiento sucesivo de estos cuatro dedos (Pág. 48). 
 

 El maestro Pujol define este término del trémolo, pero hace una omisión al no 

referirse a esta técnica como una forma de arpegio, definición que ya había 

implementado Andrés Segovia en sus clases magistrales. Domingo Prat (1986) 

complementa la definición de trémolo en su Diccionario biográfico, bibliográfico, 

histórico, crítico de guitarras y guitarristas: “Nombre dado a una de las variantes de 

arpegio uniforme en la guitarra, respecto a digitación la más usada es la fórmula 

invertida p-a-m-i. El trémolo puede hacerse de diferentes formas según el ejecutante” 

(Pág. 463). 
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Por su parte, Vladimir Bobri (1985) reflexiona sobre este recurso técnico en su método 

Complete Study of Tremolo for the Classic Guitar: 

 

La técnica del trémolo consiste en la repetición rápida de una misma nota producida por 
la alternancia de la mano derecha. Es muy difícil de ejecutar y requiere de un buen 
control y coordinación de ambas manos, por lo cual un estudio prolongado y diligente es 
necesario. 
Asimismo es posible que, con determinación y cuidado a los detalles, los guitarristas que 
deben trabajar completamente sin un guía podrán conseguirlo (pero con el peligro de 
adquirir malos hábitos), el autor siente fuertemente que el estudio de la guitarra y sus 
diversas técnicas deben ser desarrolladas bajo la guía de un profesor calificado. Por lo 
tanto, mientras que los siguientes estudios serán provistos de textos explicativos, se 
asume que el estudiante debe tener una cuidadosa supervisión. También se asume que el 
guitarrista debe tener bien claros ciertos requerimientos fundamentales: como sostener la 
guitarra mientras se mantiene una buen postura y correcta posición para tocar con la 
mano derecha y la izquierda; la ejecución del apoyado y la del tirado; y el largo y 
acabado más favorable para las uñas de cada mano, es importante para la producción de 
un claro y fuerte sonido y para la correcta ejecución de todas las técnicas de guitarra, 
pero en especial la del trémolo. 
Bien ejecutado, el trémolo es extremadamente efectivo. Tiene un gran atractivo popular. 
Casi todos los grandes compositores han escrito estudios de trémolo o lo han usado en 
pasajes en sus composiciones. Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega es quizás 
el mejor ejemplo conocido, y Campanas del Alba de Regino Sainz de la Maza es una 
composición contemporánea muy común. 
Sobre cómo tocar estas piezas y otras de menos dificultad técnica, el estudiante está 
advertido a desarrollar los estudios sin ninguna prisa excesiva, buscando dominar cada 
lección para luego continuar a la que le sigue. Estricta firmeza a establecer un pulso, no 
importa cuán lento esté al comienzo. Mientras la claridad y la igualdad puedan ser 
mantenidas cómodamente, es preferible a un temerario intento por tocar rápido, ya que 
sin la adecuada preparación, inevitablemente resulta en un difuso, desordenado, irregular 
y entrecortado trémolo. Paciencia, de hecho, es el secreto de un refinado trémolo, y la 
recompensa de memorizarlo como se debe hacer bien vale el esfuerzo.  
En conclusión, me gustaría hacer énfasis en la importancia de tocar diferentes formas de 
arpegio, como una preparación para la ejecución del trémolo propiamente, este consejo 
fue dado al escritor años atrás por Andrés Segovia. Él comentó que el trémolo debería 
ser considerado como un arpegio en una sola cuerda, comentario que provee una 
invaluable visión de un claro concepto de esta técnica (Pág. IV) 1. 
 
Los métodos que tratan la técnica del trémolo solo van a aparecer a partir del 

siglo XX, y todo esto dado al auge que tuvo esta técnica en el período del Romanticismo 

con Francisco Tárrega (1854-1909) y Agustín Barrios (1885-1944). En otras épocas 

anteriores a ésta también se utilizó el trémolo, pero más como parte de un tema con 

variaciones, siendo su uso un recurso compositivo no tan usado por su aspecto melódico 

tal y como ocurre hoy en día en el cual se busca evocar al canto.  
                                                           
1 Traducción hecha por el autor del original en inglés de Bobri, V. (1985). Complete study of tremolo for 
the classic guitar. Los Angeles: Alfred Publishing. 



13 

 

El siguiente capítulo está dedicado enteramente a la exposición y ordenación de 

las obras, estudios, métodos y textos más relevantes que traten la técnica del trémolo 

tradicional en la guitarra clásica. Se ubicó cada obra en su período histórico musical 

correspondiente, siendo estos períodos históricos-musicales los siguientes: 

Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Modernidad y Contemporaneidad. 

Cabe destacar que no se encontraron estudios anteriores a la época del Renacimiento que 

traten sobre la mencionada técnica del trémolo.  

La selección de los siguientes textos musicales tiene como función mostrar las 

principales obras, o las más relevantes de cada época, a fin de brindar el panorama 

histórico correspondiente a la técnica del trémolo que aquí se estudia y en cada una de 

las épocas antes mencionadas. Además, se hizo un análisis de ciertas secciones de cada 

uno de estos textos musicales, con el fin de poder construir un discurso coherente y de 

acertados hechos, siendo estos documentos las principales fuentes de información para 

el siguiente constructo histórico. 

 

Renacimiento (1500 – 1600) 

El máximo auge instrumental en el Renacimiento lo tuvo el laúd y la vihuela, 

ambos instrumentos clasificados como instrumentos cordófonos, los cuales fueron 

utilizados en el ámbito popular y académico por toda Europa. Dentro del Renacimiento 

se desarrollaron mucho las llamadas Fantasías, un género exclusivo de la vihuela, siendo 

el principal texto instruccional de este instrumento el Libro de música de Vihuela de 

mano “El Maestro”, escrito por Luis Milán en 1536. Este libro es un valioso aporte a la 

técnica instrumental de la época, a pesar que no trata la técnica del trémolo en sí.  

A pesar de esto, se pudo conseguir una obra que estudia el trémolo tradicional y 

está escrita para el laúd renacentista, la cual se titula A Fancy (1597), siendo su 

compositor el inglés John Dowland (1563-1626), laudista, compositor y cantante. Es 

quizás la pieza más antigua donde se puede identificar la técnica del trémolo tradicional 

y su notación musical está basada en la tablatura antigua llamada “tablatura francesa”. 
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A Fancy – John Dowland2 

 

En general el trémolo poseía diferentes usos como herramienta técnica y de 

composición. Entre estos se encuentra el uso del trémolo como pedal armónico mientras  

el dedo pulgar ejecutaba una melodía. En el caso particular de la obra de Dowland, la 

tablatura no posee digitación alguna, por lo que no se sabe con exactitud la forma 

correcta de ejecutar el trémolo en la misma. Se infiere que la digitación es: p, i, m, i; esta 

digitación se ejecuta haciendo que el pulgar toque el bajo y luego el dedo índice y el 

dedo medio tocan las notas agudas, repetidas del trémolo, estos son los dedos más 

fuertes de la mano derecha y por lo tanto de esta forma se hace más fácil la ejecución de 

la pieza. Además de esto, es importante mencionar que en esa época se acostumbraba 

apoyar el dedo meñique de la mano derecha sobre la tapa de resonancia, acción que 

limitaba un mayor desarrollo técnico para dicha mano y hace más fiable la propuesta de 

digitación mencionada anteriormente. 

La guitarra clásica siendo un instrumento cordófono y familia del laúd, es la 

heredera directa de gran parte del repertorio de este instrumento antiguo. Por esa razón 

se tomó como antecedente directo la obra del maestro Dowland. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la misma obra antes mostrada y escrita 

en notación moderna para facilitar su lectura. En el ejemplo a continuación de A Fancy 

se puede evidenciar como el trémolo es utilizado dentro de un tema con variaciones, y 

por lo tanto se muestra no solo la sección donde se utiliza el trémolo sino parte de su 

desarrollo en las variaciones, por lo que se puede deducir que se pensaba en el trémolo 

como una herramienta armónica y no tanto por su aspecto melódico, elemento melódico 

que verá su auge en el Romanticismo con la obra Recuerdos de la Alhambra (1896) de 

Francisco Tárrega. 

 

                                                           
2 El presente ejemplo fue extraído de los compases 40 y 41 de la obra original de Dowland, J. (1978). A 
Fancy. Londres: Faber Music. Recuperado de www.guitarra.artepulsado.com.  
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A Fancy – John Dowland3 

 

 

Barroco (1600 – 1750) 

Para la época del barroco se seleccionó la obra de Giacomo Merchi (1730-1789) 

titulada Variación N°11 (1777), pieza en la que se hace uso de la técnica del trémolo con 

una perspectiva más melódica y contrapuntística. La melodía es ejecutada por el dedo 

pulgar en el bajo, siendo éste el tema principal de las variaciones y el resto de los dedos 

que hacen el trémolo ejecutan un complemento contrapuntístico. Para ejecutar esta obra 

se puede utilizar la fórmula de digitación: pulgar, anular, medio e índice; se debe dejar 

sonar cada nota del bajo debiendo alargar su duración hasta lograr una figura rítmica de 

negra por cada una, aunque esto no está reflejado en la partitura es de costumbre en este 

tipo de escritura dejar resonar la voz que lleva la melodía. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 El presente ejemplo fue extraído de los compases 38-43 de la obra original de Dowland, J. (1978). A 

Fancy. Londres: Faber Music. 
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Variación N°11 – Giacomo Merchi4 

 

Giacomo Merchi fue un compositor italiano, precursor de la partitura moderna y 

la notación para guitarra clásica. Escribió el método Traité des Agrémens de la Musique 

Executées sur la Guitare (1777), el cual se convirtió en referencia para la elaboración de 

los futuros métodos de enseñanza en la guitarra clásica moderna. En el mismo está 

incluida la obra con trémolo que se mostró anteriormente, donde además se evidencia 

como se desarrolla el trémolo durante la variación. Esta versión de trémolo es más 

exigente técnicamente que la obra renacentista A Fancy de Dowland, esto sucede ya que 

Merchi utiliza el trémolo con una intención más melódica, lo que dificulta su ejecución 

debido a los cambios de cuerda y las cejillas o barras que deben ser ejecutadas con la 

mano izquierda específicamente con el dedo índice. Además, se hace poco uso de las 

cuerdas al aire, recurso que en el ejemplo de A Fancy de Dowland es la materia prima 

por su efecto de resonancia y simpatía armónica. 

 

Clasicismo (1750 – 1800) 

En el Clasicismo destaca el compositor Luigi Legnani (1790-1877), quien utiliza 

el trémolo como un recurso para la composición y lo incluye en la sexta variación de su 

Op. 16 (1840). El sentido del fraseo de este trémolo es direccionado por las tres notas 

del arpegio que lo preceden, por lo que se cumple una función más armónica que 

melódica y se debe ver como un conjunto, tanto de arpegio como de trémolo,  esto para 

darle el sentido correcto a la frase e intención musical. Para ejecutar esta obra se puede 

comenzar el arpegio utilizando la digitación p, i, m y luego se continúa la parte de 

trémolo con dos secuencias idénticas de a, m, i. 

 

 

                                                           
4 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-5  de la obra original de Merchi, G. (1981). 
Variación N°11. Ginebra: Minkoff. Recuperado de www.guitarra.artepulsado.com. 
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Tema con variaciones Op.16 – Luigi Legnani5 

 

Por otro lado, se encuentra Trinidad Huerta (1800-1875), compositor y guitarrista 

español. En su obra se puede observar el uso melódico del trémolo, a su vez logra 

superponer tres planos temáticos: la melodía, el acompañamiento y el bajo. Su obra 

Cachucha with Variations (1830-49), es una composición bien estructurada en la que se 

exige un gran dominio técnico del trémolo porque tiene bastante movimiento melódico, 

y también posee grandes saltos de cuerda para el dedo pulgar o lo que sería el bajo de la 

obra. Añadido a esto, el autor coloca un silencio de corchea luego del bajo, lo que indica 

que el dedo pulgar debe detenerse en ese punto. Estos tres aspectos: el movimiento 

melódico, los saltos del bajo y el silencio de corchea en el bajo, hacen que en general se 

incremente la dificultad técnica y musical al momento de ejecutar el trémolo en esta 

obra. La ejecución de este trémolo se puede desarrollar con la fórmula: p, a, m, i. 

Siempre teniendo presente que se debe apagar el bajo con la parte lateral del pulgar al 

llegar al tercer tiempo de corchea de cada compás. 

 

Cachucha with Variations -Trinidad Huerta6 

 

Romanticismo (1800-1900) 

El ejemplo siguiente es titulado El Sueño de Rosellen (1852), es un fragmento de 

una pieza que pertenece al compositor y guitarrista español Julián Arcas (1833-1882). El 

trémolo en la obra se utiliza de una manera muy particular porque implementa seis notas 

                                                           
5 El presente ejemplo fue extraído de la página 7, variación 6, de la obra original de Legnani, L. (1828). 
Gran Variazione, Op. 16. Vienna: Josef Weinberger. 
6 El presente ejemplo fue extraído de la página 3, compases 1-4, de la obra original de Huerta, T. (1830) 
Cachucha with Variations. Londres: L. Panormo. Recuperado de www.guitarra.artepulsado.com. 
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en la ejecución de dicha técnica, eliminando el tradicional silencio de la primera 

semicorchea. Además, se puede observar la digitación para la mano derecha que 

propone en su obra, la misma es expuesta en este caso con números muy pequeños en el 

primer seisillo del compás uno: se indica el número 1 para el dedo índice, el 2 para el 

dedo medio y el 3 para el dedo anular. En el ejemplo la digitación escrita es: 3, 2, 1, 3, 2, 

1, que en este caso sería igual a escribir actualmente: a, m, i, a, m, i7. 

La obra se debe ejecutar tocando la primera nota del trémolo en simultáneo con 

el bajo, lo cual le agrega una gran dificultad que no es común en las obras de trémolo 

tradicional, y luego se desarrolla la secuencia del trémolo, dando como resultado la 

digitación: p + a, m, i, a, m, i. 

 

El Sueño de Rosellen – Julián Arcas8 

 

Dentro de este período es posible observar la presencia de obras como la 

Fantasía Original (1868), creada por el compositor y guitarrista español José Viñas 

(1823-1888). La misma es una composición que usa el recurso del trémolo como si fuera 

una melodía acompañada, en donde el bajo desglosa en arpegios la armonía. Esta es la 

manera tradicional de escribir una pieza con trémolo. A su vez, es posible observar 

como en esta obra se encuentra digitada la mano derecha, lo cual se indica de la 

siguiente manera: p, a, m, i. 

 

 

 

 

 
                                                           
7 a = anular, m = medio, i = índice. 
8 Este ejemplo pertenece a la obra original, compases 1-3 de la obra original de Arcas, J. (1852). El Sueño 
de Rosellen. Madrid: Casimiro Martin. Recuperado de www.guitarra.artepulsado.com. 
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Fantasía original - José Viñas9 

 

 

El uso más popularizado del trémolo ha sido el de melodía acompañada, tal y 

como se muestra en el anterior ejemplo, ya que se busca imitar el canto, al dibujar líneas 

melódicas sostenidas en trémolo por la guitarra solista.  

Entre los autores más conocidos por su obra de trémolo, está el guitarrista y 

compositor español Francisco Tárrega (1854-1909) con su composición Recuerdos de la 

Alhambra (1896). Tárrega compone esta obra como homenaje al castillo de La 

Alhambra en Granada - España, por lo que la obra contiene un carácter solemne y 

andaluz. El compositor agrega unos pequeños ligados de tresillo que definen ese carácter 

andaluz, momento crítico para el ejecutante, ya que se debe sostener la ejecución del 

trémolo y hacer los ligados de tresillo en perfecta coordinación rítmica. 

 

Recuerdos de la Alhambra - Francisco Tárrega10 

 

En esta obra de trémolo Tárrega logra superponer tres planos musicales: la 

melodía que rítmicamente hace figuras de fusas, el acompañamiento que hace figuras 

rítmicas de corcheas y el bajo que hace blanca con puntillo. La simplicidad armónica de 

la obra hace que se logre apreciar toda la calidad compositora e idiomática de Tárrega. 

                                                           
9 Este ejemplo pertenece a la obra original, compases 1 y 2, de Viñas, J. (1868). Fantasía original. 
Barcelona: Andrés Vidal. Recuperado de www.guitarra.artepulsado.com. 
10 El presente ejemplo fue extraído del sexto sistema de la obra original de Tárrega, F. (1899). Recuerdos 
de la Alhambra. Alemania: Chanterelle Verlag. 
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Junto al compositor antes mencionado se encuentra la obra de Agustín Barrios 

(1885- 1944), quien es otro gran exponente de la implementación del trémolo tradicional 

en la guitarra clásica. Barrios en su obra Una limosnita por el amor de Dios (1944), 

utiliza el bajo como protagonista al tocar la melodía, mientras que el trémolo desarrolla 

un relleno armónico; luego, este bajo alterna el protagonismo con la melodía en el 

trémolo, mientras se desarrolla o expone la armonía. Para ejecutar la obra se puede 

utilizar la fórmula de digitación: pulgar, anular, medio e índice, y cuando el bajo tenga 

protagonismo hacer énfasis en destacar esta voz, así también con la melodía en el 

trémolo cuando esta alterne su protagonismo. 

 

Una Limosnita por el Amor de Dios – Agustín Barrios11 

 

 

Música moderna y contemporánea (1910 - presente) 

Antonio Lauro (1917-1986) guitarrista y compositor venezolano, realizó un 

estudio para trémolo dividido en tres partes: la primera parte se enfoca en la ejecución de 

acordes; la segunda se desarrolla sobre la técnica del arpegio; y la tercera parte se enfoca 

en el trémolo tradicional usando la fórmula melodía más el acompañamiento. Cada una 

de estas partes es desarrollada en este estudio de Lauro titulado La Catira (1985), del 

cual se coloca en este caso un ejemplo de la tercera y última variante del estudio. 

 

                                                           
11 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-5 de la obra original de Barrios, A. (1977). Una 
limosnita por el amor de Dios. ZEN-ON Music Company. 
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La Catira – Antonio Lauro12 

 

Se puede mencionar también la obra de Julio Sagreras (1879-1942), en su 

método para guitarra titulado Las Terceras Lecciones de Guitarra (1952), donde dedica 

una de las lecciones a la técnica del trémolo tradicional. A continuación, se cita lo que 

escribe el maestro Sagreras sobre la técnica del trémolo en dicho texto:  

 

He querido también intercalar en este método un estudio de lo que en guitarra se llama 
vulgarmente “trémolo”. Como se verá, la digitación marcada en la repetición de las 
notas, es: i, m, i, pero también es conveniente la práctica de i, a, i, y la de: a, m, i, para 
los casos de mayor sonoridad y no teniendo que ser muy ligero el movimiento 
melódico, conviene la primera digitación indicada y para los casos que el movimiento 
tenga que ser más rápido y que no haga falta tanta sonoridad, conviene la última 
digitación indicada. Conviene siempre en todos los casos observar la regularidad más 
perfecta en el movimiento (Pág. 6). 

 

 A su vez, también forma parte de este período un método en inglés escrito por 

Vladimir Bobri (1898-1986), miembro fundador de la Sociedad de Guitarra Clásica de 

Nueva York, siendo este un guitarrista y autor de gran número de artículos dedicados a 

la guitarra clásica. Entre sus publicaciones existe un método dedicado enteramente a la 

técnica del trémolo: Complete Study of Tremolo for the Classic Guitar (1985). Este 

método trata gran variedad de aspectos técnicos, todos referentes al trémolo tradicional, 

comenzando por la postura que debe tener la mano derecha para conseguir mayor 

estabilidad en la ejecución, ejercicios de trémolo en la primera cuerda, segunda cuerda, 

trémolo de dieciséis notas, la escala de Do con dicha técnica, escala cromática 

                                                           
12 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original de Lauro, A. (1985). La 
Catira. San Francisco: Guitar Solo Publications 
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incluyendo pulgar y trémolo, notas en el bajo incluyendo trémolo, melodías del 

flamenco con esta técnica, estudios melódicos, ejercicios en la posición sobreaguda de la 

guitarra, estudios y adaptaciones de las obras de Agafoshin, Horetsky, Giuliani, 

Carcassi, Tárrega,  Sor y Ogdon.  

Además de esta propuesta de estudio del trémolo tradicional, se encuentra el 

método escrito por Ioannis Anastassakis (1970- ), guitarrista clásico y eléctrico de origen 

griego, quien escribió el libro The art of tremolo a comprehensive analysis of the 

tremolo technique (2008). Anastassakis desglosa el trémolo tradicional y propone en su 

método cinco diferentes formas de ejecutar dicha técnica, las cuales son: 1) pulgar, 

índice, medio, índice; 2) pulgar, índice, anular, índice; 3) pulgar, índice, medio, anular; 

4) pulgar, medio, índice, anular; 5) pulgar, anular, índice, medio. También desarrolla por 

medio de diferentes ejercicios la técnica del rasgueado, que fortalece los músculos 

extensores, y a su vez, trae beneficios para la técnica del trémolo. Incluye también 

ejercicios de escalas, alternando los dedos medio y anular, por otro lado, anular, medio e 

índice, así como ejercicios de trémolo extraídos de la técnica del flamenco. 

Otra de las obras resaltantes que hace uso del trémolo en esta época es Trémolo 

Apasionado (2009) del compositor venezolano Alexandro Rodríguez (1952- ), esta obra 

se desenvuelve sobre el trémolo tradicional, pero en este caso el compositor hace uso de 

armonías modernas sobre el formato tradicional de melodía más acompañamiento. 

 

Trémolo apasionado – Alex Rodríguez13 

 

 

                                                           
13 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original de Rodríguez, A. (2009). 
Trémolo Apasionado. Caracas: ARP. 
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A continuación, y una vez mencionadas algunas obras y los métodos que tratan el 

trémolo tradicional, se expondrá de forma breve y sintetizada los desarrollos más 

significativos pertenecientes a la técnica del trémolo contemporáneo, material que no es 

desarrollado en esta investigación, pero se espera que sea de interés para futuras 

investigaciones de este tipo. 

Charles Postlewate (1955- ) en su libro Right-Hand Studies for Five Fingers 

(2001) instruye acerca del uso del dedo meñique en la ejecución de la técnica del 

trémolo. Esta implementación del meñique genera todo un cambio en el paradigma 

tradicional del guitarrista clásico, ya que tradicionalmente se enseña al mismo que dicho 

dedo no se debe usar. Esto se debe a que supuestamente éste es muy débil en 

comparación al resto de los dedos, además de no resultar necesario para la ejecución en 

general. 

Cabe mencionar que este recurso técnico del trémolo ha resultado ser un 

interesante tema de desarrollo y exploración musical para guitarristas y compositores en 

la actualidad, como el caso de Charles Postlewate con su pieza Homenaje a Anton Stingl 

(2005), donde hace uso del dedo meñique para ejecutar el trémolo, derivando esto en la 

digitación: p + s14, a, m, i. Kazuhito Yamashita (1961-) en su arreglo para guitarra sola 

de Cuadros de una Exposición (1981) de Modest Musorgski (1839-1881), hace uso del 

trémolo a través de la cara interior y exterior del dedo meñique como si de un plectro se 

tratara. Štěpán Rak (1945- ) que incluye diferentes desarrollos del trémolo en su obra 

Voices Profundis (1985), Rak aborda trémolos con forma de rasgueos, que a su vez, 

producen efectos orquestales; además de esto, usa trémolos de más de tres notas. Carlos 

Reyes (1972- ) en la Elegía para un mandolinista (2002), usa el trémolo por medio de la 

ejecución de la cara interior y exterior del dedo índice y en ocasiones del dedo medio, al 

igual que un plectro, esto para evocar la sonoridad de la mandolina. Raúl Goicoechea 

(1958- ) en su obra Vals en B3 (2004) hace uso del trémolo al utilizar diferentes 

cantidades de notas repetidas; en otras palabras, aplica variedades de trémolos de hasta 

tres y nueve notas, agrupando estas figuras como si de un instrumento de percusión se 

                                                           
14 s = small finger o dedo meñique. 
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tratara. Los compositores antes mencionados, son autores que ahondan en las vastas 

posibilidades de esta técnica, derivando en ejecuciones que implementan inusuales 

maneras de ejecución para este preciado recurso técnico que se llama trémolo. 

En la actualidad la comunidad guitarrista en Venezuela conoce muy poco sobre 

el uso del trémolo contemporáneo, y mucho menos sobre el dominio de esta técnica en 

la guitarra clásica. Esta falta de desarrollo técnico viene dada por el hecho que la técnica 

del trémolo tradicional aún no ha sido dominada en su totalidad. Este último aspecto es 

el que, en líneas generales, pretende estudiar esta investigación, al buscar profundizar en 

este problema en cuanto a las dificultades que se presentan en la aplicación del trémolo 

tradicional como técnica y recurso expresivo, para lo cual se plantearán una serie de 

soluciones, ejercicios y entre otros aspectos, a partir de la experiencia de los maestros 

venezolanos más prestigiosos y conocedores de esta técnica.  

Es necesario ofrecer primero las soluciones pertinentes a las dificultades que 

acompañan a la técnica del trémolo tradicional en Venezuela, esto para ir creando una 

base necesaria que permita formar a los guitarristas venezolanos en cuanto al uso de la 

técnica del trémolo tradicional. Serán necesarias en un futuro desarrollar investigaciones 

que abarquen la problemática que acompaña al estudio y aplicación del trémolo 

contemporáneo en su ejecución. Por ello es importante mencionar que en Venezuela 

existen dos exponentes que trabajan con el trémolo contemporáneo: Carlos Reyes y Raúl 

Goicoechea, siendo estos autores una buena fuente de información para dar inicio a 

investigaciones que sigan la línea de estudio de la técnica del trémolo en la guitarra 

clásica.  
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CAPÍTULO II 

EL TRÉMOLO TRADICIONAL 

 

Esta investigación se propuso profundizar en la problemática del trémolo 

tradicional, para lo cual se decidió no partir de la consulta tradicional de documentos 

escritos como métodos, entre otros textos, que ofrecen soluciones convencionales y ya 

probadas por los guitarristas, ni tampoco proporcionan todas las alternativas necesarias o 

convenientes para afrontar las dificultades dadas ante el estudio de esta técnica. Por ello 

se decidió recopilar la información suficiente y necesaria partiendo de la opinión de tres 

maestros venezolanos especialistas en torno al estudio y dominio de la mencionada 

técnica, como lo son: Leopoldo Igarza15, Ignacio Ornés16 y Efrén Suárez17, quienes 

representan a tres generaciones diferentes de guitarristas con una amplia experiencia en 

el campo educativo y como intérpretes de la guitarra clásica.  

Estos maestros llevan consigo gran parte de la herencia guitarrística venezolana, 

por lo cual, y a partir de las opiniones de los mismos, se buscó generar una propuesta de 

ejercicios, soluciones, consejos y estudios que ayuden a los guitarristas en formación o 

profesionales del país a mejorar su ejecución del trémolo tradicional.  

El presente capítulo está dedicado enteramente a la muestra, análisis, 

comprensión e interpretación de los resultados generados por esta investigación a partir 

de las consultas sobre el trémolo tradicional que se hizo a los maestros ya mencionados.  

                                                           
15 Leopoldo Igarza, guitarrista, docente y compositor, recibió clases con Raúl Borges y Manuel E. Pérez 
Díaz en la Escuela de Música José Ángel Lamas y en España con Regino Sainz de la Maza. Estudió 
composición con el Maestro Antonio Lauro. A su vez, ha escrito un concierto para guitarra y orquesta, un 
concierto para flauta y orquesta, un concierto para mandolina y orquesta, además de obras para guitarra 
solista. 
16 Ignacio Ornés, guitarrista y docente, recibió clases con el maestro Antonio Lauro en el Conservatorio de 
Música Juan José Landaeta. Fue becado por el gobierno venezolano para recibir clases con Neil Anderson 
y Robert Guthrie, en el Conservatorio de Boston, Estados Unidos, y recibió el título del Konzertexamen en 
Alemania. 
17 Efrén Suárez, guitarrista y docente, fue alumno del maestro Rodrigo Riera en el Conservatorio Vicente 
Emilio Sojo de Barquisimeto y obtuvo la licenciatura en música con el maestro Luis Zea en el Instituto 
Universitario de Estudios Musicales (IUDEM). Obtuvo el Primer Premio en el IV Concurso Nacional de 
Guitarra Antonio Lauro, Acarigua, Venezuela; Primer Premio en el I Trofeo del Caribe, Martinique, 
Antillas Francesas; Premio especial a la mejor interpretación de una obra venezolana en el X Concurso 
Internacional de Guitarra Alirio Díaz, Caracas. 
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  Dichos resultados están ordenados por área de estudio, siendo a su vez descritos 

en detalle todos los aportes y beneficios de cada aspecto trabajado. 

La estructura de este capítulo consiste en tres secciones. La primera sección trata 

sobre las dificultades del trémolo tradicional y los ejercicios, estudios, obras y métodos 

recomendados por los maestros entrevistados. Dicha sección busca por un lado, 

determinar las dificultades del trémolo, y por el otro, identificar los ejercicios, estudios, 

obras y métodos idóneos para mejorar la ejecución del trémolo tradicional. 

La segunda sección de este apartado se enfocará en las formas de estudio y 

recomendaciones planteadas por los maestros entrevistados para abordar la técnica del 

trémolo. Luego, en la tercera sección, se tratará el aspecto  que aborda las reflexiones en 

torno a las posibles causas que generan una falta de proliferación de obras y estudios en 

base al uso del trémolo tradicional en Venezuela.  

Cabe destacar que la presente investigación generó gran cantidad de ejercicios y 

estudios derivados de las entrevistas realizadas a los tres maestros venezolanos. Este 

material es desglosado y revisado en detalle en cada sección de este capítulo.  

 

1.- Dificultades del trémolo tradicional 

Se sabe que la técnica del trémolo es uno de los recursos más avanzadas y 

complejos que enfrentan los guitarristas clásicos. Muchos de ellos jamás llegan a 

corregir los pequeños detalles que se necesitan para perfeccionar esta técnica; quizás eso 

sucede porque el ejecutante desconoce en qué aspecto está fallando, ya que este recurso 

posee gran cantidad de dificultades particulares. Dichas dificultades se mostrarán 

durante el desarrollo de este capítulo para entender mejor la necesidad y aplicación de 

las propuestas que ofrecerán los maestros más adelante y que beneficiarán el estudio de 

esta técnica en la guitarra clásica. Es por esto que también se proporcionan ejercicios, 

estudios y obras que recomiendan los maestros para cada aspecto en particular. 
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1.1.- Falta de uniformidad en el sonido 

Este es uno de los aspectos más complejos que debe enfrentar el ejecutante, ya 

que es el resultado de la falta de dominio de muchas dificultades técnicas y musicales, 

tanto de la mano izquierda como de la derecha. Los maestros entrevistados mencionaron 

gran cantidad de aspectos que causan la falta de uniformidad en la ejecución del trémolo. 

Entre esos aspectos se mencionan los siguientes:  

 

• Dificultad con el dedo anular o índice: este aspecto se refiere a que si un dedo 

está en desbalance con respecto a los otros, causará un desequilibrio en la 

ejecución del trémolo y por lo tanto, en la uniformidad del sonido. 

 

• Falta de resistencia muscular: se le atribuye al desgaste y cansancio que puede 

generar esta técnica en el ejecutante, derivando o produciendo anomalías en el 

sonido final.  

 

• Dificultad en los saltos de cuerda: la uniformidad del sonido debe ser constante 

y por lo general, ésta se pierde en el momento en que se ejecutan los saltos de 

cuerda. Estos cambios pueden suceder entre cuerdas vecinas al saltar de una 

cuerda a otra o en casos más extremos en un cambio de cuerdas distanciadas 

entre sí. 

 

• Falta de rapidez en la ejecución: la falta de rapidez en la ejecución puede 

dificultar enormemente la uniformidad del sonido, ya que mientras más lento se 

toque requerirá de mucha más precisión y coordinación. Por otra parte, la 

ejecución más rápida o moderada aporta una mejor uniformidad en el sonido 

final. 
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• Mal limado de uñas: este aspecto es fundamental y muchas veces ignorado, 

pero las uñas son las principales protagonistas en la ejecución del trémolo. Las 

uñas al estar muy largas o muy cortas producen muchas incomodidades, por lo 

tanto, se debe buscar un limado equilibrado y uniforme entre sí. 

 

• Digitación personal: este es un aspecto bastante curioso, ya que se refiere a que 

cada individuo puede tener su propia digitación de trémolo, siempre refiriéndose 

al grado de comodidad y facilidad que sienta el intérprete en el momento de tocar 

dicha técnica.  

 

• Ataque de la mano derecha: el ataque de la mano derecha es un aspecto que 

involucra varias sub-categorías y estas son: el ángulo de ataque con respecto a las 

cuerdas, el toque yema-uña que potencia el buen sonido del instrumento, el 

ataque completo de los dedos que es una técnica que potencia y proyecta el 

sonido, y finalmente, se encuentra la devolución de los dedos, que es el 

movimiento que se produce después de haber ejecutado una nota.  

 

Luego se procederá a analizar cada aspecto en detalle, indicando los ejercicios 

propuestos por los maestros para solucionar cada uno de estos aspectos, así como 

consejos y estudios aislados recomendados para el desarrollo de una mejor ejecución de 

esta técnica. 

Con respecto a la uniformidad en el sonido, las características principales que 

resaltan cuando una ejecución de trémolo carece de uniformidad en el sonido son las 

siguientes: se producen acentos y notas que destacan más que otras, la ejecución suele 

ser lenta y con un sonido muy “sucio”, también sucede que la ejecución puede ser muy 

rápida, pero con una rítmica poco uniforme, lo cual suele sonar muy parecido a la figura 

rítmica del “galope” (dos semicorcheas más una corchea). 

Leopoldo Igarza ofrece un ejercicio para mejorar la uniformidad del sonido a 

partir de las enseñanzas obtenidas del maestro Alirio Díaz. Este ejercicio se basa en que 

se debe apoyar cada nota del trémolo, esto como forma de práctica. También plantea un 
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ejercicio propuesto por el guitarrista Pérez Díaz para mejorar la falta de uniformidad en 

el sonido, a través de la acentuación y el desarrollo de la independencia de cada dedo por 

separado. 

Leopoldo Igarza comenta lo siguiente: 
 

Alírio Díaz nos decía que: “lo mejor para el trémolo era estudiarlo apoyado”. Claro en la 
realidad tú no puedes tocar apoyado Recuerdos de la Alhambra puesto que está sonando 
la cuerda inmediatamente de arriba y la estarías apagando con el trémolo, pero él decía 
que eso era muy bueno para la unificación del sonido, para percibir las notas del trémolo 
lo más parecidas posibles y rítmicamente lo más iguales posibles. Una cosa que nos 
mandaba el maestro Pérez Díaz era a estudiarlo por ejemplo: primero apoyando o 
dándole fuerza al anular entonces era el tema de: pa pá pa ri, después al medio: pa pa pá 
ri y después al índice pa pa pa rí (Anexo 1, Pág. 1, L. 9-21).  

 
El ejercicio que recomienda el maestro Alirio Díaz se desarrolla apoyando 

consecutivamente el dedo anular, medio e índice durante toda la ejecución, mientras que 

el dedo pulgar toca la cuerda normalmente; en otras palabras, el pulgar toca 

enganchando o tirando de la cuerda. Este ejercicio de apoyar cada nota se puede aplicar 

a cualquier pieza con trémolo, pero siempre como forma de práctica, ya que el apoyado 

silencia la cuerda superior desde la cual se le ejecuta. Un ejemplo de lo expuesto sería el 

siguiente: 

Ejemplo de ejercicio apoyando18 

 
Referente al ejercicio que recomienda el maestro Pérez Díaz, a continuación se 

muestran unos ejemplos rítmicos digitados para poder visualizar en ellos cómo se 

desplaza la acentuación en las semicorcheas. 

 
 
 
 
 

                                                           
18 El siguiente ejercicio fue creado con el programa de notación musical Finale, con el fin de ejemplificar 
el ejercicio de apoyado que propone el maestro Leopoldo Igarza en la entrevista realizada. 
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Ejemplo donde se acentúa el dedo anular19      Ejemplo donde se acentúa el dedo medio 

                 
 

Ejemplo donde se acentúa el dedo índice 

 
 
 

A continuación, se aplica este ejercicio de acentuación a un fragmento de la obra 

Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, esto a manera de ejemplo ya que es un  

ejercicio válido para cualquier obra que contenga trémolo tradicional. 

 
Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra acentuando el dedo anular20

 
 

Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra acentuando el dedo medio 

 
 

Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra acentuando el dedo índice 

 
 
 

Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra acentuando el dedo pulgar 

                                                           
19 Los siguientes tres ejemplos fueron extraídos de la entrevista y transcritos en el programa de notación 
musical Finale, con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro 
Igarza. 
20 Los siguientes cuatro ejemplos fueron extraídos de los compases 1 y 2 de la obra original de Tárrega, F. 
(1899). Recuerdos de la Alhambra. Alemania: Chanterelle Verlag, con el fin de colocarle los acentos 
indicados por el maestro Igarza y así visualizar con más claridad la exposición o explicación dada por éste. 
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El maestro Efrén Suarez se refiere a la uniformidad del sonido en el 

trémolo, para lo que recomienda la acentuación binaria como una forma de 

práctica para ensamblar el sonido continuo, tan buscado por el guitarrista. 

 
Efrén Suárez opina lo siguiente al respecto: 

 
En relación al trémolo, yo considero que es clave el estudio ordenado, lento, con mucho 
control desde un principio, es decir, estudiarlo lento, estudiarlo con metrónomo, con el 
control del acento. En esa relación de cuatro sonidos, es una agrupación de dos en dos, 
es como decir dos grupos graves, graves en el sentido del acento (táta - táta); es muy 
importante que eso se concientice a la hora de estudiarlo y no de repente un grupo con 
acentuación esdrújula, (ejemplo: tatátata - tatátata - tatátata). Porque eso a la hora de 
desarrollar velocidad y querer continuidad, va a producir un acento que va a interferir en 
la percepción del sonido continuo desde el público, entonces se recomienda control 
binario del acento: táta táta (ejemplo en la guitarra). Aquí estoy exagerando, pero es algo 
muy importante tenerlo consciente, yo creo que en lo del acento radica una buena parte 
del logro de esa percepción de continuidad y de control a la hora de estudiarlo, estudiarlo 
lento y también es ser capaz de tocarlo a una velocidad que contribuya con la 
continuidad… (Anexo 1, Pág. 1, L. 36, Pág. 2, L. 1-18). 

 
 

Ejemplo del trémolo con acento binario21 

 
 

Es recomendable que este ejercicio de los acentos se haga con dos o más acentos, 

y buscar combinar estas posibilidades, siempre como forma de estudio y buscando un 

sonido uniforme, además estos ejercicios desarrollan la independencia de cada dedo, que 

ya es un aporte al balance general de la mano derecha. 

 

1.2.- Dificultad con el dedo anular o índice 

                                                           
21 El siguiente ejercicio fue creado con el programa de notación musical Finale, con el fin de ejemplificar 
el ejercicio de acento binario que propone el maestro Efrén Suárez en la entrevista realizada. 
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En general el dedo anular suele ser más débil que los otros dedos en la ejecución 

del trémolo tradicional, y al igual que el dedo meñique, el dedo índice por otra parte 

también puede llegar a chocar o rozar con el dedo pulgar. Estas dos afirmaciones serán 

explicadas detalladamente y se sugerirán ejercicios y estudios que mejoren el desempeño 

en la ejecución de estos dedos aparentemente desventajados. 

1.2.1.- Dedo índice 

El maestro Igarza comenta que el dedo índice suele ser un gran inconveniente a 

la hora de ejecutar la técnica del trémolo tradicional, esto debido a que este dedo está 

muy cercano al dedo pulgar y se estorban mutuamente, por lo que él recomienda estudiar 

esa dificultad por separado y con el Estudio 5 de Matteo Carcassi, además hace mención 

de la utilidad de los ejercicios de acentuación vistos en la sección anterior, en cuanto a la 

independencia de los dedos. 

El maestro Leopoldo Igarza comenta lo siguiente: 

¿Por qué pienso yo que el índice es más incómodo que el anular?, porque al anular el 
único que podría estorbarle es el meñique que se puede mover junto con él, y después 
viene un dedo intermedio que es el medio, en cambio entre estos dos dedos se estorban 
mutuamente (pulgar e índice). Es como cuando tú usas estos dos (anular y meñique). El 
anular por ejemplo, es un dedo muy fuerte cuando no estás usando el meñique, pero si el 
meñique está en uso o está tenso, pues al anular le cuesta mucho moverse, esto con 
respecto al medio. Entonces yo pienso, me da la impresión, que es importante 
manejarlos todos, pero yo creo que en orden de dificultad es más difícil el índice, el 
índice que el anular, pienso yo, pero podría equivocarme. Este ejercicio (ejercicio 
anterior referente a la acentuación y la falta de uniformidad en el sonido) ayudaría a que 
te des cuenta cuál te resultaría más incómodo (Anexo 1, Pág. 2, L. 8-21). 

 

Estudio 5 de Matteo Carcassi22 

 
1.2.2.- Dedo anular 

                                                           
22 El presente ejemplo fue extraído de la página 7 compases 1-5 del texto Carcassi, M. (2005). Carcassi 25 
Estudios Op.60. Buenos Aires: Melos de Ricordi Americana S.A.E.C., con el fin de ejemplificar con más 
claridad la idea musical expuesta por el entrevistado. 
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El dedo anular resulta ser un dedo débil y se le debe prestar mayor atención, ya 

que éste podría ser uno de los inconvenientes a la hora de ejecutar el trémolo tradicional. 

Con respecto a esto, Leopoldo Igarza menciona que el maestro escocés David Russell le 

da más importancia a este dedo en particular. Para clarificar este punto, a continuación 

se citan las palabras de Russell tomadas del texto La Técnica de David Russell 165 

consejos (1998): 

 
93. El trémolo bueno es el que tiene un buen anular (suele descordinarce, pues tiene la 
uña más larga en la mayoría de los casos). 
94. Para trabajar el trémolo con metrónomo, puede ponerse el acento durante unos 
minutos en un dedo diferente cada vez, con lo que nos aseguramos que estamos en 
condiciones de tocarlo equilibradamente. 
95. Para conectar un trémolo con lo que viene después, podemos seguir el mismo ritmo o 
hacer un rittardando exagerado en las últimas notas del trémolo y empezar a tempo la 
frase normal (como dejando claro que empieza otra cosa) (Pág. 53-54). 
 
 
Por lo tanto, al anular, el único dedo que podría estorbarle es el meñique que está 

contiguo, el cual puede limitar su ejecución y se debe prestar especial atención al limado 

de este dedo en particular.  

Preludio Criollo de Rodrigo Riera es otra de las obras que recomiendan los 

maestros para desarrollar el dedo anular y el trémolo tradicional en general. Esta obra 

posee la digitación tradicional de trémolo pero en este caso se ejecutan arpegios mientras 

que el bajo hace figuras de negra en simultáneo con los dedos anular, índice y medio. Se 

desarrolla el dedo anular y la independencia de cada dedo, mientras fortalece la 

digitación del trémolo tradicional. 
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Preludio Criollo de Rodrigo Riera23 

 

El siguiente ejercicio del maestro Abel Carlevaro, es ampliamente recomendado 

por el maestro Ignacio Ornés, para desarrollar el dedo anular y estudiar la anticipación o 

planting, que es un aspecto que será tratado más adelante en la sección Devolución de 

los dedos, este ejercicio conserva la fórmula del trémolo tradicional mientras que se 

debe ejecutar el bajo en simultáneo al dedo anular. 

 

Ejercicio de arpegios de Abel Carlevaro24 

 

1.2.3.- Premisa falsa 

Los maestros Suárez y Ornés comentan que no existe tal desventaja entre el dedo 

anular y los otros dedos, así como tampoco hay desventaja entre otro de los dedos que 

atacan las cuerdas de la guitarra. Efrén Suárez asevera lo siguiente: 

Para tocar el trémolo yo creo que el dedo anular no tiene ningún problema, hay un uso… 
(ejemplo con la guitarra)… el trémolo no lo veo yo como un recurso que requiera mucha 
fuerza en la mano, más bien requiere de un relajamiento y uniformidad. En general, es 
muy importante tener una serie de ejercicios que contribuyan con el fortalecimiento en 
integral orgánico de todos los dedos, pero yo en el contexto del trémolo no diría que por 

                                                           
23

 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-4 contenidos en la obra original de Rodrigo, R. 
(1963). Preludio Criollo. Alemania: Edition Sikorski 
24

 El presente ejemplo fue extraído de la página 3, fórmula 1, arpegios contenidos en el libro de Carlevaro, 
A. (1966). Serie Didáctica para Guitarra, cuaderno n°2. Buenos Aires: Barry Editorial, con el fin de 
visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 
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naturaleza algún dedo esté en desventaja, habría que ver algún caso personal, de una 
mano particular que tenga algún problema, pero yo creo que en general, incluso en 
nuestra formación de estudios tradicionales en Venezuela, Sor, Aguado, Carcassi, 
Sagreras y nuestro repertorio, contribuye a una mano que está preparada para tocar 
trémolo en términos de fuerza. Entonces, conclusión, no creo que el dedo anular tenga 
una desventaja anatómica para el trémolo (Anexo 1, Pág. 2, L. 34-42, pág. 3, L. 1-8). 

 

 Ignacio Ornés opina acerca de este aspecto: “Es una forma quizás de pensar, que 

el dedo anular es más débil, o es que tampoco lo hemos trabajado, si lo trabajamos en 

iguales condiciones que los otros debe emparejarse” (Anexo 1, Pág. 2, L. 41 y 42, Pág. 

3, L. 1 y 2). 

También Igarza comenta que el dedo anular es un dedo muy fuerte cuando no se 

está usando el dedo meñique. Dicho dedo debilita la ejecución del dedo anular, ya que a 

diferencia de los demás dedos, estos comparten un mismo tendón. Cabe destacar que es 

de vital importancia manejar todos los dedos y no presentar desventaja por parte de los 

dedos de la mano derecha. 

 

1.3.- La falta de resistencia muscular 

A continuación, se muestra otro aspecto que influye en la falta de uniformidad 

rítmica, aspecto que fue bastante revelador referente a la resistencia, el cual se refiere a 

que la ejecución del trémolo es una técnica que demanda mucha energía y una buena 

mecánica de la mano derecha. Por esto los músculos suelen agotarse y no resistir la gran 

estimulación de esta técnica, que es algo similar al desgaste físico en el área del deporte. 

Se mencionan diferentes comentarios y soluciones al respecto a partir de la opinión de 

cada uno de los maestros. Leopoldo Igarza menciona una solución a raíz de esto: 

Eso es muy importante si, en razón del relajamiento con que tú lo hagas, generalmente 
los músculos responden más o menos a un grado de descanso; si tú lo estudias relajando 
cada nota después que tocas la otra, es fácil decirlo, entonces en esa medida te cansas 
menos. Vamos a suponer que tú tienes una fracción de segundo, en cada momento esa 
fracción de segundo cada sesenta fracciones te va formando un segundo de reposo, y si 
lo haces sesenta veces tienes un minuto de reposo, un minuto en que has descansado la 
ejecución que estás haciendo. Básicamente depende de cuán tenso esté uno y de qué 
relajamiento estés haciendo (Anexo 1, Pág. 3, L. 4-15). 
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Un ejemplo de lo expuesto por Igarza sería el siguiente: 
 

Ejercicio de trémolo con reposo25 

 
 
1.4.- Mal limado de las uñas 

El mal limado de las uñas es uno de los aspectos que más afectan la ejecución del 

trémolo. Según el largo y la dirección en la que se limen las uñas, va a influir en la 

calidad del sonido que se produce y también en la resistencia que ofrece la uña a la 

cuerda. El limado de las uñas puede generar en algunos casos mayor facilidad para 

ejecutar el trémolo, o en el peor de los casos, puede ser una molestia, ya que un mal 

limado de uñas puede ocasionar un sonido muy “sucio” y generar irregularidades en la 

uniformidad del sonido.  

A continuación, se mencionan algunas recomendaciones hechas por los maestros 

entrevistados, recomendaciones que serán complementadas con diagramas y ejemplos 

ilustrados para lograr mayor precisión con lo que se propone en cada comentario y 

lección. 

Leopoldo Igarza comenta sobre el limado de las uñas y recomienda seguir el 

borde del dedo, darle forma curva a la uña y limar fijándose en el borde de la uña, al 

igual que hace el maestro español Julio Sagreras. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 El siguiente ejemplo fue creado con el programa de notación musical Finale, con el fin de ejemplificar 
el ejercicio de trémolo con reposo que propone el maestro Leopoldo Igarza en la entrevista realizada. 
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Ejemplo del limado siguiendo el borde del dedo y la uña26 

 

Segundo ejemplo del limado siguiendo el borde del dedo y la uña 

 

 

El maestro Igarza que recomienda el limado curvo, este limado sigue la línea 

natural de cada dedo y va a ayudar a que se produzca un sonido más redondo y limpio a 

la hora de ejecutar la guitarra, en especial para tratar la técnica del trémolo. A 

continuación, se va a mostrar el limado mencionado por el maestro Leopoldo Igarza 

(señalado en el ejemplo #1), junto a otras tres formas de limado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ambas imágenes fueron extraídas de 7 Guitarras (2011). Cuidado y limado de uñas para guitarra 
clásica. Recuperado de http://www.7guitarras.com/2011/10/cuidado-y-limado-de-unas-para-
guitarra.html#.UjJA_NJHKSo 
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Ejemplo de diferentes tipos de limados27 

 

El maestro Igarza también recomienda el limado de uñas que hace David Russell. 

A continuación, se muestran dos imágenes del limado de uñas de éste guitarrista, que en 

la imagen anterior se ubicaría en el limado número 2. 

 

Ejemplo sobre vista frontal del limado de uñas de David Russell28 

 

                                                           
27

 Imagen extraída de 7 Guitarras (2011). Cuidado y limado de uñas para guitarra clásica. Recuperado de 
http://www.7guitarras.com/2011/10/cuidado-y-limado-de-unas-para-guitarra.html#.UjJA_NJHKSo 
28 Ambas imágenes fueron extraídas de Davis, Ch. (2006). Index finger nail. Recuperado de 
http://www.classicalguitardelcamp.com/viewtopic.php?f=87&t=8094 
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Ejemplo sobre vista posterior del limado de uñas de David Russell 

 

 

Se puede visualizar que el mencionado maestro usa el limado número 2 expuesto 

en el ejemplo de los tipos de limado. Para lograr esta forma, se debe limar 

pronunciadamente en el sentido que se desprende la cuerda. 

Por otro lado, se menciona que el ángulo de ataque influye en el limado que se 

debe tratar.  

 

El maestro Igarza comenta al respecto: 
  
Si tienes las uñas muy largas tiende a sonar de una manera, si te cortaste más de lo que 
usualmente también te va a afectar, también tenemos ese problema… hay que adecuarse 
a eso, generalmente uno siempre termina adecuándose, lo que pasa es que pierde 
velocidad, no tiene uno la misma velocidad que cuando tiene las uñas impecables, del 
mismo tamaño, y se deslizan igual (Anexo 1, Pág. 7, L. 4-7). 
 
A su vez, Ignacio Ornés comenta lo siguiente sobre este aspecto: 
  
Revisar el ángulo, revisar el largo de las uñas y el ángulo de las uñas, porque de ahí 
puede derivarse el problema. El problema puede ser que uno tenga una uña más larga 
que la otra, o sencillamente a veces sucede que el ángulo del anular no es el mismo 
ángulo del medio o del índice, entonces ahí se produce una rítmica extraña (Anexo 1, 
Pág. 1, L. 9-16). 
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Ejemplo de cómo se debe chequear el tamaño de las uñas29 

 

Se debe mirar la parte interna de las uñas y comparar el borde del dedo con la 

punta o perfil de la uña, para ello debe sobresalir un poco la uña para que sea del tamaño 

adecuado. Si la uña sobresale demasiado se considera que está muy larga, y si la uña no 

llega a sobresalir, se asume que está muy corta. Esto se verá a en el siguiente diagrama 

que ejemplifica estos casos. 

 

Ejemplo del tamaño de las uñas30 

 
        Tamaño Correcto          Muy Largas         Muy Cortas 

 

El limado de las uñas fue un punto destacado en las tres entrevistas, y los 

maestros dicen que suele ser una de las causas que afectan a la ejecución del trémolo. 

Como otro aspecto sobre las uñas y de su cuidado, el maestro Suárez menciona 

sobre las posibilidades morfológicas de las uñas, en especial lo delicado de tener uñas 

                                                           
29 Imagen extraída de 7 Guitarras (2011). Cuidado y limado de uñas para guitarra clásica. Recuperado de 
http://www.7guitarras.com/2011/10/cuidado-y-limado-de-unas-para-guitarra.html#.UjJA_NJHKSo 
30 Ambas imágenes fueron extraídas de 7 Guitarras (2011). Cuidado y limado de uñas para guitarra 
clásica. Recuperado de http://www.7guitarras.com/2011/10/cuidado-y-limado-de-unas-para-
guitarra.html#.UjJA_NJHKSo 
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muy curvas, porque dificultan la ejecución y requieren de mayor cuidado en el limado y 

en el ataque a las cuerdas. Posteriormente, se puede ver un ejemplo de lo que refiere el 

maestro Suárez (ejemplo C del siguiente diagrama). Se puede observar que es una uña 

muy curva e inclinada hacia adelante, lo que ocasiona que la cuerda se atasque con la 

uña, generando así una incomodidad en la ejecución, falta de uniformidad y proyección 

del sonido.  

 

Ejemplo de la morfología de las uñas 

 

                    A) Curva                      B) Plana         C) Inclinada hacia abajo   D) Inclinada hacia arriba 

 
Con respecto a cómo se deben limar las uñas, a continuación se presentan dos 

gráficos: el primero muestra cómo la lima debe colocarse bajo la uña y buscar que haga 

un limado plano y paralelo a la lima; la segunda gráfica, exhibe lo que sería el acabado 

de la uña luego de ser limada. 

 

Ejemplo de cómo se deben limar las uñas31 

 

 

 

                                                           
31 Ambas imágenes fueron extraídas de 7 Guitarras (2011). Cuidado y limado de uñas para guitarra 
clásica. Recuperado de http://www.7guitarras.com/2011/10/cuidado-y-limado-de-unas-para-
guitarra.html#.UjJA_NJHKSo 
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Ejemplo del acabado de las uñas 

 

1.5.- Dificultad en los saltos de cuerda 

Los saltos de cuerda o cambios de cuerda suelen ser un inconveniente a la hora 

de ejecutar la técnica del trémolo. Este problema sucede porque al hacer un salto de 

cuerda los dedos suelen tropezar con la misma, por lo que se debe tener muy bien 

calculada la llegada a ésta. Se recomienda según el maestro Leopoldo Igarza la obra 

Gran Trémolo de Gottschalk y dos ejercicios aislados propuestos por Ignacio Ornés para 

estimular y desarrollar los saltos de cuerda. 

La presente obra de Gottschalk debe ser ejecutada tomando en cuenta cada 

cambio de cuerda, la fórmula de trémolo que recomienda el maestro Igarza es: p, a, m, i, 

y ésta se debe ejecutar en el ejemplo sobre cambios de cuerda entre la segunda, tercera y 

cuarta, aunque durante la obra se presentan más saltos de cuerda, este ejemplo muestra 

la utilidad que aporta al estudio de esta dificultad. 
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Gran Trémolo de Gottschalk32 

 

 
Ejercicio de cambios de cuerdas33 

 

 
Este ejercicio de cambios de cuerdas debe ser ejecutado alternando los saltos 

entre la primera, segunda y tercera cuerda consecutivamente, mientras se ejecuta un bajo 

que alterna entre la sexta, quinta y cuarta cuerda. 

 

                                                           
32

 Ejemplo de la obra que interpretó el maestro Igarza, octavo sistema compás 18-21, extraído de la obra 
original de Gottschalk, L. M. (1957)  Trémolo, Op. 58. Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C. 

33
 Los siguientes dos ejemplos fueron extraídos de la entrevista y transcritos en el programa de notación 

musical Finale, con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro 
Ignacio Ornés. 
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Ejercicio de los dedos fijos recomendado por Ignacio Ornés: 

 

 

Con este ejercicio se busca estirar y ampliar el alcance de los dedos de la mano 

derecha, con la práctica constante de este ejercicio se produce mayor comodidad a la 

hora de realizar cambios de cuerda. 

 

1.6.- Digitación personal 

Las diferentes digitaciones que se aplican a la técnica del trémolo tradicional 

pueden ser de utilidad a la hora de buscar un sonido específico o mayor volumen.  

También el uso de una digitación personal puede ser la solución a la falta de 

uniformidad en el sonido, ya que algunas de estas digitaciones pueden llegar a ser de 

mayor facilidad para el ejecutante; a su vez, se puede buscar una disposición natural para 

los dedos a alguna de estas digitaciones. Sobre este aspecto comenta el maestro Julio 

Sagreras en su método para guitarra titulado Las Terceras Lecciones de Guitarra (1952): 

  

He querido también intercalar en este método un estudio de lo que en guitarra se llama 
vulgarmente “trémolo”. Como se verá, la digitación marcada en la repetición de las 
notas, es: i, m, i, pero también es conveniente la práctica de i, a, i, y la de: a, m, i, para 
los casos de mayor sonoridad y no teniendo que ser muy ligero el movimiento 
melódico, conviene la primera digitación indicada y para los casos que el movimiento 
tenga que ser más rápido y que no haga falta tanta sonoridad, conviene la última 
digitación indicada. Conviene siempre en todos los casos observar la regularidad más 
perfecta en el movimiento (p. 6). 
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En otras palabras, el principal objetivo para el ejecutante debe ser conseguir una 

digitación que le sea cómoda y que produzca en el trémolo un sonido uniforme y 

definido en general. A continuación, se mencionan las digitaciones personales 

recomendadas por los maestros entrevistados. 

 

1.6.1.- Digitación p, i, m, a 

Esta digitación recomendada por el maestro Igarza, es llamada fórmula invertida, 

y suele ser usada en la ejecución del trémolo tradicional. Es una digitación menos 

natural, ya que va en contra del movimiento de los dedos de la mano, que es de derecha 

a izquierda, mientras que en este caso se hace de izquierda hacia la derecha. 

  

Leopoldo Igarza comenta al respecto:  

Fíjate, es que la técnica es tan personal. Está el caso de Álvaro Álvarez. Álvaro 
desarrolló un trémolo al revés de cómo lo hacemos todos, el trémolo de Álvaro era 
índice, medio, anular, incluso él se lo tocó al maestro José Tomás, y le dijo: “bueno, está 
bien entonces para que lo vas a cambiar”, pero es un caso muy extraño, no creo que a 
todo el mundo le funcione (Anexo 1, Pág. 2, L. 22-28). 
 
 

1.6.2.- Digitación p, i, a, m 

Leopoldo Igarza opina acerca de esta digitación: 

Yo personalmente preferiría la digitación índice, anular, medio, lo que pasa es que yo 
toda mi vida hice, anular, medio, índice, pero si tú has tocado alguna vez El Abejorro 
ésta tiene una digitación que sale rapidísima, de índice, anular, medio. Tocar esto es una 
cosa tan rápida que sale espontáneamente sin hacer ningún estudio especial (Anexo 1, 
Pág. 5, L. 29-35). 
 
El maestro Igarza se refiere a la digitación p, i, a, m, y sugiere utilizarla como 

forma de estudio en la obra El Abejorro de Emilio Pujol, que a pesar que esta digitación 

no aparezca en la partitura, se puede aplicar para estimular dicho movimiento. Se debe 

ejecutar para la primera semicorchea el dedo pulgar, la segunda con el dedo índice, la 

tercera con el anular y la cuarta con el dedo medio, produciendo así un trémolo en dos 

cuerdas (tercera y segunda cuerda). 

 

 



 

1.7.- Ataque de la mano derecha

El ataque de la mano derecha es uno de los puntos más relevantes

trémolo es una técnica que es ejecutada 

maestro Vladimir Bobri hace una grafica de la postura que debe tomar la mano derecha 

al ejecutar el trémolo tradicional.

forman parte del ataque de la mano derec

toque yema-uña, ataque completo de los dedos y d

                                                          
34 Primeros dos compases extraídos de la obra original de 
Ricordi Americana, S.A.E.C.
35 El presente ejemplo fue extraído de la página VI, contenido en la obra original de Bobri, V. (
Complete study of tremolo for the classic guitar
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El Abejorro de Emilio Pujol34 

mano derecha 

El ataque de la mano derecha es uno de los puntos más relevantes

que es ejecutada precisamente por esta mano. S

maestro Vladimir Bobri hace una grafica de la postura que debe tomar la mano derecha 

al ejecutar el trémolo tradicional. La siguiente sección contiene diferentes aspectos que 

forman parte del ataque de la mano derecha, entre ellos se encuentran: ángulo de ataque, 

uña, ataque completo de los dedos y devolución de los dedos.

 

Ejemplo postura de la mano derecha35 

 

 

                   

Primeros dos compases extraídos de la obra original de Pujol, E. (1940). El Abejorro.
Ricordi Americana, S.A.E.C. 

El presente ejemplo fue extraído de la página VI, contenido en la obra original de Bobri, V. (
Complete study of tremolo for the classic guitar. Los Ángeles: Alfred Publishing. 

 

 

El ataque de la mano derecha es uno de los puntos más relevantes, ya que el 

precisamente por esta mano. Sobre este tema el 

maestro Vladimir Bobri hace una grafica de la postura que debe tomar la mano derecha 

La siguiente sección contiene diferentes aspectos que 

an: ángulo de ataque, 

evolución de los dedos. 

 

El Abejorro. Buenos Aires: 

El presente ejemplo fue extraído de la página VI, contenido en la obra original de Bobri, V. (1985). 
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1.7.1.- Ángulo de ataque 

El ángulo de ataque se refiere a la posición que adoptan los dedos de la mano 

derecha al momento de ejecutar la guitarra. En el caso de la técnica del trémolo, según el 

maestro Ornés se debe buscar alinear el dedo pulgar, anular, medio e índice sobre una 

misma cuerda (tercera cuerda) y evitar que el pulgar tropiece con el dedo índice, esta 

postura es la más recomendada y se debe buscar conservar el mismo ángulo durante toda 

la ejecución de la técnica del trémolo tradicional. Ver el ejemplo expuesto sobre este 

punto en la página anterior (Ejemplo postura de la mano derecha). 

 

1.7.2.- Toque yema-uña 

El toque yema-uña se basa en que la ejecución de los dedos debe comenzar desde 

la piel o yema y finalizar rozando la uña. En la entrevista se mencionó muy poco sobre 

este aspecto, aunque el mismo está obligatoriamente entrelazado con la sección del 

cuidado y limado de las uñas de la mano derecha. Lo más importante según Ornés sobre 

este punto, es no tener las uñas demasiado largas, ya que sonaría una ejecución de 

sonido metálico y de pura uña. A su vez, tampoco se deben tener demasiado cortas las 

uñas, ya que no se proyectaría el sonido de la guitarra, aunque ello produzca un sonido 

muy dulce, pero poco articulado. 

 

1.7.3.- Ataque completo de los dedos 

El ataque completo de los dedos es un hábito que según Ignacio Ornés se debe 

adoptar al momento de ejecutar cualquier obra, ya que esta manera de tocar logra 

proyectar más el sonido, dando mayor seguridad durante la ejecución. El ataque 

completo consiste en tocar la cuerda con la fuerza de la ejecución que debe surgir de la 

última falange, siendo ésta la que está unida al nudillo. A continuación, se muestra con 

un punto rojo sobre la imagen, el sitio donde se debe producir el movimiento del dedo. 

 

 



Ejemplo de

1.7.4.- Devolución de los

La devolución de los dedos consiste en un movimiento de reflejo que debe 

suceder luego del ataque a las cuerdas, siempre producido por un buen hábito en la 

práctica y un refinamiento profundo de los movimientos más finos de los dedos.

ejercicio que se muestra a continuación 

en la entrevista por Ignacio Ornés;

utilizando la cara interior y exterior de la uña

continuo desarrolla y fortalece el mecanismo de devolución del dedo anular. Este 

ejercicio puede ser aplicado a cualquiera de los otros dedos que 

tradicional en caso de ser necesaria su práctica.

                                                          
36 El presente ejemplo fue extraído de la página VI
Complete study of tremolo for the classic guitar
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Ejemplo de ataque completo de la mano derecha

 

 

Devolución de los dedos 

La devolución de los dedos consiste en un movimiento de reflejo que debe 

suceder luego del ataque a las cuerdas, siempre producido por un buen hábito en la 

práctica y un refinamiento profundo de los movimientos más finos de los dedos.

ue se muestra a continuación pertenece al maestro Igarza y fue recomendado 

la entrevista por Ignacio Ornés; este ejercicio debe ser ejecutado con el dedo anular y 

a interior y exterior de la uña. Es importante aclarar que

continuo desarrolla y fortalece el mecanismo de devolución del dedo anular. Este 

ejercicio puede ser aplicado a cualquiera de los otros dedos que 

en caso de ser necesaria su práctica. 

 

 

 

 

 

 

                   

El presente ejemplo fue extraído de la página VI, contenido en la obra original de Bobri, V. (
Complete study of tremolo for the classic guitar. Los Angeles: Alfred Publishing. 

 

de la mano derecha36 

 

La devolución de los dedos consiste en un movimiento de reflejo que debe 

suceder luego del ataque a las cuerdas, siempre producido por un buen hábito en la 

práctica y un refinamiento profundo de los movimientos más finos de los dedos. El 

pertenece al maestro Igarza y fue recomendado 

debe ser ejecutado con el dedo anular y 

. Es importante aclarar que el movimiento 

continuo desarrolla y fortalece el mecanismo de devolución del dedo anular. Este 

ejercicio puede ser aplicado a cualquiera de los otros dedos que ejecutan el trémolo 

contenido en la obra original de Bobri, V. (1985). 
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Ejercicio de devolución del anular37 

 

 

El siguiente ejercicio estimula la anticipación del dedo anular, y a su vez, 

desarrolla la fórmula de trémolo a, m, i. Este ejercicio de arpegio debe ejecutarse por 

cada traste, ascendiendo y descendiendo por el diapasón. El estudio continuo y con 

metrónomo hará que el ejecutante logre mejores resultados.  

Ejercicio de arpegios de Abel Carlevaro38 

 

 

1.8.- Falta de rapidez en la ejecución 

La falta de rapidez en la ejecución suele afectar la uniformidad en el trémolo, ya 

que mientras más lento se ejecute el mismo, más complejo se hace el conservar su 

uniformidad y calidad sonora. Efrén Suárez recomienda la ejecución del trémolo a una 

velocidad moderada que aporte a la uniformidad del sonido para que se produzca un 

buen sonido. Como velocidades sugeridas se mencionan las siguientes: 100 bpm39 para 

trémolo de semicorcheas y 60 bpm para trémolos de fusas. 

 
                                                           
37

 El siguiente ejemplo fue extraído de la entrevista y transcrito en el programa de notación musical Finale, 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ignacio Ornés. 
38

 El presente ejemplo fue extraído de la página 3, fórmula 1, arpegios contenidos en el libro de Carlevaro, 
A. (1966). Serie Didáctica para Guitarra, cuaderno n°2. Buenos Aires: Barry Editorial, con el fin de 
visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 

39 bpm: beats per minute (pulsaciones por minuto).  
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1.9.- Dinámicas ausentes 

Las dinámicas ausentes es un problema típico que acompaña a este recurso 

técnico del trémolo. La dificultad consiste en saber regular la intensidad y el volumen 

con que se tocan las cuerdas durante la ejecución del trémolo. Por lo general, esta 

dificultad va acompañada de un bajo acompañante que suele ejecutarlo el dedo pulgar.  

Según los tres maestros entrevistados se recomienda crear planos de dinámicas y 

practicar tocando muy suave el dedo pulgar y muy fuerte la parte del trémolo. También 

se puede alternar, como forma de práctica, tocando el pulgar muy fuerte y el trémolo 

muy suave; este ejercicio hace que se diferencien los planos dinámicos y obliga al 

ejecutante a interpretarlos. 

 

Ejercicio de dinámicas40 

 

En este ejercicio se debe pulsar muy suavemente la nota que lleva el dedo pulgar 

y el anular, medio e índice deben tocar fuertemente cada uno. El ejercicio de dinámicas 

puede ejecutarse invirtiendo las dinámicas y por ejemplo comenzar tocando muy fuerte 

el dedo pulgar y luego el trémolo suavemente. 

 

1.10.- Dificultades con la mano izquierda 

En la técnica del trémolo los problemas no solo se limitan a la ejecución de la 

mano derecha, sino que muchas veces el problema puede tener su origen en la mano 

izquierda, la que tiene como función pisar las cuerdas en el diapasón. Según Igarza el 

inconveniente más común se refiere a los desplazamientos y Ornés menciona la falta de 

articulación de las notas. 

 

                                                           
40

 El siguiente ejemplo fue extraído de la entrevista y transcrito en el programa de notación musical Finale, 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ignacio Ornés. 
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1.10.1.- Desplazamientos 

El desplazamiento consiste en los saltos rápidos que suelen ejecutarse durante 

una obra de trémolo tradicional. Estos saltos rápidos, como en el caso de los primeros 

compases de Una Limosnita por el Amor de Dios de Agustín Barrios, dificultad que fue 

mencionada por Igarza en la entrevista, suelen ser una gran dificultad y por ello se deben 

preparar. 

 

Una Limosnita por el Amor de Dios de Agustín Barrios41 

 

La presente obra contiene un gran salto de trastes para la mano izquierda que va 

desde el traste XII hasta el III, y en la partitura se representa en el último tiempo del 

segundo compás con el principio del tercero. Este salto debe ser calculado y practicado 

de manera aislada, ya que es una gran dificultad y no se puede pasar por alto. La 

ejecución del trémolo debe ser continua y se puede preparar el salto haciendo un 

rallentando justo antes del mismo para dar un poco más de tiempo a que la mano 

izquierda hago el salto. 

 

 

 

 

                                                           
41

 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-4 de la obra original de Barrios, A. (1977). Una 
limosnita por el amor de Dios. ZEN-ON Music Company, con el fin de visualizar con mayor claridad la 
exposición o explicación dada por el maestro Igarza. 
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1.10.2.- Articulación 

Según Suárez y Ornés, muchas veces el guitarrista olvida hacer el respectivo 

vibrato y las articulaciones durante la ejecución de la técnica del trémolo. Estas 

articulaciones de la mano izquierda pueden ayudar en gran medida a equilibrar la 

ejecución y por supuesto, que se oiga más musical todo la parte de la expresividad. En 

ocasiones el uso de la mano izquierda se vuelve un recurso muy útil para aligerar el 

trabajo de la mano derecha y lograr una ejecución impecable. 

 

1.11.- Estudios, obras y métodos 

Adicionalmente, los maestros entrevistados sugirieron una serie de estudios, 

obras y métodos que complementan la práctica del trémolo tradicional. Dentro de los 

estudios que se mencionan, algunos son estrictamente para trabajar el trémolo y otros 

estudios tratan el caso del arpegio con relación a esta técnica. Las obras que se 

mencionan, y que son de gran relevancia para los maestros entrevistados en esta 

investigación, contienen por lo general un pasaje con trémolo o son escritas enteramente 

con esta técnica. Entre las recomendaciones de los maestros se incluye el trabajo de la 

adaptación de obras que no son de trémolo, pero que fueron adaptadas para ejercitar esta 

técnica. Se nombran entre estas adaptaciones dos estudios, el primero perteneciente a 

Mauro Giuliani y el segundo de Dionisio Aguado. 

 

1.11.1.- Estudios con trémolo 

La sección de estudios con trémolo se refiere a la muestra de una parte de los 

estudios escritos enteramente con esta técnica y mencionados por los maestros 

entrevistados. Cada estudio irá respaldado por la recomendación de cada maestro, en 

algunos casos para tratar dificultades en específico y en otros simplemente por 

mencionar estudios de maestros venezolanos. 
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Igarza menciona en la entrevista el presente estudio y acota que el mismo se 

puede desarrollar con la digitación p, i, m, i. A su vez, también es posible ejecutarlo con 

la digitación p, i, a, m. Es un estudio útil para el desarrollo de la rapidez en la ejecución. 

El Abejorro de  Emilio Pujol42 

 

 

 

Ignacio Ornés recomienda el presente estudio de trémolo. 

El Sueño de Francisco Tárrega43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Primeros dos compases extraídos de la obra original de Pujol, E. (1940). El Abejorro. Buenos Aires: 
Ricordi Americana, S.A.E.C, con el fin de ejemplificar con más claridad la idea musical expuesta por el 
entrevistado. 
43 Primeros dos compases extraídos de la lección 4, página 6, de la obra original de Sagreras, J. (1952). 
Las Terceras Lecciones de Guitarra. Buenos Aires: RICORDI AMERICANA. 
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Ignacio Ornés, Efrén Suárez y Leopoldo Igarza recomiendan el presente estudio 

de trémolo. 

La Catira de Antonio Lauro44 

 

 

 

 

Recomendación del maestro Ornés. Dice que el presente es un excelente estudio 

para iniciarse en la técnica del trémolo. Además, durante el estudio se hace uso del 

arpegio y del trémolo. 

Estudio 7 de Matteo Carcassi45 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 El siguiente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original de Lauro, A. (1985). La 
Catira. San Francisco: Guitar Solo Publications. 

45 El presente ejemplo fue extraído de la página 9, compases 1-3, de  la obra original Carcassi, M. (2005). 
Carcassi 25 Estudios Op.60. Buenos Aires: Melos de Ricordi Americana S.A.E.C. 
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Estudio recomendado por el autor, por su curiosa utilización del trémolo 

evocando un redoblante. 

Estudio 19 de Fernando Sor46 

 

 

 

El maestro Ignacio Ornés recomienda el presente estudio de trémolo que está 

incluido dentro de los 15 Estudios Venezolanos del maestro Efraín Silva. 

Estudio 11 de Efraín Silva47 

 

 

1.11.2.- Adaptaciones 

Las adaptaciones de trémolo surgieron de los comentarios que hicieron Igarza, Ornés 

y Suárez sobre la posibilidad de transformar estudios de Mauro Giuliani, Fernando Sor, 

Dionisio Aguado, Julio Sagreras, entre otros, en estudios de trémolo tradicional. Los 

estudios a adaptar deben poseer ciertas características para que puedan servir en 

beneficio al trabajo con la técnica del trémolo tradicional, entre estas se menciona que la 

                                                           
46 El presente ejemplo fue extraído de la página 66, segundo sistema, de la obra original Sor, F. (1994). 
Complete Sor Studies. U.S.A: Mel Bay Publications 
47

 El presente ejemplo fue extraído de la obra original Silva, E. (2006). Estudio N° 11. Maracay: Itsa Isea, 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 
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obra debe contener una melodía simple y que esta pueda ser ejecutada con la técnica del 

trémolo; el bajo o el acompañamiento deben poder ejecutarse con el dedo pulgar y sin 

interrumpir la ejecución del trémolo tradicional. Suele ser bastante común la adaptación 

de estudios con la técnica de arpegio. Se muestran dos obras adaptadas para ser 

ejecutadas con la técnica del trémolo tradicional, la primera de estas pertenece a los 

estudios de Carcassi que están incluidos en la segunda parte de su método para guitarra 

Studio per la Chitarra di Mauro Giuliani Op1. A continuación, se muestra un ejemplo 

de dicha lección, así como otro ejemplo de adaptación de la Lección 1 de Dionisio 

Aguado contenida en su Método de Guitarra, Primera Parte. 
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Lección 1, Mauro Giuliani – Adaptación: César Mora 
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Lección 1, Dionisio Aguado – Adaptación: César Mora 
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Por otro lado, se mencionan también algunas obras que pueden ser fácilmente 

adaptadas para la utilización de la técnica del trémolo tradicional, esto para el beneficio 

del estudiante y el maestro al momento de abordar el estudio de esta técnica. 

Lección desde la número 2 a la 16, pertenecientes a la segunda parte de Studio per la 

Chitarra op.1 de Mauro Giuliani, páginas 13 a 28. 

Estudio 1, Dionisio Aguado, perteneciente a su método para guitarra 14 estudios, 

página 4. 

Estudio 5, Fernando Sor, pertenece al método Opus 35 Twenty-Four Easy Exercises, 

página 50. 

 

1.11.3.- Estudios complementarios 

La recopilación de los estudios complementarios que se muestran a continuación, 

fue extraída de la opinión y recomendación dada por los maestros entrevistados para esta 

investigación. Dichas obras no contemplan el uso de la técnica del trémolo tradicional, 

pero son de utilidad para superar algunas de sus dificultades. La técnica complementaria 

más recomendada por los maestros es el arpegio y los siguientes cuatro estudios 

contemplan este aspecto. 

 

Recomendación dada por Efrén Suárez. 

Estudio 2 de Matteo Carcassi48 

 

 

 

 

 

                                                           
48 El presente ejemplo fue extraído de la página 5, compás 1 y 2, de la obra original de Carcassi, M. 
(2005). Carcassi 25 Estudios Op.60. Buenos Aires: Melos de Ricordi Americana S.A.E.C. 
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Recomendación dada por Leopoldo Igarza. 

Estudio 5 de Matteo Carcassi49 

 

 

 

Recomendación dada por Leopoldo Igarza. 

Estudio 11 de Heitor Villa-lobos50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 El presente ejemplo fue extraído de la página 7, compás 1-5, de la obra original de Carcassi, M. (2005). 
Carcassi 25 Estudios Op.60. Buenos Aires: Melos de Ricordi Americana S.A.E.C. 

50 El presente ejemplo fue extraído del tercer sistema, página 65 de la obra original Villa-Lobos, H. 
(1990). Villa-Lobos Collected Works for Solo Guitar. Paris: Editions Max Eschig. 
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Recomendación dada por Ignacio Ornés. 

Estudio 6 de Leo Brouwer51 

 

 

1.11.4.- Obras de trémolo 

Las presentes obras de trémolo fueron expuestas o recomendadas por los 

maestros durante las entrevistas realizadas para esta investigación. Dichas obras 

presentan la técnica del trémolo durante toda su ejecución y muchas de ellas son 

implementadas por los maestros en sus repertorios de concierto. Entre algunas de estas 

piezas se encuentran Fuente Morisca de Raúl Borges y Perfil Gitano de Rodrigo Riera, 

las cuales forman parte de las composiciones con trémolo escritas en el país, por lo que 

se aconseja su promoción entre alumnos y maestros de guitarra clásica. 

 

Recomendación dada por Leopoldo Igarza, Ignacio Ornés y Efrén Suárez. 

Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega52 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
51 El presente ejemplo fue extraído de la página 5, compases 1-3, de la obra original Brouwer, L. (1972). 
Estudios Sencillos. Paris: Max Eschig. 
52 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original Tárrega, F. (1899). Recuerdos 
de la Alhambra. Alemania: Chanterelle Verlag. 
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Recomienda Leopoldo Igarza para mejorar la dificultad con los saltos de cuerda. 

Gran Trémolo de Gottschalk53 

 

 

 

Recomendación dada por Leopoldo Igarza. 

Fuente Morisca de Raúl Borges54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 El presente ejemplo fue extraído del sexto sistema, compás 16-25, de la obra original de Gottschalk, L. 
M. (1957)  Trémolo, Op. 58. Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C. 
54 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original Borges, R. (1964). Fuente 
Morisca. New York: Morro Music Corp. 
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Recomendación dada por Leopoldo Igarza y Efrén Suárez. 

Campanas del Alba de Regino Sainz de la Maza55 

 

 

 

Recomendación dada por Efrén Suárez 

Sueño en la Floresta de Agustín Barrios56 

 

 

 

                                                           
55 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-6 de la obra original De la Maza, E. (1963). 
Campanas del Alba. Madrid: Unión Musical Española. 
56 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-5 de la obra original Barrios, A. (1979). Sueño en la 
Floresta. Los Angeles: Belwin-Mills Publishing Corp. 
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Recomendación dada por Leopoldo Igarza para superar las dificultades con 

respecto a los desplazamientos de la mano izquierda. 

Una Limosnita por el Amor de Dios de Agustín Barrios57 

 

 

 

Recomendación dada por Ignacio Ornés. 

Farewell Finland de Štěpán Rak58 

 

 

 

 

                                                           
57 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-5 de la obra original Barrios, A. (1977). Una 
limosnita por el amor de Dios. ZEN-ON Music Company. 
58 El presente ejemplo fue extraído de la página 7, primer y segundo sistema, de la obra original Rak, Š. 
(1984). Farewell Finland. Estados Unidos: Chorus Publications. 
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Recomendación dada por Ignacio Ornés. 

Recuerdos de Praga de Štěpán Rak59 

 

 

 

Recomendación dada por Efrén Suárez. 

Perfil Gitano de Rodrigo Riera (Manuscrito)60 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 El presente ejemplo fue extraído de la página 8, tercer sistema, de la obra original Rak, Š. (1985). 
Recuerdos de Praga. Estados Unidos: Chorus Publications. 

60 El presente ejemplo fue extraído de la página 2, primer sistema, de la obra original Rodrigo, R. (1964). 
Perfil Gitano. New York: no publicado. 
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Recomendación dada por Efrén Suárez. 

Canción de la Hilandera de Agustín Barrios61 

 

 

1.11.5.- Obras que incluyen el trémolo tradicional 

La presente sección incluye obras que en algunos de sus pasajes incluyen la técnica 

del trémolo tradicional, pero que no están escritas enteramente con dicha técnica. Se 

hace su recomendación a manera de conocimiento general y a su vez, pueden ser 

utilizadas para desarrollar este aspecto técnico del trémolo tradicional. 

 

Recomendación dada por Leopoldo Igarza 

La Gran Jota Aragonesa de Francisco Tárrega62 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original de Barrios, A. (1933). 
Canción de la Hilandera. Japón: Zen-On Music Company. 
62 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-6 de la variación 16 de la obra original Tárrega, F. 
(1985). Jota Aragonesa. Los Angeles: Alfred Music. 



Recomendación dada por Leopoldo Igarza.

Concierto para Guitarra y 

Recomendación dada por Leopoldo Igarza.

                                                          
63 El presente ejemplo fue extraído
Concierto para Guitarra y Orquesta. 
64 El siguiente ejemplo fue extraído de los compases 40 y 41 de la obra original Sor, F. (1825). 
Sonata Op. 22. Paris: Meissonier
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Recomendación dada por Leopoldo Igarza. 

oncierto para Guitarra y Orquesta de Leopoldo Igarza

 

 

Recomendación dada por Leopoldo Igarza. 

Gran Sonata de Fernando Sor64 

 

 

 

 

 

                   

El presente ejemplo fue extraído de los compases 73-84 de la obra original de 
Concierto para Guitarra y Orquesta. Caracas: no publicado.  

El siguiente ejemplo fue extraído de los compases 40 y 41 de la obra original Sor, F. (1825). 
Paris: Meissonier. 

 

de Leopoldo Igarza63 

 

 

84 de la obra original de Igarza, L. (1982). 

El siguiente ejemplo fue extraído de los compases 40 y 41 de la obra original Sor, F. (1825). Gran 
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1.11.6.- Obra complementaria 

La obra complementaria que se muestra a continuación desarrolla la técnica del 

arpegio bajo la fórmula de digitación: a, m, i. Dicha obra funciona como complemento a 

los estudios del trémolo tradicional, ya que desarrolla el dedo anular y estimula la 

digitación p, a, m, i, usada para ejecutar el trémolo en estudio. 

 

Recomendación dada por Ignacio Ornés para el desarrollo del dedo anular. 

Preludio Criollo de Rodrigo Riera65 

 

 

1.11.7.- Método en español 

El siguiente método pertenece a los pocos métodos que tratan la técnica del trémolo 

tradicional y que están escritos en español. Dicho método se recomienda para el estudio 

y desarrollo de la técnica del trémolo en la comunidad guitarrística venezolana: La 

Escuela Razonada, Emilio Pujol (Recomienda Ignacio Ornés) 

 

1.11.8.- Métodos en otros idiomas 

Los métodos que tratan la técnica del trémolo tradicional en su mayoría están 

escritos en inglés u otro idioma extranjero, algunos de los cuales son: Complete Study of 

Tremolo for the Classic Guitar, Vladimir Bobri y Guitar Technique and Style, Pepe 

Romero (recomendaciones dadas por Ignacio Ornés) 

 

 

 

                                                           
65

 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-6 contenidos en la obra original de Rodrigo, R. 
(1963). Preludio Criollo. Alemania: Edition Sikorski. 
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RECOMENDACIONES PARA ESTUDIAR EL TRÉMOLO TRADICIONA L 

 

2.- Formas de estudiar 

Uno de los aspectos más importantes es cómo se estudia. Este punto afecta en 

gran medida el éxito que se tendrá al desarrollar la técnica de trémolo tradicional. Las 

siguientes secciones se refieren a cada una de las recomendaciones que hicieron los 

maestros entrevistados. El lector está en completa libertad de utilizar estas técnicas de 

estudio de la manera que mejor le convenga, sin ningún orden específico o de 

posibilidades de combinación entre sí. Esta sección contiene diferentes puntos, entre 

ellos se mencionan: estudiar lento, estudiar relajado, estudio crítico auditivo, atención a 

la mano derecha, estudio de dificultades específicas, estudio integral del trémolo, uso del 

metrónomo, breves sesiones de práctica, estudio crítico y sensitivo y pensamiento 

musical. Además, se recopilaron algunas recomendaciones en cuanto al calentamiento, 

reposo, buena alimentación, tai-chi y yoga. 

 

2.1.- Estudiar lento 

Estudiar de forma lenta es el principal hábito que debe tener un guitarrista que 

busca mejorar y perfeccionar su técnica de trémolo. El estudio lento depura los 

movimientos y refina cada ataque a la cuerda, además, se trabaja en simultáneo la 

relajación, porque no se fuerzan los músculos y los movimientos son más calmados y 

relajados. 

Efrén Suárez asegura: 

…Insisto que aunque se sea muy talentoso y tenga un trémolo natural, hay que estudiar 
lento… hay que construir esos detalles tan minuciosos, tan pequeños que es control ya 
del ruido, del acento, de la sensación, de suavizar de ese equilibrio entre relajamiento y 
fuerza… y yo creo, insisto en que eso se logra estudiando con una velocidad donde se 
pueda percibir esas sensaciones y controlarlas, identificarlas y profundizarlas… (Anexo 
1, Pág. 6, L. 11-18). 

 
Se puede apreciar como a través las entrevistas realizadas a los maestros, todos 

recomiendan el estudio lento y programado para una mejor ejecución del trémolo 

tradicional. 
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2.2.- Estudiar relajado 

Es muy común estar tenso y sobre todo en esta época llena de escenarios 

estresantes, además del factor psicológico propio de cada individuo. Lo importante es 

saber relajar la musculatura en general al momento de la práctica: revisar que los 

hombros no estén tensos, que los labios no estén presionados entre sí, al igual que las 

piernas y los pies. Todo esto se debería chequear antes, durante y después del estudio 

para no sobrecargar la práctica de cualquier técnica y también para evitar lesiones en el 

futuro por malos hábitos de estudio. El estar relajado también sirve para lograr una 

mayor rapidez y resistencia, ya que en la medida en que se toque más relajado, la 

ejecución exigirá poca energía y habrá mayor economía en los movimientos. 

El estudio relajado va estrechamente vinculado a la forma de estudio lento y 

programado, por lo que se torna imprescindible establecer una forma de estudio de este 

tipo.  

 

2.3.- Estudio crítico auditivo 

El estudio crítico auditivo es un aspecto bastante complejo, ya que siempre va a 

depender del grado de experiencia que tenga el ejecutante. Al momento de estudiar 

siempre se debe buscar una sonoridad impecable, haciendo énfasis en la detección de 

notas y ritmos “falsos”, así como una acertada intención musical en cuanto al fraseo, la 

direccionalidad y la articulación.  

 

2.4.- Atención a la mano derecha 

La mano derecha suele presentar dificultades como los relacionados con los 

saltos de cuerdas. Este tipo de inconvenientes se recomienda estudiarlos prestando 

atención a la mano derecha, de la misma manera que se trabajan los desplazamientos con 

la mano izquierda. Es un hábito que muy pocos guitarristas acostumbran, pero soluciona 

en gran medida los problemas que esta mano acarrea. 
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Leopoldo Igarza comenta sobre este aspecto lo siguiente: 

Fíjate, ahí es donde hace falta que tú te mires la mano derecha; irremediablemente 
tenemos que tener la capacidad de dirigir la mano derecha. Generalmente lo hacemos al 
cálculo, pero te tienes que mirar tu mano derecha y estudiar el cambio, así como estudias 
un cambio de posición en tu mano izquierda, tienes que estudiar el cambio de la mano 
derecha (Anexo 1, Pág. 4, L. 24-30). 
 
 

2.5.- Estudio de dificultades específicas 

El estudio de dificultades específicas se refiere a fraccionar las mismas dentro de 

una obra, y estudiar cada aspecto por separado. No es común estudiar de esta forma, 

pero se puede complementar con el siguiente punto que trata sobre el estudio integral del 

trémolo, ya que lo ideal es tocar todo el conjunto de la obra y al identificar una 

dificultad, aplicar este estudio de dificultades específicas. Ignacio Ornés se refiere con 

respecto a esto de la siguiente esta manera: “Uno tiene que diseñarse los ejercicios de 

acuerdo a la dificultad, ¿qué es lo que yo necesito para dominar esto? Si es cambio de 

cuerda, entonces tengo que hacer cambios de cuerda; diseño un ejercicio donde tenga 

que moverme” (Anexo 1, Pág. 4, L. 22-26). 

 

2.6.- Estudio integral del trémolo 

El estudio integral del trémolo se basa en no fragmentar la obra y hacer un estudio 

íntegro de ésta, como se dice “de arriba abajo” toda la obra y de esta manera acelerar el 

proceso de estudio, ya que se enfrentan todas las dificultades por igual. 

Refiriéndose a esto, Efrén Suárez comenta: 

Fíjate, yo no estoy muy dado a llenarse de una serie de ejercicios de trémolos continuos 
de (ejemplo con la guitarra)… esos ejercicios que van poniendo el acento de un dedo a 
otro y después tocarlo al revés, y leer el trémolo de la última página a la primera… no sé, 
yo primero debería apostar a ese proceso de más rápido, de relacionarnos con la obra y 
olvidarnos de toda esa complejidad técnica, dejar esa medicina para los casos extremos, 
que de vez en cuando ves a personas que les cuesta mucho, entonces esa medicina podría 
servir de algo. Pero yo creo que en la mayoría de los casos deberían apostar a ese 
proceso normal, que es acercarnos quizás a la misma obra a través de los trémolos 
sencillos, y abordar, de una manera controlar, y ya de una vez a los pocos meses estás 
tocando trémolo y no llenarnos a priori con esa serie de ejercicios que a veces pueden 
alejarnos de la musicalidad, algunas veces, en eso no hay leyes, pero yo prefiero esos 
puentes directos, zambullirnos de una vez con el trémolo a ver qué pasa, con cuidado 
(Anexo 1, Pág. 11, L. 1-19). 
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Este punto es mencionado y recomendado para conseguir resultados más rápidos 

durante el estudio y ejecución del trémolo tradicional, evitando así gran cantidad de 

ejercicios aislados que suelen demorar los objetivos a alcanzar. 

 

 2.7.- Uso del metrónomo 

El uso del metrónomo es una herramienta de gran ayuda en el momento en que se 

está buscando uniformidad en el sonido del trémolo, ya que el metrónomo obliga a 

establecer un pulso muy preciso, siendo este aspecto el que más resalta al oír un trémolo 

con sonido uniforme. 

Leopoldo Igarza asevera lo siguiente: 

 

Yo necesito el metrónomo para ir acelerando progresivamente, empiezo a estudiar lo 
más lento posible, lo voy acelerando un poquito, a medida que me vaya sintiendo un 
poco cómodo; bueno lo voy acelerando hasta que llegue a la velocidad aproximada que 
quiero, pero es importante saber a qué velocidad lo puede hacer uno, es solo 
aproximado, porque cuando uno está nervioso de repente pasas de cien a doscientos y ni 
te enteras, entonces imagínate tú, hay un momento en que las manos ya no dan (Anexo 
1, Pág. 9, L. 6-14). 

 

Según la opinión del maestro antes mencionado, el uso del metrónomo es un 

recurso muy útil a la hora de practicar, sobre todo para el estudio progresivo, avanzando 

poco a poco en las pulsaciones. Se puede ver otra opinión acerca del uso del metrónomo, 

esta vez por parte del maestro y guitarrista Ignacio Ornés, quien comenta: 

 

Sí lo uso, y de hecho cuando voy a tocar en concierto, lo hago con el metrónomo, como 
una práctica aparte; yo estudio el trémolo como lo voy a tocar, pero también lo estudio 
por lo menos una vez con el metrónomo, para escucharlo y emparejar cosas que puedo 
estar haciendo digamos libremente; no solamente tenerlo con el metrónomo, sino 
también es tocarlo y escucharse (Anexo 1, Pág. 7, L. 16-22). 

 

Es importante señalar que el metrónomo puede ser utilizado como una referencia 

simplemente para darse cuenta de las fallas rítmicas que se pueden estar cometiendo en 

la ejecución, y también se puede alternar su uso para evitar ejecuciones muy rígidas. 
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2.8.- Breves sesiones de práctica 

Las breves sesiones de práctica es una técnica de estudio muy usada y trata sobre 

establecer pequeñas sesiones de práctica; pueden ser cinco minutos por cada sesión y 

como máximo sesenta minutos. No se recomienda sobrepasar este último tiempo, ya que 

se comienza a afectar al cuerpo por el hecho de estar sentados tanto tiempo, más la 

postura y el desgaste mental.  

 

2.9.- Estudio crítico y sensitivo 

El estudio crítico y sensitivo es una herramienta muy delicada, ya que en realidad no 

depende de un razonamiento o algún juicio establecido previamente. En este caso 

siempre va a depender de cómo se sientan las manos y en esa medida se debe prestar 

atención a estas sensaciones y buscar soluciones basadas en cómo resulta más cómoda o 

más fácil su ejecución. Con respecto a esto Ignacio Ornés comenta lo siguiente: 

 

A veces uno se da cuenta de que algo no funciona de acuerdo a como se siente, porque a 
veces tú lo puedes escuchar y te está sonando bien, pero si tú sigues digamos en ese 
ciclo, a los 5 minutos vas a escuchar algo que no va, que no suena bien, entonces ahí 
está, tienes que unir todas las sensaciones enfocadas en tocar en ese momento justo en 
que el dedo está presionando la cuerda, y que está produciendo sonido, porque esa es la 
vía principal; bueno si no suena no es, si no suena no sirve (Anexo 1, Pág. 7, L. 5-13). 

 

2.10.- Pensamiento musical 

El pensamiento desde lo musical es una técnica bastante compleja, porque se 

acostumbra a pensar desde la parte técnica y casi siempre se deja de lado lo musical. Lo 

importante es que una vez sea superado el aspecto técnico, se logre pensar solo en 

elementos musicales; esto siempre lleva a una mejor interpretación y a un mayor grado 

de concentración. 

Efrén Suárez dice lo siguiente al respecto: 

 

… Toda obra, y en este caso los trémolos que están allí, deben estar protegidos por una 
intención musical del intérprete, pensar en música, pensar en este caso en el fraseo 
melódico, pensarlo como melodía, y no estar cinco minutos pendiente de atacar, el 
acento, todo… (Anexo 1, Pág. 3, L. 33-39). 
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El maestro Efrén Suárez se refiere a que durante la ejecución del trémolo el 

ejecutante olvide todo el aspecto técnico y se guie por el pensamiento musical, que 

resulta ser más beneficioso para resaltar el aspecto melódico y cantabile que se muestra 

en las obras de trémolo, generando así un mejor resultado artístico. 

 

2.11.- Recomendaciones 

Esta sección busca hacer recomendaciones complementarias al estudio técnico y 

musical del trémolo, ya que se parte de la premisa que es en el cerebro y el cuerpo donde 

se produce todo el trabajo guitarrístico. Por lo tanto, mantener un cerebro y un cuerpo 

sano derivará en mejores ejecuciones e interpretaciones. 

Entre las diversas recomendaciones expuestas por los maestros entrevistados para 

una mejor calidad en la ejecución del guitarrista, se mencionan aspectos como el 

calentamiento previo a la ejecución, el reposo adecuado, la alimentación balanceada y el 

ejercicio corporal-mental que desarrolla la disciplina del tai chi y el yoga. 

 

2.11.1.- Calentamiento 

Principalmente el calentamiento forma parte de un todo integral, desde el cuerpo 

hasta cada aspecto técnico básico de la guitarra clásica. Su hábito es obligatorio, porque 

el calentamiento es el que va a mantener en forma a los músculos y cada aspecto técnico 

en perfecto funcionamiento, además que se evitan las lesiones ocasionadas por la falta 

de preparación.  

Según Efrén Suárez:  

…Cuando nosotros tocamos, nuestras manos especialmente se someten a un trabajo 
mecánico muscular muy fuerte. Entonces, desde el punto de vista de la salud, eso 
requiere de un calentamiento, podemos hacernos daño… y si hablamos desde las 
calidades, lograr ese momento de relajamiento, de circulación, que se oxigenen los 
músculos y células, todo eso requiere algún calentamiento y a veces no es solamente 
ponerse a tocar (Anexo 1, pág. 7, L. 35-42). 
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2.11.2.- Reposo 

El reposo es uno de los secretos de los grandes instrumentistas, ya que sin reposo 

nada se asimila correctamente y se genera un exceso de práctica. Se debe pensar 

principalmente en dormir entre 7 y 9 horas, dependiendo de lo que el organismo de cada 

quien necesite, y también tomar en cuenta que siempre que se trabajen sesiones muy 

fuertes de práctica, buscar hacer breves descansos de 15 minutos cerrando los ojos y sin 

hacer más nada que la relajación; no es necesario acostarse, esta actividad puede hacerse 

sentado o recostado. Los maestros aseguran que el reposo es indispensable. Este aspecto 

se puede combinar con la forma de estudio Breves sesiones de práctica que se 

desarrolló anteriormente en la sección de Formas de estudio. 

 

2.11.3.- Buena alimentación 

La buena alimentación es la clave que va a mantener el cuerpo y el cerebro nutridos 

e hidratados para desempeñarse al máximo en las actividades artísticas y musicales de la 

vida cotidiana. Se debe acostumbrar a mantener este hábito de la buena alimentación, 

que básicamente consiste en comer alimentos variados y evitar los excesos; hidratarse 

muy bien tomando entre 6 y 8 vasos de agua diarios. Por lo general, lo ideal es combinar 

una buena alimentación con el punto que se verá a continuación, y que trata sobre el 

ejercicio físico. 

 

2.11.4.- Tai chi y yoga 

Tanto el tai chi como el yoga son dos de los ejercicios físicos más usados por los 

músicos en general, ya que no ponen en riesgo las manos del intérprete, como lo sería la 

práctica de deportes como el voleibol, fútbol, básquet, etc. Lo importante es mantener el 

cuerpo en forma y cuidar los brazos. Los movimientos lentos del tai-chi no solo ayudan 

a ejercitarse, sino que también se trabaja con la meditación y el control del cerebro; esto 

es fundamental para manejar la ansiedad, el nerviosismo y lograr un grado de 

concentración bastante elevado. Por otra parte, el yoga, con sus posturas y estiramientos, 

hace que se drenen todas las tensiones acumuladas en los tendones, músculos y 

ligamentos, en especial los músculos de la espalda, cuello, hombros y brazos, que son 
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los que más sufren con la práctica diaria del instrumento. Dentro del yoga hay una parte 

que se dedica a la meditación y a la respiración, puntos fundamentales para el control de 

la mente y las emociones. Esto será de ayuda para controlar los miedos, nervios y 

ansiedades, que siempre le resta mucho a la ejecución instrumental, tanto en escena 

como en el estudio diario. 

 

3.- REFLEXIONES EN TORNO AL TRÉMOLO 

 

El presente apartado muestra diferentes opiniones de los maestros entrevistados en 

cuanto a la técnica del trémolo, como una forma de establecer una reflexión sobre las 

causas que originan la falta de material de estudio sobre dicha técnica en el país. Entre 

los aspectos que resaltaron se encuentran: la influencia flamenca, el compositor no 

guitarrista, comparación del trémolo con otros instrumentos, el trémolo como una 

herramienta, nacionalismo, dificultad en componer para guitarra, relación compositor – 

ejecutante. Cada uno de estos aspectos relata un posible antecedente que limita la 

proliferación de la técnica del trémolo en el país. 

  

3.1.- Influencia flamenca 

El trémolo y su desarrollo instrumental tomó protagonismo en la música 

flamenca. Es posible que esta técnica se asocie directamente con dicho género y quizás 

dentro del ámbito de la guitarra clásica se ha tomado prestado este recurso, añadiendo un 

estilo más estructurado y sofisticado, como en Recuerdos de la Alhambra de Francisco 

Tárrega. Por su parte, Ignacio Ornés asevera sobre este tema lo siguiente: 

 

… Pero sí creo que tiene que ver con el hecho de la guitarra flamenca, que en la guitarra 
flamenca se ha desarrollado el trémolo, porque el guitarrista flamenco se desarrolló en 
esas dos facetas, como acompañante del cante y del baile. Y entonces también 
desarrollaba su técnica como solista; ya digamos que tenemos una tradición por lo 
menos de solistas como tal del flamenco, desde el siglo XIX; no sabemos qué había, qué 
registros. Nosotros tenemos que basarnos en lo que sabemos, que lo hemos escuchado o 
que lo hemos leído, entonces no sabemos por ejemplo: ¿qué hacían los guitarristas 
flamencos antes del siglo XIX? Porque no hay, y a lo mejor ni siquiera escribían la 
música. Por ejemplo, ahora si vamos al siglo XX, hay cosas de Sabicas que no están 
escritas, sencillamente que no las escribió, tocaba de acuerdo a una tradición oral,  y 
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cosas que se le iban ocurriendo. Por ahí esta una Danza Árabe, que es muy famosa, hasta 
ahora yo no he visto ninguna transcripción de eso. (Anexo 1, Pág. 9, L. 26-42) 
 
El maestro Leopoldo Igarza complementa este punto y asegura que: 

 
Aunque el trémolo ya aparecía entre los gitanos, entre la música flamenca, ya ellos lo 
conocían. Es probable que Tárrega lo haya tomado de la música flamenca; en Sor 
aparece algo parecido a un trémolo, aunque no lo es exactamente, esto es en la Gran 
Sonata (ejemplo con la guitarra); prácticamente se nota la nota superior como un trémolo 
(Anexo 1, Pág. 7, L. 35-41). 
 
 

3.2.- Compositor no guitarrista 

El compositor no guitarrista desconoce en gran parte la forma de componer para 

guitarra, y por lo tanto, para la técnica del trémolo tradicional. Esto hace el trabajo 

mucho más arduo, por lo que se recomienda el asesoramiento con un especialista en el 

instrumento, para compartir ideas y resolver digitaciones que requiera la obra. Efrén 

Suárez plantea lo siguiente: 

 

Sin embargo, no te estoy diciendo que no sea rico, la melodía es un elemento muy rico, 
muy expresivo… puede ser por allí, me imagino yo que desde el punto de vista del 
compositor… en el mundo de los compositores tenemos compositores guitarristas y 
compositores no guitarristas, a los compositores no guitarristas les cuesta mucho escribir 
para guitarra, trémolo y todo lo demás; les cuesta mucho (Anexo 1, Pág. 12, L. 10-17). 

 

3.3.- Comparación del trémolo con otros instrumentos 

El recurso del trémolo suele verse desplazado por instrumentos melódicos como 

la mandolina, el violín o el canto. Por lo tanto, se sustituye y utiliza a la guitarra como 

instrumento acompañante. Leopoldo Igarza opina al respecto: 

 
… La misma nota repetida cuatro veces, que es más o menos lo que hacen las 
mandolinas, porque las mandolinas cuando van a hacer una nota larga, una negra o una 
blanca, tienen que rellenarla con trémolo y ellos lo manejan muy bien porque mueven es 
la muñeca con la “pajuela” (Anexo 1, Pág. 2, L. 37-42). 
 
Ignacio Ornés en cambio comenta lo siguiente: 

  
… La guitarra se había desenvuelto en un plano de acompañante del canto, o del 
sustituto del canto que sería la mandolina o en otros casos el violín, el violín de pueblo. 
Entonces los guitarristas como no estaban tocando prácticamente nada solos, no 
desarrollaban esa capacidad. En cambio fíjate como se desarrolló tan bien y tan 
poderosamente la parte armónica de los acompañamientos, la parte de los arpegios; en la 
guitarra venezolana, hay mucho de eso (Anexo 1, Pág. 9, L. 14-22). 
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3.4.- El trémolo como una herramienta 

Con respecto a este punto los maestros Igarza y Suárez comentan que el uso del 

trémolo debe ser esporádico y muy puntual, tal como se hace con los demás recursos de 

composición como escalas, arpegios, acordes y contrapunto. El uso del trémolo no tiene 

porque abarcar toda la obra ni tampoco debería tener tanta importancia según los 

maestros entrevistados. 

 

Sobre este punto el maestro Leopoldo Igarza opina lo siguiente: 
 

Lo que pasa es que el trémolo es una herramienta como lo es el contrapunto, o 
cualquiera de estas cosas, no vas a estar todo el tiempo usando trémolo. Por ejemplo, una 
obra de trémolo es una obra corta. Por ejemplo, tú vez en la orquesta el uso del trémolo, 
se paran y luego sigue otra cosa; es que el trémolo es algo como decir el arpegio, hay 
estudios de arpegios, pero generalmente el trémolo es una herramienta, una herramienta 
que se puede usar en un momento… (Anexo 1, Pág. 12, L. 42, Pág. 13, L. 1-8) 

 

Efrén Suárez por su parte asevera lo siguiente: 

Puede haber algunas razones, el trémolo en elementos constitutivos es una melodía con 
un acompañamiento. En algún momento algunos compositores, me imagino, pudieran 
decir “bueno pero es muy limitado, solamente me están dando chance de poner una 
melodía con un arpegio de acompañamiento” y quizás ese compositor tiene otras 
necesidades para comunicar, para expresar y le puede parecer reducido, porque el 
trémolo en estructura es reducido, no reducido, es discreto, tiene esos elementos (Anexo 
1, Pág. 12, L. 1-10). 
 
 

3.5.- Nacionalismo 

Con referencia al trémolo en el contexto venezolano, los compositores de mediados 

del siglo XX han enfocado su interés en géneros más tradicionales como lo son: el vals 

venezolano y el joropo. Se puede apreciar que el trémolo evoca sonoridades más  

españolas, ya que muchas grandes obras de trémolo surgen en España. 

 

Efrén Suárez comenta: 

También puede ser que en algún momento los compositores se inclinen más hacia 
formas o géneros, texturas propias de las regiones, decir bueno “voy a escribir una 
Sonata, una Maxixa, una Cueca, una Canción, un Joropo, una Petenera que se identifica 
ya de una vez con una región, y los trémolos suenan más internacionales, podría ser por 
allí… (Anexo 1, Pág. 12, L.24-30). 
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3.6.- Dificultad en componer para guitarra 

Desde siempre se ha sabido entre guitarristas y compositores que escribir para la 

guitarra clásica suele ser bastante complicado, principalmente porque se debe conocer a 

profundidad dicho instrumento. El mismo posee dificultades técnicas que solo un 

guitarrista es capaz de visualizar y evitar. Por ello, es fundamental que el compositor 

esté familiarizado con los aspectos idiomáticos de la guitarra, para evitar así que se 

generen las ya mencionadas dificultades para el ejecutante del instrumento. 

 
Ignacio Ornés comenta: 
 
Sí, bueno, porque al haber menos música, a la vez hay menos posibilidades de usar 
trémolo. No ha sido fácil para muchos compositores componer para guitarra, y cuando 
componen para guitarra muchas veces no tienen pensado un trémolo. El mismo maestro 
Lauro no era muy amigo del trémolo, sin embargo, hizo un estudio allí, importante y que 
desarrolla mucho; él se inclinaba más por lo que él llamaba “la sustancia”, por ejemplo: 
escribir un vals con todo su acompañamiento, melodía, contrapunto, también era escribir 
una obra polifónica, vocal, para él eso era lo máximo (Anexo 1, Pág. 10, L. 18-28). 

 

 

3.7.- Relación compositor – ejecutante 

Efrén Suárez reflexiona sobre el tema: 

…Entonces lo que está pasando actualmente con el trémolo lo sufre todo el repertorio, 
todavía nosotros no tenemos en términos de relación compositor - ejecutante quién 
sustituya a Lauro o a Rodrigo Riera en Venezuela, no los hay, hay importantísimos 
compositores activos, con producción y todo, pero no con ese vínculo, no han 
posicionado obras para siempre en el repertorio de los guitarristas. Yo digo que eso pasa 
con el trémolo también… (Anexo 1, Pág. 13, L. 9-16). 
 

 
La relación compositor – ejecutante es una de las formas de solucionar las 

dificultades que enfrentan los compositores al escribir para guitarra, ya que el 

ejecutante deberá asesorar al compositor durante el proceso de creación, como 

muy bien lo hizo Antonio Lauro con la ayuda de Alirio Díaz, o Castelnuovo-

Tedesco con la ayuda del guitarrista Andrés Segovia. 
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Se pudo apreciar que este capítulo contiene abundantes secciones en cuanto a las 

dificultades del trémolo tradicional, formas de estudio y reflexiones en torno al trémolo, 

dichas secciones se agruparon y de esta manera se pudo crear tres cuadros que sintetizan 

cada tema desarrollado. 

 

Dificultades del trémolo tradicional 

1.1.- Falta de uniformidad en el sonido 

1.2.- Dificultad con el dedo anular o índice 

1.3.- La falta de resistencia muscular 

1.4.- Mal limado de las uñas 

1.5.- Dificultad en los saltos de cuerda 

1.6.- Digitación personal 

1.7.- Ataque de la mano derecha 

1.8.- Falta de rapidez en la ejecución 

1.9.- Dinámicas ausentes 

1.10.- Dificultades con la mano izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas de estudiar 

2.1.- Estudiar lento 

2.2.- Estudiar relajado 

2.3.- Estudio crítico auditivo 

2.4.- Atención a la mano derecha 

2.5.- Estudio de dificultades específicas 

2.6.- Estudio integral del trémolo 

2.7.- Uso del metrónomo 

2.8.- Breves sesiones de práctica 

2.9.- Estudio crítico y sensitivo 

2.10.- Pensamiento musical 

2.11.- Recomendaciones 

Reflexiones en torno al trémolo tradicional 

3.1.- Influencia flamenca 

3.2.- Compositor no guitarrista 

3.3.- Comparación del trémolo con otros instrumentos 

3.4.- El trémolo como una herramienta 

3.5.- Nacionalismo 

3.6.- Dificultad en componer para guitarra 

3.7.- Relación compositor – ejecutante 
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Lo antes expuesto por la presente investigación sirve de referencia o guía para 

aquellos guitarristas que tengan dificultades con la técnica del trémolo tradicional. 

Además, se presenta una gran variedad de soluciones y ejercicios a cada aspecto de 

dificultad contenida en dicha técnica.  

El guitarrista puede preguntarse: “¿en qué aspecto del trémolo estoy fallando?” y 

observar el primer cuadro que contiene las dificultades del trémolo tradicional, esto 

puede ayudar a saber cuál problema se debe tratar con especial atención y así solventar 

con prontitud su inconveniente. También es común encontrar entre los alumnos una falta 

de orden en su estudio o practica diaria, por lo que se plantea en esta investigación las 

formas de estudio idóneas para el beneficio del guitarrista y de la técnica del trémolo en 

desarrollo.  

Por otra parte se mencionan las reflexiones tratadas por los maestros, donde se 

abre un espacio al análisis de nuestro entorno, en la búsqueda de generar mayores 

investigaciones, estudios y obras en torno a esta técnica. Esta investigación fue 

desarrollada con el fin de cooperar y ayudar a los estudiantes que sientan una debilidad o 

necesidad de desarrollar su técnica de trémolo. El uso bajo el que se puede utilizar dicha 

investigación quedará en base al criterio del maestro o del estudiante, se recomienda a 

las cátedras de guitarras del país la implementación de los ejercicios expuestos en este 

trabajo y así como la ejecución de obras y estudios de trémolo también mencionadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Con respecto a la enseñanza de la técnica del trémolo tradicional, los guitarristas 

venezolanos se enfrentan a la ausencia de material escrito que facilite y ayude a 

desarrollar este aspecto técnico, el cual requiere de un trato y atención especial debido a 

su gran dificultad de ejecución. A su vez, en las cátedras de guitarra clásica del país, se 

suelen utilizar de forma práctica obras que trabajan directamente con la técnica del 

trémolo tradicional, y éstas, en algunos casos, suelen resultar insuficientes para el 

desarrollo íntegro de esta técnica en estudio.  

Lo antes mencionado genera en el guitarrista una inconsciencia acerca del 

complejo mecanismo del trémolo y de sus formas de estudio. Transmitir los criterios y 

pautas que orienten a los futuros guitarristas en el desarrollo de esta técnica dependerá 

en gran medida de los docentes. Por lo tanto, esta investigación cobra relevancia como 

un aporte significativo y justificado por  tres músicos especialistas en dicha técnica, y 

formadores de guitarristas en el país: Leopoldo Igarza, Ignacio Ornés y Efrén Suárez. 

Es común entre los guitarristas, desde el punto de vista de la ejecución, tener 

dificultades con la técnica del trémolo tradicional, por lo general estas fallas se reflejan 

en la falta de uniformidad del sonido, el mal limado de las uñas, los saltos de cuerdas, 

entre otros. Para que los guitarristas logren superar estas dificultades y tener una buena 

calidad en su ejecución, deben establecer planteamientos claros y específicos sobre las 

formas de estudio y práctica de las dificultades que se pueden encontrar durante la 

ejecución del trémolo tradicional. Es necesario que los guitarristas procedan a realizar 

una autoevaluación para determinar en qué estado de desarrollo se encuentra su técnica 

en cuanto al trémolo, con el fin de hallar un diagnóstico y plantear soluciones que 

coloquen fin a los inconvenientes que se pudieran estar presentando durante la 

ejecución, interpretación o práctica de esta técnica. A su vez, se invita a que los 

estudiantes de guitarra clásica ahonden en los diferentes ejercicios planteados en esta 

investigación para mejorar la calidad y dominio del presente tema.  

No es posible construir una reflexión lo suficientemente clara que justifique la 

ausencia de material escrito en base al trémolo tradicional. Sin embargo, se plantean en 
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menor medida experiencias que dibujan diferentes panoramas de la guitarra clásica 

actual, entre las cuales se destaca la importancia de una estrecha relación entre el 

compositor y el guitarrista. Por parte del compositor, debe existir un estudio previo que 

ahonde en la forma de escritura que exige el instrumento; lo que significa que éste debe 

realizar un acercamiento al instrumento, con el fin de conocer y poder crear piezas u 

obras que apliquen la técnica del trémolo tradicional, siendo éste uno de los tantos 

recursos que pertenecen a la guitarra clásica como lo son también el arpegio, el ligado, 

las escalas, entre otros. Dichos recursos son de uso común en las composiciones para 

guitarra, pudiendo ser también utilizados para desarrollar la ejecución del trémolo 

tradicional, como por ejemplo el hacer ejecuciones de escalas aplicando la fórmula a, m, 

i.  

Bajo este contexto, es importante señalar que no solo el compositor es el 

encargado de generar y ahondar en el desarrollo del trémolo, ya que irremediablemente 

existe una simbiosis entre el ejecutante y el compositor, sino que en este caso en 

particular el ejecutante se convierte en el sujeto encargado de nutrir y formar a los 

compositores en cuanto a la gama de recursos técnicos que se pueden abordar con la 

guitarra clásica. 

El material planteado en esta investigación puede servir de base o antecedente a 

los guitarristas e investigadores que estén interesados en las nuevas formas del trémolo 

contemporáneo. Se espera que este trabajo motive futuros estudios o investigaciones en 

torno al trémolo contemporáneo y a las técnicas de vanguardia que vive la guitarra 

clásica. El ejecutante debe vivir la vanguardia y la actualidad, por lo que se invita a la 

comunidad guitarrística del país a desarrollar primeramente las bases técnicas y 

musicales en torno al trémolo tradicional. En cuanto a las exigencias técnicas del 

trémolo contemporáneo, se debe investigar y también establecer pautas que aclaren las 

dificultades contenidas en éste. Además de esto, es posible vislumbrar la imperiosa 

necesidad en el país de publicar y mostrar los hallazgos obtenidos por nuestros maestros 

sobre el estudio de esta técnica, material que jamás estará de sobra y que a su vez, 

representa una época y forma de pensar específica. 
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CATEGORIZACIÓN - ENTREVISTA A LEOPOLDO IGARZA 
Categorías   Texto Pág. 1 

 
 
 
 
 
 

Dificultades del trémolo / 
Ejercicios, estudios, obra y 

métodos de trémolo 
 
+ Falta de uniformidad en el 
sonido 
 
 
+ Ejercicios de trémolo 

• Ejercicios 
complementarios sobre 
obras 

+ Piezas con trémolo 
• Piezas extranjeras 

 
+ Falta de uniformidad en el 
sonido 
 
+ Ejercicios de trémolo 

• Ejercicios 
complementarios sobre 
obras 

 
 
 
 
+ Dificultad con el dedo 
anular e índice 

• Dedo índice 
 
 
+ Falta de uniformidad en el 
sonido 
+ Dificultad con el dedo 
anular e índice 

• Dedo anular 

 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Maestro Leopoldo Igarza 
Profesor de Guitarra Clásica en la Escuela Superior de 

Música José Ángel Lamas 
 
 
 

Investigador: Una de las dificultades que salen a flote, es 
la cuestión con la falta de uniformidad en el sonido, ocurren 
ritmos irregulares y figuras de galope, ¿qué opina usted al 
respecto? 
Entrevistado: Una más rápida que otra, otra más fuerte que 
otra, por supuesto que eso lleva a un estudio bien 
concentrado; yo recuerdo que… bueno yo estudie con 
Manuel Enrique Pérez Díaz pero también estudie con el 
maestro Alírio Díaz, entonces el maestro Alírio Díaz nos 
decía que: “lo mejor para el trémolo era estudiarlo 
apoyado”, claro en la realidad tú no puedes tocar apoyado 
Recuerdos de la Alhambra puesto que está sonando la 
cuerda inmediatamente de arriba y la estarías apagando con 
el trémolo, pero él decía que eso era muy bueno para la 
unificación del sonido, para percibir las notas del trémolo lo 
más parecidas posibles y rítmicamente lo más iguales 
posibles. Una cosa que nos mandaba el maestro Pérez Díaz 
era a estudiarlo por ejemplo: primero apoyando o dándole 
fuerza al anular, entonces era el tema de: pa pá pa ri, 
después al medio: pa pa pá ri y después al índice: pa pa pa 
rí. 
Investigador: ¿Acentuando? 
Entrevistado: Acentuando, exacto. 
Investigador: ¿Hay algún ejercicio específico? 
Entrevistado: Bueno, simplemente tú tocas, por ejemplo: 
(ejemplo en la guitarra de Recuerdos de la Alhambra) 
¿Ves? aquí se acentúa el anular, después sería hacer toda la 
obra, después acentuar el índice que creo que es uno de los 
más incómodos, luego el pulgar procurando que las otras 
vayan en un plano… pero eso es para el estudio, después tú 
tratas de igualarlo hacerlas todas apoyadas, todas 
destacadas si es posible, luego si es posible destacar dos 
solamente, el asunto es que tenga uno un dominio sobre 
cada dedo voluntariamente, que uno voluntariamente pueda 
destacar cualquiera de estas. Yo pienso, he oído decir que el 
maestro David Russell le da más importancia al anular, es  
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CATEGORIZACIÓN - ENTREVISTA A LEOPOLDO IGARZA 
Categorías   Texto Pág. 2 

 
 

• Dedo índice 
+ Estudios de trémolo 

• Estudios extranjeros 
• Estudios 

complementarios 
+ Dificultad con el dedo 
anular e índice 

• Dedo índice 
 
 

• Dedo anular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Digitación Personalizada 

• Digitación p,i,m,a 
 

 
 
 
+ Piezas con trémolo 

• Piezas Venezolanas 
 

Reflexiones en torno al 
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un gran maestro… 
Investigador: Ése es uno de los puntos… 
Entrevistado: Yo pienso que no es el anular sino el índice, 
de hecho si tú revisas los estudios de Carcassi por Miguel 
LLobet… Miguel Llobet es uno de los grandes virtuosos 
que ha existido, y él en el Estudio 5 de Carcassi desarrolla 
mucho la pulsación pulgar índice. 
¿Por qué pienso yo que el índice es más incómodo que el 
anular?, porque al anular el único que podría estorbarle es 
el meñique que se puede mover junto con el y después 
viene un dedo intermedio que es el medio, en cambio entre 
estos dos dedos se estorban mutuamente (pulgar e índice), 
es como cuando tú usas estos dos (anular y meñique), el 
anular por ejemplo, es un dedo muy fuerte cuando no estás 
usando el meñique, pero si el meñique está en uso o está 
tenso pues al anular le cuesta mucho moverse, esto con 
respecto al medio, entonces yo pienso, me da la impresión, 
importante de manejarlos todos pero yo creo que en orden 
de dificultad es más difícil el índice, el índice que el anular, 
pienso yo, pero podría equivocarme, este ejercicio ayudaría 
a que te des cuenta cual te resultaría más incómodo. 
Hay personas que… Fíjate, es que la técnica es tan 
personal. Está el caso de Álvaro Álvarez. Álvaro desarrolló 
un trémolo al revés de cómo lo hacemos todos, el trémolo 
de Álvaro era índice, medio, anular, incluso él se lo tocó al 
maestro José Tomás, y le dijo: “bueno, está bien entonces 
para que lo vas a cambiar”, pero es un caso muy extraño, no 
creo que a todo el mundo le funcione y una vez conocí a 
alguien que hacia un trémolo de cinco notas lo que pasa es 
que no recuerdo con que dedo hacia la quinta nota, pero hay 
muchos tipos de trémolo. Por ejemplo yo en mi concierto, 
tengo una parte donde el trémolo hace las cuatro notas, tú 
sabes que en el trémolo en realidad son tres notas de 
melodía y una que hace el bajo, yo en alguna parte tengo el 
trémolo con las cuatro notas. 
Investigador: Rellena ese silencio… 
Entrevistado: La misma nota repetida cuatro veces, que es 
más o menos lo que hacen las mandolinas, porque las 
mandolinas cuando van a hacer una nota larga, una negra o 
una blanca, tienen que rellenarla con trémolo y ellos lo 
manejan muy bien porque mueven es la muñeca con la 
“pajuela”. 
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Investigador: Aquí hay otro punto, que es el aspecto de la 
resistencia porque quizás uno logre dominar el trémolo, 
pero no en periodos prolongados ¿cómo se desarrolla esto? 
Entrevistado: Eso es muy importante si, en razón del 
relajamiento con que tú lo hagas, generalmente los 
músculos responden más o menos a un grado de descanso, 
si tú lo estudias relajando cada nota después que tocas la 
otra, es fácil decirlo, entonces en esa medida te cansas 
menos. Vamos a suponer que tú tienes una fracción de 
segundo, en cada momento esa fracción de segundo cada 
sesenta fracciones te va formando un segundo de reposo, y 
si lo haces sesenta veces tienes un minuto de reposo, un 
minuto en que has descansado la ejecución que estás 
haciendo, básicamente depende de que tenso este uno y de 
que relajamiento estés haciendo. 
Investigador: ¿Recomienda algún ejercicio para desarrollar 
este aspecto? 
Entrevistado: Lo que hemos hablado en este momento, por 
ejemplo un músico como Camille Saint Saëns que era un 
genio era un niño prodigio, él decía que cuando se hizo 
adulto fue que aprendió a estudiar lento, entonces el secreto 
es simplemente estudiar lento, porque yo pienso que la 
mano es como una computadora, tú la programas, si tú te 
programas con el hombro tenso con la mano tensa y 
dándole tenso, ella va a responder así; claro ahora cuando 
uno va a tocar rápido si uno no se ha preparado previamente 
para tocar relajado, uno tiende a ponerse tenso, es como 
cuando estas esperando un pelotazo, uno prensa los 
músculos para esperarlo, pero en realidad… fíjate si uno ve 
el caso de los pianistas, un maestro como Horowitz un 
maestro con bastantes años y hace unos programas bastante 
largos, con unas teclas bastante fuertes, quiere decir que ese 
señor ya realizo un tipo de relajamiento realmente 
espectacular, porque incluso uno lo ve y parece que fuera 
un niñito jugando con un piano del relajamiento que tiene 
absolutamente. Para mí eso es simplemente, una persona 
que toque rígida se cansa inmediatamente, una persona que 
este relajada por lo menos se demora un poco más, y según 
el grado de relajamiento que tenga descansará más y se 
desgastará menos. 
Investigador: Hay otro inconveniente en torno a las 
dificultades del trémolo, que es el destacar la melodía sobre  
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el acompañamiento, que en general es el que hace el pulgar. 
Entrevistado: A veces es al revés, a veces la parte más 
importante la tiene el pulgar, entonces ese ejercicio que 
hemos hablado donde tú vas a destacar un dedo, dos dedos, 
tres dedos, los que sea, es un ejercicio que te va a permitir, 
tocar más fuerte la melodía o el trémolo, o tocar más fuerte 
el acompañamiento del pulgar, entonces en la medida que 
tú haces todo ese ejercicio debieras estar capacitado para 
hacer eso. Ahora, hay un factor más importante que es tú 
oído, entonces tú oído es el que te va a decir: “ mira todo 
está muy plano, sube éste baja aquél” algunos maestros 
aconsejan exagerar las diferencias, por ejemplo: si la 
melodía, si es más importante la melodía, tocar sumamente 
fuerte y el acompañamiento casi sugerido, si es al revés, 
tocas el pulgar muy fuerte y el trémolo sumamente pequeño 
casi sugerido, es cuestión de planteárselo, en la medida de 
que te lo plantees es que lo haces, puede ser un crescendo, 
un decrescendo, pero todos esos ejercicios despacio, el 
estudio lento es el que te va a ayudar a todo eso. 
Investigador: Otro inconveniente es los cambios de 
cuerda, durante la ejecución suelen ocurrir cambios de 
cuerda, la primera con la segunda, esto suele sonar sucio, 
¿cómo se puede solucionar esto?... 
Entrevistado: Fíjate, ahí es donde hace falta que tú te 
mires la mano derecha; irremediablemente tenemos que 
tener la capacidad de dirigir la mano derecha. Generalmente 
lo hacemos al cálculo, pero te tienes que mirar tu mano 
derecha y estudiar el cambio, así como estudias un cambio 
de posición en tu mano izquierda, tienes que estudiar el 
cambio de la mano derecha, hay otra cosa que es más 
inconveniente todavía, que es por ejemplo, en Recuerdos de 
la Alhambra (ejemplo con la guitarra), cuando estas 
tocando las notas Sib y Re por acá, que bueno estas dos 
cuerdas te quedan por debajo de la primera y la tercera, la 
segunda te queda por debajo de la tercera y la primera. 
Es un problema que hay que resolverlo, porque claro, tú 
vienes calculando el trémolo aquí, pero al hundirla se te va 
la cuerda para abajo y rozas fácilmente o la tercera o la 
primera, bueno simplemente hay que estudiarlo aparte, 
cuando llegues a ese punto, tú tratas de tener tu cosa bien 
mentalizada y ver cómo vas a poner los dedos y al bajar las 
cuerdas puedas saltar de una cuerda a otra sin ningún  
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problema. 
Investigador: ¿Para ese aspecto de los cambios de cuerda 
hay algún ejercicio que usted recomienda a sus alumnos? 
Entrevistado: Mira todo es estudiar lento, tú los preparas, 
tú le dices al dedo: “te levantas tú, entras tú”, hay un 
ejercicio… el último trémolo que yo toque fue el Gran 
Trémolo de Gottschalk, empieza con trémolo, lo que pasa 
es que no me acuerdo, es una lástima, (ejemplo del Gran 
Trémolo con la guitarra) fíjate de las primeras notas, tienen 
las cuatro notas y después cambian aquí a la segunda, aquí 
ya cambiamos la cuerda dos veces, segunda y tercera, y otra 
vez para la cuarta, segunda y aquí pasamos a la tercera, tú 
tienes que programar tu caída, pero ya no me acuerdo más, 
es una obra que tengo más de diez años que no la toco, lo 
que pasa es que yo toco poco el trémolo, yo estoy operado 
de las dos manos entonces ahora toco poco trémolo, 
procuro salvo que sea necesario no lo estudio, tengo una 
operación de túnel carpiano en las dos manos y entonces 
procuro no estudiar fuerte. Cuando vas a estudiar un 
trémolo irremediablemente lo tienes que tocar suave, 
rápido, lento, fuerte y piano, es un estudio muy fuerte el 
trémolo y esto para tocar unos cinco minutos, no es una 
cosa que sea muy ahorrativa que digamos. 
Investigador: En cuanto a conseguir la rapidez en la 
ejecución. 
Entrevistado: La rapidez, generalmente esa fórmula 
anular, medio, índice, generalmente es rápida, fíjate cuando 
estamos nerviosos (ejemplo: a, m, i, a, m, i, a, m, i…) hacer 
esto es sumamente rápido, ahora fíjate yo personalmente 
preferiría la digitación índice, anular, medio, lo que pasa es 
que yo toda mi vida hice, anular, medio, índice, pero si tú 
has tocado alguna vez El Abejorro ésta tiene una digitación  
que sale rapidísima, de índice, anular, medio. Tocar esto es 
una cosa tan rápida que sale espontáneamente sin hacer 
ningún estudio especial. 
… Es hasta natural, ese movimiento (i, a, m), a mí me 
parece más natural que anular, medio, índice, porque fíjate 
el problema que yo le veo al a, m, i, es que cuando viene 
pulgar, el pulgar viene después del índice (p, a, m, i, p), en 
cambio que este viene después del medio (p, i, a, m, p), es 
como más natural, más legato, el hecho de la última del 
pulgar venir del medio e inmediatamente viene el índice, yo  
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pienso, si yo fuera estudiante otra vez, yo lo estudiaría así 
en ese sentido, p, i, a, m. 
Investigador: Está otro aspecto que es el mal limado de las 
uñas de la mano derecha, esto genera sonido áspero, sonido 
opaco o brillante. 
Entrevistado: Sobre todo cuando uno tiene por ejemplo, yo 
que tengo las uñas, tuve un período de enfermedad entonces 
se pusieron así, pero uno tiene que adecuarse a eso, 
generalmente uno siempre termina adecuándose, lo que 
pasa es que se pierde velocidad, no tiene uno la misma 
velocidad que cuando tiene las uñas impecables, del mismo 
tamaño, se deslizan igual. 
Investigador: ¿Recomienda algún limado especial o algún 
largo de la uña? 
Entrevistado: Mira yo como estudié con Sainz de la Maza, 
Pérez Díaz, etc. La mecánica de ellos era como la mecánica 
de Segovia, entonces tratar… yo no puedo porque mis 
dedos no son de esa forma, pero yo recomendaría seguir el 
borde de la uña como hace Julio Sagreras, él recomienda 
seguir el borde de la uña, está el dibujo de Segovia donde él 
hace una flecha que atraviesa así, que en realidad es casi 
seguir el borde… si es como una cosa así, y la uña viene 
saliendo por aquí, más o menos, más larga, o más 
pequeñita, más o menos el habla de seguir el borde de la 
uña, ahora hay el limado que se hace David Russell, que es 
así prácticamente, tú pones la mano así y eso te funciona, 
yo creo que depende también de la posición que tome la 
mano derecha, por ejemplo, una mano derecha que toque 
así (diagonal con respecto a las cuerdas), siempre necesita 
las puntas bastante desgastadas para que entonces por este 
lado si… ahora cuando uno toca así (vertical con respecto a 
las cuerdas), necesita menos, entonces ya aquí la cuestión 
sería agarrar un poquito con las uñas y moverse en ese 
sentido, eso es más o menos. 
Ahora yo realmente te confieso que si en algo soy torpe es 
en el limado de las uñas, yo conozco, conocí una persona 
que hacía un limado pero perfecto, este es el maestro Arturo 
González, era profesor en Barquisimeto, el maestro Arturo 
una vez me limó las uñas y yo creía que era cuento de él, y 
realmente nunca en mi vida he tenido yo un limado tan 
bueno, la otra vez me lo hizo Rómulo Lazarte y me lo dejó 
espectacularmente bueno, hay otro que es el  
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maestro José Luis Presa que también… hay gente que tiene 
esa habilidad, yo no la tengo, a veces me queda una más 
grande que la otra, una más pequeña, afortunadamente los 
dedos se adaptan, eso influye mucho; si tienes las uñas muy 
largas tiende a sonar de una manera, si te cortaste más de lo 
que usualmente haces también te va a afectar, también 
tenemos ese problema. 
Investigador: ¿Pudiera recomendar estudios de trémolo 
tradicional, que trabajen de forma progresiva dicha técnica? 
Entrevistado: A mí me gusta mucho la escala cromática, 
en primer lugar la escala cromática, en forma de trémolo 
(ejemplo con la guitarra), este apoyando el anular, esto 
como ejercicio suelto, después lo puedes hacer, después 
acentuando el medio, y luego el índice, es una escala 
cromática en octavas, pero hay otra forma, que es 
cambiando con el trémolo que sería (ejemplo con la 
guitarra) o cambiando con el índice, todos esos ejercicios, 
tiene la ventaja de que vas a acentuar y darle importancia 
cada vez a un dedo distinto, incluyendo el pulgar, en algún 
momento le das más fuerte al pulgar y los otros más suave, 
exageradamente el pulgar, eso es para desarrollar digamos 
la voluntad sobre cada movimiento, es un ejercicio que lo 
haces todos los días y lo vas mejorando, puedes hacer 
apoyado o sin apoyar, puedes hacerlo de todas las maneras; 
ahora de los trémolos, yo conozco del maestro Raúl Borges 
Fuente Morisca que está en los libro de la Fundación V.E. 
Sojo, Tárrega tiene trémolo y es el que yo he visto que tiene 
más trémolo, El Sueño, Recuerdos de la Alhambra, que 
para muchos es la gran obra maestra del trémolo, y esa cosa 
que estaba tratando de tocar, que es el Gran Trémolo de 
Gottschalk es arreglo de Tárrega porque, Tárrega era un 
buen pianista y Gottschalk fue un pianista y maestro de 
Teresa Carreño, Tárrega se dedico a trascribir una cantidad 
de obras, tiene transcripciones de Beethoven, Chopin, 
Wagner; aunque el trémolo ya aparecía entre los gitanos, 
entre la música flamenca, ya ellos lo conocían. Es probable 
que Tárrega lo haya tomado de la música flamenca; en Sor 
aparece algo parecido a un trémolo, aunque no lo es 
exactamente, esto es en la Gran Sonata (ejemplo con la 
guitarra); prácticamente se nota la nota superior como un 
trémolo. 
Investigador: ¿Considera usted, el estudio progresivo e 
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individual de cada una de estas dificultades del trémolo? 
Entrevistado: Yo creo que cuando vas a tocar un trémolo 
tienes que abarcarlo todo porque no sabes en que te puede 
fallar, una obra por muy sencilla que sea va a tener un 
cambio de cuerda difícil, va a tener momentos de la mano 
izquierda difícil, aunque sea una cosa sencilla tú no sabes 
en qué momento te va a venir una cosa, que se te a traviesa 
el dos con el tres acá, algo así, irremediablemente hay que 
estudiarlo todo. 
El problema del trémolo es que no es económico, yo las 
veces que he tocado trémolo, ya poco lo hago, pero 
digamos hace 20, 30 años, tenía que usar un buen tiempo, 
estudiarlo como te digo, muy lento, acentuando cada dedo, 
muy lento, cambiando los acentos, muy lento, dándole más 
fuerte a una que a otra, por ejemplo en Recuerdos de la 
Alhambra, yo lo estudiaba muy lento, acentuando siempre 
el anular, se siente bastante desbalanceado, después 
tocándolo acentuando nada más que en medio, el índice y el 
pulgar, y después si trataba de que todas las notas me 
sonaran lo más parejas posible y el pulgar también, pero eso 
hay que hacerlo, una media hora algo así, tomar en cuenta 
que la tocada de la pieza tocada lentamente de principio a 
fin te va a tomar tus 6 o 7 minutos y lento, lento para que tu 
oído sea el que vaya dirigiendo. 
Investigador: ¿Usted hace uso del metrónomo a la hora de 
estudiar el trémolo?, explique sus razones. 
Entrevistado: Si, si yo creo que es indispensable, si el 
metrónomo es indispensable, hay personas que creen que 
pueden prescindir del metrónomo, hay un libro famoso de 
Rodolfo Ajache, donde se relata que habían dos directores 
de orquesta que se jactaban de medir un minuto 
perfectamente, entonces lo pusieron a ambos de espaldas, a 
batir en un compás de cuatro cuartos, y le pusieron el 
metrónomo en sesenta y mientras sonaba el metrónomo en 
sesenta los dos iban parejo, les apagaron el metrónomo y no 
habían pasado más de unos pocos segundos y cada uno iba 
por su lado, es muy difícil precisar… en algunas 
profesiones, por ejemplo mi esposa que era fotógrafo, ella 
media un minuto pero exacto, es que tenían que hacerlo 
porque no había la fotografía de hoy en día y tenían que… 
un minuto exacto para tener una película revelada, tenían 
que meterla un minuto y como estaban en un cuarto oscuro  
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entonces el único recurso de contar un minuto era 
mentalmente, no había otra, yo he conocido percusionistas 
que tienen un ritmo pero impecable, nosotros los 
guitarristas sobre todo los que hemos guataqueado que 
estamos acostumbrados a ir por nuestro lado, no tenemos 
esa habilidad, yo necesito el metrónomo para ir acelerando 
progresivamente, empiezo a estudiar lo más lento posible, 
lo voy acelerando un poquito, a medida que me vaya 
sintiendo un poco cómodo; bueno lo voy acelerando hasta 
que llegue a la velocidad aproximada que quiero, pero es 
importante saber a qué velocidad lo puede hacer uno, es 
solo aproximado, porque cuando uno está nervioso de 
repente pasas de cien a doscientos y ni te enteras, entonces 
imagínate tú, hay un momento en que las manos ya no dan. 
Investigador: Sobre unas técnicas de estudio, 
adicionalmente para la mejor ejecución del trémolo, unas 
técnicas para estudiar… 
Entrevistado: Yo diría eso básicamente, estudiar lento, 
lento, lento nunca es lento cuando se estudia y muy 
pendiente cuando se estudie, relajarse, tratar de cada 
movimiento que hagas sea, como dice el Chapulín Colorado 
sea fríamente calculado, cada movimiento de la mano 
derecha, cada movimiento de la mano izquierda, es una 
cosa muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, de 
hecho son muy pocas las personas que son capaces de 
estudiar lentamente, y nosotros en la guitarra no sé porque 
motivo, porque por ejemplo los violinistas, tienen a veces 
que hacer notas larguísimas, ellos están acostumbrados a 
eso, nosotros tenemos a veces una especie de angustia, que 
se nos van a apagar una pieza que esté en puras redondas o 
puras blancas, debe ser porque como las notas se apagan, 
entonces hay un poquito de angustia, y entonces yo pienso 
que todo el secreto es estudiar lentamente. 
Investigador: ¿Recomienda usted calentar antes de 
ejecutar el trémolo? 
Entrevistado: Sí, antes de ejecutar cualquier cosa, tengo 
entendido que los músculos cuando tu les pides, ya ellos 
deben estar… el calentamiento es que puedan mandar 
sangre rápidamente a donde se necesita, y entonces si tú 
empiezas a tocar sin calentar, estas forzando los músculos a 
hacer una actividad, sin estar lo suficientemente, tenso no 
en la palabra, bueno si, tener la tensión suficiente y que la  
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sangre fluya rápidamente. Hay muchas maneras de calentar, 
una de las maneras, eso mismo que estábamos hablando, tú 
tocas muy lento y muy suave, de manera de que no le estés 
exigiendo tanto a ellos y en la medida de que vayas tocando 
más rápido y más fuerte, es bueno que ya está en la 
capacidad de mandarte sangre, y de responder más rápido a 
los movimientos que tú decidas. Ahora, hay ejercicios por 
ejemplo, que manda un violinista que se llama Carl Flesch, 
que son ejercicios como de concentración, por ejemplo, tú 
bajas aquí nada más que este dedo, aquí bajas este solo 
dedo, dos, tres veces, de manera fíjate que ahí aunque los 
músculos no están trabajando aparentemente, como tú 
tienes que dejar unos tensos y otros sin tensión, entonces tú 
tienes que concentrarte no solo en el músculo que vas a 
tensar, sino en el músculo que se tiene que quedar quieto o 
relajado, y entonces ese tipo de ejercicios es un buen tipo 
de ejercicio de relajamiento, los hay de presión, los hay de 
flexión, contracción, extensión, de todo y entonces es 
preferible antes de tocar calentar un poco; tengo algunos 
alumnos incluso que calientan es así, (ejemplo estirando los 
dedos) no mandados por mí, sino que han estudiado con 
otras personas, y entonces hay uno que siempre me pide 
media hora antes de empezar a tocar, debe haber tenido una 
experiencia muy fuerte, porque ni de casualidad entra a 
tocar sin haber hecho toda esta serie de calentamientos; y 
hay un alumno mío que su padre es traumatólogo, el padre 
le dijo que sí que es una locura tocar sin calentar, puede ser 
que uno lo haga sobre todo cuando joven, cuando uno es 
joven no siente nada, pasas diez horas estudiando y ni te 
cansas, ya a estas alturas uno estudia quince minutos y los 
músculos dicen: “viejito ten cuidado, despacio”, hay que 
estar reposando constantemente, y otra cosa importante, eso 
que estamos hablando también es importante, no agarrar 
una obra y darle horas y horas (ejemplo con la guitarra 
tocando exageradamente rápido), Tárrega tengo entendido 
que él marcaba 5 minutos, y Segovia también, se acabó el 
ejercicio suman 5 minutos, mientras afinan y todo, eso no 
lo cuentan, vuelven a arrancar toman 10 minutos, entonces 
para ellos la suma de 5 horas , 3 horas o 4 horas, es la suma 
de lo que se toque no la suma de cuando uno se sienta se 
toma un cafecito, pones la guitarra y te sientas a las siete y 
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te levantas a las 12 y dices: “bueno toque 5 horas”, es 
distinto hacer ese tipo de estudio a estar tocando horas y 
horas y horas, que sobre todo cuando los músculos tienen 
ácido láctico; es como meterle a un carburador, o a un carro 
recalentado que siga, en algún momento colapsa, entonces 
hay que descansar, el reposo es indispensable; fíjate porque 
nosotros los guitarristas nos acabamos tan rápidamente, son 
muy pocos los guitarristas ochentones, noventones que uno 
ve, en cambio entre los pianistas es casi que una regla: 
Malcuzynski, Horowitz, Rubinstein, una cantidad de 
pianistas ya pero bien pasaditos de ochenta y tocan su 
programa completamente, parece que esa gente domina el 
relajamiento, es muy bueno y es algo que yo creo que Luis 
Zea lo ha hecho mucho, que es la meditación, el yoga, toda 
esas cosas ayudan, eso es importantísimo, porque al fin y al 
cabo mira, uno habla de los dedos, pero el gran regente es 
la cabeza, la cabeza es la que va a decir cómo vas a mover 
los dedos, o que dedo vas a reposar, si los tienes muy así, 
en fin, todo lo que manda es el cerebro y en la medida que 
tú estés tocando concentrado y que sepas el nombre de las 
notas, tú tienes un margen de seguridad absolutamente 
mejor, que la persona que simplemente repite, recuerda la 
melodía y la repite, entonces mientras más elementos le 
pongas tú ahí al estudio, pues muchas más posibilidades de 
éxito tienes; como en el trémolo, en el trémolo en la medida 
de que tú lo dominas conscientemente, te pones a repetirlo a 
repetirlo, y algún día sale, es irremediable, pero cuando tú 
lo repites a conciencia, una nota que suena más que la otra, 
que si la mano va mejor así, en fin no es posible, dar una 
regla de la posición de la mano, en algún momento, y si tú 
pones la mano así y te suena bien el trémolo pues hazlo así, 
eso te lo dice la experiencia, cuando quieres que suene duro 
la pones así, cuando quieres que suene suave, pero todos los 
comandos deben venir de la cabeza. 
Investigador: ¿Existe algún programa vigente de guitarra 
clásica en el conservatorio, que prepare a los guitarristas en 
cuanto al estudio y uso de la técnica del trémolo? 
Entrevistado: Mira sí, porque cuando un alumno va a 
abordar el trémolo, hay un trémolo que usamos nosotros 
mucho que es el trémolo de Sainz de la Maza, que tiene 
unos armónicos, que se llama las Campanas del Alba, 
entonces hay que explicarle al alumno que va a hacer eso, 
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como lo va a ir estudiando, como va a hacer el trémolo con 
el armónico, y básicamente uno lo que les pide es que 
vayan haciendo esos ejercicios. 
Yo no voy a pedirle a un alumno que haga estos ejercicios 
sueltos, y preferiblemente si la persona tiene la capacidad 
suficiente de estudiar la pieza parte por parte, dándole 
importancia a cada dedo por separado, pues si esa persona 
tiene esa capacidad, ni siquiera hay necesidad de mandarle 
ejercicios previos; ahora hay personas que 
irremediablemente hay que mandarle los ejercicios previos, 
depende de la capacidad de cada quien, pero todo lo 
abordamos de un solo golpe, puede ser con Campanas del 
Alba, Recuerdos de la Alhambra, El Gran Trémolo o con 
cualquier pieza con trémolo, de estudios que yo conozca el 
Sueño de Tárrega, por ejemplo hay algunos profesores que 
usan los estudios de Carcassi y los ponen en forma de 
trémolo, incluso unos estudios de Sor, mientras tengas la 
melodía arriba le agregas trémolo, y revisar el 
acompañamiento con el pulgar, siempre y cuando la pieza 
lo permita, pero se puede hacer muchas cosas de esa, ahora 
como yo creo que es un problema que hay que abordarlo 
directamente; está El Sueño de la Floresta de Mangoré y la 
Limosnita por el Amor a Dios, tiene una cosa bárbara que 
es una nota en el traste 12 y a la vez tienes que ir para el 3, 
irremediablemente el guitarrista tiene que escoger si, 
aguantar, o hacer un armónico, o un retardando, con este 
tipo de problemas uno ve y el mismo alumno a veces 
encuentra el mismo la solución. 
Investigador: Parte de las obras que contienen la técnica 
del trémolo tradicional son inspiradas en la música 
flamenco, en especial la guitarra flamenca, ¿qué reflexión 
puede usted ofrecer al respecto, tomando en cuenta que en 
Venezuela se han compuesto pocas obras y estudios con 
esta técnica? esto hablando de los compositores… 
Entrevistado: … Yo si lo uso en mi Concierto para 
Guitarra y Orquesta, no pretendo hacer un estudio de 
trémolo… es un tipo de trémolo donde va por momentos… 
Investigador: Este aspecto es reflexionando entorno a la 
razones culturales y musicales por la cuales no han 
proliferado escritos, estudios y obras con esta técnica en 
especial. 
Entrevistado: Lo que pasa es que el trémolo es una 
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herramienta como lo es el contrapunto, o cualquiera de 
estas cosas, no vas a estar todo el tiempo usando trémolo. 
Por ejemplo, una obra de trémolo es una obra corta. Por 
ejemplo, tú vez en la orquesta el uso del trémolo, se paran y 
luego sigue otra cosa; es que el trémolo es algo como decir 
el arpegio, hay estudios de arpegios, pero generalmente el 
trémolo es una herramienta, una herramienta que se puede 
usar en un momento… 
Investigador: ¿Quizás considerar ésta falta de trémolo en 
las composiciones ya que es una herramienta extranjera, 
asociada con España? 
Entrevistado: Eso no tiene que ver, simplemente que es 
una herramienta, lo mismo que el arpegio; Lauro hizo el 
estudio La Catira, lo que él hizo fue un estudio que se 
adaptara para varias cosas, más o menos siguiendo la 
experiencia de algunos compositores; en la Jota Aragonesa 
acá en la que hace Aldo Lagrutta, lo que pasa es que es muy 
larga para buscarla, hay un trémolo… que uno va haciendo 
el trémolo en la cuarta cuerda. 
Investigador: ¿Y sobre la falta de material escrito en 
español sobre el trémolo, ya que conseguimos muchos 
métodos en inglés e italiano, que tratan el trémolo, quizás 
esto pudiera ser un problema? 
Entrevistado: Yo he visto mucho, por ejemplo La Escuela 
Razonada de Pujol, estudio exclusivo al trémolo, fíjate yo 
no lo veo como problema, tú puedes en un momento dado 
usar el trémolo, muy extenso o muy corto, no necesitas 
hacerlo por muchos minutos, por mucho tiempo… fíjate 
que en las orquestas hacen trémolo pero es por un ratico, 
igual debe ser en la guitarra; en el concierto son cuatro 
notas consecutivas p, a, m, i, y luego igual que en 
Recuerdos de Alhambra, el pulgar toca otro bajo en las 
notas largas, blancas, negras… (parte del audio del 
Concierto para Guitarra y Orquesta de Leopoldo Igarza) 
olvidaba Apuntes de Manuel Enrique Pérez Díaz y el 
Estudio 11 de Villalobos. 
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Maestro Ignacio Ornés 
Profesor de Guitarra Clásica en el Conservatorio de 

Música Simón Bolívar 
 
 

Investigador: Maestro, en general la investigación trata 
sobre identificar las dificultades del trémolo y abarcar 
ciertos consejos… Una de las dificultades del trémolo 
tradicional está en lograr uniformidad en su sonido, pero 
por lo general esto no se logra y en cambio se producen 
ritmos irregulares o figuras rítmicas como la del galope, 
¿qué opina sobre este caso en particular y qué propone 
usted para solucionar esto? 
Entrevistado: Bueno, lo primero es revisar el ángulo, 
revisar el largo de las uñas y el ángulo de las uñas porque 
de ahí puede derivarse el problema, el problema puede ser 
que uno tenga una uña más larga que la otra, o 
sencillamente a veces sucede que el ángulo, a veces, muy 
frecuentemente el ángulo del anular no es el mismo ángulo 
del medio o del índice, entonces ahí se produce una rítmica 
extraña, porque no puede funcionar igual si yo pongo el 
anular así y los otros así, (ejemplo, dedo anular estirado y 
los demás dedos conservan su postura) entonces hay que 
emparejar el ángulo. También el largo de las uñas, porque 
si tengo una “uñota” en el dedo medio, y una “uñita” en el 
anular, entonces, eso pasa, también lo contrario, la otra cosa 
es la preparación, si hablamos de trémolo tradicional, la 
preparación del anular en el momento que está tocando el 
dedo pulgar, si el anular no está allí a tiempo, va a llegar 
más tarde entonces viene eso como una especie de galope 
(ejemplo). 
Investigador: ¿Propone algún ejercicio para esta 
dificultad? 
Entrevistado: Se pueden hacer los arpegios del libro 2 de 
Abel Carlevaro, son muy buenos porque entonces te obliga 
a preparar el anular, el ataque del anular, la otra cosa 
volviendo a las causas, a veces la causa puede ser que los 
dedos no devuelven, si los dedos no devuelven entonces al 
final la mano se va cansando y el ritmo se vuelve irregular, 
(ejemplo) entonces la preparación del anular ya de una vez 
va solventando la dos cosas, primero que el dedo esté en el 
momento en el que tiene que tocar, y  
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que la mano reposa todo el tiempo, es como una ruedita que 
no importa cuánto tiempo estés, pero funciona, no importa 
cuánto tiempo estés porque el dedo se está recuperando, el 
dedo reposa, este ejercicio para desarrollar eso (ejemplo 
con la guitarra), hacia adelante y hacia atrás, con el revés y 
el envés de la uña, para que se suelte el dedo y para 
obligarlo a fortalecer el mecanismo de regreso. 
También otra cosa que es positiva para eso es algo que 
aparentemente no tiene nada que ver, pero si tiene que ver, 
que son los rasgueos; rasgueos con los dedos hacia afuera, 
eso propicia que la mano se prepare para botar el dedo y 
que esté todo el tiempo volviendo a su sitio, por ejemplo 
hacer cuatro semicorcheas, (ejemplo con la guitarra) 
empezando con el índice luego meñique, anular, medio, 
cuando vuelvo con el índice, guardo el resto, eso obliga a 
que el dedo siempre vaya a su posición inicial, eso ayuda. 
Otra cosa que no hablamos, es que la uña, es una cuestión 
personal, pero por ejemplo en mi experiencia, si la uña es 
muy larga me va a causar problemas también con el ritmo, 
la mano se puede cansar un poco más si la uña es larga, a 
parte que el trémolo, si tienes la uña larga, la mano se cansa 
y el trémolo va como ensuciándose. 
Investigador: Otra de las dificultades del trémolo 
tradicional está en el hecho de acentuar inconscientemente 
alguna de las notas durante su ejecución. ¿Qué opina sobre 
este caso en particular y qué propone usted para solucionar 
este problema? 
Entrevistado: Una de las razones es también, es la misma 
que hablamos sobre los ritmos irregulares, a veces es el 
corte de la uña, el ángulo como entran los dedos, porque si 
mucha gente hace esto, (ejemplo) estiran el anular y los 
otros dedos los tienen por acá, y estos hacen así, es muy 
diferente este ataque de esta manera y el ataque para evitar 
la cuerda de arriba, cuando tienes el dedo estirado es así , y 
el otro es así, entonces eso crea un desbalance, un 
desbalance que dificulta la rítmica, y el emparejar los 
ataques, ese es uno de los problemas. 
Investigador: Por lo general, se sabe que el dedo anular 
resultar ser más débil que el dedo índice y medio, ¿cómo 
afecta esto la ejecución del trémolo? 
Entrevistado: Es una forma quizás de pensar, que el dedo 
anular es más débil, o es que tampoco lo hemos trabajado,  
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si lo trabajamos en iguales condiciones que los otros debe 
emparejarse, por ejemplo, mucha gente hace esto: si tienen 
los nudillos por acá y el dedo anular estirado, entonces 
cuando vas a hacer un… lo que llamamos antes tirando, no 
me gusta usar esa palabra porque no es el toque, entonces 
terminas haciendo esto (ejemplo), terminas usando esta 
falange, y no estás usando esta, entonces eso hace que el 
anularse vuelva débil, entonces es como un círculo vicioso, 
si queremos el anular parejo con los demás, debemos hacer 
que funcione igual que los demás, si funcionan estos de 
aquí, también deberían funcionar los demás, entonces una 
forma sería: hacer el trémolo lento y empujando con cada 
dedo, hacia el codo, (ejemplo), entonces es una cuestión de 
hábito, es un círculo vicioso, que si tú dices, que éste es 
más débil es como si tú estás predispuesto, estas esperando 
que el dedo sea más débil, es falso esa es una premisa falsa, 
es un hábito, es una forma de ver, así es como hay que 
atacar la cosa, es más fuerte que éste y a veces es más 
fuerte que el índice, por ejemplo, pero depende de cómo tú 
lo... 
Investigador: El aspecto de la resistencia durante la 
ejecución del trémolo tradicional, también resulta ser una 
dificultad propia de esta técnica, ¿qué recomendaciones y 
soluciones plantea ante esta dificultad? 
Entrevistado: ¿La resistencia de la cuerda o la resistencia 
en la ejecución? 
Investigador: La resistencia en la ejecución del trémolo en 
un período prolongado… 
Entrevistado: Yo creo que hay una cosa básica que es 
trabajar con el mejor amigo del músico, el metrónomo, 
lento y marcando cada una, ir creando la resistencia; la 
resistencia también se puede, aumentar haciendo ejercicios, 
de rasgueo, por ejemplo, y tocando arpegios completos y 
luego, hacer cinco minutos o diez minutos de rasgueos, que 
vas a sentir también que te vas a cansar mucho, aquí en el 
antebrazo, pero al cabo de cierto tiempo ya vas a tener un 
nivel mayor de resistencia, y el trémolo se va a ir 
emparejando cada vez más, de hecho el problema de la 
irregularidad del ritmo también tiene que ver con la 
resistencia, te cansas y empieza a cojear la cosa. 
Investigador: Las obras de guitarra clásica con trémolo 
tradicional por lo general, contienen una melodía y un  
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acompañamiento, ¿qué sugiere usted para destacar la 
melodía sobre este acompañamiento durante la ejecución? 
Entrevistado: Estudio lento y sistemático, ayudarte 
también con la mano izquierda, si es posible hacer un 
vibrato en la melodía, tocar exagerando los niveles, por 
ejemplo: el pulgar muy suave y muy fuerte la parte superior 
(ejemplo con la guitarra). 
Hay gente que hace el estudio del trémolo acentuando una 
nota, el anular, el medio, el índice, esa es una forma de 
cómo dominar, tener un nivel de dominio un poco más allá 
de lo normal o lo ordinario, sería emparejarlos todos, 
sobresale uno luego sobresale el otros, y después tocas todo 
parejo, pero yo creo que lo más importante es tocar suave el 
pulgar y tocar muy fuerte la parte de arriba, y luego cuando 
ya vas a tocar te olvidas de eso y tienes que tocar más el 
bajo porque si no, no tiene sentido la melodía sin la 
armonía que le va a dar todo el color. 
Investigador: Otro inconveniente común, es el sonido 
sucio que se produce al ejecutar la técnica del trémolo 
durante los cambios de cuerda ¿cómo se puede abordar este 
problema, desde la guitarra clásica? 
Entrevistado: Practica, uno tiene que diseñarse los 
ejercicios de acuerdo a la dificultad, ¿qué es lo que yo 
necesito para dominar esto?, Si es cambio de cuerda, 
entonces tengo que hacer cambios de cuerda; diseño un 
ejercicio donde tenga que moverme (ejemplo con la 
guitarra), ahorita me llega a la mente un ejercicio que yo 
hice cuando estudiaba con los Romero… 
Investigador: … Maestro el limado de uñas interviene en 
el sonido que se va a producir durante la ejecución del 
trémolo tradicional, ¿qué recomienda usted para abordar 
esta falla desde la guitarra clásica y cómo considera usted 
que afecta un mal limado de uñas en la ejecución? 
Entrevistado: Bueno, si la uña no está uniforme va a 
producir las impurezas en el sonido, además se puede 
trancar el trémolo, en determinado momento si tiene algo 
que sobresale, eso para o tranca la nota digamos el trémolo 
o el arpegio que estás haciendo. Y como ideal, mi punto de 
vista es que la mano derecha debe funcionar con la menor 
resistencia posible, entonces que la uña haga la menor 
resistencia posible… y bueno hay mucho que se habla sobre 
si se debe tocarse con yema o debe tocarse con uña. En  
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realidad lo que si observamos la gente que está digamos 
sobre el tapete de los conciertos, la gente que más 
escuchamos Los Romero, David Russell y toda esta gente, 
el toque siempre empieza con la yema y luego la uña 
digamos el toque yema - uña… 
Investigador: … ¿Recomienda el uso de uñas cortas, 
regular o más bien largas? 
Entrevistado: Yo utilizo uñas cortas, la menor resistencia 
de la uña en la cuerda. 
Investigador: ¿Si pudiera recomendar estudios de trémolo 
tradicional que trabajen de forma progresiva dicha técnica? 
Entrevistado: Hay un método que no sé si se consigue de 
un polaco-americano Vladimir Bobri habla sobre el 
desarrollo del trémolo, hay dentro de los libros de Abel 
Carlevaro hay estudios que son muy útiles para el 
desarrollo del trémolo, facilitan la parte de la preparación 
del dedo, a obligarte a tocar por ejemplo: con el pulgar y 
anular, y además te ayuda a preparar siempre el anular. Yo 
también he utilizado también para preparación del trémolo 
una pieza que a lo mejor no es típica pero te ayudaría 
mucho que es el Preludio Criollo de Rodrigo Riera, que 
además te ayuda a emparejar todos los toques; la idea es 
que es tocar con anular y tocar luego viene acento del 
índice con el pulgar, luego el acento con el medio y siempre 
siguiendo el orden natural del trémolo que es anular, medio, 
índice, entonces eso ayuda mucho… 
Está algo que puede ayudar, que es el Estudio 6 de Leo 
Brouwer que es de arpegios pero también el orden de los 
dedos te ayuda y hacerlo al contrario también es una buena 
practicar, estudiar el trémolo al contrario, en vez de anular, 
medio, índice, hacer índice, medio, anular. 
A mucha gente le ayuda hacer eso… El Estudio 7 de 
Carcassi es una buena iniciación para el estudio del trémolo 
(ejemplo con la guitarra), combina trémolo con arpegios. 
El libro de técnica de Pepe Romero creo que se llama 
Guitar Technique and Style hay varios ejercicios donde 
trabaja el trémolo, trabaja también el rasgueo que todo eso 
es muy bueno para el desarrollo del trémolo. Y unas piezas 
que son muy útiles que son alrededor de 10 estudios de 
Celedonio Romero entonces son muy buenas para 
desarrollar el trémolo. Y fuera de eso hay estudios del 
trémolo tradicionales como Tárrega y Mangoré... hay un  
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estudio de trémolo de Mangoré, y bueno hacer… por lo 
menos a mí me tocó estudiar con Pepe Romero y uno de los 
trabajos que mandaba era, estudiar una hora trémolo junto o 
combinado con rasgueos, bueno al final tocabas o no 
tocabas… por ejemplo, se combinaba, cuando uno hace en 
la prima, (ejemplo en la guitarra) el trémolo muy sencillito, 
y luego hacia rasgueos, para emparejar el trémolo, se puede 
hacer el rasgueo empezando con el índice, meñique, anular, 
medio o sencillamente, meñique, anular, medio, e índice, 
siempre teniendo cuidado, que cuando tocas con el índice 
recoges los otros dedos. 
Otro ejercicio que desarrolló el Maestro Igarza, con cada 
dedo hacer lo que se llama “dedillo”, se toca al derecho y al 
revés, con envés y el revés de la uña, entonces él nos decía, 
un minuto con cada dedo, entonces eso, primero te da 
mucha, como autonomía en los dedos, y fortalece el 
mecanismo de regreso del dedo, habían unos ejercicios de 
dedos fijos, se colocaban dos dedos en la sexta cuerda, y 
con los otros dos se hacían una escala cromática, esto 
usando diferentes combinaciones, índice, medio, o índice, 
anular, luego cuando te toca hacer trémolo, no tenias 
ningún problema, aparte de que ya estabas cansado no 
había ninguna dificultad. 
Investigador: ¿Considera usted pertinente, el estudio 
progresivo e individual de cada una de estas dificultades del 
trémolo?... 
Entrevistado: Bueno claro, aunque tú también puedes 
tratar de abordarlo en conjunto, creo que es lo más lógico, 
por ejemplo: concentrarte en devolver el dedo, todos esos 
ejercicios contribuyen a eso, concentrarte en preparar el 
anular; indica que estas devolviendo el dedo, y trabajar 
lentamente escuchando cada sonido que se produce, 
(ejemplo con la guitarra) que escuches todo. Hay una 
expresión que decían de Paganini que cada nota era una 
perla, eso mismo nos aplicaba siempre Pepe Romero, cada 
nota en el trémolo es una perla, no se puede perder, 
entonces tenías que poner cuidado de que cada nota te 
sonara parejita, y algo también importante que cada nota 
tiene su presencia y su personalidad, entonces cuando tu 
escuchas el trémolo, escuchas diferencias sutiles entre una 
nota de una semicorchea o de una fusa a otra, este es un 
dominio que hay que buscarlo, pero la única manera es  
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poniendo atención a todos los requerimientos a la vez, claro 
hay también que desglosarlos, hay que hacer esto, hay que 
hacer esto, cuando uno estudia tiene que estar pendiente de 
todo, es como saturarse, de cada dedo, de cómo suena, y 
como se siente; porque a veces uno se da cuenta de que 
algo no funciona de acuerdo a como se siente, porque a 
veces tú lo puedes escuchar y te está sonando bien, pero si 
tú sigues digamos en ese ciclo, a los 5 minutos vas a 
escuchar algo que no va, que no suena bien, entonces ahí 
está, tienes que unir todas las sensaciones enfocadas en 
tocar en ese momento justo en que el dedo está presionando 
la cuerda, y que está produciendo sonido, porque esa es la 
vía principal; bueno si no suena no es, si no suena no sirve. 
Investigador: ¿Hace uso del metrónomo a la hora de 
estudiar el trémolo tradicional? 
Entrevistado: Sí lo uso, y de hecho cuando voy a tocar en 
concierto, lo hago con el metrónomo, como una práctica 
aparte; yo estudio el trémolo como lo voy a tocar, pero 
también lo estudio por lo menos una vez con el metrónomo, 
para escucharlo y emparejar cosas que puedo estar haciendo 
digamos libremente; no solamente tenerlo con el 
metrónomo, sino también es tocarlo y escucharse. 
Investigador: ¿Recomienda usted hacer ejercicios aislados 
que estimulen la mejor ejecución del trémolo, como 
rasgueos, escalas con digitación a, m, i, arpegios, entre 
otros? Explique sus razones. 
Entrevistado: A mí me ayudó mucho también cuando yo 
estaba en Alemania, no lo hacía pero había también unas 
escalas con tres dedos, emparejaba mucho el trémolo, 
porque siempre aunque tú no vayas a usar la escala como 
tal, la escala de tres dedos, la práctica de colocar los dedos, 
de igualarlos de emparejarlos, te servía para arpegios y 
cualquier cosa; también la otra cosa que era muy bueno era 
el estudio ese, de lo del “dedillo”, que nos enseñaba el 
Maestro Igarza, (ejemplo con la guitarra) el dedo hacia 
delante y hacia atrás, y el ejercicio de dedos fijos para la 
flexibilidad (ejemplo con la guitarra), este por cierto es muy 
bueno, porque estábamos hablando ahorita de los cambios 
de cuerda, este es muy bueno para lo de cambios de cuerda, 
porque como que te fuerza a utilizarlos y buscar las 
cuerdas, y tienes que buscarlas con exactitud, mientras que 
tienes una dificultad, que es que tienes el dedo fijo, por  
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lo menos a mi me ayudo. 
Investigador: ¿Recomienda usted calentar antes de 
ejecutar el trémolo tradicional? 
Entrevistado: Si, si, calentar, hacer acordes, hacer acordes 
con descanso, con pulsaciones, así como lo que tú haces, y 
para ir tomando la pulsación de la cuerda misma, otra cosa 
que uno nunca le para, pero, hay una cosa que es real, que 
es que el instrumento tiene que calentarse, el instrumento 
mismo tiene que calentar porque tiene que soltarse, no es lo 
mismo el instrumento cuando tú lo agarras, tú estás frio 
pero el instrumento también está frío, y tiene que calentar 
un poco para que empiece a soltar el sonido, y no sé si te 
has dado cuenta que después de un rato aparte de que tú 
calentaste, el instrumento está como más suelto. 
Investigador: ¿Existe algún programa vigente de guitarra 
clásica en el conservatorio, que prepare a los guitarristas en 
cuanto al estudio y uso de la técnica del trémolo?, si es así 
por favor diga los aspectos que aborda. 
Entrevistado: Yo no lo conozco como tal, una 
metodología, sino más bien se ha hecho de forma por 
contenidos, el estudiante hace el trémolo que le gusta, y a 
través de la práctica misma el va desarrollando sus 
capacidades, sin embargo sería recomendable que se 
incluyera por ejemplo: te hable antes de los cuadernos de 
Abel Carlevaro, un trabajo como el que se hace en el 
cuaderno número 2 de Abel Carlevaro, que trabaja unas 
cuestiones esenciales, y donde yo creo que hay que hacer 
mucho énfasis, la gente no lo hace, es la preparación de la 
mano por anticipación, lo que llaman en inglés planting, de 
poner los dedos en posición y ejecutar el arpegio o el 
trémolo, yo te hable un poquito eso con respecto al anular 
que va junto con el pulgar, si tú trabajas los arpegios de 
Carlevaro, ya eso tiene que funcionar; ahora hacer un… 
sería interesante en Venezuela, desarrollar un libro con 
melodías nuestras, nosotros tenemos melodías muy bellas, 
muy bien desarrolladas que podríamos aprovechar para 
hacer el estudio del trémolo, por ejemplo: hay música de 
Luis Laguna, que tiene unas melodías muy hermosas muy 
amplias que se pueden usar para desarrollar también el 
trémolo, esto tiene todo un sentido artístico y pedagógico 
hacerlo con sentido en las dos cosas, un trémolo que suene 
a algo interesante, que conmueva a la gente también. 
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Investigador: ¿Y algún repertorio obligatorio?, que usted 
trabaje con el trémolo, que exija a sus alumnos. 
Entrevistado: Bueno yo utilizo el estudio de Lauro, La 
Catira, es un estudio muy completo, que sirve para 
desarrollar acordes, arpegios y trémolo, en cuanto al 
trémolo, están los trémolos de Tárrega, hay trémolos de 
Mangoré, hay diversos trémolos, hay un estudio muy bueno 
de trémolo del maestro Efraín Silva, que está dentro de Los 
Quince Estudios Venezolanos de Efraín Silva. 
Investigador: Ahora vamos a reflexionar en torno a las 
razones musicales y culturales por la que no proliferan 
escritos, estudios y composiciones en Venezuela, con la 
utilización de la técnica del trémolo tradicional. 
Entrevistado: … La guitarra se había desenvuelto en un 
plano de acompañante del canto, o del sustituto del canto 
que sería la mandolina o en otros casos el violín, el violín 
de pueblo. Entonces los guitarristas como no estaban 
tocando prácticamente nada solos, no desarrollaban esa 
capacidad. En cambio fíjate como se desarrolló tan bien y 
tan poderosamente la parte armónica de los 
acompañamientos, la parte de los arpegios; en la guitarra 
Venezolana, hay mucho de eso, por otra parte, también 
algunos compositores, consideraron que el trémolo era un 
recurso un poco desdeñable, no es una cosa así como para 
desarrollar, pero bueno esos son puntos de vista 
particulares; pero sí creo que tiene que ver con el hecho de 
la guitarra flamenca, que en la guitarra flamenca se ha 
desarrollado el trémolo, porque el guitarrista flamenco se 
desarrolló en esas dos facetas, como acompañante del cante 
y del baile. Y entonces también desarrollaba su técnica 
como solista; ya digamos que tenemos una tradición por lo 
menos de solistas como tal del flamenco, desde el siglo 
XIX; no sabemos qué había, qué registros. Nosotros 
tenemos que basarnos en lo que sabemos, que lo hemos 
escuchado o que lo hemos leído, entonces no sabemos por 
ejemplo: ¿qué hacían los guitarristas flamencos antes del 
siglo XIX? Porque no hay, y a lo mejor ni siquiera escribían 
la música. Por ejemplo ahora si vamos al siglo XX, hay 
cosas de Sabicas que no están escritas, sencillamente que 
no las escribió, tocaba de acuerdo a una tradición oral,  y 
cosas que se le iban ocurriendo. Por ahí esta una Danza 
Árabe, que es muy famosa, hasta ahora yo no he visto  
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ninguna transcripción de eso, ahí hace trémolo también, 
hace el trémolo sin el engaño del silencio, hay otra por ahí 
de Morón Guitarrerías Moriscas, hace un trémolo, hace 
unas cosas increíbles, ahorita por ejemplo hay gente que 
escribe una melodía con influencia del jazz, y le hacen toda 
la armonía muy interesante y la melodía en trémolo, hay 
uno que se llama Carlos Gómez que tiene una pieza 
interesante, y últimamente está Štěpán Rak un guitarrista 
Checo que hace unos trémolos de hasta tres notas, y con 
una armonía romántica tardía, desarrolla mucho el 
cromatismo, también hace con armonía no tonal, Adiós 
Finlandia, como Recuerdos de Praga. 
Investigador: Usualmente el compositor académico en 
Venezuela conoce poco sobre la forma de componer para la 
guitarra clásica, ¿usted cree que esto afecte la escases de 
material escrito que contenga la técnica del trémolo 
tradicional? 
Entrevistado: Sí, bueno, porque al haber menos música, a 
la vez hay menos posibilidades de usar trémolo. No ha sido 
fácil para muchos compositores componer para guitarra, y 
cuando componen para guitarra muchas veces no tienen 
pensado un trémolo. El mismo maestro Lauro no era muy 
amigo del trémolo, sin embargo, hizo un estudio allí, 
importante y que desarrolla mucho, él se inclinaba más por 
lo que él llamaba “la sustancia”, por ejemplo: escribir un 
vals con todo su acompañamiento, melodía, contrapunto, 
también era escribir una obra polifónica, vocal, para él eso 
era lo máximo. 
Investigador: Puede usted informar ¿cuál es el material 
escrito en español que usted recomienda para el estudio del 
trémolo tradicional? 
Entrevistado: De material escrito en español, está la 
Escuela Razonada de Pujol, ahí él habla un poco de eso, en 
español así directamente no sé, y un libro de Carlevaro que 
también trata el tema, pero digamos directamente enfocado 
sobre el trémolo no conozco mucho, bueno es un buen tema 
para desarrollar, por gente como tú. 
Investigador: ¿Considera que esta falta de material escrito 
en español que aborde esta técnica, es una de las razones 
por la cuales no proliferan escritos, estudios y obras con 
esta técnica en particular? 
Entrevistado: Si claro, porque hay como falta de 
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conocimiento, siempre me acuerdo que una vez estaba 
tocando un trémolo, y se me acerco un conocido que me 
dijo que no me hacía falta más nada, porque hacia el papel 
de la mandolina; la ventaja que tiene la guitarra es hacer la 
armonía que va junto con ese trémolo…  
Investigador: ¿Conoce algo sobre el trémolo más 
contemporáneo? 
Entrevistado: Si por ejemplo este guitarrista de Japón, 
también un guitarrista Griego que ha desarrollado esta 
técnica también Costas Cotsiolis, Dimitris Kotronakis, 
también el mismo Štěpán Rak que hace uso de esto, y el 
más conocido es Yamashita que hace uso del trémolo con el 
meñique y César Mora. 
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Maestro Efrén Suárez 
Profesor de Guitarra Clásica en la Universidad 

Nacional Experimental de las Artes 
 
 

 
Investigador: Maestro, una de las dificultades del trémolo 
está en lograr uniformidad en su sonido, pero por lo general 
esto no se logra, y en cambio se producen ritmos 
irregulares, ¿qué opina usted sobre este caso en particular?, 
y ¿qué propone usted para solucionar este problema desde 
la guitarra clásica? 
Entrevistado: Empiezo con unas… digamos afirmaciones 
unas opiniones al respecto. Uniformidad, ritmos 
irregulares… fíjate, recordando ayer o antes de ayer sobre 
una afirmación con algunas ideas para solucionar el 
problema del silencio en el trémolo de la guitarra clásica, 
voy a partir por ahí, ese silencio o digamos el espacio que 
ocupa el bajo en el trémolo de la guitarra, vamos a llamarla 
clásica para entendernos, no es un problema es una 
característica del trémolo; bien es cierto que la intención del 
trémolo es acercarnos al sonido continuo y se logra, 
ciertamente se logra que sea percibido como un sonido 
continuo con el diseño actual del trémolo, que si hay un 
espacio dentro esa melodía que se le dé al bajo, al 
acompañamiento.  
El problema de la irregularidad… Es una de las dificultades 
que hay que vencer y abordar con algunas estrategias, con 
algunos ejercicios… yo no diría que es un problema así 
como digamos una enfermedad de los guitarristas, pero si 
es una cosa que hay que atender con unas estrategias a la 
hora de abordar, hacer el estudio del trémolo.  
Investigador: ¿Qué propone usted para atacar esa 
dificultad?, ¿algunos ejercicios? 
Entrevistado: La uniformidad del movimiento… en mi 
experiencia personal, es esas cosas que involucran mucho el 
cuerpo, el temperamento de la persona pues; hay personas 
con mayor o menor facilidad a la hora de abordar no 
solamente el trémolo, cualquier técnica. Hay personas que 
agarran las escalas y sin estudiar mucho adquieren un gran 
nivel.  
En relación al trémolo yo considero que es clave el estudio  
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ordenado, lento, con mucho control desde un principio, es 
decir, estudiarlo lento, estudiarlo con metrónomo, con el 
control del acento. En esa relación de cuatro sonidos, es una 
agrupación de dos en dos, es como decir dos grupos graves, 
graves en el sentido del acento (táta - táta) es muy 
importante que eso se concientice a la hora de estudiarlo y 
no de repente un grupo con acentuación esdrújula, 
(ejemplo: tatátata - tatátata - tatátata). Porque eso a la hora 
de desarrollar velocidad y querer continuidad, va a producir 
un acento que va a interferir en la percepción del sonido 
continuo desde el público, entonces se recomienda control 
binario del acento: táta táta (ejemplo en la guitarra), aquí 
estoy exagerando pero es algo muy importante tenerlo 
consiente, yo creo que en lo del acento radica una buena 
parte del logro de esa percepción de continuidad y de 
control a la hora de estudiarlo, estudiarlo lento, y también 
es ser capaz del tocarlo a una velocidad que contribuya con 
la continuidad… 
Hay algunos guitarristas que trabajan en el tempo límite, en 
la velocidad límite, que un poquito más lento suena 
interrumpido un poquito más rápido suena... Entonces yo 
diría que bueno hay que subirlo un poco más a la velocidad 
para contribuir. Hay grandes guitarristas, unos de los que 
toca el trémolo lento creo que es Bream, no recuerdo… Yo 
creo que en alguno pasajes por ahí sufre, sufre su trémolo… 
uno de los que si tiene gran velocidad es Alirio Díaz… 
entonces la velocidad también influye. 
Investigador: Por lo general, se sabe que el dedo anular 
resulta ser más débil que el dedo índice y medio. ¿Cómo 
afecta esto en la ejecución del trémolo tradicional y que 
soluciones propone para superar esta dificultad? 
Entrevistado: Mira estoy ahorita reflexionando sobre esa 
afirmación, el dedo anular resulta ser más débil… puede 
ser, pero para tocar el trémolo yo creo que el dedo anular no 
tiene ningún problema, hay un uso… (ejemplo con la 
guitarra)… el trémolo no lo veo yo como un recurso que 
requiera mucha fuerza en la mano, más bien requiere de un 
relajamiento y uniformidad. En general, es muy importante 
tener una serie de ejercicios que contribuyan con el 
fortalecimiento en integral orgánico de todos los dedos, 
pero yo en el contexto del trémolo no diría que por 
naturaleza algún dedo esté en desventaja, habría que ver 
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algún caso personal, de una mano particular que tenga 
algún problema, pero yo creo que en general, incluso en 
nuestra formación de estudios tradicionales en Venezuela, 
Sor, Aguado, Carcassi, Sagreras y nuestro repertorio, 
contribuye a una mano que está preparada para tocar 
trémolo en términos de fuerza… entonces, conclusión, no 
creo que el dedo anular tenga una desventaja anatómica 
para el trémolo. 
Investigador: El aspecto de la resistencia durante la 
ejecución del trémolo del trémolo tradicional también 
resulta ser una dificultad propia de esta técnica, ¿qué 
recomendaciones o soluciones plantea para esta dificultad? 
Entrevistado: Entiendo a lo que tú te refieres a la 
resistencia… o sea, para mantenerlo durante toda la obra. 
Yo creo que estamos hablando de algo que no sólo pasa con 
el trémolo, estamos hablando que se haga resistencia y de 
entrenamiento… yo recomendaría para este fin que si 
vamos a tocar una obra de trémolo Tárrega, Barrios… 
Tocarlo varias veces, seguidas. Ya teniendo la obra 
dominada, la técnica dominada también, a la hora de 
estudiar y prepararse para tocarlo en concierto, tocarlo 
cuatro veces seguidas, y eso nos va a  permitir una 
preparación muy por encima de lo que requiere el trémolo. 
Si el trémolo dura cuatro minutos, vamos a practicarlo 
doce. Claro, ahí hay un problema que quizás por mi 
experiencia yo diría que no es tanto un problema técnico o 
de resistencia sino de un problema de no preparación 
musical y de carácter, involucrarnos con la obra que le 
permite a uno estar concentrado durante toda la obra, 
entonces a veces hay unas distracciones es por las 
inseguridades en cuanto al trémolo, inseguridades técnicas 
y eso produce una desconcentración y ponernos a pensar en 
otras cosas y nos descuidamos, entonces lo que estoy 
diciendo ahorita es que toda obra, y en este caso los 
trémolos que están allí, deben estar protegidos por una 
intención musical del intérprete, pensar en música, pensar 
en este caso en el fraseo melódico, pensarlo como melodía, 
y no estar cinco minutos pendiente de atacar, el acento, 
todo… nosotros no podemos llegar como unos obreros a la 
hora de dar un concierto… yo diría que el error va más por 
ahí. 
Investigador: Las obras de guitarra clásica con trémolo  
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tradicional por lo general contienen una melodía y un 
acompañamiento, ¿qué sugiere usted para lograr destacar la 
melodía sobre este acompañamiento durante la ejecución? 
Entrevistado: Ya había tocado algo de eso, ciertamente a 
nivel quizás así general, visto así en una buena mayoría son 
melodías acompañadas… mi consejo es aprenderse la 
música, no necesariamente con el instrumento, ser capaz de 
cantar o de tararear la melodía. Los guitarristas pocas veces 
nos enfrentamos a sonidos continuos, a veces nos 
encontramos con un trémolo que tiene la melodía en ocho 
compases y no le hacemos nada porque generalmente 
nosotros tocamos esto (ejemplo una nota al aire), y se nos 
olvida… pero si tenemos esta nota, durante ocho compases, 
en sonido continuo, hay muchas cosas que podemos hacer 
en cuanto a reguladores para abrir, cerrar o ambos. 
Entonces estamos en un contexto de sonidos continuos que 
nos permite usar reguladores, hacer un crescendo y 
decrescendo con la misma nota. Mi recomendación es 
abordarlo como melodía, como canto y eso se aprende con 
el cuerpo y se aprende cantando, entonces hay que cantar… 
Si del resto tú la cantas bien entonces hay que establecer 
puentes cómo logro yo sentirme así tocándolo y no 
cantándolo, eso no es sencillo… eso no es sencillo porque 
con tres segundos tú te descuidas y estás pensando en 
técnica, entonces eso amerita una manera de estudiar que es 
pensando siempre desde la música, claro estamos hablando 
del guitarrista formado ya, porque es muy difícil alcanzar la 
música cuando estamos resolviendo problemas técnicos 
básicos… pero entonces para resolver el problema melodía-
acompañamiento, pensarlo desde la música, desde el 
cantabile, dejar el instrumento, cantar… hay un elemento 
no sé si más adelante lo vas a mencionar, que tiene que ver 
también con las uñas. 
Investigador: Otro inconveniente común es el sonido sucio 
que se produce al ejecutar esta técnica durante los cambios 
de cuerda en la guitarra. Por lo general estas melodías 
tienen cambios de cuerdas, entonces suele producirse un 
sonido sucio.  
Entrevistado: Te estoy respondiendo en general… el 
trémolo yo suelo enfrentarlo ahora a veces, no pensando 
que es una obra de trémolo, es una obra de arpegios, esta es 
una obra de escala… sino con metodologías a veces 
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generales. Para limpieza yo suelo enfrentar a las obras, 
tomarlas y trabajarlas lento y por partes, aislar las 
dificultades. Si hay un problema de mano derecha, pasar de 
una cuerda a otra, agarro un poquito de paciencia y 
comienzo a trabajar lento y repetir, lento y repetir… 
observar si hay un problema de desplazamiento, puede 
haber un problema de uñas… hay casos extremos de uñas 
que tienen muy mala forma natural para la guitarra, hay 
casos extremos, yo los llamó así, chistosamente, tipo “Corn 
Flakes”, como forma de ganchos o que están muy limadas. 
Entonces el trémolo necesita unas uñas no muy cortas pero 
tampoco muy largas, bien limadas, los guitarristas duramos 
una semana a veces sin acomodarnos las uñas y ya decae la 
calidad, sufre la guitarra, comienzan a aparecer ruidos.  
Entonces mira, una buena revisión de las uñas de acuerdo a 
la anatomía, estudiar lento, observar si hay algún problema 
de pasar de una cuerda a otra, estudiarlo... ahí está la 
repetición, repetir y repetir hasta que se venza la dificultad 
y ya no tener eso en el consiente. Hay un momento en el 
que uno a veces tiene que pensar en: ¿cómo resolví yo 
eso?... hacer un tiempo e ir hacia el pasado porque ya se nos 
olvidó, también hay ahí un elemento importante que eso no 
debe estar consciente a la hora de tocar… ahorita yo quizás 
agarre un trémolo e incluso desde la casa no debo estar 
pensando en “mira estoy cambiando de cuerda, mira el 
acento…” no… ya me relaciono con la pieza musicalmente, 
resuelvo problemas musicales. 
Investigador: ¿Puede recomendar estudios del trémolo 
tradicional que trabajen de forma progresiva dicha técnica 
que usted recomendaría para el buen dominio y ejecución 
de la misma? 
Entrevistado: Si. Mira yo digo que inicialmente cualquier 
arpegio contribuye a tocar bien el trémolo. ¿Porqué el 
arpegio? (ejemplo con la guitarra, arpegios). Cualquier 
arpegio, porque estamos haciendo movimientos con los 
cuatro dedos de ida y vuelta, claro un arpegio bien 
estudiado, yo también puedo hacer… (ejemplo con la 
guitarra), y aquí estoy practicando una sensación y un 
control del acento binario (voz: tátatáta tátatáta) (ejemplo 
con la guitarra).  
Otra cosa que se suele utilizar sería agarrar cualquier 
estudio de arpegios y tocarlo con trémolo, hacerle como 
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variaciones. Uno de esos que suelen hacerse es el Estudio 2 
de Carcassi, (ejemplo con la guitarra). 
Y así tantos estudios de Aguado, hasta Sagreras, aunque 
Sagreras bueno yo ahorita no me atrevería a recomendarlo, 
no porque sea malo, o sea, ha contribuido ha ayudado pero 
por razones de tiempo quizás uno tenga que buscar unos 
elementos más nutritivos para ahorrar tiempo en el camino.  
Entonces tomar, digamos desde el momento de enseñanza-
aprendizaje, tomar mucho de esos estudios de arpegios que 
dan una secuencia en la mano izquierda y tocarla también 
lento. Insisto que aunque se sea muy talentoso y tenga un 
trémolo natural, hay que estudiar lento… hay que construir 
esos detalles tan minuciosos, tan pequeños que es control 
ya del ruido, del acento, de la sensación, de suavizar de ese 
equilibrio entre relajamiento y fuerza… y yo creo, insisto 
en que eso se logra estudiando con una velocidad donde se 
pueda percibir esas sensaciones y controlarlas, identificarlas 
y profundizarlas… hay recomendaciones también por allí 
de hacer trémolos de cinco notas, de seis y estudiar el 
trémolo al revés, no p a m i sino p i m a (ejemplo con la 
guitarra). Al final todo eso contribuye, no hay duda, son 
ejercicios… no puedo decir que ellos de por sí van a lograr 
que se desarrolle un buen trémolo, un buen dominio de la 
técnica, pero contribuyen si se practican de manera 
adecuada… ¿cuál es esa manera adecuada? yo diría que, 
bueno es muy importante la percepción de la estructura 
binaria, del acento binario… y estudiarlo lento, lento para 
poder ir aumentando el control con la calidades estéticas y 
sonoras de la guitarra clásica. Hay algunos estudios por ahí 
de Lauro, ejercicios de acordes, arpegios y termina en 
trémolo y es lo mismo, es una secuencia que se puede usar 
de varias maneras, Giulliani tiene unos creo que ciento 
veinte ejercicios con estructura de arpegios y uno puede 
también tocarla con trémolo, son muy elementales es I-V-I. 
Las mismas obras según como uno los aborde, el tempo, la 
actitud o como se acerca uno a ellas pueden verse como 
estudios, esa es una muy buena recomendación que podría 
hacer yo, para ahorran tiempo en nuestro momento 
complejo, de que nosotros no podemos darnos un paseo por 
cinco años preparándonos para tocar un trémolo. Ponce 
tiene un estudio de trémolo, no lo conozco mucho pero 
tiene unas variantes ahí en los acentos. Mira, obras 
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Venezolanas, sé que Rodrigo Riera tiene una obra que tiene 
trémolo, muy curiosa esa obra… no está publicada, y 
curiosa porque él no llegó a publicarla porque él no llego a 
sentirse muy cómodo tocando trémolo, él escribió unas 
cositas por allí, están a la orden. 
Investigador: ¿Recomienda usted hacer ejercicios aislados 
que estimulen la mejor ejecución del trémolo tales como 
rasgueo, escalas, escalas con digitación de a, m, i, arpegios? 
Explique estas razones  
Entrevistado: Si, estamos hablando César de quizás de 
estar en forma, y por supuesto que estar en forma 
contribuye a que uno haga todo mejor. Dentro de las rutinas 
de un guitarrista profesional deben estar contempladas 
todas esas cosas, o sea, hacer todos los días, si no son 
ejercicios de mecánica aislada, es tener obras que 
profundicen en arpegios, en escalas, en trémolos, en 
rasgueos… todo eso contribuye al entrenamiento, a estar en 
dedo, a la parte muscular, a estar en forma y eso con 
seguridad significa un mejor trémolo, no tengo dudas de 
eso. Y mantener al menos alguna obra de trémolo por allí o 
algún estudio dentro de ese repertorio diario de estudio 
técnico. Es muy importante porque el trémolo fíjate, el 
trémolo es dentro de esas texturas, es un recurso, es un tipo 
de obra muy propia de la guitarra, muy propia, admirado 
por otros instrumentistas. Es un recurso muy especial de la 
guitarra. 
Las obras de trémolo tienen un lugar muy especial en el 
repertorio guitarrístico, destacan, hacen que el instrumento 
sobresalga, es un efecto muy especial y muy bien recibido. 
Yo digo que todo buen guitarrita tiene, debería tener en su 
repertorio una o varias obras de este tipo. 
Investigador: ¿Recomienda usted calentar antes de 
ejecutar el trémolo tradicional? Explique estas razones 
Entrevistado: Bueno sí. No solo calentar en el caso del 
trémolo. Cuando nosotros tocamos, nuestras manos 
especialmente se someten a un trabajo mecánico muscular 
muy fuerte. Entonces, desde el punto de vista de la salud, 
eso requiere de un calentamiento, podemos hacernos 
daño… y si hablamos desde las calidades, lograr ese 
momento de relajamiento, de circulación, que se oxigenen 
los músculos y células, todo eso requiere algún 
calentamiento y a veces no es solamente ponerse a tocar,  
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tiene que ver con la alimentación, estar suficientemente 
hidratado, relajado… el estrés afecta mucho el trémolo. 
Investigador: ¿Recomienda algún ejercicio de 
calentamiento? 
Entrevistado: Yo diría que el propio trémolo, cualquier 
obra, cualquier ejercicio, sirve para calentar, solo depende 
del cómo.  
Por supuesto, si yo voy agarrar el Zapateado de Joaquín 
Rodrigo para calentar debería tocarlo lento… sirve para 
calentar, es genial, pero tocado a la velocidad de concierto 
no, porque entonces es contradictorio, no he calentado para 
tocarlo así. Entonces yo diría que cualquier obra tocada 
bajo control sirve para calentar. Y añadiría, no solamente 
abordarlas con calma, lentas, sino concentrado… a mí 
actualmente me cuesta pensar en calentar solamente desde 
la mecánica, desde mover los dedos un rato para tener la 
sensación especial en la mano, me cuesta mucho pensar eso 
sin la concentración y la parte musical. Cuando uno se 
concentra, uno entra digamos en el personaje, se empapa 
del carácter de la música… esos lapsos de calentamiento se 
acortan mucho, uno logra cinco minutos de concentración y 
relajamiento tocando una obra y lo que se logra ahí es 
muchísimo más efectivo en términos de calentamiento que 
durar una hora haciendo escalas, sin pensar, nervioso o 
pensando en otras cosas. 
Yo he tenido experiencias así, media hora tocando escalas y 
cuando termino me siento peor que cuando comencé. 
Entonces yo creo que hay que abordar o bien sean 
ejercicios u obras con tempos controlados pero también con 
actitud musical y corporal de entrar, de involucrarse. 
Investigador: ¿Existe algún programa vigente de guitarra 
clásica en la universidad que prepare a los guitarristas en 
cuanto al estudio y uso de esta técnica? 
Entrevistado: Mira, aquí ha habido cambios. 
Tradicionalmente el conservatorio, en el IUDEM y en 
UNEARTE, los programas de instrumentos son listas de 
repertorios. Aquí en esta universidad por naturaleza aborda 
o recibe estudiantes ya preparados, digamos que bachilleres 
en música, vamos a llamarlo así, un equivalente, un 
bachiller en guitarra. Ya aquí será por supuesto que la 
persona ha resuelto por lo menos los elementos básicos 
técnicos, seguramente incluso el trémolo. Entonces en 
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nuestro programa están incluidas algunas obras, quizás no 
de manera explícita están los trémolos, es decir, no 
recuerdo en los programas que yo he visto, en la lista de 
repertorio para trabajar en el IUDEM y en UNEARTE que 
esté allí algún trémolo como técnica. Sin embargo si están 
compositores de trémolo, es decir que mira tienes que tocar, 
abordar repertorios románticos, Tárrega, Agustín Barrios ya 
por ahí se abren las puertas para uno seleccionar… sin 
embargo, no hay eso que tú acabas de señalar allí en la 
pregunta, no hay una secuencia de decir: “mira, vamos a 
dar estos cuatro pasos previos para abordar una obra de 
trémolo, es decir, vamos a fortalecer la velocidad de los 
arpegios, vamos hacer un estudio de Villalobos de arpegio 
tal, vamos hacer uno de los trémolos sencillos o vamos a 
durar un tiempo variando trémolos trabajando acentos y 
después nos acercamos a la obra”, eso no lo hay, por lo 
menos aquí en la universidad y en mi experiencia en el 
conservatorio te puedo decir que tampoco… tampoco lo 
hay. Eso más bien se deja allí a la espontaneidad del 
docente, a su experiencia y si tiene la intención pues de eso.  
Ahorita nosotros estamos trabajando los programas de 
instrumento no desde los repertorios, sino desde más bien 
en competencias, es decir una competencia puede ser 
abordar obras de diversos estilos, conocer repertorios que 
realcen al instrumento, su personalidad, su manera… 
abordar compositores y obras que realcen lo venezolano y 
lo latinoamericano, entonces esas serían las escusas, las 
competencias, todo a lo cual lo vamos a asociar al 
repertorio. Resolver problemas técnicos, obras de diversos 
estilos, de diversos compositores, entonces a eso es que le 
vamos a asociar repertorios… considero esencial en un 
proceso de formación de un conservatorio o aquí en la 
universidad, es esencial que un estudiante en algún 
momento pase por un estudio controlado del trémolo. 
Investigador: Si usted tuviera que hacer un programa de 
formación que incluyera el estudio del trémolo tradicional, 
¿Qué estudios, ejercicios y obras incluiría en el mismo? 
Entrevistado: Bueno, ya te hablé un poco de eso. En un 
principio tú tienes que partir de un desarrollo integral sano 
de la mano derecha, eso implica cuestiones de fuerza, de 
resistencia, control y eso no solamente se aplica para el 
trémolo, yo diría que una persona desordenada en el  
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trémolo, es muy probable que sea desordenada en arpegios 
también, y en métodos, estudios. Entonces implica con la 
parte metodológica que parte de un principio que es ¿cómo 
estudiar?, una persona que sepa estudiar escalas, que sepa 
estudiar arpegios por supuesto que sabe estudiar trémolos, 
entonces está la parte del método: ¿cómo?, ¿qué hacer?, 
manejar lo que es la repetición, el estudio controlado, el uso 
del metrónomo, la calidad del sonido, oírse, seguir pautas, 
tener paciencia, todas esas partes contribuyen también al 
trémolo.  
Un estudio entonces inicial, que digamos balancear, una 
dieta balanceada para la mano derecha que tenga que ver 
con arpegios, escalas, trémolos, acordes, inversiones, cruces 
de dedos, diversos tipos de acentos, ayudan a que 
posteriormente seamos felices tocando trémolo. Yo diría ya 
a nivel de obras tenemos entonces estos estudios de 
Carcassi que se pueden versionar y llevar a trémolo, son 
muy sencillos para la mano izquierda, entonces permiten al 
estudiante concentrarse y escucharse mejor, son mucho más 
sencillas que obras de trémolos que son complicadas 
también para la mano izquierda... entonces estamos 
haciendo una secuencia de acordes por acá (señala la mano 
izquierda de la guitarra), y nos permite entonces 
concentrarnos y oírnos. También por supuesto tenemos 
nosotros que pasar por nuestros compositores, Lauro 
escribió aunque sea unas páginas de trémolo, debemos 
conocerlo por cuestiones de cultura y responsabilidad. 
Rodrigo Riera tiene por allí un trémolo no publicado, 
vamos a buscarlo, se llama Perfil Gitano, es una obra de 
trémolo que no está escrita como el trémolo flamenco , 
porque esa es otra cosa, otra estética, tiene otro propósito, 
está escrito como trémolo clásico y es una obra inspirada en 
el mundo gitano, en la cadenza española. Hay que pasar por 
lo trémolos latinoamericanos, Agustín Barrios tiene unos 
trémolos maravillosos, geniales, que hay que conocer y 
estudiar. Recomendación: si estamos en una etapa de 
formación tenemos que abordarlo como estudio. Tú sabes, 
tú el primer año estabas trabajando el Zapateado de Joaquín 
Rodrigo, pero como estudio, controlado, persiguiendo las 
digitaciones… en ese momento no se puede ser muy 
creativo con las soluciones, hay que ver las soluciones del 
profesor, las indicaciones y estudiarlo. Entonces, las  
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mismas obras pueden ser abordadas como estudio. Fíjate, 
yo no estoy muy dado a llenarse de una serie de ejercicios 
de trémolos continuos de (ejemplo con la guitarra)… esos 
ejercicios que van poniendo el acento de un dedo a otro y 
después tocarlo al revés, y leer el trémolo de la última 
página a la primera… no sé, yo primero debería apostar a 
ese proceso de más rápido, de relacionarnos con la obra y 
olvidarnos de toda esa complejidad técnica, dejar esa 
medicina para los casos extremos, que de vez en cuando ves 
a personas que les cuesta mucho, entonces esa medicina 
podría servir de algo. Pero yo creo que en la mayoría de los 
casos deberían apostar a ese proceso normal, que es 
acercarnos quizás a la misma obra a través de los trémolos 
sencillos, y abordar, de una manera controlar, y ya de una 
vez a los pocos meses estás tocando trémolo y no llenarnos 
a priori con esa serie de ejercicios que a veces pueden 
alejarnos de la musicalidad, algunas veces, en eso no hay 
leyes, pero yo prefiero esos puentes directos, zambullirnos 
de una vez con el trémolo a ver qué pasa, con cuidado.  
Agustín Barrios tiene algo que se llama la Canción de la 
Hilandera. Se ve que es un trémolo sencillo. Recuerdos de 
Alambra, tiene la complejidad de que unas partes del 
trémolo necesita cuerdas inferiores y no la primera cuerda, 
pero esos detalles, si yo tengo un desorden aquí en la mano 
derecha en la devolución del dedo, eso hay que atenderlo… 
(ejemplo con la guitarra), si tú tocas así, con mucho 
movimiento por su puesto cuando pases a la segunda 
cuerda, me la voy a llevar por delante las seis cuerdas. Pero 
ya manejando… (ejemplo con la guitarra) digamos un 
mínimo allí de economía de movimiento, yo diría que tocar 
en cualquier cuerda es igual, entonces economía de 
movimiento, estudiar lento, estudiar con las obras, el 
acento, dedicarle suficiente tiempo al acento binario, claro, 
hay el acento cada cuatro, cada tres, cada cinco, cada siete, 
al revés, patas pa´ arriba, con un solo dedo, con dos dedos, 
con m a... mira todo eso sirve pero puede distraernos y 
quitarnos mucho tiempo, con eso hay que tener cuidado. 
Investigador: Ahora, vamos a reflexionar en torno a las 
razones musicales y culturales por las que no han 
proliferado escritos, estudios y composiciones en 
Venezuela con la utilización de esta técnica 
Entrevistado: … si se puede decir que no todo compositor  



125 

 

CATEGORIZACIÓN - ENTREVISTA A EFRÉN SUÁREZ 
Categorías   Texto Pág.12                              

 
 
 

+ El trémolo como una 
herramienta 
 

 

 

 

 + Compositor no guitarrista 

+ Dificultad en componer para 
guitarra 

 

 

 

+ Nacionalismo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

ha escrito trémolo, eso es cierto… pueden haber algunas 
razones, el trémolo en elementos constitutivos  es una 
melodía con un acompañamiento. En algún momento 
algunos compositores, me imagino, pudieran decir “bueno 
pero es muy limitado, solamente me están dando chance de 
poner una melodía con un arpegio de acompañamiento” y 
quizás ese compositor tiene otras necesidades para 
comunicar, para expresar y le puede parecer reducido, 
porque el trémolo en estructura es reducido, no reducido, es 
discreto, tiene esos elementos. Sin embargo, no te estoy 
diciendo que no sea rico, la melodía es un elemento muy 
rico, muy expresivo… puede ser por allí, me imagino yo 
que desde el punto de vista del compositor… en el mundo 
de los compositores tenemos compositores guitarristas y 
compositores no guitarristas, a los compositores no 
guitarristas les cuesta mucho escribir para guitarra, trémolo 
y todo lo demás; les cuesta mucho. Entonces no sé si en ese 
momento que comparten los compositores no guitarristas 
con los ejecutantes, ese tiempo puede ser reducido, pueden 
ser algunas conversaciones y quizás no ha habido el 
momento allí para hablar del trémolo, puede ser.  
El trémolo también es como en estructura, un tipo de obras 
que no están asociadas a un determinado país, es una forma 
internacional. También puede ser que en algún momento 
los compositores se inclinen más hacia formas o géneros, 
texturas propias de las regiones, decir bueno “voy a escribir 
una Sonata, una Maxixa, una Cueca, una Canción, un 
Joropo, una Petenera que se identifica ya de una vez con 
una región, y los trémolos suenan más internacionales, 
podría ser por allí… sin embargo, bueno tú me dices “no 
hay mucha producción de trémolos” y no podemos 
preguntarnos por ejemplo: la producción de las pavanas, 
¿cómo es? reducida. Y bueno está bien, ¿y los valses?, si 
sacamos a Lauro casi que no queda nada, entonces ¿y las 
suites?, si sacamos a Bach, de repente nos quedamos sin 
suites barrocas. joropos, en guitarra tenemos quizás unos 
diez, vamos a decir diez, unos diez ejemplo importantes de 
joropos que se tocan con frecuencia, pero son diez en el 
país del joropo. Entonces, ciertamente eso, que tenemos 
varios años que no salen obras de trémolo importante, 
bueno, que no se incorporan obras de trémolo al repertorio 
de la guitarra, yo diría más bien que nos preocupemos no  
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por el trémolo, sino que de ningún género se han 
incorporado obras al repertorio de la guitarra de manera 
como las grandes obras que hemos recibido en los últimos 
ochenta años, obras posicionadas, la época de oro de la 
incorporación del repertorio Villalobos, Torroba, Ponce, 
Tedesco, que eso es un diluvio impresionante de 
crecimiento de repertorio… Lauro, Riera, Agustín Barrios, 
esa es una cosa impresionante que pasó en el siglo XX. 
Entonces lo que está pasando actualmente con el trémolo lo 
sufre todo el repertorio, todavía nosotros no tenemos en 
términos de relación compositor - ejecutante quién sustituya 
a Lauro o a Rodrigo Riera en Venezuela, no los hay, hay 
importantísimos compositores activos, con producción y 
todo, pero no con ese vínculo, no han posicionado obras 
para siempre en el repertorio de los guitarristas. Yo digo 
que eso pasa con el trémolo también… resumiendo, podría 
ser quizás la sencillez de la textura del trémolo, melodía-
acompañamiento, puede ser que no sea muy atractivo para 
algunos compositores, sin embargo para el instrumento 
desde el punto de vista sonoro y para el público, es muy 
atractivo el trémolo.  
Yo considero que hay mucho que hacer, no solamente los 
trémolos pueden ser románticos, con cuatro acordes como 
con Recuerdos de la Alhambra, hay otras maneras y giros 
armónicos que se pueden explorar. Lo demás bueno, el 
desconocimiento de algunos compositores de la técnica, 
tenemos que nosotros los guitarristas comenzar quizás aquí 
en la universidad y todo acercarnos a algunos compositores, 
con… digamos no sé, unos talleres, unos conversatorios 
sobre los recursos del instrumento porque seguramente en 
las clases de composición no están recibiendo esa 
información, reciben información de grupos orquestales, de 
piano, de texturas para canto, pero a la hora de hablar de los 
recursos y de cómo se mueve aquí (señala la guitarra), las 
voces, los acordes, la melodías en la guitarra, eso sólo lo 
puede decir un guitarrista. Es un instrumento muy íntimo, 
muy particular. 
Investigador: ¿Conoce sobre el trémolo contemporáneo o 
las formas del trémolo contemporáneo? 
Entrevistado: Claro, el trémolo clásico son cuatro sonidos, 
comenzando con un bajo y tres melodías y está bien, esa es 
una estructura perfecta, no hay un silencio imperfecto que  
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le quite la continuidad, no. Eso está bien y suena muy bien, 
esa es una obra maravillosa y es así, ese es el formato del 
trémolo de la guitarra clásica. Eso nació… hay unos 
elementos que hay por ahí renacentistas de John Dowland, 
él tiene unos ejemplos de trémolo, quizás no pensándolo 
como melodía en el trémolo sino como un “ostinato” en el 
trémolo, un pedal de nota continua y hace unos desarrollos 
por allí con el pulgar más bien, o sea al revés. Ya en la 
guitarra nuestra, vamos a pegar ese brinco, tenemos 
entonces algunos elementos clásicos de unas variaciones 
por allí de Sor, de los grandes como Giulliani, seguramente 
otros más… pero eran aproximaciones al trémolo de la 
guitarra clásica, también están hechos en forma de tresillos 
o de una nota común (ejemplo con la guitarra), o algunos 
efectos así pero pensándolos más bien con otros diseños, ya 
quizás lo primero que encontramos del trémolo se puede 
decir que es Tárrega, y obras colocadas sobre el repertorio 
¿qué encontramos en Tárrega? es una obra romántica, muy 
sencilla armónicamente y una melodía acompañada, sin 
embargo muy rica en expresión, son melodías muy ligadas 
a nuestra cultura. Mangoré, Agustín Barrios incorporó otros 
caminos armónicos un poco más interesantes, incorporó el 
rol y colocó de protagonista al acompañamiento, o de la 
nota que toca el pulgar… ¿ahorita a qué nos enfrentamos? 
bueno eso es un recurso ya establecido en la guitarra, el 
trémolo es guitarra. Nos estamos ahorita enfrentando a 
todas esas posibles incorporaciones por ejemplo las del 
flamenco, aunque tenemos que tener cuidado, el trémolo 
flamenco tiene otra intención, tiene otros giros, no es 
permanente, la estética de la guitarra flamenca no es igual a 
la de la guitarra clásica. En la guitarra flamenca muchas 
veces los ruidos hacen falta, en la guitarra clásica eso en 
cuanto estética hay que tener cuidado, nuestros trémolos 
tienen entonces otro sentido estético, sonoro, musical, 
fraseo y todo eso. Pero si es interesante ver que hay allí, 
hay una cantidad de años, de siglos de tradición del trémolo 
de cinco notas, uso de otros dedos, otras digitaciones. Yo 
diría que el sonido continuo ya está establecido sin embargo 
hay muchas cosas que permite la armonía moderna, 
nosotros aún no tenemos trémolos con armonía moderna, 
con colores modernos, un trémolo dodecafónico, es 
interesante pensar en eso, o sea, nuestros grandes trémolos  
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son románticos armónicamente hablando. Entonces 
tenemos elementos armónicos para experimentar, ya en 
obras como en Agustín Barrios, tenemos obras que no son 
trémolo de punta a punta, se incorporan arpegios, pasajes 
con escalas, un trémolo, o sea se alternan… eso es muy 
interesante también… bueno Stephan Rak, tiene algunos 
trémolos, obras que sean transcripciones, eso a veces más 
bien se presta a interpretarla como trémolo en la guitarra, en 
fin; yo lo veo como una estructura de obras para la guitarra 
que está abierta a toda esa incorporación melódica, 
rítmicas… depende, depende porque el trémolo tiene una 
estructura rítmica entonces si yo le cambio el ritmo ya no es 
trémolo, porque tú le cambias el ritmo al trémolo, y puede 
llegar a vals si tú te pones a cambiarle… llegas a un vals. 
Entonces si trémolo es efecto de sonido continuo hay que 
tener cuidado en cuanto a qué va a cambiar uno en cuanto a 
términos del ritmo, porque siempre el efecto debería ser 
ese, porque muchas cosas parecidas, el trémolo es un 
arpegio en una sola cuerda. Entonces su docencia, existe 
para lograr un efecto de sonido continuo… porque muchas 
veces está el trémolo español, muchas veces ese trémolo es 
un pedal, como en Joaquín Rodrigo, tiene un pedal arriba 
que a veces se mueve pero a veces no. Y a veces no se 
mueve ni arriba ni abajo, entonces es un efecto, es el efecto 
del acorde y con el efecto que todo el mundo sabe que es 
español cuando tú le das así… entonces hay muchas 
variantes, muchas cosas que se pueden inventar con 
trémolo. 
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LEOPOLDO IGARZA 66 
(Guitarrista-Compositor-Docente) 

 
 Nació en San Fernando de Apure, el 19 de abril de 
1941. Inició sus estudios musicales durante el último 
año de docencia del Maestro Raúl Borges en 1959, a 
partir de entonces recibió clases de Manuel Enrique 
Pérez Díaz. Obtuvo posteriormente el grado de 
“Profesor Ejecutante de Guitarra” en (1970) en la 
Escuela Superior de Música “José Ángel Lamas”. 
Viajó a España con una beca de la Fundación Creole, 
donde realizó estudios de perfeccionamiento con 
Regino Sainz de la Maza, y participó en el Festival de 

Granada. Más tarde actuó en el Conservatorio Superior de Música de Málaga y en el 
Real Conservatorio de Madrid. A su regreso a Venezuela en 1973, estudia composición 
en Caracas con el Maestro Antonio Lauro, obteniendo el grado de Maestro Compositor. 
Ofreciendo recitales en los principales teatros del país, llegó a estrenar su primer 
Concierto para guitarra y Orquesta en 1982, el cual fue dirigido por el Maestro Jean 
Perisson. Como profesor ha sido titular de la cátedra de guitarra de la Escuela Superior 
de Música “José Ángel Lamas” por 35 años, además de la cátedra de Armonía y 
Contrapunto en la misma institución, lo cual lo ha llevado a incorporar elementos 
teóricos sobre la técnica de otros instrumentos a su metodología pedagógica, síntesis de 
sus tres maestros. Ha sido Director de las Escuelas “Pablo Castellano” y “José Reyna”. 
Ha formado numerosos profesionales de la guitarra y composición, convirtiéndose en 
una influencia determinante para la cuarta y quinta generación de guitarristas 
venezolanos, siendo así el maestro de instrumento con más discípulos profesionales en 
diversas aéreas del quehacer musical del país. Ha sido Presidente del Jurado en el 
Concurso Internacional Alirio Díaz, Jurado en el Premio Municipal de Composición,  
Premio Nacional de Música y el Concurso de Guitarra Antonio Lauro. Entre sus obras 
más destacadas se encuentra el Concierto para Flauta y Orquesta; Concierto para 
Mandolina y Orquesta; Concierto para Dos Cellos y Orquesta, así como numerosas 
piezas para guitarra, entre ellas el vals Hebén, Vals Estudio, Tientos y Cisnerito. Recibió 
la orden Guaraira Repano de la Alcaldía del Municipio Libertador, Recibió la Orden 
Vicente Emilio Sojo de la Asamblea del Estado Miranda, así como numerosos 
homenajes, condecoraciones y reconocimientos, tanto privados como nacionales, 
dedicándosele seminarios y festivales en los que se honra su presencia. En el 2011 le fue 
conferido el grado de Maestro Honorario por sus méritos artísticos y musicales por parte 
de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE). 

 
                                                           
66 Reseña biográfica cedida amablemente por el maestro Leopoldo Igarza. La fotografía fue tomada por 
Matilde Bruzual, siendo extraída de la página web Venezuela Sinfónica. (2012). La Música de Antonio 
Lauro revivirá en las cuerdas de Leopoldo Igarza • Guitca 2012. Recuperado de  
http://www.venezuelasinfonica.com/eventos/la-musica-de-antonio-lauro 
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Entrevista al maestro Leopoldo Igarza 
Profesor de Guitarra Clásica en la Escuela Superior de Música “José Ángel 

Lamas” 
 

Día: 02-06-2013 
Lugar: la entrevista fue realizada en el apartamento del Maestro Leopoldo Igarza 
Hora: 4:00 pm 
Duración: 49 minutos con 08 segundos 
Investigador: César Mora 
 

Investigador: Una de las dificultades que salen a flote, es la cuestión con la falta de 
uniformidad en el sonido, ocurren ritmos irregulares y figuras de galope ¿Qué opina 
usted al respecto? 
 

Entrevistado: Una más rápida que otra, otra más fuerte que otra, por supuesto que eso 
lleva a un estudio bien concentrado; yo recuerdo que… bueno yo estudie con Manuel 
Enrique Pérez Díaz pero también estudie con el maestro Alírio Díaz, entonces el maestro 
Alírio Díaz nos decía que: “lo mejor para el trémolo era estudiarlo apoyado”, claro en la 
realidad tú no puedes tocar apoyado Recuerdos de la Alhambra puesto que está sonando 
la cuerda inmediatamente de arriba y la estarías apagando con el trémolo, pero él decía 
que eso era muy bueno para la unificación del sonido, para percibir las notas del trémolo 
lo más parecidas posibles y rítmicamente lo más iguales posibles. Una cosa que nos 
mandaba el maestro Pérez Díaz era a estudiarlo por ejemplo: primero apoyando o 
dándole fuerza al anular entonces era el tema de: pa pá pa ri, después al medio: pa pa pá 
ri y después al índice pa pa pa rí. 
 
Ejemplo donde se acentúa el dedo anular67      Ejemplo donde se acentúa el dedo medio 

                 
 

Ejemplo donde se acentúa el dedo índice 

 
 

Investigador: ¿Acentuando? 
 
Entrevistado: Acentuando, exacto. 

                                                           
67 Los siguientes tres ejemplos fueron extraídos de la entrevista y transcritos en el programa de notación 
musical Finale, con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro 
Igarza. 
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Investigador: ¿Hay algún ejercicio específico? 
 
Entrevistado: Bueno, simplemente tú tocas por ejemplo: (ejemplo en la guitarra de 
Recuerdos de la Alhambra) 
 

Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra, acentuando el dedo anular68

 
 

Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra, acentuando el dedo índice. 

 
 

Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra, acentuando el dedo pulgar. 

 
 
¿Ves? aquí se acentúa el anular, después sería hacer toda la obra, después acentuar el 
índice que creo que es uno de los más incómodos, luego el pulgar procurando que las 
otras vayan en un plano, pero eso es para el estudio, después tú tratas de igualarlo, 
hacerlas todas apoyadas, todas destacadas si es posible, luego si es posible destacar dos 
solamente, el asunto es que tenga uno un dominio sobre cada dedo voluntariamente, que 
uno voluntariamente pueda destacar cualquiera de estas. Yo pienso, he oído decir que el 
maestro David Russell le da más importancia al anular, es un gran maestro… 
 
Investigador: Ése es uno de los puntos. 
 
Entrevistado: Yo pienso que no es el anular sino el índice, de hecho si tú revisas los 
estudios de Carcassi por Miguel LLobet… Miguel Llobet es uno de los grandes 
virtuosos que ha existido, y él en el Estudio 5 de Carcassi desarrolla mucho la pulsación 
pulgar índice. 

Estudio 5 de Matteo Carcassi69 

                                                           
68 Los siguientes tres ejemplos fueron extraídos de los compases 1 y 2 de la obra original de Tárrega, F. 
(1899). Recuerdos de la Alhambra. Alemania: Chanterelle Verlag, con el fin de colocarle los acentos 
indicados por el maestro Igarza y así visualizar con más claridad la exposición o explicación dada por éste. 
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¿Por qué pienso yo que el índice es más incómodo que el anular?, porque al anular el 
único que podría estorbarle es el meñique que se puede mover junto con él, y después 
viene un dedo intermedio que es el medio, en cambio entre estos dos dedos se estorban 
mutuamente (pulgar e índice), es como cuando tu usas estos dos (anular y meñique), el 
anular por ejemplo, es un dedo muy fuerte cuando no estás usando el meñique, pero si el 
meñique está en uso o está tenso pues al anular le cuesta mucho moverse, esto con 
respecto al medio, entonces yo pienso, me da la impresión, importante de manejarlos 
todos, pero yo creo que en orden de dificultad es más difícil el índice, el índice que el 
anular, pienso yo, pero podría equivocarme, este ejercicio ayudaría a que te des cuenta 
cual te resultaría más incómodo. 
 
Hay personas que, fíjate es que la técnica es tan personal, está el caso de Álvaro Álvarez, 
bueno Álvaro desarrollo un trémolo al revés de cómo lo hacemos todos, el trémolo de 
Álvaro era índice, medio, anular, incluso él se lo tocó al maestro José Tomás, y este le 
dijo: “bueno está bien entonces para que lo vas a cambiar”, pero es un caso muy extraño, 
no creo que a todo el mundo le funcione, y una vez conocí a alguien que hacia un 
trémolo de cinco notas lo que pasa es que no recuerdo con que dedo hacia la quinta nota, 
pero hay muchos tipos de trémolo. Por ejemplo yo en mi concierto, tengo una parte 
donde el trémolo hace las cuatro notas, tú sabes que en el trémolo en realidad son tres 
notas de melodía y una que hace el bajo, yo en alguna parte tengo el trémolo con las 
cuatro notas. 

 
Investigador: Rellena ese silencio… 
 
Entrevistado: La misma nota repetida cuatro veces, que es más o menos lo que hacen 
las mandolinas, porque las mandolinas cuando van a hacer una nota larga, una negra o 
una blanca, tienen que rellenarla con trémolo y ellos lo manejan muy bien porque 
mueven es la muñeca con la “pajuela”. 
 
Investigador: Aquí hay otro punto que es el aspecto de la resistencia, porque quizás uno 
logre dominar el trémolo, pero no en periodos prolongados ¿cómo se desarrolla esto? 
Entrevistado: Eso es muy importante si, en razón del relajamiento con que tú lo hagas, 
generalmente los músculos responden más o menos a un grado de descanso, si tú lo 
estudias relajando cada nota después que tocas la otra, es fácil decirlo, entonces en esa 
medida te cansas menos. Vamos a suponer que tú tienes una fracción de segundo, en 

                                                                                                                                                                           
69 El presente ejemplo fue extraído de la página 7 compases 1-5 del texto Carcassi, M. (2005). Carcassi 25 
Estudios Op.60. Buenos Aires: Melos de Ricordi Americana S.A.E.C., con el fin de ejemplificar con más 
claridad la idea musical expuesta por el entrevistado. 
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cada momento esa fracción de segundo cada sesenta fracciones te va formando un 
segundo de reposo, y si lo haces sesenta veces tienes un minuto de reposo, un minuto en 
que has descansado la ejecución que estás haciendo, básicamente depende de que tenso 
este uno y de que relajamiento estés haciendo. 
 
Investigador: ¿Recomienda algún ejercicio para desarrollar este aspecto? 
 
Entrevistado: Lo que hemos hablado en este momento, por ejemplo un músico como 
Camille Saint Saëns que era un genio, era un niño prodigio, él decía que cuando se hizo 
adulto fue que aprendió a estudiar lento, entonces el secreto es simplemente estudiar 
lento, porque yo pienso que la mano es como una computadora, tú la programas, si tú te 
programas con el hombro tenso con la mano tensa y dándole tenso, ella va a responder 
así; claro ahora cuando uno va a tocar rápido si uno no se ha preparado previamente para 
tocar relajado, uno tiende a ponerse tenso, es como cuando estas esperando un pelotazo, 
uno prensa los músculos para esperarlo, pero en realidad… fíjate si uno ve el caso de los 
pianistas, un maestro como Horowitz un maestro con bastantes años y hace unos 
programas bastante largos, con unas teclas bastante fuertes, quiere decir que ese señor ya 
realizo un tipo de relajamiento realmente espectacular, porque incluso uno lo ve y parece 
que fuera un niñito jugando con un piano del relajamiento que tiene absolutamente. Para 
mí eso es simplemente, una persona que toque rígida se cansa inmediatamente, una 
persona que este relajada por lo menos se demora un poco más, y según el grado de 
relajamiento que tenga descansará más y se desgastará menos. 
 
Investigador: Hay otro inconveniente en torno a las dificultades del trémolo, que es el 
destacar la melodía sobre el acompañamiento, que en general es el que hace el pulgar. 
 
Entrevistado: A veces es al revés, a veces la parte más importante la tiene el pulgar, 
entonces ese ejercicio que hemos hablado donde tú vas a destacar un dedo, dos dedos, 
tres dedos, los que sea, es un ejercicio que te va a permitir tocar más fuerte la melodía o 
el trémolo, o tocar más fuerte el acompañamiento del pulgar, entonces en la medida que 
tú haces todo ese ejercicio debieras estar capacitado para hacer eso. Ahora, hay un factor 
más importante que es tú oído, entonces tú oído es el que te va a decir: “mira todo está 
muy plano, sube éste baja aquél” algunos maestros aconsejan exagerar las diferencias, 
por ejemplo: si la melodía, si es más importante la melodía, tocar sumamente fuerte y el 
acompañamiento casi sugerido, si es al revés tocas el pulgar muy fuerte y el trémolo 
sumamente pequeño casi sugerido, es cuestión de planteárselo en la medida de que te lo 
plantees es que lo haces, puede ser un crescendo, un decrescendo, pero todos esos 
ejercicios despacio, el estudio lento es el que te va a ayudar a todo eso. 
 
Investigador: Otro inconveniente son los cambios de cuerda, durante la ejecución 
suelen ocurrir cambios de cuerda, la primera con la segunda, esto suele sonar sucio, 
¿cómo se puede solucionar esto?... 
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Entrevistado: Fíjate, ahí es donde hace falta que tú te mires la mano derecha, 
irremediablemente tenemos que tener la capacidad de dirigir la mano derecha, 
generalmente lo hacemos al cálculo, pero te tienes que mirar tu mano derecha y estudiar 
el cambio, así como estudias un cambio de posición en tu mano izquierda, tienes que 
estudiar el cambio de la mano derecha, hay otra cosa que es más inconveniente todavía, 
que es por ejemplo, en Recuerdos de la Alhambra (ejemplo con la guitarra), cuando 
estas tocando las notas Sib y Re por acá, que bueno estas dos cuerdas te quedan por 
debajo de la primera y la tercera, la segunda te queda por debajo de la tercera y la 
primera. 
 

Ejemplo de Recuerdos de la Alhambra – Francisco Tárrega70 

 
Es un problema que hay que resolverlo, porque claro tú vienes calculando el trémolo 
aquí pero al hundirla se te va la cuerda para abajo, y rozas fácilmente o la tercera o la 
primera, bueno simplemente hay que estudiarlo aparte, cuando llegues a ese punto tú 
tratas de tener tu cosa bien mentalizada y ver cómo vas a poner los dedos y al bajar las 
cuerdas puedas saltar de una cuerda a otra sin ningún problema. 
 
Investigador: ¿Para ese aspecto de los cambios de cuerda hay algún ejercicio que usted 
recomienda a sus alumnos? 
 
Entrevistado: Mira todo es estudiar lento, tú lo preparas, tú le dices al dedo: “te 
levantas tú, entras tú", hay un ejercicio, el último trémolo que yo toque fue el Gran 
Trémolo de Gottschalk, empieza con trémolo, lo que pasa es que no me acuerdo, es una 
lástima, (ejemplo del Gran Trémolo con la guitarra) fíjate de las primeras notas, tienen 
las cuatro notas y después cambian aquí a la segunda, aquí ya cambiamos la cuerda dos 
veces, segunda y tercera, y otra vez para la cuarta, segunda, y aquí pasamos a la tercera, 
tú tienes que programar tu caída, pero ya no me acuerdo más, es una obra que tengo más 
de diez años que no la toco, lo que pasa es que yo toco poco el trémolo, yo estoy 
operado de las dos manos, entonces ahora toco poco trémolo, procuro salvo que sea 
necesario no lo estudio, tengo una operación de túnel carpiano en las dos manos y 
entonces procuro no estudiar fuerte. Cuando vas a estudiar un trémolo 
irremediablemente lo tienes que tocar suave, rápido, lento, fuerte y piano, es un estudio 
muy fuerte el trémolo y esto para tocar unos cinco minutos, no es una cosa que sea muy 
ahorrativa que digamos. 
 
 

                                                           
70 El presente ejemplo fue extraído del séptimo sistema, compás 13 y 14 de la obra original de Tárrega, F. 
(1899). Recuerdos de la Alhambra. Alemania: Chanterelle Verlag, con el fin de visualizar con más 
claridad el problema comentado por el maestro Igarza.  
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Ejemplo Gran Trémolo - Gottschalk71 

 

 
 

                                                           
71 Ejemplo de la obra que interpretó el maestro Igarza, sexto sistema compás 16-25, extraído de la obra 
original de Gottschalk, L. M. (1957)  Trémolo, Op. 58. Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C., con el 
fin de ejemplificar con más claridad la idea musical expuesta por el entrevistado. 



136 

 

 
 
Investigador: ¿En cuanto a conseguir la rapidez en la ejecución? 
 
Entrevistado: La rapidez, generalmente esa fórmula anular, medio, índice, 
generalmente es rápida, fíjate cuando estamos nerviosos (ejemplo: a, m, i, a, m, i, a, m, 
i…), hacer esto es sumamente rápido, ahora fíjate yo personalmente preferiría la 
digitación índice, anular, medio, lo que pasa es que yo toda mi vida hice, anular, medio, 
índice, pero si tú has tocado alguna vez El Abejorro esta tiene una digitación  que sale 
rapidísima, de índice, anular, medio, tocar esto es una cosa tan rápida que sale 
espontáneamente sin hacer ningún estudio especial. 
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El Abejorro - Emilio Pujol72 

 
 
… Es hasta natural, ese movimiento (i, a, m), a mí me parece más natural que, anular, 
medio, índice, porque fíjate el problema que yo le veo al a, m, i, es que cuando viene 
pulgar, el pulgar viene, después del índice, (p, a, m, i, p), en cambio que este, viene 
después del medio (p, i, a, m, p), es como más natural, más legato, el hecho de la última 
del pulgar venir del medio e inmediatamente viene el índice, yo pienso si yo fuera 
estudiante otra vez, yo lo estudiaría así en ese sentido, p, i, a, m. 

 
Investigador: Está otro aspecto que es el mal limado de las uñas de la mano derecha, 
esto genera sonido áspero, sonido opaco, brillante. 
 
Entrevistado: Sobre todo cuando uno tiene por ejemplo, yo que tengo las uñas… tuve 
un período de enfermedad entonces se pusieron así, pero uno tiene que adecuarse a eso, 
generalmente uno siempre termina adecuándose, lo que pasa es que se pierde velocidad, 
no tiene uno la misma velocidad que cuando tiene las uñas impecables, del mismo 
tamaño, se deslizan igual. 
 
Investigador: ¿Recomienda algún limado especial o algún largo de la uña? 
 
Entrevistado: Mira yo como estudié con Sainz de la Maza, Pérez Díaz, Etc. La 
mecánica de ellos era como la mecánica de Segovia, entonces tratar… yo no puedo 
porque mis dedos no son de esa forma, pero yo recomendaría seguir el borde de la uña 
como hace Julio Sagreras, el recomienda seguir el borde de la uña, está el dibujo de 
Segovia donde él hace una flecha que atraviesa así, que en realidad es casi seguir el 
borde… si es como una cosa así, y la uña viene saliendo por aquí, más o menos, más 
larga o más pequeñita, más o menos él habla de seguir el borde de la uña, ahora hay el 
limado que se hace David Russell,  que es así prácticamente, tú pones la mano así y eso 
te funciona, yo creo que depende también de la posición que tome la mano derecha, por 
ejemplo, una mano derecha que toque así (diagonal con respecto a las cuerdas), siempre 
necesita las puntas bastante desgastadas para que entonces por este lado si… ahora 
cuando uno toca así (vertical con respecto a las cuerdas), necesita menos, entonces ya 

                                                           
72 Primeros dos compases extraídos de la obra original de Pujol, E. (1940). El Abejorro. Buenos Aires: 
Ricordi Americana, S.A.E.C, con el fin de ejemplificar con más claridad la idea musical expuesta por el 
entrevistado. 
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aquí la cuestión sería agarrar un poquito con las uñas y moverse en ese sentido, eso es 
más o menos.  
 
Ahora yo realmente te confieso que si en algo soy torpe es en el limado de las uñas, yo 
conozco, conocí una persona que hacía un limado pero perfecto, este es el maestro 
Arturo González, era profesor en Barquisimeto, el maestro Arturo una vez me limó las 
uñas y yo creía que era cuento de él, y realmente nunca en mi vida he tenido yo un 
limado tan bueno, la otra vez me lo hizo Rómulo Lazarte y me lo dejó 
espectacularmente bueno, hay otro que es el maestro José Luis Presa, que también… hay 
gente que tiene esa habilidad, yo no la tengo a veces me queda una más grande que la 
otra, una más pequeña, afortunadamente los dedos se adaptan, eso influye mucho, si 
tienes las uñas muy largas tiende a sonar de una manera, si te cortaste más de lo que 
usualmente haces también te va a afectar, también tenemos ese problema. 
 
 

Ejemplo del limado siguiendo el borde de la uña73 

 
 

Investigador: ¿Pudiera recomendar estudios de trémolo tradicional, que trabajen de 
forma progresiva dicha técnica? 
 
Entrevistado: A mí me gusta mucho la escala cromática, en primer lugar la escala 
cromática en forma de trémolo (ejemplo con la guitarra), este apoyando el anular, esto 
como ejercicio suelto, después lo puedes hacer, después acentuando el medio y luego el 
índice, es una escala cromática en octavas, pero hay otra forma que es cambiando con el 
trémolo, que sería (ejemplo con la guitarra). 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
73 La presente imágen fue extraída de 7 Guitarras (2011). Cuidado y limado de uñas para guitarra clásica. 
Recuperado de http://www.7guitarras.com/2011/10/cuidado-y-limado-de-unas-para-
guitarra.html#.UjJA_NJHKSo 
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Ejercicio de trémolo sobre la escala cromática en octavas, acentuando el dedo anular74 

 
 

Ejercicio de trémolo sobre la escala cromática en octavas, acentuando el dedo medio 

 
 

Ejercicio de trémolo sobre la escala cromática en octavas, acentuando el dedo índice 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
74

 Los siguientes seis ejemplos (ejercicios) fueron extraídos de la entrevista y transcritos en el programa de 
notación musical Finale, con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por 
el maestro Igarza. 
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Ejercicio de trémolo sobre la escala cromática en octavas, acentuando el dedo pulgar 

 
 
Ejercicio de trémolo sobre la escala cromática en octavas, cambiando de posición con el 

medio 

 
 

Ejercicio de trémolo sobre la escala cromática en octavas, cambiando de posición con el 
índice 

 
 
Cambiando con el índice, todos esos ejercicios, tiene la ventaja de que vas a acentuar y 
darle importancia cada vez a un dedo distinto incluyendo el pulgar, en algún momento le 
das más fuerte al pulgar y los otros más suave, exageradamente el pulgar, eso es para 
desarrollar digamos la voluntad sobre cada movimiento, es un ejercicio que lo haces 
todos los días y lo vas mejorando, puedes hacer apoyado o sin apoyar, puedes hacerlo de 
todas las maneras… ahora de los trémolos yo conozco del maestro Raúl Borges Fuente 
Morisca, que está en los libro de la Fundación V. E. Sojo. 
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Fuente morisca de Raúl Borges75 

 
Tárrega tiene trémolo y es el que yo he visto que tiene más trémolo, El Sueño, 
Recuerdos de la Alhambra que para muchos es la gran obra maestra del trémolo, y esa 
cosa que estaba tratando de tocar que es el Gran Trémolo de Gottschalk es arreglo de 
Tárrega porque…  
 

El Sueño de Julio Sagreras76 

 
Tárrega era un buen pianista y Gottschalk fue un pianista y maestro de Teresa Carreño, 
Tárrega se dedicó a trascribir una cantidad de obras, tiene transcripciones de Beethoven, 
Chopin, Wagner… aunque el trémolo ya aparecía entre los gitanos, entre la música 
flamenca, ya ellos lo conocían, es probable que Tárrega lo haya tomado de la música 
flamenca, en Sor aparece algo parecido a un trémolo aunque no lo es exactamente, esto 
es en la Gran Sonata (ejemplo con la guitarra) prácticamente se nota la nota superior 
como un trémolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75

 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original Borges, R. (1964). Fuente 
Morisca. New York: Morro Music Corp. 
76 El presente ejemplo fue extraído de la lección 4 página 6 compases 1 y 2 de la obra original Sagreras, J. 
(1952). Las Terceras Lecciones de Guitarra. Buenos Aires: RICORDI AMERICANA. 
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Ejemplo de la Gran Sonata op. 22.1 – Fernando Sor77 
 

 
 
Investigador: ¿Considera usted, el estudio progresivo e individual de cada una de estas 
dificultades del trémolo? 

 
Entrevistado: Yo creo que cuando vas a tocar un trémolo tienes que abarcarlo todo, 
porque no sabes en que te puede fallar, una obra por muy sencilla que sea va a tener un 
cambio de cuerda difícil, va a tener momentos de la mano izquierda difícil, aunque sea 
una cosa sencilla tú no sabes en qué momento te va a venir una cosa, que se te a traviesa 
el dos con el tres acá, algo así, irremediablemente hay que estudiarlo todo. 

 
El problema del trémolo es que no es económico, yo las veces que he tocado trémolo, ya 
poco lo hago, pero digamos hace 20, 30 años, tenía que usar un buen tiempo, estudiarlo 
como te digo, muy lento acentuando cada dedo, muy lento cambiando los acentos, muy 
lento dándole más fuerte a una que a otra, por ejemplo en Recuerdos de la Alhambra, yo 
lo estudiaba muy lento, acentuando siempre el anular, se siente bastante desbalanceado, 
después tocándolo acentuando nada más que el medio, el índice y el pulgar, después si 
trataba de que todas las notas me sonaran lo más parejas posible y el pulgar también, 
pero eso hay que hacerlo una media hora algo así, tomar en cuenta que la tocada de la 
pieza tocada lentamente de principio a fin te va a tomar tus 6 o 7 minutos y lento, lento 
para que tu oído sea el que vaya dirigiendo. 
 
Investigador: ¿Usted hace uso del metrónomo a la hora de estudiar el trémolo?, y 
explique sus razones. 

 
Entrevistado: Si, si yo creo que es indispensable, si el metrónomo es indispensable, hay 
personas que creen que pueden prescindir del metrónomo, hay un libro famoso de 
Rodolfo Ajache, donde se relata que habían dos directores de orquesta que se jactaban 
de medir un minuto perfectamente, entonces lo pusieron a ambos de espaldas, a batir en 

                                                           
77 El siguiente ejemplo fue extraído de los compases 40 y 41 de la obra original Sor, F. (1825). Gran 
Sonata Op. 22. Paris: Meissonier 
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un compás de cuatro cuartos, y le pusieron el metrónomo en sesenta, y mientras sonaba 
el metrónomo en sesenta los dos iban parejo, les apagaron el metrónomo y no habían 
pasado más de unos pocos segundos y cada uno iba por su lado, es muy difícil precisar, 
en algunas profesiones por ejemplo mi esposa que era fotógrafo, ella media un minuto 
pero exacto, es que tenían que hacerlo porque no había la fotografía de hoy en día y 
tenían que… un minuto exacto para tener una película revelada, tenían que meterla un 
minuto y como estaban en un cuarto oscuro entonces el único recurso de contar un 
minuto era mentalmente, no había otra, yo he conocido percusionistas que tienen un 
ritmo pero impecable, nosotros los guitarristas sobre todo los que hemos guataqueado 
que estamos acostumbrados a ir por nuestro lado, no tenemos esa habilidad, yo necesito 
el metrónomo para ir acelerando progresivamente, empiezo a estudiar lo más lento 
posible, lo voy acelerando un poquito, a medida que me vaya sintiendo un poco cómodo, 
bueno lo voy acelerando hasta que llegue a la velocidad aproximada que quiero, pero es 
importante saber a qué velocidad lo puede hacer uno, es solo aproximado porque cuando 
uno está nervioso de repente pasas de cien a doscientos y ni te enteras, entonces 
imagínate tú hay un momento en que las manos ya no dan. 
 
Investigador: Sobre unas técnicas de estudio, adicionalmente, para la mejor ejecución 
del trémolo, unas técnicas para estudiar... 
 
Entrevistado: Yo diría eso básicamente, estudiar lento, lento, lento nunca es lento 
cuando se estudia y muy pendiente cuando se estudie, relajarse, tratar de que cada 
movimiento que hagas sea, como dice el Chapulín Colorado sea fríamente calculado, 
cada movimiento de la mano derecha, cada movimiento de la mano izquierda, es una 
cosa muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, de hecho son muy pocas las 
personas que son capaces de estudiar lentamente y nosotros en la guitarra no sé porque 
motivo… porque por ejemplo los violinistas, tienen a veces que hacer notas larguísimas, 
ellos están acostumbrados a eso, nosotros tenemos a veces una especie de angustia que 
se nos van a apagar una pieza que esté en puras redondas o puras blancas, debe ser 
porque como las notas se apagan, entonces hay un poquito de angustia y entonces yo 
pienso que todo el secreto es estudiar lentamente. 
 
Investigador: ¿Recomienda usted calentar antes de ejecutar el trémolo?  

 
Entrevistado: Si antes de ejecutar cualquier cosa, tengo entendido que los músculos 
cuando tu les pides, ya ellos deben estar… el calentamiento es que puedan mandar 
sangre rápidamente a donde se necesita, y entonces si tu empiezas a tocar sin calentar, 
estas forzando los músculos, a hacer una actividad, sin estar lo suficientemente, tenso no 
en la palabra, bueno si, tener la tensión suficiente y que la sangre fluya rápidamente. 
Hay muchas maneras de calentar, una de las maneras, eso mismo que estábamos 
hablando, tú tocas muy lento y muy suave, de manera de que no le estés exigiendo tanto 
a ellos y en la medida de que vayas tocando más rápido y más fuerte, es bueno que ya 
están en la capacidad de mandarte sangre y de responder más rápido a los movimientos 
que tú decidas. Ahora hay ejercicios por ejemplo, que manda un violinista, que se llama 
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Carl Flesch, que son ejercicios como de concentración, por ejemplo, tu bajas aquí nada 
más que este dedo, aquí bajas este solo dedo, dos, tres veces, de manera fíjate que ahí 
aunque los músculos no están trabajando aparentemente, como tú tienes que dejar unos 
tensos y otros sin tensión, entonces tú tienes que concentrarte no solo en el músculo que 
vas a tensar sino en el músculo que se tiene que quedar quieto o relajado y entonces ese 
tipo de ejercicios es un buen tipo de ejercicio de relajamiento.  
 

Ejercicio de concentración y relajación78 

 
(Las notas indicadas en color negro deben apretarse y las notas en color blanco se deben relajar) 

 
Los hay de presión, los hay de flexión, contracción, extensión, de todo y entonces es 
preferible antes de tocar calentar un poco, tengo algunos alumnos incluso que calientan 
es así (ejemplo estirando los dedos) no mandados por mí, sino que han estudiado con 
otras personas y entonces hay uno que siempre me pide media hora antes de empezar a 
tocar, debe haber tenido una experiencia muy fuerte, porque ni de casualidad entra a 
tocar sin haber hecho toda esta serie de calentamientos… y hay un alumno mío que su 
padre es traumatólogo, el padre le dijo que sí que es una locura tocar sin calentar, puede 
ser que uno lo haga, sobre todo cuando joven, cuando uno es joven no siente nada, pasas 
diez horas estudiando y ni te cansas, ya a estas alturas uno estudia quince minutos y los 
músculos dicen: “viejito ten cuidado, despacio”, hay que estar reposando 
constantemente, y otra cosa importante, eso que estamos hablando también es 
importante, no agarrar una obra y darle horas y horas (ejemplo con la guitarra tocando 
exageradamente rápido), Tárrega tengo entendido que él marcaba 5 minutos, y Segovia 
también, se acabó el ejercicio suman 5 minutos, mientras afinan y todo, eso no lo 
cuentan, vuelven a arrancar toman 10 minutos, entonces para ellos la suma de 5 horas , 3 
horas o 4 horas, es la suma de lo que se toque, no la suma de cuando uno se sienta se 
toma un cafecito, pones la guitarra y te sientas a las siete y te levantas a las 12 y dices: 
“bueno toque 5 horas”, es distinto hacer ese tipo de estudio a estar tocando horas y horas 
y horas, que sobre todo cuando los músculos tienen ácido láctico, es como meterle a un 
carburador, o a un carro recalentado que siga, en algún momento colapsa, entonces hay 

                                                           
78 El presente ejemplo fue extraído de la página 9, Fase Dos, Presionar y Relajar, del libro de Duarte, J. y 
Zea, L. (1978). The Guitarist´s Hands. Australia: Universal Ed., esto con el fin de visualizar con mayor 
claridad la exposición o explicación dada por el maestro Igarza, lo cual se basa en muchas de las 
enseñanzas de Carl Flesch y aplicado a la guitarra clásica. 
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que descansar, el reposo es indispensable; fíjate porque nosotros los guitarristas nos 
acabamos tan rápidamente, son muy pocos los guitarristas ochentones, noventones que 
uno ve, en cambio entre los pianistas es casi que una regla: Malcuzynski, Horowitz, 
Rubinstein, una cantidad de pianistas ya pero bien pasaditos de ochenta, y tocan su 
programa completamente, parece que esa gente domina el relajamiento, es muy bueno y 
es algo que yo creo que Luis Zea lo ha hecho mucho, que es la meditación, el yoga, toda 
esas cosas ayudan, eso es importantísimo porque al fin y al cabo mira, uno habla de los 
dedos pero el gran regente es la cabeza, la cabeza es la que va a decir cómo vas a mover 
los dedos, o que dedo vas a reposar, si los tienes muy así, en fin, todo lo que manda es el 
cerebro y en la medida que tú estés tocando concentrado y que sepas el nombre de las 
notas tú tienes un margen de seguridad absolutamente mejor que la persona que 
simplemente repite, recuerda la melodía y la repite, entonces mientras más elementos le 
pongas tú ahí al estudio, pues muchas más posibilidades de éxito tienes, como en el 
trémolo, en el trémolo en la medida de que tú lo dominas conscientemente, te pones a 
repetirlo a repetirlo, y algún día sale, es irremediable, pero cuando tú lo repites a 
conciencia, una nota que suena más que la otra, que si la mano va mejor así, en fin, no es 
posible dar una regla de la posición de la mano, en algún momento y si tú pones la mano 
así y te suena bien el trémolo pues hazlo así, eso te lo dice la experiencia, cuando quieres 
que suene duro la pones así, cuando quieres que suene suave… pero todos los comandos 
deben venir de la cabeza. 
 
Investigador: ¿Existe algún programa vigente de guitarra clásica en el conservatorio, 
que prepare a los guitarristas en cuanto al estudio y uso de la técnica del trémolo? 

 
Entrevistado: Mira sí, porque cuando un alumno va a abordar el trémolo, hay un 
trémolo que usamos nosotros mucho que es el trémolo de Sainz de la Maza, que tiene 
unos armónicos, que se llama las Campanas del Alba entonces hay que explicarle al 
alumno que va a hacer eso, como lo va a ir estudiando, como va a hacer el trémolo con 
el armónico y básicamente uno lo que les pide es que vayan haciendo esos ejercicios. 
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Campanas del Alba – Regino Sainz de la Maza79 

 
Yo no voy a pedirle a un alumno que haga estos ejercicios sueltos, y preferiblemente si 
la persona tiene la capacidad suficiente de estudiar la pieza parte por parte, dándole 
importancia a cada dedo por separado, pues si esa persona tiene esa capacidad, ni 
siquiera hay necesidad de mandarle ejercicios previos, ahora hay personas que 
irremediablemente hay que mandarle los ejercicios previos, depende de la capacidad de 
cada quien, pero todo lo abordamos de un solo golpe, puede ser con Campanas del Alba, 
Recuerdos de la Alhambra, El Gran Trémolo o con cualquier pieza con trémolo… De 
estudios que yo conozca el Sueño de Tárrega, por ejemplo hay algunos profesores que 
usan los estudios de Carcassi y los ponen en forma de trémolo, incluso unos estudios de 
Sor, mientras tengas la melodía arriba le agregas trémolo y revisar el acompañamiento 
con el pulgar, siempre y cuando la pieza lo permita, pero se pueden hacer muchas cosas 
de esa, ahora como yo creo que es un problema que hay que abordarlo directamente… 
 
Está El Sueño de la Floresta de Mangoré y la Limosnita por el Amor a Dios, tiene una 
cosa bárbara que es una nota en el traste 12 y a la vez tienes que ir para el traste 3, 
irremediablemente el guitarrista tiene que escoger si aguantar o hacer un armónico, o un 
retardando, con este tipo de problemas uno ve y el mismo alumno a veces encuentra el 
mismo la solución. 

 
 
 
 
 

                                                           
79 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-6 de la obra original de De la Maza, E. (1963). 
Campanas del Alba. Madrid: Unión Musical Española, con el fin de visualizar con mayor claridad la 
exposición o explicación dada por el maestro Igarza.  



Una 

Investigador: Parte de las obras que contienen la técnica del trémolo tradicional son 
inspiradas en la música flamenco, en especial la guitarra flamenca, ¿Qué reflexión puede 
usted ofrecer al respecto, tomando en 
obras y estudios con esta técnica?
 
Entrevistado: …Yo si lo uso en 
hacer un estudio de trémolo
 

Concierto para guitarra y orquesta 

Investigador: Este aspecto es reflexionando entorno a la razones culturales y musicales 
por la cuales no han proliferado escritos, estudios y obras con esta técnica en 
 

                                                          
80 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1
limosnita por el amor de Dios
exposición o explicación dada por el maestro
81 El presente ejemplo fue extraído
Concierto para Guitarra y Orquesta. 
exposición o explicación dada por el maestro Igarza

147 

Una Limosnita por el Amor a Dios de Agustín Barrios

Parte de las obras que contienen la técnica del trémolo tradicional son 
inspiradas en la música flamenco, en especial la guitarra flamenca, ¿Qué reflexión puede 
usted ofrecer al respecto, tomando en cuenta que en Venezuela se han compuesto pocas 
obras y estudios con esta técnica? esto hablando de los compositores…

o si lo uso en mi Concierto para Guitarra y Orquesta
hacer un estudio de trémolo… es un tipo de trémolo donde va por momentos

 
Concierto para guitarra y orquesta de Leopoldo Igarza

Este aspecto es reflexionando entorno a la razones culturales y musicales 
por la cuales no han proliferado escritos, estudios y obras con esta técnica en 

                   

El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-4 de la obra original de Barrios,
limosnita por el amor de Dios. ZEN-ON Music Company, con el fin de visualizar con mayor claridad la 
exposición o explicación dada por el maestro Igarza.  

El presente ejemplo fue extraído de los compases 73-84 de la obra original
Concierto para Guitarra y Orquesta. Caracas: no publicado, con el fin de visualizar con mayor claridad 

ción dada por el maestro Igarza 

 

Agustín Barrios80 

 
Parte de las obras que contienen la técnica del trémolo tradicional son 

inspiradas en la música flamenco, en especial la guitarra flamenca, ¿Qué reflexión puede 
cuenta que en Venezuela se han compuesto pocas 

sto hablando de los compositores… 

Concierto para Guitarra y Orquesta, no pretendo 
va por momentos… 

Leopoldo Igarza81 

 
Este aspecto es reflexionando entorno a la razones culturales y musicales 

por la cuales no han proliferado escritos, estudios y obras con esta técnica en especial. 

Barrios, A. (1977). Una 
visualizar con mayor claridad la 

de la obra original de Igarza, L. (1982). 
visualizar con mayor claridad la 
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Entrevistado: Lo que pasa es que el trémolo es una herramienta como lo es el 
contrapunto o cualquiera de estas cosas, no vas a estar todo el tiempo usando trémolo, 
por ejemplo una obra de trémolo es una obra corta, por ejemplo tú vez en la orquesta el 
uso del trémolo, se paran y luego sigue otra cosa, es que el trémolo es algo como decir el 
arpegio, hay estudios de arpegios… pero generalmente el trémolo es una herramienta, 
una herramienta que se puede usar en un momento… 
 
Investigador: ¿Quizás considerar ésta falta de trémolo en las composiciones, ya que es 
una herramienta extranjera, asociada con España? 
 
Entrevistado: Eso no tiene que ver, simplemente que es una herramienta, lo mismo que 
el arpegio. Lauro hizo el estudio La Catira, lo que él hizo fue un estudio que se adaptara 
para varias cosas más o menos siguiendo la experiencia de algunos compositores; en la 
Jota Aragonesa acá en la que hace Aldo Lagrutta, lo que pasa es que es muy larga para 
buscarla, hay un trémolo que… uno va haciendo el trémolo en la cuarta cuerda. 

 
Ejemplo de la Jota Aragonesa de Francisco Tárrega82 

 
Investigador: ¿Y sobre la falta de material escrito en español sobre el trémolo, ya que 
conseguimos muchos métodos en inglés e italiano, que tratan el trémolo, quizás esto 
pudiera ser un problema? 
 
Entrevistado: Yo he visto mucho, por ejemplo La Escuela Razonada de Pujol, estudio 
exclusivo al trémolo, fíjate yo no lo veo como problema, tú puedes en un momento dado 
usar el trémolo, muy extenso o muy corto, no necesitas hacerlo por muchos minutos, por 
mucho tiempo… Fíjate que en las orquestas hacen trémolo, pero es por un ratico, igual 
debe ser en la guitarra; en el concierto son cuatro notas consecutivas p, a, m, i, y luego 
igual que en Recuerdos de Alhambra, el pulgar toca otro bajo, en las notas largas, 
blancas, negras… (parte del audio del Concierto para Guitarra y Orquesta de Leopoldo 
Igarza) olvidaba mencionar obras de trémolo como Apuntes de Manuel Enrique Pérez 
Díaz y el Estudio 11 de Villalobos. 
 
 

                                                           
82 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-6 de la variación 16 de la obra original Tárrega, F. 
(1985). Jota Aragonesa. Los Angeles: Alfred Music 
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Estudio 11 de Heitor Villa-Lobos83 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83

 El presente ejemplo fue extraído del tercer sistema, página 65 de la obra original Villa-Lobos, H. 
(1990). Villa-Lobos Collected Works for Solo Guitar. Paris: Editions Max Eschig. 



150 

 

Ignacio Ornés84 
(Guitarrista-Docente) 

 
El guitarrista venezolano Ignacio Antonio Ornés García 
nació en Caracas, Venezuela, en febrero de 1960. 
Comenzó sus estudios musicales de la mano de la 
compositora Nelly Mele Lara, luego ingresó a la cátedra 
del maestro Antonio Lauro en el Conservatorio Nacional 
de Música “Juan José Landaeta”, en su ciudad natal. 
Paralelamente, recibió clases del maestro Leopoldo Igarza 
y estudió cuatro solista con el maestro Fredy Reyna. En 
1983 el gobierno venezolano le otorgó una beca para 
proseguir estudios con Neil Anderson y Robert Guthrie en 
el Conservatorio de Boston, Massachussets, Estados 
Unidos de América (EUA), graduándose de Licenciado en 
Música, Mención Cum Laude. En 1987, proseguiría sus 
estudios en ese país, en la Universidad de California, San 

Diego, donde obtuvo en 1989 el título de Master of Arts in Music (Maestro de las Artes 
en Música) con las más altas calificaciones, de manos de Pepe y Celín Romero. En 1997 
se convertiría en el primer guitarrista venezolano en obtener el título del Konzertexamen 
de la Escuela Superior de Música de Colonia, en Alemania. Ignacio Ornés ha realizado 
conciertos en toda Venezuela. Además, ha actuado en ciudades de los EUA, Alemania y 
Rusia. Ha grabado para la Radio Cultural de San Diego, California, la televisora estatal 
Venezolana de Televisión y la Televisora de la Asamblea Nacional de Venezuela 
(ANTV). Ha representado la cultura venezolana en eventos internacionales realizados en 
el Carnegie Hall de Nueva York y el Civic Center de Atlanta en los EUA. Desde el año 
de 1990 Ignacio Ornés ocupa la cátedra que fundara el maestro Antonio Lauro en el 
Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta”. Asimismo, ha dictado clases 
en las escuelas de música “Lino Gallardo”, “José Reyna”, “Prudencio Esáa”, “Olga 
López” y en el Conservatorio de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela. 
Adicionalmente, se desempeña como director de la Cátedra de Guitarra Clásica del 
Conservatorio de Música “Simón Bolívar” y del Técnico Superior Universitario de la 
Universidad Nacional Experimental de las Artes en el área de música (UNEARTE-
Música). 

 

 

 

                                                           
84 Reseña biográfica extraída de Calzadilla, A., Laya, L., Abzueta, R. y Acero, G. (s.f.). Ignacio Ornés. 
Recuperado de http://www.venezuelademo.com/musicos/artistas/ignacio-ornes.pdf. 
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Entrevista al maestro Ignacio Ornés 
Profesor de Guitarra Clásica en el Conservatorio de Música “Simón Bolívar” 

 
Día: 06-06-2013 
Lugar: Conservatorio de Música “Simón Bolívar” 
Hora: 10:00 a.m. 
Duración: 57 minutos con 31 segundos 
Investigador: César Mora 

 
Investigador: Maestro, en general la investigación trata sobre identificar las dificultades 
del trémolo y abarcar ciertos consejos… una de las dificultades del trémolo tradicional 
está en lograr uniformidad en su sonido, pero por lo general esto no se logra y en cambio 
se producen ritmos irregulares o figuras rítmicas como la del galope, ¿qué opina sobre 
este caso en particular y qué propone usted para solucionar esto? 
 
Entrevistado: Bueno, lo primero es revisar el ángulo, revisar el largo de las uñas y el 
ángulo de las uñas porque de ahí puede derivarse el problema, el problema puede ser que 
uno tenga una uña más larga que la otra, o sencillamente a veces sucede que el ángulo, a 
veces, muy frecuentemente, el ángulo del anular no es el mismo ángulo del medio o del 
índice, entonces ahí se produce una rítmica extraña, porque no puede funcionar igual si 
yo pongo el anular así y los otros así, (ejemplo, dedo anular estirado y los demás dedos 
conservan su postura) entonces hay que emparejar el ángulo. También el largo de las 
uñas, porque si tengo una “uñota” en el dedo medio, y una “uñita” en el anular…  
entonces, eso pasa, también lo contrario; la otra cosa es la preparación, si hablamos de 
trémolo tradicional, la preparación del anular en el momento que está tocando el dedo 
pulgar, si el anular no está allí a tiempo va a llegar más tarde, entonces viene eso como 
una especie de galope (ejemplo). 
 
Investigador: ¿Propone algún ejercicio para esta dificultad? 
 
Entrevistado: Se pueden hacer los arpegios del libro 2 de Abel Carlevaro, son muy 
buenos porque entonces te obliga a preparar el anular, el ataque del anular. 
 

Serie Didáctica para Guitarra, cuaderno n°2 de Abel Carlevaro85 

 
                                                           
85 El presente ejemplo fue extraído de la página 3, fórmula 1, arpegios contenidos en el libro de Carlevaro, 
A. (1966). Serie Didáctica para Guitarra, cuaderno n°2. Buenos Aires: Barry Editorial, con el fin de 
visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 
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La otra cosa volviendo a las causas, a veces la causa puede ser que los dedos no 
devuelven, si los dedos no devuelven entonces al final la mano se va cansando y el ritmo 
se vuelve irregular, (ejemplo) entonces la preparación del anular ya de una vez va 
solventando la dos cosas, primero que el dedo esté en el momento en el que tiene que 
tocar, y que la mano repose todo el tiempo, es como una ruedita que no importa cuánto 
tiempo estés, pero funciona, no importa cuánto tiempo estés porque el dedo se está 
recuperando, el dedo reposa… este ejercicio para desarrollar eso (ejemplo con la 
guitarra), hacia adelante y hacia atrás, con el revés y el envés de la uña, para que se 
suelte el dedo y para obligarlo a fortalecer el mecanismo de regreso. 
 

Ejemplo del ejercicio “dedillo”86 

 
(Debe tocarse alternando la parte inferior de la uña y la parte exterior) 

 
También otra cosa que es positiva para eso es algo que aparentemente no tiene nada que 
ver, pero si tiene que ver, que son los rasgueos, rasgueos con los dedos hacia afuera, eso 
propicia que la mano se prepare para botar el dedo y que esté todo el tiempo volviendo a 
su sitio, por ejemplo: hacer cuatro semicorcheas (ejemplo con la guitarra), empezando 
con el índice luego meñique, anular, medio, cuando vuelvo con el índice, guardo el 
resto, eso obliga a que el dedo siempre vaya a su posición inicial, eso ayuda. 

 
Ejemplo de rasgueo 

 
 

Otra cosa que no hablamos, es que la uña… es una cuestión personal, pero por ejemplo 
en mi experiencia, si la uña es muy larga me va a causar problemas también con el 
ritmo, la mano se puede cansar un poco más si la uña es larga, a parte que en el trémolo 
si tienes la uña larga la mano se cansa y el trémolo va como ensuciándose. 

 
Investigador: Otra de las dificultades del trémolo tradicional está en el hecho de 
acentuar inconscientemente alguna de las notas durante su ejecución. ¿qué opina sobre 
este caso en particular y qué propone usted para solucionar este problema? 

                                                           
86

 Los siguientes dos ejemplos fueron extraídos de la entrevista y transcritos en el programa de notación 
musical Finale, con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro 
Ornés. 
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Entrevistado: Una de las razones es también, es la misma que hablamos sobre los 
ritmos irregulares, a veces es el corte de la uña, el ángulo como entran los dedos, porque 
si mucha gente hace esto, (ejemplo) estiran el anular y los otros dedos los tienen por acá, 
y estos hacen así, es muy diferente este ataque de esta manera y el ataque para evitar la 
cuerda de arriba, cuando tienes el dedo estirado es así y el otro es así, entonces eso crea 
un desbalance, un desbalance que dificulta la rítmica y el emparejar los ataques, ese es 
uno de los problemas. 
 
Investigador: Por lo general, se sabe que el dedo anular resultar ser más débil que el 
dedo índice y medio, ¿cómo afecta esto la ejecución del trémolo? 

 
Entrevistado: Es una forma quizás de pensar, que el dedo anular es más débil, o es que 
tampoco lo hemos trabajado, si lo trabajamos en iguales condiciones que los otros debe 
emparejarse, por ejemplo, mucha gente hace esto: si tienen los nudillos por acá y el dedo 
anular estirado, entonces cuando vas a hacer un… lo que llamamos antes tirando, no me 
gusta usar esa palabra porque no es el toque, entonces terminas haciendo esto (ejemplo), 
terminas usando esta falange y no estás usando esta, entonces eso hace que el anular se 
vuelva débil, entonces es como un círculo vicioso, si queremos el anular parejo con los 
demás, debemos hacer que funcione igual que los demás, si funcionan estos de aquí 
también deberían funcionar los demás, entonces una forma sería hacer el trémolo lento y 
empujando con cada dedo, hacia el codo (ejemplo), entonces es una cuestión de hábito, 
es un círculo vicioso, que si tú dices que éste es más débil es como si tú estás 
predispuesto, estas esperando que el dedo sea más débil, es falso esa es una premisa 
falsa, es un hábito, es una forma de ver, así es como hay que atacar la cosa, es más fuerte 
que éste y a veces es más fuerte que el índice por ejemplo, pero depende de cómo tú lo... 
 
Investigador: El aspecto de la resistencia durante la ejecución del trémolo tradicional, 
también resulta ser una dificultad propia de esta técnica, ¿qué recomendaciones y 
soluciones plantea ante esta dificultad? 
 
Entrevistado: ¿La resistencia de la cuerda o la resistencia en la ejecución? 
 
Investigador: La resistencia en la ejecución del trémolo en un período prolongado… 
 
Entrevistado: Yo creo que hay una cosa básica que es trabajar con el mejor amigo del 
músico, el metrónomo, lento y marcando cada una, ir creando la resistencia; la 
resistencia también se puede aumentar haciendo ejercicios de rasgueo, por ejemplo, y 
tocando arpegios completos y luego hacer cinco minutos o diez minutos de rasgueos, 
que vas a sentir también que te vas a cansar mucho, aquí en el antebrazo, pero al cabo de 
cierto tiempo ya vas a tener un nivel mayor de resistencia y el trémolo se va a ir 
emparejando cada vez más, de hecho el problema de la irregularidad del ritmo también 
tiene que ver con la resistencia, te cansas y empieza a cojear la cosa. 
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Investigador: Las obras de guitarra clásica con trémolo tradicional por lo general, 
contienen una melodía y un acompañamiento, ¿qué sugiere usted para destacar la 
melodía sobre este acompañamiento durante la ejecución? 
 
Entrevistado: Estudio lento y sistemático, ayudarte también con la mano izquierda, si 
es posible hacer un vibrato en la melodía, tocar exagerando los niveles, por ejemplo: el 
pulgar muy suave y muy fuerte la parte superior (ejemplo con la guitarra). 
 

Ejemplo usando dinámicas87 

 
 
Hay gente que hace el estudio del trémolo acentuando una nota, el anular, el medio, el 
índice, esa es una forma de cómo dominar, tener un nivel de dominio un poco más allá 
de lo normal o lo ordinario; sería emparejarlos todos, sobresale uno luego sobresale el 
otros y después tocas todo parejo, pero yo creo que lo más importante es tocar suave el 
pulgar y tocar muy fuerte la parte de arriba, luego cuando ya vas a tocar te olvidas de eso 
y tienes que tocar más el bajo porque si no, no tiene sentido la melodía sin la armonía 
que le va a dar todo el color. 
 
Investigador: Otro inconveniente común, es el sonido sucio que se produce al ejecutar 
la técnica del trémolo durante los cambios de cuerda, ¿cómo se puede abordar este 
problema, desde la guitarra clásica? 
 
Entrevistado: Practica, uno tiene que diseñarse los ejercicios de acuerdo a la dificultad, 
¿qué es lo que yo necesito para dominar esto?, si es cambio de cuerda entonces tengo 
que hacer cambios de cuerda, diseño un ejercicio donde tenga que moverme (ejemplo 
con la guitarra), ahorita me llega a la mente un ejercicio que yo hice cuando estudiaba 
con los Romero… 
 

Ejercicio de cambios de cuerdas 

 
 

                                                           
87 Los siguientes dos ejemplos fueron extraídos de la entrevista y transcritos en el programa de notación 
musical Finale, con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro 
Ornés. 
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Investigador: … Maestro el limado de uñas interviene en el sonido que se va a producir 
durante la ejecución del trémolo tradicional, ¿qué recomienda usted para abordar esta 
falla desde la guitarra clásica y cómo considera usted que afecta un mal limado de uñas 
en la ejecución? 
 
Entrevistado: Bueno, si la uña no está uniforme va a producir las impurezas en el 
sonido, además se puede trancar el trémolo en determinado momento, si tiene algo que 
sobresale, eso para o tranca la nota digamos el trémolo o el arpegio que estás haciendo. 
Y como ideal, mi punto de vista es que la mano derecha debe funcionar con la menor 
resistencia posible, entonces que la uña haga la menor resistencia posible… y bueno hay 
mucho que se habla sobre si se debe tocarse con yema o debe tocarse con uña. En 
realidad lo que si observamos la gente que está digamos sobre el tapete de los 
conciertos, la gente que más escuchamos Los Romero, David Russell y toda esta gente, 
el toque siempre empieza con la yema y luego la uña digamos el toque yema-uña… 
 
Investigador: … ¿Recomienda el uso de uñas cortas, regular o más bien largas? 
 
Entrevistado: Yo utilizo uñas cortas, la menor resistencia de la uña en la cuerda. 
 
Investigador: ¿Si pudiera recomendar estudios de trémolo tradicional que trabajen de 
forma progresiva dicha técnica? 
 
Entrevistado: Hay un método que no sé si se consigue de un polaco-americano 
Vladimir Bobri88 habla sobre el desarrollo del trémolo, hay dentro de los libros de Abel 
Carlevaro hay estudios que son muy útiles para el desarrollo del trémolo, facilitan la 
parte de la preparación del dedo, a obligarte a tocar por ejemplo: con el pulgar y anular, 
y además te ayuda a preparar siempre el anular. Yo también he utilizado también para 
preparación del trémolo una pieza que a lo mejor no es típica, pero te ayudaría mucho 
que es el Preludio Criollo de Rodrigo Riera, que además te ayuda a emparejar todos los 
toques; la idea es que, es tocar con anular y tocar… luego viene acento del índice con el 
pulgar, luego el acento con el medio y siempre siguiendo el orden natural del trémolo 
que es anular, medio, índice, entonces eso ayuda mucho… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88 El método al cual hace referencia el maestro Ornés es el siguiente: Bobri, V. (1985). Complete study of 
tremolo for the classic guitar. Los Angeles: Alfred Publishing. 
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Ejemplo de Preludio Criollo de Rodrigo Riera89 

 
Está algo que puede ayudar, que es el Estudio 6 de Leo Brouwer que es de arpegios pero 
también el orden de los dedos te ayuda y hacerlo al contrario también es una buena 
practicar, estudiar el trémolo al contrario, en vez de anular, medio, índice hacer índice, 
medio, anular. 
 

Ejemplo de Estudio 6 de Leo Brouwer90 

 
A mucha gente le ayuda hacer eso. El Estudio 7 de Carcassi es una buena iniciación para 
el estudio del trémolo (ejemplo con la guitarra), combina trémolo con arpegios. 
 

Ejemplo de Estudio 7 de Matteo Carcassi91 

 
El libro de técnica de Pepe Romero creo que se llama Guitar Technique and Style hay 
varios ejercicios donde trabaja el trémolo, trabaja también el rasgueo que todo eso es 
muy bueno para el desarrollo del trémolo. Y unas piezas que son muy útiles que son 
alrededor de 10 estudios de Celedonio Romero entonces son muy buenas para 
desarrollar el trémolo. Y fuera de eso hay estudios del trémolo tradicionales como 
Tárrega y Mangoré... hay un estudio de trémolo de Mangoré; y bueno hacer por lo 

                                                           
89 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-6 contenidos en la obra original de Rodrigo, R. 
(1963). Preludio Criollo. Alemania: Edition Sikorski 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 
90 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-3 contenidos en la obra original de Brouwer, L. 
(1972). Estudios Sencillos. Paris: Max Eschig con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o 
explicación dada por el maestro Ornés. 
91 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1-3, página 9, contenidos en la obra original de 
Carcassi, M. (2005). Carcassi 25 Estudios Op.60. Buenos Aires: Melos de Ricordi Americana S.A.E.C., 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 
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menos a mi me toco estudiar con Pepe Romero y uno de los trabajos que mandaba era: 
estudiar una hora trémolo junto o combinado con rasgueos, bueno al final tocabas o no 
tocabas… por ejemplo, se combinaba, cuando uno hace en la prima (ejemplo en la 
guitarra), el trémolo muy sencillito, y luego hacia rasgueos, para emparejar el trémolo, 
se puede hacer el rasgueo empezando con el índice, meñique, anular, medio o 
sencillamente, meñique , anular, medio, e índice, siempre teniendo cuidado, que cuando 
tocas con el índice recoges los otros dedos. 
 

Ejemplo de trémolo y rasgueo92 

 
Otro ejercicio que desarrollo el Maestro Igarza con cada dedo hacer lo que se llama 
“dedillo”, se toca al derecho y al revés, con el envés y el revés de la uña, entonces él nos 
decía, un minuto con cada dedo, entonces eso primero te da mucha, como autonomía en 
los dedos y fortalece el mecanismo de regreso del dedo, habían unos ejercicios de dedos 
fijos, se colocaban dos dedos en la sexta cuerda y con los otros dos se hacían una escala 
cromática, esto usando diferentes combinaciones, índice, medio, o índice, anular, luego 
cuando te toca hacer trémolo, no tenias ningún problema aparte de que ya estabas 
cansado, no había ninguna dificultad. 
 
Investigador: ¿Considera usted pertinente, el estudio progresivo e individual de cada 
una de estas dificultades del trémolo?... 
 
Entrevistado: Bueno claro, aunque tú también puedes tratar de abordarlo en conjunto, 
creo que es lo más lógico, por ejemplo: concentrarte en devolver el dedo, todos esos 
ejercicios contribuyen a eso, concentrarte en preparar el anular, indica que estas 
devolviendo el dedo, y trabajar lentamente escuchando cada sonido que se produce, 
(ejemplo con la guitarra) que escuches todo. Hay una expresión que decían de Paganini 
que cada nota era una perla, eso mismo nos aplicaba siempre Pepe Romero, cada nota en 
el trémolo es una perla, no se puede perder, entonces tenías que poner cuidado de que 
cada nota te sonara parejita, y algo también importante que cada nota tiene su presencia 
y su personalidad, entonces cuando tu escuchas el trémolo, escuchas diferencias sutiles 
entre una nota, de una semicorchea o de una fusa a otra, este es un dominio que hay que 
buscarlo pero la única manera es poniendo atención a todos los requerimientos a la vez, 
claro hay también que desglosarlos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, cuando uno 
estudia tiene que estar pendiente de todo, es como saturarse de cada dedo, de cómo 
suena y como se siente. Porque a veces uno se da cuenta de que algo no funciona de 

                                                           
92 El siguiente ejemplo fue extraído de la entrevista y transcrito en el programa de notación musical Finale, 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 
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acuerdo a como se siente, porque a veces tú lo puedes escuchar y te está sonando bien, 
pero si tú sigues digamos en ese ciclo, a los 5 minutos vas a escuchar algo que no va, 
que no suena bien, entonces ahí está tienes que unir todas las sensaciones enfocadas en 
tocar en ese momento justo en que el dedo está presionando la cuerda, y que está 
produciendo sonido, porque esa es la vía principal, bueno si no suena no es, si no suena 
no sirve. 
 
Investigador: ¿Hace uso del metrónomo a la hora de estudiar el trémolo tradicional? 
 
Entrevistado: Si lo uso, y de hecho cuando voy a tocar en concierto lo hago con el 
metrónomo, como una práctica aparte, yo estudio el trémolo como lo voy a tocar, pero 
también lo estudio por lo menos una vez con el metrónomo, para escucharlo y emparejar 
cosas que puedo estar haciendo… digamos libremente; no solamente tenerlo con el 
metrónomo, sino también es tocarlo y escucharse. 
 
Investigador: ¿Recomienda usted hacer ejercicios aislados que estimulen la mejor 
ejecución del trémolo, como rasgueos, escalas con digitación a, m, i, arpegios, entre 
otros? explique sus razones. 
 
Entrevistado: A mí me ayudó mucho también cuando yo estaba en Alemania, no lo 
hacía pero había también unas escalas con tres dedos, emparejaba mucho el trémolo, 
porque siempre aunque tú no vayas a usar la escala como tal, la escala de tres dedos, la 
práctica de colocar los dedos, de igualarlos de emparejarlos, te servía para arpegios y 
cualquier cosa; también la otra cosa que era muy bueno era el estudio ese, de lo de 
“dedillo” que nos enseñaba el Maestro Igarza (ejemplo con la guitarra), el dedo hacia 
delante y hacia atrás, y el ejercicio de dedos fijos para la flexibilidad (ejemplo con la 
guitarra), este por cierto es muy bueno, porque estábamos hablando ahorita de los 
cambios de cuerda, este es muy bueno para lo de cambios de cuerda, porque como que te 
fuerza a utilizarlos y buscar las cuerdas, tienes que buscarlas con exactitud, mientras que 
tienes una dificultad, que es que tienes el dedo fijo, por lo menos a mi me ayudo. 
 
Investigador: ¿Recomienda usted calentar antes de ejecutar el trémolo tradicional?  
 
Entrevistado: Si, si calentar, hacer acordes, hacer acordes con descanso, con 
pulsaciones, así como lo que tú haces y para ir tomando la pulsación de la cuerda misma, 
otra cosa que uno nunca le para, pero hay una cosa que es real, que es que el instrumento 
tiene que calentarse, el instrumento mismo tiene que calentar porque tiene que soltarse, 
no es lo mismo el instrumento cuando tú lo agarras, tú estás frio pero el instrumento 
también está frío y tiene que calentar un poco para que empiece a soltar el sonido, y no 
sé si te has dado cuenta que después de un rato aparte de que tú calentaste, el 
instrumento está como más suelto. 
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Investigador: ¿Existe algún programa vigente de guitarra clásica en el conservatorio, 
que prepare a los guitarristas en cuanto al estudio y uso de la técnica del trémolo?, si es 
así por favor diga los aspectos que aborda. 
 
Entrevistado: Yo no lo conozco como tal, una metodología, sino más bien se ha hecho 
de forma por contenidos, el estudiante hace el trémolo que le gusta y a través de la 
práctica misma el va desarrollando sus capacidades, sin embargo sería recomendable 
que se incluyera por ejemplo, te hable antes de los cuadernos de Abel Carlevaro, un 
trabajo como el que se hace en el cuaderno número 2 de Abel Carlevaro, que trabaja 
unas cuestiones esenciales y donde yo creo que hay que hacer mucho énfasis, la gente no 
lo hace, es la preparación de la mano por anticipación, lo que llaman en inglés planting, 
de poner los dedos en posición y ejecutar el arpegio o el trémolo, yo te hable un poquito 
eso con respecto al anular que va junto con el pulgar, si tú trabajas los arpegios de 
Carlevaro, ya eso tiene que funcionar; ahora hacer un… sería interesante en Venezuela, 
desarrollar un libro con melodías nuestras, nosotros tenemos melodías muy bellas, muy 
bien desarrolladas que podríamos aprovechar para hacer el estudio del trémolo, por 
ejemplo, hay música de Luis Laguna, que tiene unas melodías muy hermosas muy 
amplias que se pueden usar para desarrollar también el trémolo, esto tiene todo un 
sentido artístico y pedagógico, hacerlo con sentido en las dos cosas, un trémolo que 
suene a algo interesante, que conmueva a la gente también. 
 
Investigador: ¿Y algún repertorio obligatorio que usted trabaje con el trémolo, que exija 
a sus alumnos? 

 
Entrevistado: Bueno yo utilizo el estudio de Lauro, La Catira, es un estudio muy 
completo, que sirve para desarrollar acordes, arpegios y trémolo, en cuanto al trémolo, 
están los trémolos de Tárrega, hay trémolos de Mangoré, hay diversos trémolos, hay un 
estudio muy bueno de trémolo del maestro Efraín Silva, que está dentro de los Quince 
Estudios Venezolanos de Efraín Silva. 
 

La Catira de Antonio Lauro93 

 
 

                                                           
93 El siguiente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original Lauro, A. (1985). La Catira. 
San Francisco: Guitar Solo Publications. 
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Estudio N°11 de Efraín Sílva94 

 
Investigador: Ahora vamos a reflexionar en torno a las razones musicales y culturales 
por la que no proliferan escritos, estudios y composiciones en Venezuela, con la 
utilización de la técnica del trémolo tradicional. 
 
Entrevistado: … La guitarra se había desenvuelto en un plano de acompañante del 
canto o del sustituto del canto que sería la mandolina o en otros casos el violín, el violín 
de pueblo, entonces los guitarristas como no estaban tocando prácticamente nada solos, 
no desarrollaban esa capacidad, en cambio fíjate como se desarrolló tan bien y tan 
poderosamente, la parte armónica de los acompañamientos, la parte de los arpegios, en 
la guitarra Venezolana, hay mucho de eso, por otra parte, también algunos compositores, 
consideraron que el trémolo era un recurso un poco desdeñable, no es una cosa así como 
para desarrollar, pero bueno esos son puntos de vista particulares; pero sí creo que tiene 
que ver con el hecho de la guitarra flamenca, que en la guitarra flamenca se ha 
desarrollado el trémolo, porque el guitarrista flamenco se desarrolló en esas dos facetas, 
como acompañante del cante y del baile, y entonces también desarrollaba su técnica 
como solista, ya digamos que tenemos una tradición por lo menos de solistas como tal 
del flamenco desde el siglo XIX, no sabemos que había, que registros, nosotros tenemos 
que basarnos en lo que sabemos, que lo hemos escuchado o que lo hemos leído, entonces 
no sabemos por ejemplo: ¿qué hacían los guitarristas flamencos antes del siglo XIX? 
porque no hay y a lo mejor ni siquiera escribían la música, por ejemplo ahora si vamos 
al siglo XX, hay cosas de Sabicas que no están escritas, sencillamente que no las 
escribió, tocaba de acuerdo a una tradición oral,  y cosas que se le iban ocurriendo, por 
ahí esta una Danza Árabe que es muy famosa, hasta ahora yo no he visto ninguna 
transcripción de eso, ahí hace trémolo también, hace el trémolo sin el engaño del 
silencio, hay otra por ahí de Morón Guitarrerías Moriscas, hace un trémolo, hace unas 
cosas increíbles, ahorita por ejemplo hay gente que escribe una melodía con influencia 
del jazz, y le hacen toda la armonía muy interesante, y la melodía en trémolo, hay uno 
que se llama Carlos Gómez que tiene una pieza interesante y últimamente está Štěpán 
Rak un guitarrista Checo que hace unos trémolos de hasta tres notas y con una armonía 
                                                           
94 El presente ejemplo fue extraído de la obra original Silva, E. (2006). Estudio N° 11. Maracay: Itsa Isea, 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Ornés. 
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romántica tardía , desarrolla mucho el cromatismo, también hace con armonía no tonal, 
Adiós Finlandia, como Recuerdos de Praga. 
 

Adiós Finlandia de Štěpán Rak 95 

 
 

 
Recuerdos de Praga de Štěpán Rak 96 

 
 
Investigador: Usualmente el compositor académico en Venezuela conoce poco sobre la 
forma de componer para la guitarra clásica, ¿usted cree que esto afecte la escases de 
material escrito que contenga la técnica del trémolo tradicional? 
 
Entrevistado: Si, bueno porque al haber menos música, a la vez hay menos 
posibilidades de usar trémolo, no ha sido fácil para muchos compositores componer para 
guitarra y cuando componen para guitarra muchas veces no tienen pensado un trémolo, 

                                                           
95

 El presente ejemplo fue extraído de la página 7 primer y segundo sistema de la obra original Rak, Š. 
(1984). Farewell Finland. Estados Unidos: Chorus Publications. 

96
 El presente ejemplo fue extraído de la página 8 tercer sistema de la obra original Rak, Š. (1985). 

Recuerdos de Praga. Estados Unidos: Chorus Publications. 
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el mismo maestro Lauro no era muy amigo del trémolo, sin embargo hizo un estudio allí, 
importante y que desarrolla mucho, él se inclinaba más por lo que él llamaba “la 
sustancia”, por ejemplo: escribir un vals con todo su acompañamiento, melodía, 
contrapunto, también era escribir una obra polifónica, vocal, para él eso era lo máximo. 
 
Investigador: Puede usted informar ¿cuál es el material escrito en español que usted 
recomienda para el estudio del trémolo tradicional? 
 
Entrevistado: De material escrito en español, está la Escuela Razonada de Pujol, ahí él 
habla un poco de eso, en español así directamente no sé, y un libro de Carlevaro que 
también trata el tema, pero digamos directamente enfocado sobre el trémolo no conozco 
mucho, bueno es un buen tema para desarrollar, por gente como tú. 

 
Investigador: ¿Considera que esta falta de material escrito en español que aborde esta 
técnica, es una de las razones por la cuales no proliferan escritos, estudios y obras con 
esta técnica en particular? 
 
Entrevistado: Si claro, porque hay como falta de conocimiento, siempre me acuerdo 
que una vez estaba tocando un trémolo, y se me acerco un conocido que me dijo que no 
me hacía falta más nada, porque hacia el papel de la mandolina; la ventaja que tiene la 
guitarra es hacer la armonía que va junto con ese trémolo…  
 
Investigador: ¿Conoce algo sobre el trémolo más contemporáneo? 
 
Entrevistado: Si por ejemplo este guitarrista de Japón, también un guitarrista Griego 
que ha desarrollado esta técnica, también Costas Cotsiolis, Dimitris Kotronakis, también 
el mismo Štěpán Rak que hace uso de esto, y el más conocido es Yamashita que hace 
uso del trémolo con el meñique y César Mora. 
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Efrén Suárez97 
(Guitarrista-Docente) 

 
Inicia sus estudios de música en 1983 bajo la guía 
de Rodrigo Riera, de quien fue alumno activo 
hasta 1993. En 1995 egresa del Conservatorio de 
Música “Vicente Emilio Sojo” en Barquisimeto, 
donde obtiene el diploma de Ejecutante de 
Guitarra. En el año 2004 egresa del Instituto 
Universitario de Estudios Musicales (IUDEM), 
actualmente Universidad Nacional Experimental 
de las Artes (UNEARTE) como Licenciado en 
Música Mención Ejecución Instrumental, 
obteniendo el Primer Lugar por su índice 
académico. Posteriormente realizó Maestría en 
Educación Superior Universitaria en la 

Universidad Simón Bolívar, Experto en E-learning (FATLA) y miembro de la 
Asociación Mundial de Tutores Virtuales. A sus créditos académicos, Efrén Suárez 
agrega su asistencia a numerosos talleres de guitarra, diversos festivales, encuentros, 
seminarios y concursos nacionales e internacionales, participando en clases 
magistrales dictadas por prestigiosos y destacados maestros de la guitarra. Efrén 
Suárez ha realizado conciertos de guitarra en diversas salas de Venezuela; ha sido 
invitado a diversos festivales de guitarra a nivel nacional e internacional, entre ellos: 
Festival Internacional de Guitarra “Rodrigo Riera”, Seminario de Guitarra “Alirio 
Díaz”, Encuentro Guitarrístico en Aragua, Festival Internacional de Agosto 
(Caracas), Festival de Oriente (Cumaná), Festival “Maracaibo en Guitarras”, 
Concurso y Festival Nacional de Guitarra “Antonio Lauro”, Festival de la Guitarra 
en Miranda (Los Teques). En 1997 fue invitado especial en el II Trofeo del Caribe 
(Martinique) y miembro del Jurado en el IV Concurso Inter-Caribe de Guitarra 
(Martinique). En 2009 fue jurado del Premio Municipal de Música. Durante tres 
años fue Presidente de la Asociación Guitarrística Alirio Díaz. Actualmente se 
desempeña como docente y Director General de Currículo y Programas Nacionales 
de Formación de la UNEARTE. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Reseña biográfica y fotografía cedida amablemente por el maestro Efrén Suárez. 
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Entrevista al maestro Efrén Suárez 
Profesor de Guitarra Clásica en la Universidad Nacional Experimental de las Artes 
 

Día: 05-06-2013 
Lugar: Universidad Nacional Experimental de las Artes, Edificio Administrativo 
Hora: 12:00 m. 
Duración: 56 minutos con 10 segundos 
Investigador: César Mora 
 
Investigador: Maestro, una de las dificultades del trémolo está en lograr uniformidad en 
su sonido, pero por lo general esto no se logra y en cambio se producen ritmos 
irregulares, ¿qué opina usted sobre este caso en particular?, y ¿qué propone usted para 
solucionar este problema desde la guitarra clásica? 
 
Entrevistado: Empiezo con unas… digamos afirmaciones unas opiniones al respecto. 
Uniformidad, ritmos irregulares… Fíjate, recordando ayer o antes de ayer sobre una 
afirmación con algunas ideas para solucionar el problema del silencio en el trémolo de la 
guitarra clásica, voy a partir por ahí, ese silencio o digamos el espacio que ocupa el bajo 
en el trémolo de la guitarra, vamos a llamarla clásica para entendernos, no es un 
problema, es una característica del trémolo; bien es cierto que la intención del trémolo es 
acercarnos al sonido continuo y se logra, ciertamente se logra que sea percibido como un 
sonido continuo con el diseño actual del trémolo, que si hay un espacio dentro esa 
melodía que se le dé al bajo, al acompañamiento. El problema de la irregularidad… es 
una de las dificultades que hay que vencer y abordar con algunas estrategias, con 
algunos ejercicios… yo no diría que es un problema así como digamos una enfermedad 
de los guitarristas, pero si es una cosa que hay que atender con unas estrategias a la hora 
de abordar, hacer el estudio del trémolo.  
 
Investigador: ¿Qué propone usted para atacar esa dificultad?, ¿algunos ejercicios? 
 
Entrevistado: La uniformidad del movimiento… en mi experiencia personal, en esas 
cosas que involucran mucho el cuerpo, el temperamento de la persona pues; hay 
personas con mayor o menos facilidad a la hora de abordar no solamente el trémolo, 
cualquier técnica. Hay personas que agarran las escalas y sin estudiar mucho adquieren 
un gran nivel. En relación al trémolo yo considero que es clave el estudio ordenado, 
lento, con mucho control desde un principio, es decir, estudiarlo lento, estudiarlo con 
metrónomo, con el control del acento. En esa relación de cuatro sonidos, es una 
agrupación de dos en dos, es como decir dos grupos graves, graves en el sentido del 
acento (táta - táta) es muy importante que eso se concientice a la hora de estudiarlo y no 
de repente un grupo con acentuación esdrújula, (ejemplo: tatátata - tatátata - tatátata). 
Porque eso a la hora de desarrollar velocidad y querer continuidad, va a producir un 
acento que va a interferir en la percepción del sonido continuo desde el público, 
entonces se recomienda control binario del acento: táta táta (ejemplo en la guitarra), aquí 
estoy exagerando pero es algo muy importante tenerlo consiente, yo creo que en lo del 
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acento radica una buena parte de logro de esa percepción de continuidad y de control a 
la hora de estudiarlo, estudiarlo lento y también es ser capaz de tocarlo a una velocidad 
que contribuya con la continuidad… 
 

Ejemplo del trémolo con acento binario98 

 
Hay algunos guitarristas que trabajan en el tempo límite, en la velocidad límite, que un 
poquito más lento suena interrumpido y un poquito más rápido suena... entonces yo diría 
que bueno hay que subirlo un poco más a la velocidad para contribuir. Hay grandes 
guitarristas, unos de los que toca el trémolo lento creo que es Bream, no recuerdo… yo 
creo que en alguno pasajes por ahí sufre, sufre su trémolo… uno de los que si tiene gran 
velocidad es Alirio Díaz… entonces la velocidad también influye. 
 
Investigador: Por lo general, se sabe que el dedo anular resulta ser más débil que el 
dedo índice y medio. ¿Cómo afecta esto en la ejecución del trémolo tradicional y que 
soluciones propone para superar esta dificultad? 
 
Entrevistado: Mira estoy ahorita reflexionando sobre esa afirmación, el dedo anular 
resulta ser más débil… puede ser, pero para tocar el trémolo yo creo que el dedo anular 
no tiene ningún problema, hay un uso… (ejemplo con la guitarra)… el trémolo no lo veo 
yo como un recurso que requiera mucha fuerza en la mano, más bien requiere de un 
relajamiento y uniformidad. En general, es muy importante tener una serie de ejercicios 
que contribuyan con el fortalecimiento integral orgánico de todos los dedos pero yo en el 
contexto del trémolo no diría que por naturaleza algún dedo esté en desventaja, habría 
que ver algún caso personal, de una mano particular que tenga algún problema, pero yo 
creo que en general, incluso en nuestra formación de estudios tradicionales en 
Venezuela, Sor, Aguado, Carcassi, Sagreras y nuestro repertorio, contribuye a una mano 
que está preparada para tocar trémolo en términos de fuerza… entonces, conclusión, no 
creo que el dedo anular tenga una desventaja anatómica para el trémolo. 
 
Investigador: El aspecto de la resistencia durante la ejecución del trémolo tradicional 
también resulta ser una dificultad propia de esta técnica, ¿qué recomendaciones o 
soluciones plantea para esta dificultad? 
 
Entrevistado: Entiendo a lo que tú te refieres a la resistencia… o sea, para mantenerlo 
durante toda la obra. Yo creo que estamos hablando de algo que no sólo pasa con el 
trémolo, estamos hablando que se haga resistencia y de entrenamiento… yo 
recomendaría para este fin que si vamos a tocar una obra de trémolo Tárrega, Barrios… 

                                                           
98 El siguiente ejemplo fue extraído de la entrevista y transcrito en el programa de notación musical Finale, 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Suárez. 
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tocarlo varias veces, seguidas. Ya teniendo la obra dominada, la técnica dominada 
también, a la hora de estudiar y prepararse para tocarlo en concierto tocarlo cuatro veces 
seguidas, y eso nos va a  permitir una preparación muy por encima de lo que requiere el 
trémolo. Si el trémolo dura cuatro minutos, vamos a practicarlo doce. Claro, ahí hay un 
problema que quizás por mi experiencia yo diría que no es tanto un problema técnico o 
de resistencia sino de un problema de no preparación musical y de carácter, 
involucrarnos con la obra que le permite a uno estar concentrado durante toda la obra, 
entonces a veces hay unas distracciones es por las inseguridades en cuanto al trémolo, 
inseguridades técnicas y eso produce una desconcentración y ponernos a pensar en otras 
cosas y nos descuidamos; entonces lo que estoy diciendo ahorita es que toda obra y en 
este caso los trémolos que están allí, deben estar protegidos por una intención musical 
del intérprete, pensar en música, pensar en este caso en el fraseo melódico, pensarlo 
como melodía y no estar cinco minutos pendiente de atacar, el acento, todo… nosotros 
no podemos llegar como unos obreros a la hora de dar un concierto… yo diría que el 
error va más por ahí.  
 
Investigador: Las obras de guitarra clásica con trémolo tradicional por lo general 
contienen una melodía y un acompañamiento, ¿qué sugiere usted para lograr destacar la 
melodía sobre este acompañamiento durante la ejecución? 
 
Entrevistado: Ya había tocado algo de eso, ciertamente a nivel quizás así general, visto 
así en una buena mayoría, son melodías acompañadas… mi consejo es aprenderse la 
música, no necesariamente con el instrumento, ser capaz de cantar o de tararear la 
melodía. Los guitarristas pocas veces nos enfrentamos a sonidos continuos, a veces nos 
encontramos con un trémolo que tiene la melodía en ocho compases y no le hacemos 
nada porque generalmente nosotros tocamos esto (ejemplo una nota al aire), y se nos 
olvida… pero si tenemos esta nota, durante ocho compases, en sonido continuo, hay 
muchas cosas que podemos hacer en cuanto a reguladores para abrir, cerrar o ambos. 
Entonces estamos en un contexto de sonidos continuos que nos permite usar reguladores, 
hacer un crescendo y decrescendo con la misma nota. Mi recomendación es abordarlo 
como melodía, como canto y eso se aprende con el cuerpo y se aprende cantando, 
entonces hay que cantar… si del resto tú la cantas bien entonces hay que establecer 
puentes, cómo logro yo sentirme así tocándolo y no cantándolo, eso no es sencillo… eso 
no es sencillo porque con tres segundos tú te descuidas y estás pensando en técnica, 
entonces eso amerita una manera de estudiar que es pensando siempre desde la música, 
claro estamos hablando del guitarrista formado ya, porque es muy difícil alcanzar la 
música cuando estamos resolviendo problemas técnicos básicos… pero entonces para 
resolver el problema melodía - acompañamiento, pensarlo desde la música, desde el 
cantabile, dejar el instrumento, cantar… Hay un elemento no sé si más adelante lo vas a 
mencionar, que tiene que ver también con las uñas. 
 
Investigador: Otro inconveniente común es el sonido sucio que se produce al ejecutar 
esta técnica durante los cambios de cuerda en la guitarra. Por lo general estas melodías 
tienen cambio de cuerda, entonces suele producirse un sonido sucio.  
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Entrevistado: Te estoy respondiendo en general… el trémolo yo suelo enfrentarlo… 
ahora a veces no pensando que es una obra de trémolo, es una obra de arpegios, esta es 
una obra de escala… Sino con metodología a veces generales. Para limpieza yo suelo 
enfrentar a la obras, tomarlas y trabajarlas lento y por partes, aislar las dificultades. Si 
hay un problema de mano derecha, pasar de una cuerda a otra, agarro un poquito de 
paciencia y comienzo a trabajar lento y repetir, lento y repetir… Observar si hay un 
problema de desplazamiento, puede haber un problema de uñas… hay casos extremos de 
uñas que tienen muy mala forma natural para la guitarra, hay casos extremos, yo los 
llamó así chistosamente, tipo “Corn Flakes”, como forma de ganchos o que están muy 
limadas. Entonces el trémolo necesita unas uñas no muy cortas pero tampoco muy 
largas, bien limadas, los guitarristas duramos una semana a veces sin acomodarnos las 
uñas y ya decae la calidad, sufre la guitarra, comienzan a aparecer ruidos. Entonces 
mira, una buena revisión de las uñas de acuerdo a la anatomía, estudiar lento, observar si 
hay algún problema de pasar de una cuerda a otra, estudiarlo... ahí está la repetición, 
repetir y repetir hasta que se venza la dificultad y ya no tener eso en el consiente. Hay un 
momento en el que uno a veces tiene que pensar en ¿cómo resolví yo eso?... hacer un 
tiempo e ir hacia el pasado porque ya se nos olvidó, también hay ahí un elemento 
importante que eso no debe estar consciente a la hora de tocar… ahorita yo quizás agarre 
un trémolo e incluso desde la casa no debo estar pensando en “mira estoy cambiando de 
cuerda, mira el acento…” no… ya me relaciono con la pieza musicalmente, resuelvo 
problemas musicales. 
 
Investigador: ¿Puede recomendar estudios del trémolo tradicional que trabajen de 
forma progresiva dicha técnica que usted recomendaría para el buen dominio y 
ejecución de la misma? 
 
Entrevistado: Si. Mira yo digo que inicialmente cualquier arpegio contribuye a tocar 
bien el trémolo. ¿Porqué el arpegio? (ejemplo con la guitarra, arpegios). Cualquier 
arpegio, porque estamos haciendo movimientos con los cuatro dedos de ida y vuelta, 
claro un arpegio bien estudiado, yo también puedo hacer… (ejemplo con la guitarra), y 
aquí estoy practicando una sensación y un control del acento binario (voz: tátatáta 
tátatáta) (ejemplo con la guitarra).  
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Ejemplo de arpegio99 

 
 
Otra cosa que se suele utilizar sería agarrar cualquier estudio de arpegios y tocarlo con 
trémolo, hacerle como variaciones. Uno de esos que suelen hacerse es el Estudio 2 de 
Carcassi, (ejemplo con la guitarra). 
 

Estudio 2 de Matteo Carcassi100 

 
Y así tantos estudios de Aguado, hasta Sagreras, aunque Sagreras bueno yo ahorita no 
me atrevería a recomendarlo, no porque sea malo, o sea, ha contribuido ha ayudado pero 
por razones de tiempo quizás uno tenga que buscar unos elementos más nutritivos para 
ahorrar tiempo en el camino. Entonces tomar, digamos desde el momento de enseñanza-
aprendizaje, tomar mucho de esos estudios de arpegios que dan una secuencia en la 
mano izquierda y tocarla también lento. Insisto que aunque se sea muy talentoso y tenga 
un trémolo natural, hay que estudiar lento… hay que construir esos detalles tan 
minuciosos, tan pequeños que es control ya del ruido, del acento, de la sensación, de 
suavizar de ese equilibrio entre relajamiento y fuerza… y yo creo, insisto en que eso se 
logra estudiando con una velocidad donde se pueda percibir esas sensaciones y 
controlarlas, identificarlas y profundizarlas… Hay recomendaciones también por allí de 
hacer trémolos de cinco notas, de seis y estudiar el trémolo al revés, no p a m i sino p i m 
a (ejemplo con la guitarra). Al final todo eso contribuye, no hay duda son ejercicios… 
no puedo decir que ellos de por sí van a lograr que se desarrolle un buen trémolo, un 
buen dominio de la técnica, pero contribuyen si se practican de manera adecuada… 
¿cuál es esa manera adecuada? yo diría que bueno es muy importante la percepción de la 
estructura binaria, del acento binario… y estudiarlo lento, lento para poder ir 
aumentando el control con la calidades estéticas y sonoras de la guitarra clásica. Hay 
algunos estudios por ahí de Lauro, ejercicios de acordes, arpegios y termina en trémolo y 
es lo mismo, es una secuencia que se puede usar de varias maneras, Giulliani tiene unos 

                                                           
99

 El siguiente ejemplo fue extraído de la entrevista y transcrito en el programa de notación musical Finale, 
con el fin de visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Suárez. 
100 El presente ejemplo fue extraído de la página 5, compás 1 y 2 de la obra original de Carcassi, M. 
(2005). Carcassi 25 Estudios Op.60. Buenos Aires: Melos de Ricordi Americana S.A.E.C., con el fin de 
visualizar con mayor claridad la exposición o explicación dada por el maestro Suárez. 
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creo que ciento veinte ejercicios con estructura de arpegios y uno puede también tocarla 
con trémolo, son muy elementales es I-V-I. Las mismas obras según como uno los 
aborde, el tempo, la actitud o como se acerca uno a ellas pueden verse como estudios, 
esa es una muy buena recomendación que podría hacer yo, para ahorran tiempo en 
nuestro momento complejo, de que nosotros no podemos darnos un paseo por cinco años 
preparándonos para tocar un trémolo. Ponce tiene un estudio de trémolo, no lo conozco 
mucho pero tiene unas variantes ahí en los acentos. Mira, obras venezolanas sé que 
Rodrigo Riera tiene una obra que tiene trémolo, muy curiosa esa obra… no está 
publicada, y curiosa porque él no llegó a publicarla porque él no llego a sentirse muy 
cómodo tocando trémolo, él escribió unas cositas por allí, están a la orden. 
 
Investigador: ¿Recomienda usted hacer ejercicios aislados que estimulen la mejor 
ejecución del trémolo tales como rasgueo, escalas, escalas con digitación de a, m, i, 
arpegios? explique estas razones. 
 
Entrevistado: Si, estamos hablando César de quizás estar en forma, y por supuesto que 
estar en forma contribuye a que uno haga todo mejor. Dentro de las rutinas de un 
guitarrista profesional deben estar contempladas todas esas cosas, o sea, hacer todos los 
días, si no son ejercicios de mecánica aislada, es tener obras que profundicen en 
arpegios, en escalas, en trémolos, en rasgueos… todo eso contribuye al entrenamiento, a 
estar en dedo, a la parte muscular, a estar en forma y eso con seguridad significa un 
mejor trémolo, no tengo dudas de eso. Y mantener al menos alguna obra de trémolo por 
allí o algún estudio dentro de ese repertorio diario de estudio técnico. Es muy importante 
porque el trémolo fíjate, el trémolo es dentro de esas texturas, es un recurso, es un tipo 
de obra muy propia de la guitarra, muy propia, admirado por otros instrumentistas. Es un 
recurso muy especial de la guitarra. Las obras de trémolo tienen un lugar muy especial 
en el repertorio guitarrístico, destacan hacen que el instrumento sobresalga, es un efecto 
muy especial y muy bien recibido. Yo digo que todo buen guitarrista tiene, debería tener 
en su repertorio una o varias obras de este tipo. 
 
Investigador: ¿Recomienda usted calentar antes de ejecutar el trémolo tradicional? 
explique estas razones 
 
Entrevistado: Bueno sí. No solo calentar en el caso del trémolo. Cuando nosotros 
tocamos, nuestras manos especialmente, se someten a un trabajo mecánico muscular 
muy fuerte, entonces desde el punto de vista de la salud, eso requiere de un 
calentamiento, podemos hacernos daño… y si hablamos desde las calidades, lograr ese 
momento de relajamiento, de circulación, que se oxigenen los músculos y células, todo 
eso requiere algún calentamiento y a veces no es solamente es ponerse a tocar, tiene que 
ver con la alimentación, estar suficientemente hidratado, relajado… el estrés afecta 
mucho el trémolo. 
 
Investigador: ¿Recomienda algún ejercicio de calentamiento? 
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Entrevistado: Yo diría que el propio trémolo, cualquier obra, cualquier ejercicio sirve 
para calentar, solo depende del cómo. Por supuesto, si yo voy agarrar el Zapateado de 
Joaquín Rodrigo para calentar debería tocarlo lento… sirve para calentar, es genial, pero 
tocado a la velocidad de concierto no, porque entonces es contradictorio, no he calentado 
para tocarlo así. Entonces yo diría que cualquier obra tocada bajo control sirve para 
calentar. Y añadiría, no solamente abordarlas con calma, lentas, sino concentrado… a mí 
actualmente me cuesta pensar en calentar solamente desde la mecánica, desde mover los 
dedos un rato para tener la sensación especial en la mano, me cuesta mucho pensar eso 
sin la concentración y la parte musical. Cuando uno se concentra, uno entra digamos en 
el personaje, se empapa del carácter de la música… esos lapsos de calentamiento se 
acortan mucho, uno logra cinco minutos de concentración y relajamiento tocando una 
obra, y lo que se logra ahí es muchísimo más efectivo en términos de calentamiento que 
durar una hora haciendo escalas, sin pensar, nervioso o pensando en otras cosas. Yo he 
tenido experiencias así, media hora tocando escalas y cuando termino me siento peor 
que cuando comencé. Entonces yo creo que hay que abordar o bien sean ejercicios u 
obras con tempos controlados pero también con actitud musical y corporal de entrar, de 
involucrarse. 
 
Investigador: ¿Existe algún programa vigente de guitarra clásica en la universidad que 
prepare a los guitarristas en cuanto al estudio y uso de esta técnica? 
 
Entrevistado: Mira, aquí ha habido cambios. Tradicionalmente el conservatorio, en el 
IUDEM y en UNEARTE, los programas de instrumentos son listas de repertorios. Aquí 
en esta universidad por naturaleza aborda o recibe estudiantes ya preparados, digamos 
que bachilleres en música, vamos a llamarlo así un equivalente, un bachiller en guitarra. 
Ya aquí será por supuesto que la persona ha resuelto por lo menos los elementos básicos 
técnicos, seguramente incluso el trémolo. Entonces en nuestro programas están incluidas 
algunas obras, quizás no de manera explícita están los trémolos, es decir, no recuerdo en 
los programas que yo he visto, en la lista de repertorio para trabajar en el IUDEM y en 
UNEARTE que esté allí algún trémolo como técnica. Sin embargo si están compositores 
de trémolo, es decir que mira tienes que tocar, abordar repertorios románticos, Tárrega, 
Agustín Barrios ya por ahí se abren las puertas para uno seleccionar… sin embargo no 
hay eso que tú acabas de señalar allí en la pregunta, no hay una secuencia de decir: 
“mira, vamos a dar estos cuatro pasos previos para abordar una obra de trémolo, es 
decir, vamos a fortalecer la velocidad de los arpegios, vamos hacer un estudio de 
Villalobos de arpegio tal, vamos hacer uno de los trémolos sencillos o vamos a durar un 
tiempo variando trémolos, trabajando acentos y después nos acercamos a la obra”, eso 
no lo hay, por lo menos aquí en la universidad y en mi experiencia en el conservatorio te 
puedo decir que tampoco… tampoco lo hay. Eso más bien se deja allí a la espontaneidad 
del docente, a su experiencia y si tiene la intención pues de eso. Ahorita nosotros 
estamos trabajando los programas de instrumento no desde los repertorios, sino desde 
más bien competencias, es decir una competencia puede ser abordar obras de diversos 
estilos, conocer repertorios que realcen al instrumento, su personalidad, su manera… 
Abordar compositores y obras que realcen lo venezolano y lo latinoamericano, entonces 
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esas serían las escusas, las competencias, todo a lo cual lo vamos a asociar al repertorio. 
Resolver problemas técnicos, obras de diversos estilos, de diversos compositores, 
entonces a eso es que le vamos a asociar repertorios… Considero esencial en un proceso 
de formación de un conservatorio o aquí en la universidad, es esencial que un estudiante 
en algún momento pase por un estudio controlado del trémolo. 
 
Investigador: Si usted tuviera que hacer un programa de formación que incluyera el 
estudio del trémolo tradicional, ¿qué estudios, ejercicios y obras incluiría en el mismo? 
 
Entrevistado: Bueno, ya te hablé un poco de eso. En un principio tú tienes que partir de 
un desarrollo integral sano de la mano derecha, eso implica cuestiones de fuerza, de 
resistencia, control y eso no solamente se aplica para el trémolo, yo diría que una 
persona desordenada en el trémolo, es muy probable que se desordenada en arpegios 
también, y en métodos, estudios. Entonces implica con la parte metodológica que parte 
de un principio que es ¿cómo estudiar?, una persona que sepa estudiar escalas, que sepa 
estudiar arpegios por supuesto que sabe estudiar trémolos, entonces está la parte del 
método: ¿cómo?, ¿qué hacer?, manejar lo que es la repetición, el estudio controlado, el 
uso del metrónomo, la calidad del sonido, oírse, seguir pautas, tener paciencia, todas 
esas partes contribuyen también al trémolo. Un estudio entonces inicial, que digamos 
balancear, una dieta balanceada para la mano derecha que tenga que ver con arpegios, 
escalas, trémolos, acordes, inversiones, cruces de dedos, diversos tipos de acentos, 
ayudan a que posteriormente seamos felices tocando trémolo. Yo diría ya a nivel de 
obras tenemos entonces estos estudios de Carcassi que se pueden versionar y llevar a 
trémolo, son muy sencillos para la mano izquierda entonces permiten al estudiante  
concentrarse y escucharse mejor, son mucho más sencillas que obras de trémolos que 
son complicadas también para la mano izquierda... entonces estamos haciendo una 
secuencia de acordes por acá (señala la mano izquierda de la guitarra), y nos permite 
entonces concentrarnos y oírnos. También, por supuesto primero tenemos nosotros que 
pasar por nuestros compositores, Lauro escribió aunque sea una páginas de trémolo, 
debemos conocerlo por cuestiones de cultura y responsabilidad. Rodrigo Riera tiene por 
allí un trémolo no publicado, vamos a buscarlo, se llama Perfil Gitano. 

 
Perfil Gitano de Rodrigo Riera101 

 
                                                           
101 El presente ejemplo fue extraído de la página 2 primer sistema de la obra original Rodrigo, R. (1964). 
Perfil Gitano. New York: no publicado 
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Es una obra de trémolo que no está escrita como el trémolo flamenco (porque esa es otra 
cosa, otra estética, tiene otro propósito), está escrito como trémolo clásico y es una obra 
inspirada en el mundo gitano, en la cadenza española. Hay que pasar por lo trémolos 
latinoamericanos, Agustín Barrios tiene unos trémolos maravillosos, geniales, que hay 
que conocer y estudiar. Recomendación, si estamos en una etapa de formación tenemos 
que abordarlo como estudio. Tú sabes, tú el primer año estabas trabajando el Zapateado 
de Joaquín Rodrigo, pero como estudio, controlado, persiguiendo las digitaciones… en 
ese momento no se puede ser muy creativo con las soluciones, hay que ver las 
soluciones del profesor, las indicaciones y estudiarlo. Entonces, las mismas obras 
pueden ser abordadas como estudios. Fíjate, yo no estoy muy dado a llenarme de una 
serie de ejercicios de trémolos continuos de (ejemplo con la guitarra)… esos ejercicios 
que van poniendo el acento de un dedo a otro y después tocarlo al revés, y leer el 
trémolo de la última página a la primera… no sé, yo primero debería apostar a ese 
proceso de más rápido, de relacionarnos con la obra y olvidarnos de toda esa 
complejidad técnica, dejar esa medicina para los casos extremos, que de vez en cuando 
ves a personas que les cuesta mucho entonces esa medicina podría servir de algo, pero 
yo creo que en la mayoría de los caso deberían apostar a ese proceso normal, que es 
acercarnos quizás a la misma obra, a los trémolos sencillos y abordarla de una manera 
controlada y ya de una vez a los pocos meses estas tocando trémolo y no llenarnos a 
priori con esa serie de ejercicios que a veces, que pueden alejarnos de la musicalidad, 
algunas veces, en eso no hay leyes, pero yo prefiero esos puentes directos, zambullirnos 
de una vez con el trémolo a ver qué pasa, con cuidado. Agustín Barrios tiene algo que se 
llama la Canción de la Hilandera. Se ve que es un trémolo sencillo. Recuerdos de 
Alambra, tiene la complejidad de que unas partes de es trémolo necesita cuerdas 
inferiores y no la primera cuerda, pero esos detalles, si yo tengo un desorden aquí en la 
mano derecha en la devolución del dedo, eso hay que atenderlo… (ejemplo con la 
guitarra), si tú tocas así, con mucho movimiento por su puesto cuando pases a la segunda 
cuerda, me la voy a llevar por delante las seis cuerdas. Pero ya manejando… (ejemplo 
con la guitarra) digamos un mínimo allí de economía de movimiento, yo diría que tocar 
en cualquier cuerda es igual, entonces economía de movimiento, estudiar lento, estudiar 
con las obras, el acento, dedicarle suficiente tiempo al acento binario, claro, hay el 
acento cada cuatro, cada tres, cada cinco, cada siete, al revés, patas pa´ arriba, con un 
solo dedo, con dos dedos, con m a... mira todo eso sirve pero puede distraernos y 
quitarnos mucho tiempo, con eso hay que tener cuidado. 
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Ejemplo, Canción de la Hilandera de Agustín Barrios102 

 
Investigador: Ahora, vamos a reflexionar en torno a las razones musicales y culturales 
por las que no han proliferado escritos, estudios y composiciones en Venezuela con la 
utilización de esta técnica 
 
Entrevistado: … Si se puede decir que no todo compositor ha escrito trémolo, eso es 
cierto… pueden haber algunas razones, el trémolo en elementos constitutivos  es una 
melodía con un acompañamiento, en algún momento algunos compositores, me imagino, 
pudieran decir “bueno pero es muy limitado, solamente me están dando chance de poner 
una melodía con un arpegio de acompañamiento” y quizás ese compositor tiene otras 
necesidades para comunicar, para expresar y le puede parecer reducido, porque el 
trémolo en estructura es reducido, no reducido, es discreto, tiene esos elementos. Sin 
embargo, no te estoy diciendo que no sea rico, la melodía es un elemento muy rico, muy 
expresivo… puede ser por allí, me imagino yo que desde el punto de vista del 
compositor… en el mundo de los compositores tenemos compositores guitarristas y 
compositores no guitarristas, a los compositores no guitarristas les cuesta mucho escribir 
para guitarra, trémolo y todo lo demás; les cuesta mucho. Entonces no sé si en ese 
momento que comparten los compositores no guitarristas con los ejecutantes, ese tiempo 
puede ser reducido, pueden ser algunas conversaciones y quizás no ha habido el 
momento allí para hablar del trémolo, puede ser. El trémolo también es como en 
estructura, un tipo de obras que no están asociadas a un determinado país, es una forma 
internacional. También puede ser que en algún momento los compositores se inclinen 
más hacia formas o géneros, texturas propias de las regiones, decir bueno “voy a escribir 
una Sonata, una Maxixa, una Cueca, una Canción, un Joropo, una Petenera que se 
identifica ya de una vez con una región, y los trémolos suenan más internacionales, 
podría ser por allí… sin embargo, bueno tú me dices “no hay mucha producción de 
trémolos” y no podemos preguntarnos por ejemplo: la producción de las pavanas, ¿cómo 
es? reducida. Y bueno está bien, ¿y los valses?, si sacamos a Lauro casi que no queda 
nada, entonces ¿y las suites?, si sacamos a Bach, de repente nos quedamos sin suites 
barrocas. Joropos, en guitarra tenemos quizás unos diez, vamos a decir diez, unos diez 
ejemplo importantes de joropo que se tocan con frecuencia, pero son diez en el país del 
joropo. Entonces, ciertamente eso, que tenemos varios años que no salen obras de 
trémolo importante, bueno, que no se incorporan obras de trémolo al repertorio de la 
guitarra, yo diría más bien que nos preocupemos no por el trémolo, sino que de ningún 

                                                           
102 El presente ejemplo fue extraído de los compases 1 y 2 de la obra original de Barrios, A. (1933). 
Canción de la Hilandera. Japón: Zen-On Music Company. con el fin de visualizar con mayor claridad la 
exposición o explicación dada por el maestro Suárez. 
. 
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género se han incorporado obras al repertorio de la guitarra, de manera como las grandes 
obras que hemos recibido en los últimos ochenta años, obras posicionadas, la época de 
oro de la incorporación del repertorio Villalobos, Torroba, Ponce, Tedesco, que eso es 
un diluvio impresionante de crecimiento de repertorio… Lauro, Riera, Agustín Barrios, 
esa es una cosa impresionante que pasó en el siglo XX. Entonces lo que está pasando 
actualmente con el trémolo lo sufre todo el repertorio, todavía nosotros no tenemos en 
términos de relación compositor - ejecutante no tenemos quién sustituya a Lauro o a 
Rodrigo Riera en Venezuela, no los hay, hay importantísimos compositores activos, con 
producción y todo, pero no con ese vínculo, no han posicionado obras para siempre en el 
repertorio de los guitarristas, yo digo que eso pasa con el trémolo también… 
Resumiendo, podría ser quizás la sencillez de la textura del trémolo, melodía - 
acompañamiento, puede ser que no sea muy atractivo para algunos compositores, sin 
embargo para el instrumento desde el punto de vista sonoro y para el público, es muy 
atractivo, el trémolo. Yo considero que hay mucho que hacer, no solamente los trémolos 
pueden ser románticos, con cuatro acordes como con  Recuerdos de la Alhambra, hay 
otras maneras y giros armónicos que se pueden explorar. Lo demás bueno, el 
desconocimiento de algunos compositores de la técnica, tenemos que nosotros los 
guitarristas comenzar quizás aquí en la universidad y todo acercarnos a algunos 
compositores, con… digamos no sé, unos talleres, unos conversatorios sobre los 
recursos del instrumento porque seguramente en las clases de composición no están 
recibiendo esa información, reciben información de grupos orquestales, de piano, de 
texturas para canto, pero a la hora de hablar de los recursos y de cómo se mueve aquí 
(señala la guitarra), las voces, los acordes, la melodías en la guitarra, eso sólo lo puede 
decir un guitarrista. Es un instrumento muy íntimo, muy particular. 

 
Investigador: ¿Conoce sobre el trémolo contemporáneo o las formas del trémolo 
contemporáneo? 
 
Entrevistado: Claro, el trémolo clásico son cuatro sonidos, comenzando con un bajo y 
tres melodías y está bien, esa es una estructura perfecta, no hay un silencio imperfecto 
que le quite la continuidad, no. Eso está bien y suena muy bien, esa es una obra 
maravillosa y es así, ese es el formato del trémolo de la guitarra clásica. Eso nació… hay 
unos elementos que hay por ahí renacentistas de John Dowland, él tiene unos ejemplos 
de trémolo, quizás no pensándolo como melodía en el trémolo sino como un “ostinato” 
en el trémolo, un pedal de nota continua y hace unos desarrollos por allí con el pulgar 
más bien, o sea al revés. Ya en la guitarra nuestra, vamos a pegar ese brinco, tenemos 
entonces algunos elementos clásicos de unas variaciones por allí de Sor, de los grandes 
como Giulliani, seguramente otros más… pero eran aproximaciones al trémolo de la 
guitarra clásica, también están hechos en forma de tresillos o de una nota común 
(ejemplo con la guitarra), o algunos efectos así pero pensándolos más bien con otros 
diseños, ya quizás lo primero que encontramos del trémolo se puede decir que es 
Tárrega y obras colocadas sobre el repertorio ¿qué encontramos en Tárrega?, es una obra 
romántica, muy sencilla armónicamente y una melodía acompañada, sin embargo muy 
rica en expresión, son melodías muy ligadas a nuestra cultura. Mangoré, Agustín Barrios 
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incorporó otros caminos armónicos un poco más interesantes, incorporó el rol y colocó 
de protagonista al acompañamiento, o de la nota que toca el pulgar… ¿ahorita a qué nos 
enfrentamos? bueno eso es un recurso ya establecido en la guitarra, el trémolo es 
guitarra. Nos estamos ahorita enfrentando a todas esas posibles incorporaciones por 
ejemplo las del flamenco, aunque tenemos que tener cuidado, el trémolo flamenco tiene 
otra intención, tiene otros giros, no es permanente, la estética de la guitarra flamenca no 
es igual a la de la guitarra clásica. En la guitarra flamenca muchas veces los ruidos hacen 
falta, en la guitarra clásica eso en cuanto estética hay que tener cuidado, nuestros 
trémolos tienen entonces otro sentido estético, sonoro, musical, fraseo y todo eso. Pero si 
es interesante ver que hay allí, hay una cantidad de años, de siglos de tradición del 
trémolo de cinco notas, uso de otros dedos, otras digitaciones. Yo diría que el sonido 
continuo ya está establecido sin embargo hay muchas cosas que permite la armonía 
moderna, nosotros aún no tenemos trémolos con armonía moderna con colores 
modernos, un trémolo dodecafónico es interesante pensar en eso, o sea, nuestros grandes 
trémolos son románticos armónicamente hablando. Entonces tenemos elementos 
armónicos para experimentar, ya en obras como en Agustín Barrios, tenemos obras que 
no son trémolo de punta a punta, se incorporan arpegios, pasajes con escalas, un 
trémolo, o sea se alternan… eso es muy interesante también… bueno Stephan Rak, tiene 
algunos trémolos, obras que sean transcripciones, eso a veces más bien se presta a 
interpretarla como trémolo en la guitarra, en fin; yo lo veo como una estructura de obras 
para la guitarra que está abierta a toda esa incorporación melódica, rítmicas… depende, 
depende porque el trémolo tiene una estructura rítmica, entonces si yo le cambio el ritmo 
ya no es trémolo, porque tú le cambias el ritmo al trémolo, y puede llegar a vals si tú te 
pones a cambiarle… llegas a un vals. Entonces si trémolo es efecto de sonido continuo 
hay que tener cuidado en cuanto a qué va a cambiar uno en cuanto a términos del ritmo, 
porque siempre el efecto debería ser ese, porque muchas cosas parecidas, el trémolo es 
un arpegio en una sola cuerda. Entonces su docencia existe para lograr un efecto de 
sonido continuo… porque muchas veces está el trémolo español, muchas veces ese 
trémolo es un pedal, como en Joaquín Rodrigo, tiene un pedal arriba que a veces se 
mueve pero a veces no. Y a veces no se mueve ni arriba ni abajo, entonces es un efecto, 
es el efecto del acorde y con el efecto que todo el mundo sabe que es español cuando tú 
le das así… entonces hay muchas variantes, muchas cosas que se pueden inventar con 
trémolo. 


