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INTRODUCCIÓN 

 

Al analizar esta pieza, hay varias cosas que me llamaron la atención con respecto al 

contexto y subtexto de la obra en su totalidad. Siendo ésta una obra inspirada por la 

reflección sobre lo divino y los misterios de la Santa Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu 

Santo) no es del todo una sorpresa encontrar que el tercer movimiento tuviera sus 

características especiales o en relación a la temática de la obra. El número 3 siempre ha 

sido tomado por la tradición judeo-cristiana como un número perfecto, divino; Y dado 

que la música y su registro en la historia del arte se vio propagada en sus inicios por la 

Iglesia y utilizada con función sacra y litúrgica, ya desde el renacimiento hay un peso 

culturalmente impuesto sobre el número 3 en la música también (predilección por 

compases ternarios en obras sacras, formas tripartitas, cantidad de planos musicales, 

etc.). 

Lo primero que llama la atención al mirar el panorama de la obra completa, es que el nº 

3 es el más corto en tiempo (por mucho) de los 9 movimientos que componen esta obra.  

https://aulavirtual.artes.unc.edu.ar/user/view.php?id=58010&course=161


Me parece interesante destacar que 9 también es un número sagrado, ya que es 3 veces 

3, el número de la perfección por el número perfecto. 

El método de análisis que utilicé para con la obra es el Pitch Class Set Theory, 

desarrollada por Howard Hanson, en cuanto a la música tonal y Allen Forte, sobre la 

música atonal. Éste último es el que nos será de más eficacia para el análisis ya que las 

obras de Messiaen en general están compuestas en base a una sintaxis atonal. 

Este método se basa en analizar la prevalencia de ciertos intervalos, su importancia 

sonora, formal y la relación entre ellos. 

 

ANÁLISIS 

 

Para empezar, podemos encontrar en los primeros dos compases, la base o germen de 

lo que después será desarrollado o tratado interválicamente en la obra: 

 

 

 

Como puede verse en el gráfico, la primera melodía de carácter descendente, compuesta 

por dos saltos y un grado conjunto, pertenece a la categorización de Pitch Class Set con 

el Forte name 3-5 (codificado en color naranja/amarillo). Eso significa que el set 

contiene tres notas: MI-MIb-LA que en números como propone la teoría serían 3-4-9. 

Esta melodía entonces contiene un semitono, un tritono, una 4ta y una 5ta (inversion de 

la 4ta). Esta pequeña melodía que da inicio al movimiento se repetirá 

(intervalicamente) 6 veces con configuraciones rítmicas similares: la primera aparición 

da inicio a la obra, luego cuando el texto en el que se basa la música dice “Dieu (Dios)” 

suena 2 veces, la primera de manera descendente y la segunda de manera ascendente. 

Hacia el final de la palabra “identique (idéntica)” aparece nuevamente con un perfil de 



carácter cortado y para cerrar, hacia el final de la obra, nuevamente con la palabra “Dieu 

(Dios)” suena 2 veces más. 

A esa melodía, a la que llamaremos 3-5, en el siguiente compás se le agrega un re, 

dejando a la vista los números 2-3-4-9. Esto da como resultado el PC Set 4-6, que 

además de ser la inversión del PC Set 3-5, contiene el PC Set que será protagonista del 

movimiento: 3-1. 

 

 



Como se puede ver en el gráfico de la primera página completa, a partir del segundo 

compás prevalecen o se repiten principalmente 3 PC Sets: 3-1 (codificado en color 

celeste), 4-1 (codificado en color verde) y 5-1 (codificado en color violeta).  

De esto podemos sacar dos teorías o conclusiones analíticas: 

La primera es que todos estos PC Sets tienen como segunda parte numérica el 1.  

Eso nos da la pista de que la sonoridad que va a predominar mientras aparezcan estos 

sets será cromática o semitonal.  

Ésto dará como resultado una sonoridad de características más “duras” o disonantes, 

que pone en cuestionamiento subjetivo la perfección o santidad e inocencia de la Santa 

Trinidad. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que en la música del siglo XX y XXI ya es algo 

“normal” la desjerarquización de las notas y la escucha de intervalos como los 

semitonos o las 4tas aumentadas, a través de la historia, el cromatismo ha sido un 

elemento compositivo a través del cual se genera tensión o dramatismo en el discurso 

musical. 

Por más de que esta obra ya sea de un período donde estos intervalos no tenían este 

gran peso funcional, no podemos desapegarnos del contexto y la construcción cultural 

que la rodea. 

La “Meditations sur le mystère de la sainte trinité” es una obra con un contenido 

intertextual religioso, en el caso de este movimiento, un texto de San Agustín, filósofo y 

pensador cristiano del 400 D.C. que habla de la relación y la esencia de Dios. 

Para resaltar el carácter religioso (o de cuestionamiento religioso/cristiano) de la obra, 

Messien eligió el órgano como fuente sonora, instrumento por excelencia presente en 

las iglesias y utilizado en las misas y celebraciones litúrgicas desde el s XVI. 

La segunda observación que podemos hacer de los sets que constituyen a esta pag (y 

tambien las demas) tienen siempre como base o contienen el PC Set 3-1 (0-1-2): 

★ 3-1 (0-1-2) 

★ 4-1 (0-1-2-3) que contiene 2 veces el PC Set 3-1 (0-1-2 y 1-2-3) 

★ 5-1 (0-1-2-3-4) que contiene 3 veces el PC Set 3-1 (0-1-2; 1-2-3 y 2-3-4) 

 

Aparte de los Sets ya mencionados, aparecen dos más hacia el final de la página: 

★ 8-5, que contiene 4 veces el tricordio 3-1 

★ 9-4, que contiene 5 veces el tricordio 3-1 y 4 veces el tetracordio 4-1. 

 



Me parece interesante resaltar o hacer notar que justo este movimiento, el tercero de 

nueve (3x3) tiene como base armónica un set tricordial lo que sigue enfatizando o 

haciendo peso en la agrupación de a 3 notas y la importancia simbólica del número 3 

para el cristianismo. 

 

 



En la segunda página (gráfico de arriba) podemos ver de a poco la incorporación de 

nuevos sets, que, aunque parecen nuevos también contienen y usan como base el PC Set 

3-1 y sobretodo mantienen la sonoridad semitonal que el autor viene proponiendo 

desde el principio de la obra. 

Los sets primordiales, que analizamos ya previamente no dejan de aparecer y formar 

parte del discurso. Los nuevos sets que se presentan son: 

★ 9-1, que contiene 7 veces el tricordio 3-1 

★ 7-1 que sería la suma de (3-1) + (4-1) y contiene 5 veces el set germen de la 

obra: 3-1. 

También, al final de la página vuelven a aparecer los sets 3-5 y 4-6 (su inversión). 

Dichos sets son aquellos que primero se expusieron en el movimiento y por lo tanto en 

este punto casi que se propone, desde este método de análisis, una reexposición o un 

nuevo comienzo dentro (o inicio del final). 

Los sets que están claramente marcados en la partitura y codificados por colores se 

pueden dividir en funciones melódicas y armónicas.  

Es decir, mientras que los sets 3-5, 3-1 y 4-6 tienen una función o se presentan con un 

carácter más bien melódico u horizontal, los sets 4-1, 5-1, 7-1 y 9-1 poseen o presentan 

una función más armónica o vertical dentro del discurso musical. 

Si vemos el siguiente gráfico, ya llegando a la última página del movimiento, podemos 

también apreciar como Messiaen usa el órgano como una orquesta y organiza los 

diferentes planos con sus respectivos sets armónico-melódicos. 

 

 



En este ejemplo podemos ver como la “melodía”, la parte más “aguda”, o con carácter de 

plano principal se maneja melódicamente con el set 3-1, mientras que el bajo utiliza el 

set 4-1 melódicamente para desarrollarse durante la palabra “essence (esencia)”. Sin 

embargo cuando pasa al genitivo (declinación de las lenguas romances como el latin, 

francés e italiano, que propone posesión: de … ) el set 4-1 pasa a ocupar la función 

melódica mientras el bajo desaparece por un par de compases para entrar nuevamente 

con un intervalo cromático. 

 

 

 



Ya llegando al final de la obra podemos ver como se complejiza el entramado de los sets 

ya nombrados. 

Sobre todo desde la palabra que cierra la obra, “Dios”, se puede notar tanto en la 

escucha como en la partitura analizada el aumento de la sonoridad cromática y el 

entrelazado de melodías formadas por el set 3-1 que resultan en una verticalidad o 

conjunto armónico extremadamente semitonal. 

Un último detalle que no me parece menos importante, es que en este último 

nombramiento de Dios, además de aparecer 2 veces la melodía 3-5 con la que inicia la 

obra, en este caso, suena ambas veces de manera ascendente. Este movimiento del perfil 

melódico hacia arriba cuando se habla del cielo, Dios, los ángeles, etc. es un recurso 

usado desde el renacimiento. Desde el s XVI se utiliza tradicionalmente este recurso 

madrigalístico que hace referencia al ascenso al cielo, al estar más cerca de la casa de 

Dios. 

Que este recurso, esté usado en esta obra, con este texto, escrita para este instrumento y 

que encima sea hacia el final de la obra sobre la palabra guía “Dios”, no me parece 

coincidencia. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Entonces, recopilando toda la información que hemos reunido con el análisis podemos 

decir que este movimiento de la obra tiene primeramente una sonoridad cromática o 

semitonal, marcada principalmente por la continua presencia del PC Set 3-1. Esto nos 

indica, si lo miramos desde todos los contextos desde los que se compuso la obra, un 

cuestionamiento, tensión o ironía sobre el concepto de la Santa Trinidad. Además de 

eso, el semitono, desde el renacimiento es un intervalo que madrigalísticamente se 

relaciona al dolor. 

 A través del análisis de los intervalos y su relación en la música podemos profundizar y 

leer entre líneas el dolor y a su vez la perfección que implica la Santa Trinidad, padre 

hijo y espíritu santo, cuestionando su pureza o la percepción de belleza propagada por 

la cultura judeo-cristiana. 
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