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Re su men

En tre las for mas re gio na les de ri va das del fan dan go es pa -
ñol está la ma la gue ña, cuya pre sen cia en con tra mos en
aque llas re gio nes don de An da lu cía ha te ni do gran in -
fluen cia, como Ca na rias y Ve ne zue la. La ma la gue ña
orien tal que con segui mos en la re gión cos te ra del este de 
Ve ne zue la, que en to dos sus as pec tos for ma les es un fan -
dan go an da luz, es un ejem plo de esto. El in te re san te he -
cho de que la ma la gue ña orien tal sea un fan dan go pro -
pia men te di cho es ge ne ral men te si len cia do en las pu bli -
ca cio nes es pe cia li za das, de bi do po si ble men te a que la
aso cia ción au to má ti ca que se hace en tre jo ro po y fan -
dan go, tan arrai ga da en el pen sa mien to mu si co ló gi co
ve ne zo la no, ha dis traí do la aten ción de los otros gé ne ros
mu si ca les ve ne zo la nos que pue den te ner re la ción con el
fan dan go es pa ñol. Para am pliar esta vi sión in com ple ta
de la pre sen cia del fan dan go en Ve ne zue la, pre sen ta mos
aquí una des crip ción de la ma la gue ña orien tal y su re la -
ción con la ma la gue ña ca na ria y el fan dan go an da luz.

Pa la bras clave:
Fan dan go, ma la gue ña orien tal, An da lu cía, Ca na rias,
Ve ne zue la.

Abs tract

The malagueña is one of the regional musical forms
derived from the Spanish fandango. This kind of song can 
be found in regions where Andalusia has had
considerable influence, such as the Canary Islands and
Venezuela. The malagueña oriental (Eastern Malagueña)
from the coastal region in the East of Venezuela, which
has a structure and character very similar to the
Andalusian fandango, is a good example. The interesting
fact that the malagueña oriental might be a genuine
fandango is generally hushed up in specialized journals,
due possibly to the automatic association made between 
joropo and fandango, so rooted in Venezuelan
musicological thinking, and which distracts attention from
other musical genres that could have a close relation to the
Spanish fandango. To broaden this incomplete vision of
the fandango’s presence in Venezuela, this paper
presents a description of the malagueña oriental and its
relationship to the Canarian malagueña and the
Andalusian fandango.
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In tro duc ción

La pre sen cia de in fluen cias his pa nas, afri ca nas e 
in dí ge nas es cons tan te men te se ña la da por to dos los in -
ves ti ga do res que se acer can a las tra di cio nes mu si ca les
ve ne zo la nas, y con ra zón. Sin em bar go, po cas ve ces es -
tas in fluen cias son es tu dia das des de el pun to de vis ta
cien tí fi co, y casi nun ca se pue de res pon der a pre gun tas
con cre tas en par ti cu lar en lo que a la mú si ca se re fie re. De 
esta fal ta de es tu dios com pa ra ti vos se de ri va la per pe tra -
ción de idées reçues so bre el ori gen y el pa ren tes co en tre
las dis tin tas tra di cio nes mu si ca les ve ne zo la nas. La ex plo -
ra ción de esas in tui cio nes, unas ve ces más evi den tes que
otras, debe lle var se a cabo no so la men te para con fir mar
o ne gar su con te ni do sino para pro fun di zar el co no ci -
mien to mis mo de la tra di ción. La com pa ra ción en tre dos
gé ne ros mu si ca les no sólo pue de apor tar pis tas so bre in -
trin ca das re la cio nes de ori gen o pa ren tes cos, sino que
pue de cons ti tuir un fin en sí mis ma al con tri buir a de fi nir
los es ti los de cada re gión: re cor de mos que para la de fi ni -
ción de un es ti lo mu si cal la he rra mien ta ine lu di ble es la
com pa ra ción (1).

El es tu dio de los apor tes de Es pa ña, Áfri ca y la
Amé ri ca pre his pa na en las mú si cas que ac tual men te co -
no ce mos como tradi cio na les ve ne zo la nas sue le li mi tar se 
al ras treo eti mo ló gi co de las pa la bras uti li za das para de -
sig nar di chas tra di cio nes. Este es tu dio es útil y ne ce sa rio
pero no su fi cien te, ya que el ob je to ver da de ro de la com -
pa ra ción, es de cir la mú si ca, que da por fue ra si nos en fo -
ca mos so la men te en el as pec to lin güís ti co del pro ble ma.

Cuan do la com pa ra ción es de tipo his tó ri ca,
una de las ra zo nes que ex pli can la des via ción de la aten -
ción del in ves ti ga dor de la mú si ca en sí ha cia el nom bre
que se le da es el tipo de do cu men tos con que se cuen ta
para rea li zar la in ves ti ga ción: po see mos re gis tros más
con fia bles con res pec to al as pec to lin güís ti co que con
res pec to al as pec to mu si cal. Ca re ce mos casi com ple ta -
men te de do cu men tos que des cri ban sa tis fac to ria men te 
las mú si cas an ti guas en sus ca rac te rís ti cas mu si ca les
(me lo días, rit mos, ar mo nías, ins tru men ta ción, es truc tu -
ra) con que com pa rar las mú si cas ac tua les. La com pa ra -
ción de un tipo de mú si ca ac tual con un tipo de mú si ca
del pa sa do, que su po ne mos está en el ori gen del pri me -
ro, es por ello di fi cul to sa y lle na de pis tas im po si bles de
ve ri fi car.

Un se gun do error co mún cuan do se rea li za un es -
tu dio com pa ra ti vo para com pro bar o des car tar in fluen cias
mu si ca les es la idea de que to das las tra di cio nes mu si ca les
ve ne zo la nas de bie ron for mar se en la co lo nia. Ade más del

he cho de que mu chos gé ne ros mu si ca les tra di cio na les pu -
die ron ha ber se ori gi na do en los si glos XIX o XX, de be mos
to mar en cuen ta que la for ma ción y evo lu ción de un gé ne -
ro mu si cal no es un pro ce so sim ple ni uni li neal. Un gé ne ro
que haya na ci do bajo una de no mi na ción de ter mi na da en
el si glo XVIII pudo ha ber se trans for ma do gra cias a in fluen -
cias de mi gra cio nes en el si glo XIX en otro gé ne ro dis tin to
con ser van do la mis ma de no mi na ción.

Por todo ello una de las vías más acep ta bles es
la com pa ra ción en tre mú si cas ac tua les bajo una mis ma
de no mi na ción. En pri mer lu gar, di cha com pa ra ción es
cien tí fi ca men te via ble, y en se gun do lu gar, aun cuan do
no po de mos arro jar con clu sio nes so bre los orí ge nes de
una in fluen cia, po de mos cier ta men te arro jar lu ces com -
pro ba bles al es tu dio de di chas in fluen cias.

Es tas con si de ra cio nes mo ti va ron la rea li za ción
de un es tu dio so bre las re la cio nes en tre gé ne ros mu si ca -
les es pa ño les y ve ne zo la nos, ba sa do en la com pa ra ción
de es tas mú si cas tal y como se pre sen tan ac tual men te, es 
de cir, des de me dia dos del si glo XX has ta aho ra. Este es -
tu dio se con sa gró a la com pa ra ción en tre un gru po de
can cio nes del Orien te ve ne zo la no y sus ho mó ni mas y su -
pues tas pa rien tes en Ca na rias y An da lu cía, que son dos
de las re gio nes es pa ño las que más apor tes han rea li za do
a la po bla ción ve ne zo la na, y en es pe cial a la orien tal, des -
de los tiem pos de la co lo nia has ta muy re cien tes fe chas.

El pre sen te ar tí cu lo se con cen tra rá en una sola
de es tas for mas mu si ca les: la ma la gue ña orien tal, y rea li -
za re mos una com pa ra ción con su ho mó ni ma ca na ria,
que nos lle va rá como ve re mos has ta el fan dan go an da -
luz. La in ves ti ga ción en que se ba san nues tras pri me ras
con clu sio nes se rea li zó con da tos re co pi la dos en dos tra -
ba jos de cam po rea li za dos en 1995 y 1998, en los es ta dos
Nue va Es par ta y Su cre, y en 2005 en el es ta do Mo na gas.
Los ar chi vos de la hoy de sa pa re ci da Fun da ción de Et no -
mu si co lo gía y Folko re (FUN DEF) y de la es ta ción de radio
neoes par ta na Ra dio Mar ga ri ta nos apor ta ron ejem plos
mu si ca les que com ple men ta ron la mues tra. Por el lado
ca na rio los ejem plos uti li za dos fue ron co lec ta dos en dos
tra ba jos de cam po: uno en 1997 y otro en 2000, en las is -
las de Te ne ri fe y Gran Ca na ria. Com ple men ta ron la
mues tra es pa ño la las gra ba cio nes pu bli ca das por Gar cía
Ma tos en el año 1959 y las pu bli ca cio nes de mu si có lo gos
an da lu ces y ca na rios so bre los te mas es tu dia dos.

Ma la gue ñas orien ta les

En el orien te ve ne zo la no, la ma la gue ña es un
gé ne ro que se can ta en di ver sos con tex tos que van des -
de lo re li gio so, como en los Ve lo rios de Cruz, has ta el sim -
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ple en tre te ni mien to, como la se re na ta o la pa rran da.
Con tra ria men te a cier tas ma la gue ñas es pa ño las ac tua -
les, la ver sión ve ne zo la na no se bai la.

Son can ta das por uno o va rios can to res su ce si -
vos, a una voz, mas cu li na o fe me ni na, acom pa ña das por
en sam bles de ins tru men tos de cuer das, o a ve ces so la -
men te un cua tro. Sus tex tos son con for ma dos por es tro -
fas de cua tro ver sos en de ca sí la bos y a ve ces oc to sí la bos.
Las es tro fas es tán se pa ra das en tre ellas por in ter lu dios
ins tru men ta les, sin in ter ven ción de re frán o es tri bi llo al -
gu no. Es tos in ter lu dios pue den con te ner me lo días bre -
ves o bien re pro du cir el can to de las es tro fas, como en el

ejem plo que trans cri bi mos en la fi gu ra 1.
En este in ter lu dio mos tra do en la fi gu ra 1 po de -

mos ob ser var la sub di vi sión de la es tro fa en seis fra ses
mu si ca les. Esta sub di vi sión ocu rre tam bién en las es tro -
fas can ta das, por lo cual las co plas de cua tro ver sos de -
ben adap tar se, re pi tien do al gu nos de los ver sos, para así
com ple tar las seis fra ses mu si ca les. En la trans crip ción de
una es tro fa mos tra da en la fi gu ra 2 ob ser va mos como la
co pla es can ta da re pi tien do al pri mer y el úl ti mo ver so.

La re pe ti ción del pri mer ver so al prin ci pio de la es -
tro fa can ta da es un ras go ca rac te rís ti co de los tex tos de las
ma la gue ñas ve ne zo la nas. Al uti li zar cuar te tas, se hace ne ce -
sa rio ha cer una se gun da re pe ti ción que pue de uti li zar el
pri me ro o el úl ti mo ver so al fi nal de la es tro fa, dan do como
re sul ta do un es que ma aabcda, más fre cuen te, o aabcdd.

Gra cias a es tos es que mas de re pe ti ción de los
ver sos po de mos te ner un ver so por fra se mu si cal. Los

ver sos re pe ti dos se can tan con me lo días di fe ren tes en
cada re pe ti ción, es de cir: la re pe ti ción de un ver so no im -
pli ca re pe ti ción de la fra se mu si cal.

La trans for ma ción del tex to por me dio del es -
que ma de re pe ti ción de los ver sos es una ca rac te rís ti ca
im por tan te de bi do al fe nó me no de in ter tex tua li dad que
se con si gue en gran par te del re per to rio can ta do del
orien te del país; es de cir, los tex tos de las es tro fas de ma -
la gue ñas no son ex clu si vos, sino que pue den tam bién
ser vir para can tar otras can cio nes del re per to rio orien tal,
como el polo o la jota. Al rea li zar los dis tin tos es que mas
de re pe ti ción de ver sos, los tex tos se adap tan a la for ma
de cada uno de es tos gé ne ros.

El con te ni do del tex to es otro de los ras gos que
ca rac te ri za las ma la gue ñas ve ne zo la nas, que ha blan ge -
ne ral men te de amor ha cia la pa re ja y de amor ma ter nal.
El do lor por la pér di da de la ma dre es uno de los te mas
pre fe ri dos de es tas can cio nes, aun que po de mos en con -
trar tex tos de con te ni do muy dis tin to como por ejem plo
re fe ren cias a la Gue rra de In de pen den cia y a sus hé roes.

Las trans crip cio nes mos tra das más arri ba
mues tran la es truc tu ra ar mó ni ca de es tas ma la gue ñas: la
pri me ra, ter ce ra y quin ta fra ses ter mi nan siem pre con un
acor de de tó ni ca; la se gun da fra se con la sub do mi nan te y 
la cuar ta con la do mi nan te. La sex ta fra se in tro du ce la
mo du la ción ha cia la to na li dad re la ti va me nor ter mi nan -
do con el acor de de III gra do con ter ce ra ma yor, cum -
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plien do así la fun ción de do mi nan te del VI gra do, como
se mues tra en el si guien te cua dro:

Es po si ble que esta mo du la ción sea con se cuen -
cia del uso de la es ca la mo dal (modo de mi) en la me lo día
ori gi nal de es tas can cio nes ac tual men te ar mo ni za das se -
gún una fun cio na li dad to nal sus ten ta da en el acom pa ña -
mien to ins tru men tal, que pue de in ter pre tar se como el
re fle jo de las ca pas su ce si vas de his to ria mu si cal por las
que ha pa sa do este gé ne ro.

La mo du la ción ter mi na en el in ter lu dio, en el
que se vuel ve a la tó ni ca ma yor uti li zan do ge ne ral men te
la se cuen cia V/VI – VI - V – I. Des de el pun to de vis ta mu si -
cal, esta mo du la ción pa sa je ra ha cia el modo me nor o
sex to gra do es el ras go más ca rac te rís ti co de las ma la -
gue ñas ve ne zo la nas.

Las pau sas rea li za das en el can to coin ci den con
la se pa ra ción en tre los ver sos. Es tas pau sas si guen un es -
que ma re la ti va men te fijo, en el que se rea li za sis te má ti -
ca men te una pau sa im por tan te en tre la pri me ra y la se -
gun da fra se y una pau sa muy bre ve, a ve ces in clu so au -
sen te, en tre la se gun da y la ter ce ra fra se.

Las me lo días de ma la gue ñas en el orien te de Ve -
ne zue la son si lá bi cas, sin me lis mas, y ex cep to en al gu nos
ca sos ra ros, tie nen muy poca or na men ta ción, tal como co -
rres pon de a un es ti lo ge ne ral de can to en todo el país.

Una ca rac te rís ti ca es pe cial nos pa re ce in te re -
san te aun que no es fre cuen te : al gu nas ma la gue ñas ve -
ne zo la nas pre sen tan acen tua cio nes bi na rias, como de
un 6/8, tan to en el acom pa ña mien to como en la me lo día. 
Esta acen tua ción a ve ces sus ti tu ye o se su per po ne a la
me di da en ¾ que ca rac te ri za a la ma yo ría de es tas can -
cio nes. To man do en cuen ta que la ma yo ría de las dan zas
de ori gen his pá ni co del con ti nen te ame ri ca no con tie nen 
este tipo de bi rrit mia, la apa ri ción de esta va rian te nos
po dría in di car una re mi nis cen cia de re la ción en tre la ma -

la gue ña ve ne zo la na y el bai le, aun que se tra ta de una hi -
pó te sis no es tu dia da aún.

La po si bi li dad de exis ten cia en el pa sa do de una 
ver sión bai la da de la ma la gue ña vene zo la na pa re ce ser
muy re mo ta. Cabe pre gun tar nos en ton ces so bre cuá les
ras gos mu si ca les, co reo grá fi cos y/o con tex tua les son co -
mu nes y cuá les di fe rentes con res pec to a sus ho mó lo gas
de Es pa ña.

Ma la gue ñas ca na rias y an da lu zas

El ar chi pié la go ca na rio es un te rri to rio que fue
co lo ni za do en su ma yor par te por an da lu ces casi al mis -
mo tiem po que las co lo nias ame ri ca nas, y tie ne una es -
tre cha re la ción mi gra to ria con Ve ne zue la. En su re per to -
rio tra di cio nal exis te un gru po de can cio nes que lo iden -
ti fi can, con for ma do por isas o jo tas, fo lías y ma la gue ñas.

La ma la gue ña ca na ria po see la mis ma es truc tu -
ra ar mó ni ca que la ve ne zo la na: se can ta en es tro fas de
seis fra ses mu si ca les don de las pri me ra, ter ce ra y quin ta
fra ses ter mi nan en la tó ni ca, la se gun da fra se ter mi na en
la sub do mi nan te y la cuar ta en la do mi nan te, mien tras
que la sex ta fra se in tro du ce la mo du la ción ha cia la to na li -
dad re la ti va me nor. Mu chas de es tas ma la gue ñas con tie -
nen es tri bi llos muy ca rac te rís ti cos, con me lo días y tex tos
in de pen dien tes de la me lo día y tex to prin ci pal, can ta dos
por un coro. Sus tex tos tra tan de di fe ren tes te mas, pero
prin ci pal men te se can ta el amor a la ma dre, usan do es -
tro fas de cua tro, cin co o seis ver sos, y acom pa ñan do la
voz con con jun tos ins tru men ta les de cuer das. La ma la -
gue ña ca na ria se bai la de ma ne ras di fe ren tes que van
des de el bai le de pa re ja sim ple has ta com pli ca das co reo -
gra fías en ron da o de so lis tas con más de una pa re ja.
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Cua dro 1
Es truc tu ra ar mó ni ca de las ma la gue ñas orien ta les
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Foto 1 
“Ni ñas bai lan do ma la gue ñas”.1945- 50, Is las Ca na rias. Ar chi -

vo del Mu seo Ca na rio, Las Pal mas de Gran Ca na ria, p.187.



La raíz de este gé ne ro en Ca na rias está di rec ta -
men te re la cio na da con la ma la gue ña an da lu za, cu yos
orí ge nes se si túan en los fi nes del si glo XVIII y co mienzos
del si glo XIX. La ma la gue ña an da lu za tra di cio nal se eje cu -
ta en las fies tas pa tro na les de los pue blos, en las fe rias (2)
o en ce le bra cio nes pri va das. Se bai la en co reo gra fías de
gru pos de cua tro per so nas que cam bian de pa re ja a me -
di da que van cam bian do el paso.

Los tex tos de ma la gue ñas an da lu zas tra tan ma -
yor men te de la ciu dad de Má la ga, sus ba rrios y sus mo -
nu men tos, y son can ta dos a una sola voz con acom pa ña -
mien to ins tru men tal, a ve ces so la men te una gui ta rra. Sus 
tex tos se es truc tu ran en es tro fas de cua tro o cin co ver sos
oc to sí la bos y de rima cru za da aso nan te o con so nan te, re -
pi tien do el pri mer o el ter cer ver so. Esta re pe ti ción del
ter cer ver so que en con tra mos en las ma la gue ñas an da lu -
zas prác ti ca men te no se uti li za en Ve ne zue la.

La ma la gue ña tra di cio nal pasa a in te grar el re -
per to rio fla men co a par tir de 1850. En este pro ce so de
“afla men ca mien to”, la ma la gue ña “dejó pau la ti na men te
de ba sar el acom pa ña mien to en el rit mo aban do lao,
pres cin dien do de un rit mo fijo e in ter pre tán do se ad li mi -
tum” (Nú ñez, 2000: 62).

La ma la gue ña fla men ca o “fla men qui za da”
pres cin de de la dan za para trans for mar se en un gé ne ro
de gran vir tuo sis mo para can tar, pero su es truc tu ra ar -
mó ni ca bi mo dal per ma ne ce idén ti ca a la de fan dan go
an da luz bai la do.

El fan dan go en Es pa ña

La ma la gue ña an da lu za que aca ba mos de des -
cri bir es una de las for mas del fan dan go an da luz: es el
fan dan go de la re gión de Má la ga, así como las ron de ñas
son los fan dan gos de Ron da, y las gra na di nas son los fan -
dan gos de Gra na da. Al alu dir a este tipo de mú si ca, se
pue de uti li zar el tér mi no fan dan go o bien em plear otros
tér mi nos que se han con ver ti do en si nó ni mos re gio na les
del pri me ro, como ver dial, ro bao, zán ga no, ball del U, el
dos, ri be ren ques, etc.

Cuan do ha bla mos de fan dan go ha bla mos de
una de las de no mi na cio nes más di fun di das en Es pa ña.
Pa re ce que era ya co no ci do a fi na les del si glo XVII y co -
mien zos del XVIII, pero los tes ti mo nios his tó ri cos de los
que se dis po ne hoy en día pue den pres tar se a in ter pre ta -
cio nes am bi guas por la gran in cer ti dum bre en cuan to al
con te ni do exac to de la pa la bra fan dan go.

Uno de los pri me ros tes ti mo nios co no ci dos es
un do cu men to de 1712 que des cri be un fan dan go de Cá -
diz di cien do “esta dan za… es fa mo sa por sus pa sos vo -

lup tuo sos y se ve eje cu tar ac tual men te en to dos los ba -
rrios y to das las ca sas de esta ciu dad” (3).

A lo lar go de la his to ria y en la épo ca ac tual, se
con si guen fan dan gos en toda la geo gra fía es pa ño la,
pero cada uno es di fe ren te se gún la re gión, ya que el
nom bre fan dan go se apli ca a un ra mi lle te de can tos muy
ex ten so y va ria do (Le mo go deuc y Mo ya no, 1994).

Aque llos fan dan gos tra di cio nal men te cul ti va -
dos en la mi tad sur de la Pe nín su la, así como en las
Baleares y Ca na rias, son lla ma dos fan dan gos del sur, gru -
po bien di fe ren cia do de aque llos cul ti va dos en las tie rras
del nor te de Es pa ña.

Bajo la de no mi na ción “del sur”, acu ña da por
el mu si có lo go Mi guel Ber lan ga, se agru pa “un gé ne ro
de mú si cas con cier tos ras gos co mu nes, su fi cien te -
men te di fe ren cia dos como para pre sen tar los for man -
do un gru po y una ca te go ría ge né ri ca” (2000: 135). Ber -
lan ga enu me ra una se rie de ras gos coin ci den tes, en tre
los cua les los más im por tan tes son la es truc tu ra en seis
fra ses mu si ca les en modo de mi que con clu yen en ca -
den cia me ló di ca an da lu za y la rea li za ción de se cuen -
cias fi jas como acom pa ña mien to del can to: “du ran te la 
par te in tro duc to ria e in ter me dios -en tre co pla y co -
pla-, hay va rios acor des en tor no al modo de mi como
cen tro de atrac ción. Como acom pa ña mien to a la co -
pla, casi in va ria ble men te [en con tra mos] la se cuen cia
acór di ca siguien te: Mi- Do- Fa- Do- Sol- Do- Fa- Mi” (Ber -
lan ga, 2000:135-6).

Ade más de es tas ca rac te rís ti cas, otros ras gos
son co mu nes a to dos los fan dan gos del sur: el uso de co -
plas de ver sos oc to sí la bos en cuar te tas o quin ti llas, la au -
sen cia de es tri bi llos, el uso de in tro duc cio nes y acom pa -
ña mien to ins tru men tal que a ve ces se re du ce a una gui -
ta rra, y el can to a una sola voz.

Hay otras mú si cas que no pre sen tan es tos ca -
rac te res mu si ca les, pero que son muy di fun di das en Es -
pa ña con el nom bre de fan dan gos. Bajo esta de no mi na -
ción po de mos con se guir jo tas acom pa ña das de tam bor
y flau ta o gai ta, o de pan de ro, o bien to na das ins tru men -
ta les para bai lar (Ber lan ga, 2000: 180)

Los fan dan gos del sur a su vez se di vi den en dos
gru pos: los de Má la ga o Zona de los Ver dia les y los de
Huel va. Am bos se di fe ren cian prin ci pal men te por la ins -
tru men ta ción: los fan dan gos de Má la ga son acom pa ña -
dos por una pe que ña or ques ta lla ma da pan da o cua dri lla
que con tie ne to dos o al gu nos de es tos ins tru men tos:
vio lín, laúd, gui ta rra, pa li llos, pla ti llos, pan de ro y otros, y
los de Huel va son acom pa ña dos por flau ta y tam bo ril o
bien -más re cien te men te- gui ta rra. Las ma la gue ñas per -
te ne cen al pri mer gru po.
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Con clu siones

La re la ción en tre las ma la gue ñas an da lu zas, ca -
na rias y ve ne zo la nas es evi den te en cuan to al as pec to for -
mal se re fie re: las tres po seen la mis ma se cuen cia ar mó ni -
ca, se can tan en ¾ y en tem pos si mi la res, a una sola voz y
con tex tos de es truc tu ra y con te ni do si mi lar. Sin em bar go
exis ten di fe ren cias in te re san tes en tre ellas, prin ci pal men -
te en el es ti lo y con tex to de eje cu ción. Ve mos por ejem plo
como la ins tru men ta ción y el nú me ro de can tan tes en el
coro son más nu me ro sos en el caso ca na rio que en el ve -
ne zo la no. La pre sen cia mis ma de un coro y de un es tri bi llo
en mu chas de las ma la gue ñas ca na rias es tam bién una di -
fe ren cia fun da men tal en tre és tas y las ve ne zo la nas. Las
ma la gue ñas an da lu zas tra di cio na les com par ten la pre -
sen cia de bai le con las ma la gue ñas ca na rias, mien tras que
las ve ne zo la nas son so la men te can ta das al igual que lo
son las ma la gue ñas fla men cas. Sin em bar go es tas úl ti mas
son can ta das de una ma ne ra muy or na men ta da y me lis -
má ti ca, ca rac te rís ti ca del es ti lo fla men co, que no en con -
tra mos en nin gu no de los otros ca sos, don de las ma la gue -
ñas son casi ex clu si va men te si lá bi cas.

La tra di ción de to car y can tar ma la gue ñas pudo
ha ber pa sa do di rec ta men te de An da lu cía a Ve ne zue la o
bien ha ber pa sa do por el in ter me dia rio ca na rio.
Venezue la tam bién pue de ha ber re ci bi do am bas in fluen -
cias si mul tá nea o su ce si va men te. En todo caso la com pa -
ra ción en tre las tres re gio nes nos con fir ma la re la ción di -
rec ta de pa ren tes co en tre es tas mú si cas: se tra ta de un
mis mo gé ne ro, el fan dan go, que vie ne de An da lu cía y
está pre sen te en Ca na rias y en el orien te de Ve ne zue la.

A tra vés de esta bre ve des crip ción y com pa ra -
ción qui si mos aña dir un ele men to más a la dis cu sión so -
bre la pre sen cia del fan dan go en nues tro país. De esta ma -
ne ra con fir ma mos que al ha blar de fan dan go no sólo de -
be mos re fe rir nos al jo ro po, y aún más, que fan dan go no es 
siem pre si nó ni mo de “lo que se bai la”. La com pa ra ción de
con tex tos, que pue de ser una pis ta in te re san te al es tu diar
la re la ción en tre fan dan go y jo ro po, y que su gie re que am -
bas pa la bras son equi va len tes y sig ni fi can “fies ta” o “bai -
le”, no es re le van te en el caso de la re la ción en tre fan dan -
go y ma la gue ña orien tal, ya que esta úl ti ma ni es un gé ne -
ro bai la ble ni se pre sen ta en con tex tos fes ti vos.

No po de mos en ton ces ape gar nos a la afir ma -
ción de Mi guel Ber lan ga cuan do dice que “la úni ca re la -
ción que sal ta a la vis ta en tre to dos los ti pos de fan dan -
gos, los del sur, los del nor te y los ame ri ca nos … no es la
de las si mi li tu des mu si ca les en tre ellos, sino la re fe ren cia

al bai le y al con tex to fes ti vo en que sue len en mar car se”
(4), ya que la com pa ra ción des de el pun to de vis ta mu si -
cal y de los tex tos arro ja la evi den cia de una si mi la ri dad
es truc tu ral en tre nues tras ma la gue ñas y sus an ces tros
los fan dan gos del sur.

Si bien la re fle xión de Ber lan ga po dría apli car se
con acier to a un cier to nú me ro de re per to rios ame ri ca -
nos, en tre los cua les po dría es tar el jo ro po ve nezola no, es 
tam bién cier to que exis te en Ve ne zue la un gé ne ro tra di -
cio nal que coin ci de mu si cal men te con la for ma des cri ta
por éste y otros au to res como for ma de fan dan go del sur. 
Ese gé ne ro es la ma la gue ña orien tal, le gí ti mo e in du da -
ble fan dan go de nues tra tie rra ve ne zo la na. A par tir de
aquí otras in te rro gan tes po drían sur gir, en par ti cu lar, si
tan to la ma la gue ña como el jo ro po son fan dan gos,
¿exist irá una re la ción la en tre ma la gue ña y jo ro po?

No tas

1. “La pa ra do ja es pis te mo ló gi ca del aná li sis es ti lís ti co 
me pa re ce en ton ces ser la si guien te (es otra de las
con se cuen cias del cír cu lo her me néu ti co apli ca do
al aná li sis de es ti lo): no hay aná li sis es ti lís ti co sin
com pa ra ción; no hay aná li sis de un cor pus sin aná -
li sis de un con tra- cor pus, y todo eso debe mul ti pli -
car se por los tres ni ve les de la tri par ti ción se mio ló -
gi ca” (Nattiez, 1993: 8).

2. Fe ria: mer ca do or ga ni za do al aire li bre en fe chas fi -
jas pre deter mi na das, ge ne ral men te anua les (a par -
tir de MO LI NER, 1985).

3. Do cu mento del Ca bil do de Ali can te, 1712 (ci ta do
por Cri vi llé, 1988: 222).

4. Ber lan ga, 2000: 181.
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