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RESUMEN 

El siglo XIX español produjo significativos artistas de la música gallega, entre ellos 
Enrique Lens Viera, quien colaboró sustancialmente al desarrollo cultural de Galicia. 
No obstante, en 1908 se trasladó a la ciudad de Lincoln/Argentina, donde estableció 
su residencia y contribuyó a la construcción de la memoria colectiva de esta región 
mediante la elaboración de cuatro composiciones. Este artículo, basado en el método 
de la investigación histórica, tiene por objetivo realizar un breve análisis general de 
las cuatro obras que Enrique Lens Viera elaboró en tierras americanas, para así 
ubicarlo como parte indispensable del patrimonio artístico de esta región. 

Palabras clave: Galicia, Argentina, Músico, Diáspora, Composiciones musicales. 
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BETWEEN MUSIC AND DIASPORA: THE ARTISTIC 
PRODUCTION OF GALLEGO ENRIQUE LENS VIERA IN 
THE LINQUEÑA COLLECTIVE MEMORY 

 
ABSTRACT 

The Spanish nineteenth century produced significant artists of Galician music, 
among them Enrique Lens Viera, who collaborated substantially in the cultural de-
velopment of Galicia. However, in 1908 moved to the city of Lincoln/Argentina, 
where he established his residence and contributed to the construction of the collec-
tive memory of this region by elaborating four compositions. This article, based on 
the method of historical research, aims to make a brief general analysis of the four 
compositions that Enrique Lens Viera elaborated in American lands, to place it as an 
indispensable part of the artistic heritage of this region. 

Keywords: Galicia, Argentina, Musician, Diaspora, Musical Compositions. 

 

 

   
 

Introducción 

Enrique Lens Viera (La Coruña1, 1854 - Lincoln, 1945), reconocido músico gallego 
decimonónico, en 1908 se trasladó a la ciudad de Lincoln (Argentina), donde com-
partió sus conocimientos musicales a través de diferentes vertientes: profesor de 
piano, intérprete, director y compositor. Si bien que, en sus más de tres décadas de 
residencia en la ciudad linqueña, su faceta compositiva ha sido una de las de más 
destaque y responsable por dejar su huella en la memoria colectiva de esta población. 

Este escrito, realizado con el apoyo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(Argentina) y del grupo de investigación Organistrum de la Universidad de Santiago de 
Compostela (España), tiene por objetivo realizar un análisis general de las cuatro 
composiciones que Enrique Lens Viera elaboró en Argentina, análisis que exhibe 
localización, historia y/o condiciones de conservación de las diferentes partituras, así 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La ciudad y municipio español La Coruña pertenece a la Comunidad Autónoma de Galicia, en que los 
individuos oriundos de esta Comunidad son denominados gallegos. 
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como presenta una breve descripción de sus poemas y explanación sobre las 
melodías. Los criterios utilizados para este estudio se fundamentan en: 1) Escucha 
atenta de las partituras editadas en el programa Finale; 2) Delimitación de los ob-
jetivos del análisis, basados en los puntos más relevantes de las obras, como: tonali-
dad principal, modulaciones o estructura musical; y 3) Exhibición del contexto que 
las engloba.   

Para ello, se empleó el método de la investigación histórica que, acorde con Santiago, 
su papel es “desentrañar la percepción que sobre los actos históricos han construido 
desde su propia experiencia individual” (2011: 211), descomponiéndolos en todas 
sus partes para conocer sus posibles raíces, con el afán de realizar una síntesis que 
reconstruya y explique el hecho histórico (Delgado, 2010). En este sentido, Salas 
manifiesta que “la investigación sobre hechos protagonizados en el pasado por per-
sonas fallecidas debe prevalecer, en su difusión pública, sobre el derecho al honor de 
tales personas” (1990: 43-44). 

La hipótesis de esta investigación se apoya en la creencia de que, en la primera mitad 
del siglo XX, Enrique Lens Viera fue uno de los más sobresalientes promotores del 
arte musical en Lincoln y que sus cuatro obras, que cargan consigo simbologías de 
índole regional y nacional, componen el imaginario de los linqueños. Razón por la 
cual se elaboró este escrito, cuyo trabajo de recopilación, elección y análisis de las 
fuentes permitió alcanzar datos que contextualizados ubican las obras de Lens como 
parte indispensable de la historia de esta población. 

 

Breve contextualización de la diáspora de los artistas gallegos hacia Argentina 

A finales del siglo XIX hasta primero tercio del XX se han producido en toda Espa-
ña, con mención especial a Galicia, importantes tendencias migratorias que se man-
tuvieron intensas durante las crisis económicas de 1929, la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) y la Guerra Civil (1939) (Rodríguez-Vilela, 2012-2013). De entre los 
destinos elegidos, los principales han sido los de América Latina, con una significa-
tiva afluencia en Argentina (Farías, 2011a; Seoane, 2019). 

Este país americano, apodado de quinta provincia de Galicia (Farías, 2015)2 por presen-
ciar una elevada concentración de emigrados españoles provenientes de la comarca 
gallega (Rodríguez, 2017), desempeñó un papel crucial en la vida de los gallegos, con 
prominencia en la de los artistas. En este sentido, Alén (2004) y Moreno (2003-2004) 
manifiestan que este traslado ha posibilitado nuevos hallazgos estilísticos e, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Galicia está formada por cuatro provincias: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra y, figurativamente, 
una más en el Ultramar, Argentina (Farías, 2011b). 
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igualmente, la consolidación de los estudios artísticos, ya que, de acuerdo con Carre-
ras, “la estancia de formación en el extranjero […] [presentaba] un peso muy im-
portante, dadas las limitaciones de la educación […] española” (2018: 56). 

No obstante, Freitas exhibe que esta diáspora ha sido empleada por algunos artistas 
“como válvula de escape para virar página, y empezar una nueva vida sin que nadie 
supiera de su pasado” (2020a: 82). Asimismo, existían aquellos artistas que, con 
títulos universitarios en áreas ajenas a las artes, como: medicina, farmacia o derecho, 
han usado la migración para impulsar su formación académica, donde las acciones 
artísticas han sido empleadas meramente como manera de elevar el estatus social. 

Ha sido en medio a estos diferentes escenarios migratorios que Enrique Lens Viera 
se trasladó a Argentina, donde buscó zonas urbanas subdesarrolladas para instalarse 
por sus orígenes rurales, estructura económica que caracterizó Galicia en esta época, 
con el afán de que “el impacto no fuera tan brusco y la integración más fácil” (Lame-
la, 2000: 45-46), siendo el caso de Lincoln, ciudad en que nuestro músico vivió por 
más de tres décadas (Figura 1). 

 

Figura 1. Imagen de Enrique Lens Viera en la directiva de la Asociación Española de Socorros 
Mutuos de Lincoln. Enrique Lens en el centro de la imagen. Adaptado por Musso, J. (s. f.). 

Asociación Española de Socorros Mutos de Lincoln (Argentina) 
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La producción musical de Enrique Lens Viera en Licoln  

En sus años en la ciudad linqueña —1908 a 1945—, Lens Viera compuso cuatro 
obras para canto y piano, donde sus contextos se plasman en la realidad que lo cir-
cundaba, es decir, ámbito académico y diáspora española.3 A este respecto, nuestro 
personaje impartió clases de música en la Escuela Normal Superior “Abraham Lin-
coln” (1910-1936), en la Escuela Primaria Provincial n°15 (1912-1915) y en su pro-
pio conservatorio, denominado Lens. Asimismo, no solo ha sido fruto de la diáspora 
gallega hacia América, sino que Lens ha compartido esta experiencia con los indi-
viduos de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Lincoln (1909-1931). 

Por lo tanto, como “las transferencias culturales en la emigración han sido latentes”, 
en que los sujetos “conversan, dialogan, interactúan, reciben y aportan conocimien-
to” (Rodríguez-López y López, 2020: 75), nuestro personaje contribuyó directamen-
te a esta transferencia a través de la elaboración de tres himnos: a Abraham Lincoln, a 
la Escuela e a Ameghino; y, apartado de esta categoría, la Serenata para canto y piano op.54. 

 

Himno a Abraham Linco ln  

Esta obra, datada de 1925, es la más emblemática de nuestro músico, pues la encar-
garon para la reinauguración de la Escuela Normal Mixta linqueña que, mediante 
decreto, fue rebautizada como Escuela Normal Superior “Abraham Lincoln” (Figura 
2). Cabe señalar que la composición en cuestión es interpretada hasta la actualidad en 
todos los actos relevantes realizados en este establecimiento, tales como: apertura de 
cursos académicos, graduaciones o aniversarios de la institución. Igualmente, ha 
marcado presencia en escuelas estadounidenses. 

El manuscrito, formado por ocho folios, se halla en la Biblioteca de la Escuela Nor-
mal Superior “Abraham Lincoln” en muy buen estado de conservación, cuya porta-
da exhibe la descripción: “Escrito expresamente para la Escuela Normal Mixta que 
lleva su nombre por decreto del 17 de abril de 1925”. Asimismo, se conserva un 
ejemplar en formato impreso en el Archivo Histórico Municipal de Lincoln. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Conviene manifestar que, en contrapartida, su productividad musical realizada en España suma una 
decena de obras, igualmente para canto y piano, en que investigadores como Freitas (2020a; 2020b), Alén 
(2002; 2007) y López-Suevos y Martínez (2013), lo consideran como uno de los principales autores de 
músicas gallegas del periodo de transición entre los siglos XIX al XX, así como uno de los compositores 
gallegos decimonónicos más destacados. 
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Figura 2. Portada del Himno a Abraham Lincoln. Obra conservada en la Biblioteca de la Escuela 
Normal Superior “Abraham Lincoln”. Imagen de Leslie Freitas de Torres 

El poema compuesto por Arturo Luna Moreira4, exalta las creencias y atributos del 
fallecido presidente que dio nombre a la ciudad y a la Escuela Normal Superior 
(demócrata, republicano, sublime leñador y modesto). Igualmente, el autor menciona 
la escuela de Sarmiento, institución idealizada por el progresista y educador argenti-
no decimonónico Domingo Faustino Sarmiento, quien sembró pensamientos de 
gran relevancia sobre la metodología educativa. 

La melodía —escrita en compás de 4/4, con una introducción en 2/4 e indicación 
de Allegro— trata las frases musicales de dos en dos compases, en que su mayoría 
presenta anacrusa musical y los elementos rítmicos se repiten constantemente con 
escasas variaciones. Su sistema armónico está asentado en la tonalidad de Fa Mayor y 
exhibe una modulación por tercera descendiente, que se conoce como relación 
medántica (Figura 3). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Moreira “nació el 26 de abril de 1888 en La Rioja. Egresado de la Escuela Normal Regional de 
Catamarca, ejerció su profesión como maestro de grado en escuelas nacionales y provinciales. Al fundarse 
la Escuela Normal de Lincoln fue propuesto para integrar el personal de ésta en virtud de su condición de 
alumno destacado en la escuela donde hizo sus estudios. Por lo tanto, formó parte del personal fundador 
de la Escuela Normal linqueña, teniendo a su cargo el 5° grado en el curso de aplicación. […] Los 
beneficios jubilatorios los recibió en 1946. Falleció el 3 de diciembre de 1976” (Maris, 2010, pp. 23-24). 
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Figura 3. Modulación (relación medántica). Compases de la partitura Himno a Abraham Lincoln 
que presentan la relación medántica. Elaboración propia. 

Himno a la  Escue la  

Su partitura, conservada en la Biblioteca de la Escuela Normal Superior “Abraham 
Lincoln”, está editada y cuenta con una portada y más tres folios (Figura 4). Pese a 
esta obra no está datada, se conjetura que ha sido compuesta entre 1915 y 1917. El 
Himno a la Escuela no solo fue estrenado en la Normal Superior “Abraham Lincoln”, 
sino que ha sido elaborado para componer su repertorio musical, en que en la actual-
idad su interpretación es llevada a cabo en las diferentes conmemoraciones de este 
establecimiento educativo. 

A causa de su buena aceptación por parte del cuerpo escolar de la Normal, en 1917 
se elevó una solicitud al Consejo Nacional de Educación con el afán de oficializar el 
Himno a la Escuela en las instituciones educativas de nivel primaria de toda Argentina. 
Sin embargo, este órgano del Estado decidió no adoptarlo “por contar […] [los] 
establecimientos con un buen número de cantos” (S.A., 1918: 21). 

En cuanto al poema de este himno –composición de Rómulo Baya5, cuya estructura 
se presenta en estrofas y con ausencia de un coro–, exhibe el valor del respecto de 
los escolares hacia los docentes, a la escuela y a su patria, respecto que, de acuerdo 
con el discurso del poema, los convertirá en adultos decentes y útiles a la sociedad: 
“Respectando con nuestros cariños al maestro en su noble misión que más tarde en 
la vida sabremos apreciarla en su justo valor y ya adultos conscientes sabremos 
consagrar los recuerdos de amor”. En síntesis, su tema central es, sin lugar a duda, la 
escuela y sus agentes activos y pasivos, es decir, docentes y discentes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Este personaje escribió el libro La vanidad criolla, el cual satiriza al estanciero indolente que no posee el 
conocimiento adecuado del valor de un establecimiento rural (Baya, 1922). 
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Figura 4. Portada del Himno a la Escuela. Obra conservada en la Biblioteca de la Escuela Nor-
mal Superior “Abraham Lincoln”. Imagen de Leslie Freitas de Torres 
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La estructura musical de esta composición manifiesta un sistema armónico que se 
apoya en la tónica (Sol Mayor) y en su cuarto grado (Do Mayor). Pese a la métrica 
cuaternaria, sonoramente es una obra binaria en virtud de los acentos musicales. El 
registro melódico se limita a dos octavas, donde prevalece los grados conjuntos y los 
saltos son consecuencias de los arpegios (Figura 5). 

 

Figura 5. Trecho de la partitura editada del Himno a la Escuela. Compases del Himno a la Esceula 
que exhiben los grados conjuntos y algunos arpegios. Elaboración propia. 

Himno a Ameghino 

Esta obra, al igual que las dos anteriores, ha sido escrita expresamente para la Escuela 
Normal de Lincoln, dedicatoria manifestada en su portada. El único ejemplar que se 
conoce de esta composición se encuentra en la Biblioteca de la Escuela Normal 
Superior, el cual está compuesto por una portada y más cinco folios, editado y en 
excelente estado de conservación (Figura 6). 

Al igual que el Himno a la Escuela, en 1917 se solicitó al Consejo Nacional de Edu-
cación la introducción del Himno a Ameghino como canto escolar en las instituciones 
educativas primarias argentinas. Sin embargo, la contestación igualmente ha sido 
desfavorable: “No adoptar para las escuelas […] por contar aquellos establecimien-
tos con un buen número de cantos, algunos de mucho mérito, no obstante, los 
cuales se hallan relegados al olvido” (S.A., 1918: 24).  Pese a este rechazo, el Himno a 
Ameghino ha marcado presencia en las conmemoraciones de la Escuela Normal Supe-
rior “Abraham Lincoln”, así como se convirtió en uno de los himnos oficiales de la 
Escuela Normal Superior Florentino Ameghino de Tucumán (Argentina).6 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 El Civismo. Semanario de la Ciudad de Luján, 27-XI-2019, p. 12. 
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Figura 6. Portada del Himno a Ameghino. Obra conservada en la Biblioteca de la Escuela Supe-
rior “Abraham Lincoln” 

Su poema, composición del madrileño Jesús García de Diego (España, 1877 -
Argentina, 1961)7, exalta las destrezas del científico y antropólogo argentino deci-
monónico Florentino Ameghino (Figura 7): “Con la antorcha de la ciencia en tu 
mano de gigante, escalas la brillante cima de la eternidad. ¡Oh, Ameghino de tu 
nombre!”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 García de Diego nació en 1877 en Madrid (España). En 1890 se trasladó a Chivilcoy (Argentina), donde 
contribuyó con los diarios El Nacional, El Argentino, El Eco del Oeste, El Hombre Libre y La Actualidad. De 
1907 a 1917 residió en la ciudad de Lincoln/Argentina, colaborando en el diario El Tribuno, impartiendo 
clases en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento y promoviendo la fundación de la Escuela Normal de 
Lincoln. 



 
 
  
 
ENTRE MÚSICA Y DIÁSPORA... 
Revista del IIMCV Vol. 36, N°1, Año 36 - ISSN: 2683-7145 
Artículo / Article  
 

	  

83 

 

Figura 7. “Memoria biográfica de Florentino Ameghino”. Hogar Linqueño. Revista 
Mensual Ilustrada, año XII, nº 185, 30 abril 1945: 17-18. 

 

Sobre la parte melódica, exhibe una introducción con la indicación de Maestoso, se-
guida de una estructura ABAB. La obra está compuesta en compás 4/4, en la tonali-
dad de Do Mayor, con modulación a su relativa menor, La menor. Pese a su textura 
homorrítmica, de las cuatro obras compuestas por Enrique Lens Viera en Argentina, 
esta es la más sofisticada harmónicamente, en que, por un lado, presenta anacrusas 
musicales y terminaciones femeninas y, por otro, una cadencia melódica en compás 
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compuesto (12/8), hecho que alarga esta sección y altera levemente la coloración de 
la obra (Figura 8). 

 

 

Figura 7 (continuación). “Memoria biográfica de Florentino Ameghino”. Hogar Lin-
queño. Revista Mensual Ilustrada, año XII, nº 185, 30 abril 1945: 17-18. 

 

Serenata  para canto  y  p iano op .  54 

Su manuscrito, datado en 1909, se halla en el Archivo Histórico Municipal de Lin-
coln. Pese a su buen estado de conservación, el original exhibe borrones en algunas 
de sus páginas, dificultando así su lectura. Esta obra, compuesta por cuatro folios y 
una portada, está dedicada a Celina Cabral, quién se desconoce su participación o 
contribución en el transcurso histórico de nuestro personaje (Figura 9). 
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Figura 8. Cadencia melódica. Compases 41 y 42 de la partitura Himno a Ameghino.  
Elaboración propia 

 

Figura 9. Portada de la Serenata para canto y piano op. 54. Obra conservada en el Archivo Histó-
rico Municipal de Lincoln 
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Cabe señalar que, de las cuatro obras que Enrique Lens Viera compuso en Argenti-
na, la Serenata para canto y piano op. 54 es la única que expresa claramente su estilo 
composicional trasladado desde España, puesto que exalta y valora la cultura del país 
americano. Esta vivificación de los elementos diferenciadores de una región y/o 
país, recurso heredado del movimiento regionalista, ha sido recurrente en las com-
posiciones que nuestro músico elaboró en Galicia, cuyo patrimonio natural y la 
emigración han sido temáticas abordadas en sus obras, abarcando así una clara 
estética regeneracionista propia de la época (Freitas, 2020b). 

Regresando a la Serenata para canto y piano op. 54, su poema ha sido elaborado por 
Firso Lorenso y está dividido en tres partes que se relacionan entre sí. Por un lado, 
se exalta la belleza del patrimonio natural argentino: “En el cauce anchuroso de las 
frescas riberas el titán se desliza sonoro”; por otro, la diáspora hacia América: “Cru-
cemos el río de la plata”; y, por último, se venera la figura femenina: “Se ven los ojos 
de la mujer argentina”. 

En cuanto a la parte melódica, está en la tonalidad de Fa Mayor, con modulación a 
su quinto grado (Do Mayor) y a la homónima de la tonalidad principal (Fa menor). 
Su melodía presenta una estructura tripartida ABC, es decir, partes contrastantes en 
que no manifiestan elementos musicales similares. Pese al piano presentar grandes 
posibilidades sonoras, debido a su amplia extensión (Meza, 2021), esta obra no solo 
exhibe la ausencia de dificultades técnicas, sino que su melodía es de fácil asimilación 
(Figura 10). 

 

 

Imagen 10. Partitura de la Serenata para canto y piano op. 54. Partitura elaborada con el programa 
Finale. Elaboración propia 
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Imagen 10. Partitura de la Serenata para canto y piano op. 54. Continuación 
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Imagen 10. Partitura de la Serenata para canto y piano op. 54. Continuación 
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Imagen 10. Partitura de la Serenata para canto y piano op. 54. Continuación 
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Imagen 10. Partitura de la Serenata para canto y piano op. 54. Continuación 
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Imagen 10. Partitura de la Serenata para canto y piano op. 54. Continuación 
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Imagen 10. Partitura de la Serenata para canto y piano op. 54. Continuación y final. 
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Conclusión 

Enrique Lens Viera fue un músico gallego decimonónico sobresaliente, quien en 
1908 reinscribió su semblanza mediante su traslado a América, más específicamente 
a Lincoln (Argentina). En esta ciudad, compartió sus conocimientos culturales 
trasladados desde España a través de su significativa participación al frente de la 
comunidad linqueña, que lo clasificó como un miembro utilísimo dentro de la socie-
dad y lo reconoció como parte indispensable del buen hacer social y cultural de la 
ciudad. 

De entre las varias actividades artísticas desempeñadas por Enrique Lens Viera en 
Lincoln, una de las más sobresalientes ha sido la compositiva, donde manifestó parte 
de sus conocimientos musicales y de su entorno mediante la elaboración de cuatro 
obras, en que tres de ellas representan el sentimiento de la colectividad escolar: Him-
no a Abraham Lincoln, Himno a la Escuela e Himno a Ameghino. En este sentido, Carreras 
(2018) manifiesta que, aunque estas canciones sean tratadas como obras secundarias 
desde el punto de vista artístico, constituyen la banda sonora de un pasado. En cuan-
to a su cuarta obra, Serenata para canto y piano op. 54, expresa claramente su estilo 
composicional trasladado desde España hacia Argentina, en que ha dejado huella a 
través de la valorización de la cultura de este país americano. 

En definitiva, las composiciones de Lens Viera elaboradas en Lincoln, en que al-
gunas aún se interpretan en las diferentes conmemoraciones de la Escuela Normal 

Superior “Abraham Lincoln”, son reflejo de la materialización de este personaje en 
la cultura de esta localidad, siendo sus obras parte del imaginario linqueño y, por 
consiguiente, de su memoria colectiva. 
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