
T E A T R O

DE B U E N O S  A I R ^ ,
78° Temporada 1985 *1̂ %,

e >



q p n r r a i m a n j T O ^ r T
En c u e n t r o  C e r c a n o  C o n  A l g o  S u pe r io r  H H f

□ □ □ □ □ [
□ [ j n n a

u n n n n n n a f  lU í  j a u a

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ s e ^ ^ n D n n n n n n n

Usn-;t} S a h ia  Q t;E A u ; o  ajp E R ioK  R u jia  E x is i  ir ,



M U N IC IP A L ID A D  DE LA  
C IU D A D  DE BUENOS A IR E S

TEATRO

DE BUENOS AIRES

Intendente Municipal
D R . JU L IO  CESAR S AG U IER

Secretario da Cultura
DR . M A R IO  O 'D O N N E L L

Subsecretario do Cultura
D R . M IG U E L  A N G E L  IN C H A U S T I (h j

TE A T R O  COLON

Director General
C E C IL IO  M A D A N E S

Director Artístico
D R. A N T O N IO  PINI

Director Administrativo
LIC . R IC A R D O  SZW ARCER

Director Técnico
M IG U E L  A N G E L  LU M A LD O



Temporada 1985 Jueves 5 de setiem bre, 21 .30  hs.; 
D écim otercer C oncie rto  S in fón ico  N oc tu rno  
del A bon o  a 20

Concierto Sinfónico

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires
D ire c to r Musical: Pedro Ignacio Calderón 

D irec to r: JU A N  P AB LO  IZ Q U IE R D O

1
G. G A N D IN I

II
J, B R A H M S

"E useb ius" S in fon ía  N ro , 4 , en M i m enor, O p. 98
(C inco nocturnos para orquesta) A lleg ro  non tro p p o
(Estreno) A ndan te  m odera to

A lleg ro  grazioso-Poco meno presto
L. van B EE TH O VE N A lleg ro  energico e appassionato
C oncie rto  N ro. 4 , en Sol M ayor, Op. 58
ipsra  p iano y  orquestal
A lleg ro  M oderato
A ndan te  con m o to
Rondo

Solista: Y E F IM  B R O N FM A N

D ire c to r de Estudios; C laud io  G u id i-D re i
S ub-d irecto r de Estudios: A rm a n d o  Fernández A rro y o

La fo to g ra fía  de tapa ha sido realizada po r el artis ta A L D O  SESSA y cedida gen tilm en te  a la Fundación Teatro  
Colón,

Los arreglos de plantas que están en el " fo y e r "  son co laborac ión de A L IN A  M O L IN A R I y  A M A L IA  L A C R 0 2 E  
DE F O R T A B A T . D irecc ión  técn ica y  a rtís tica : M A R  lA  LA C R O ZE .

El Teatro  C olón agradece al señor R O D O LF O  S C H N A ID E R  y Sra. la donación  de un piano S te in w a y .d e  media 
coia, que será destinado a la Saia de E studios dei Coro Estable y  del Coro de N iños de este Coliseo.

Disposiciones Generales:
El Tea tro  Colón se reserva el derecho de adm isión y  de m o d ifica r fechas, re pe rto rio  y  elenco p o r razones de 
fuerza m ayor. En los concie rtos no se p e rm itirá  el acceso a la sala du ran te  la ejecución de las obras. Igual 
tem peram ento regirá para los espectáculos lír icos  y  coreográficos, donde se consentirá ún icam ente durante 
la m u tac ión  de escenas.

después de la función

RESTAURANT HIPPOPOTAMUS

JU N IN  1787 ■ C A P IT A L  F E D E R A L



''Si el mundo entero pudiera sentir
armonía,..»

M ozart

'  5 .

• V ,  . .

El aran diaflo arsfentlno.
I 40 ANOS DE 
iPEFflODISMO 
1  N r t X i N A L



Juan Pablo Izquierdo

N I ac ió  en Santiago de C h ile . Luego de te rm inar
sus estudios de C om posic ión en la Universidad de 
C hile , se d irig ió  a Europa para com ple ta r sus estudios 
de D irecc ión  de Orquesta con H erm ann Scherchen 
con qu ien perm aneció du ran te  tres años en 
Gravesano, Suiza. En 1961 fu e  nom brado D irec to r 
del D epartam ento de Música de la Universidad 
C ató lica  de C h ile  en donde organizó v  d ir ig ió  
extensas series de conc ie rtos  y  óperas, dando especial 
atención a la música contem poránea. Por su traba jo  
rec ib ió  en 1962 el Prem io Nacional de la Cn'tica. 
Desde entonces aparece regularm ente d irig iendo  las 
orquestas S in fón ica  Nacional y  F ila rm ón ica  de la 
c iudad de Santiago.

En 1966 ob tuvo  el P rim er Prem io en el Concurso 
In ternaciona l para D irecto res D im itr i M itropou los  
realizado en Nueva Y o rk , s iendo con tra ta do  com o 
D irec to r A sis tente  de Leonard Bernstein y  la 
Orquesta F ila rm ón ica  de Nueva Y o rk , D urante las 
tem poradas 1967-70 fue  tam bién D ire c to r Residente 
para ópera y  conc ie rtos  en la U niversidad de 
B lo om in g ton . Indiana.

Sus prim eras actuaciones en Europa fue ron  en 
Holanda con  la Orquesta de la Residencia de La 
Haya en 1969 y  desde entonces se in tens ifica  aún 
más su carrera in te rnaciona l. D urante la tem porada 
1976-77 fu e  D ire c to r T itu la r  de la Orquesta 
G ulbenkian  de Lisboa.

Desde 1974, Izqu ie rdo  es el D irec to r del Festival 
Testim on ium  Israel que se desarro lla en Jerusalén 
y T e l-A v iv  y  fue  en 1976 que rec ib ió  el Prem io 
N acional de l M in is te rio  de la C u itu ra  de Israel, po r 
ser considerado el in té rp re te  más destacado de 
música israelí.

En la actua lidad d iv ide  su tiem po  en tre  Santiago, en 
donde es D ire c to r T itu la r  de la Orquesta F ila rm ón ica  
y su labo r en Europa, con residencia en Londres. Ha 
sido inv itado  a d ir ig ir  tas principales orquestas 
europeas com o  po r e jem plo las de R adio  Baviera, 
H am burgo. F ra n c fo rt, B erlín , S in fón ica  de V iena, 
Orquestas F ila rm ón ica  y Nacional de  Francia, Radio 
Le ipzig, F ila rm ón ica  de Dresde, F ila rm ón ica  de 
Varsovia, R adio  Bruselas, Orquesta Nacional y  de la

Radio Televis ión Española, Ensemble 
In te rcon tem p ora in  (París), en tre  otras. En Am érica 
la tina ha actuado con la Orquesta S infón ica 
Venezuela, Orquesta F ila rm ón ica  de Buenos A ires 
ITeatro  C oión) y  Orquesta S in fón ica Nacional de 
A rge n tina , en tre  otras ■

S A LO N  D O R A D O
Auspiciada po r la F U N D A C IO N  T E A T R O  C O LO N  DE L A  C IU D A D  D E BU EN O S A IR E S  se encontrará 
hab ilitada  del 10 al 29 de setiem bre, la E xposic ión de Fo togra fías  de A L D O  SESSA que fo rm an  parte  del lib ro  
"M A S  V ID A  Y  G L O R IA  D E L  T E A T R O  C O L O N ", con te x to  d e S IL V lN A  B U L L R IC H  y colaboraciones 
especiales de Angel Fum agalli y  Juan Pedro Franze.



V ino Fino Blanco

M IC H E I/ID R n ;J Q
Procedencia; v i l - '  

Valles Catchyquíes -  Caíayaie - Salu. 
Producido y Fraccionado por 

MiclicITariniJ Hnos, S .A .I.C A . 
Finca "L A  ROSA" Cafayaie ■ Salta 

Btxjeguero> desde 18‘?2 
Insc.l.N.V.N'-S-T.il^l C o n t . ltT  

Industria A rgentina  N e to  ^

B O D E G A

“LA ROSA”
Envasado en (-.

La íntima 
armonía.

El más logrado 
de los vinos finos Varietales 
confirma su identidad 
con su nueva etiqueta.
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Yefim  Bronfm an

D,

f

esde que en d ic iem bre  de 1975 el pianista Y e fim  B ron fm an debutó  
en A m érica  del N o rte , con la M ontrea l S ym phony. d irig ida  po r Z u b in  
M ehta, ha pasado a revistar ráp idam ente en tre  los principa les artistas del 
á m b ito  m usical in te rnaciona l. Desde entonces se ha presentado con 
m uchos de los grandes d irectores v orquestas del m undo.
En 1976 com enzó su asociación con la O rquesta F ila rm ón ica  de Israel, 
con la qus actuó  com o solista inv itad o , d ir ig id o  po r Z u b in  Mehta y 
Leonard Bernste in, en New Y o rk , W ashington y M iam i. En 1978 fue 
inv itado  para realizar la gira por A ustra lia  con la Orquesta y  dos años más 
tarde , po r Sud A m érica ; en ambas oportun idades ba jo  la ba tu ta  de Zu b in  
M ehta. D ebu tó  con la New Y o rk  P h ilharm on ic  en 1977 y vo lv ió  a 
presentarse con  la m isma en varias oportun idades, d ir ig id o  po r el maestro 
M ehta. Ha tocado con  las orquestas de Dallas (en Dalias y  Carnegie H a lll. 
D e tro it, P h ilade lphia, P ittsbu rgh , T o ro n to . Los Angeles P h ilharm on ic , 
P h ilharm on ia  de Londres y  Royal P h ilha rm on ic , po r m encior\ar sólo

algunas.
Su calendario de recitales lo  ha llevado a las mayores ciudades de los Estados U nidos y Europa. En enero de 
1982 h izo su "d e b u t"  en recita l en New Y o rk , siendo aclam ado po r pú b lico  y  c rít ica . D urante los veranos se ha 
presentado en el M o s tiy  W ozart Festival de New Y o rk , en el H o llyw o o d  B ow l, R ob in  H ood Dell de F ilade ifia  y 
los festivales S po le tto , ta n to  en el de los Estados U nidos com o en el de Ita lia . E n tre  varios de  los con ju n tos  de 
música de cámara con ios que ha actuado están el C leveland G u a rtc t, Ju illia rd  Q ua rte t y  G uarneri Q uarte t. Se híi 
presentado en numerosas ocasiones en A m érica del Sur, en recitales y concie rtos con orquesta.
Puntos cu lm inantes  de la tem porada 1983-84 de Y e fim  B ron fm an , fue ron  una gira por Japón; su "d e b u t"  con la 
B erlin  P h ilharm on ic , bajo la d irecc ión  de Z u b in  M etha; presentaciones con  la B ournem outh  S ym ph ony , New 
Orleans P h ilharm on ic —en el Carnegie Halle—, Roya! P h ilharm on ic  y  San Francisco S ym phony A  mediados de 
1984. ac tuó  con la Philade lphia O rchestra en el Saratoga Perfom ing A rts  Center y  con la Chicago S ym ph ony  en 
Ravinia, D uran te  la tem porada 1 9 8 4 -1 9 8 5 ofrecerá recitales en el Queen E lizabeth H a ll, de Londres; Herkulessaal, 
de M un ich ; en f  ra n k fu rt; New Y o rk  y  en el K ennedy C onter, de W ashington. Su calendario 
de conc ie rtos  con orquesta, inc luye  presentaciones con la Israel P h ilharm on ic  —bajo la ba tu ta  de Z u b in  M ehta—, 
en el Kennedy Center, P h ilharm on ia  Orchestra, de Londres y  las orquestas de B a ltim ore , H ouston y  M innesota. 
Tam bién actuará con laC han ibe r Music S ocie ty  del L inco ln  Center, en el A lice  T u lly  Hall.
N acido en Tashkent, U n ión  Soviética, en 1958, rec ib ió  sus prim eras lecciones de música de su madre, profesora 
de p iano. En 1973 em igró a Israel con su fam ilia . Una beca de la Am erica-IsracI C u ltu ra l F o und a tion  le p e rm itió  
c on tinua r sus estudios con el p ro fesor A r ie  V a rd i, d ire c to r de la Academia de Música R ub in . en la Universidad de 
Tel A v iv , y  p a rtic ipa r —en 1976— en el M a ribo ro  M usic Festival, seguido po r una gira M a rlbo ro  East Coast. 
M ediante un subsid io de la Am erica-Israel C u ltu ra l Fo und a tion , estud ió  en la Ju illia rd  School y  más tarde  en el 
C urtis  In s titu te . con R u d o lf Serkin ■

El acontecim iento discográfico del año

LA  OFERTA
de miles de discos y cassetes im portados, en

Chiog HflROi nRGennnfl)
Av. Corrientes 515 Av. Corrientes 5827



Un idioma 
sin fronteras.

Nosotros lo oímos hablar 
en todo el mundo.

AeROU/S/£AS 
ARG£AfriA/AS



G E R A R D O  G A N D IN I:  "Eusebius” , cinco 
nocturnos para orquesta

"L a  figu ra  de R oberto  Schum ann. su música, 
sus m ito s , sus d is tin tas identidades, fu e  durante  
to d o  1984 una presencia obsesiva para m í. Y 
p re ten d í exo rc izarla  a través de varias obras 
compuestas du ran te  ese a n o ". Esta confesión 
proviene de G erardo G and in i, uno  de los creadores 
más activos y  prom inentes de la música argentina 
actua l. Pues b ien , de ese co n ju ro  destinado a 
con tra rresta r la obsesión schum anniana. Gandin i 
haca surgir cua tro  nuevas com posiciones en el curso 
de ese ano. Se tra ta  de ''E u seb ius '', cua tro  nocturnos 
para p iano; "R S C H : Escenas”  para p iano y  orquesta; 
"E u se b iu s ", c in co  nocturnos para orquesta y  
"R S C H : T e s tim o n io s ", para rec itante , p iano y 
sonidos e lectrón icos. N atu ra lm ente , los t í tu lo s  de 
estas com posiciones no podrían  ser m otivados por 
o tro  es tím u lo  que el declarado po r G andin i.
Eusebius es, ju n to  con  F lo restán, el nom bre bajo el 
cual se id e n tifica  Schum ann ta n to  en sus escritos de
c rít ic a  musical com o en varias de las piezas de sus 
series p ianísticas. Eusabio y  Ftorestán representan
la personalidad escindida del m úsico; se 
com plem entan y  com ple tan  la to ta lid a d  del esp íritu
schum anniano, En cuan to  a RSCH a lude a la 
m odalidad de l a u to r de "C a rn a va l" en el sen tido  de
elaborar algunas de sus obras en to rn o  de lo  que él 
m ism o denom ina " le tra s  danzantes". Se tra ta  de

gérmenes sonoros fo rm ados po r letras que tienen su 
correspondiente son ido según la no tac ión  a lfabé tica  
germana. Es lo  que ocu rre  en "C a rnava l" con el 
grupo A SC H, que proviene del ape llido  Schum ann y 
tam b ién  de l nom bre de una localidad. En el caso de 
G andin i la le tra A  aparece reemplazada p o r la R de 
R obert.

Pues b ien, la ob ra  que hoy se estrer^a fue  concebida 
p rim itiva m e n te  para p iano y  com o  un estud io  previo 
a "R S C H : Escenas" para p iano y  orquesta. Para ella 
el a u to r tom a  com o referencia la pieza núm ero 
qu ince  de la serie de las "D av idsbund le rtanze '' de 
Schum ann, las "D anzas de los com pañeros de 
D av id ", para piano.

"E s tru c tu ra d o  en c inco nocturnos —aclara Gerardo 
G and in i— el te x to  de Schum ann se fragm enta en los 
cua tro  prim eros y  se recom pone, transfo rm ado , en el 
q u in to . Este proceso de descom posición- 
recom posic ión es com o  un juego de transparencias 
que se superponen, com o  cajas conten idas en otras 
cajas con ten idas en otras cajas...: la qu in ta  pieza 
corítiene a las cu a tro  prim eras, que a su vez son 
lecturas parciales de) te x to  de Schum ann, som etido 
en cada una a f i lt ro s  de c o lo r (resonancias, 
pro longaciones, selección deliberada de de term inado 
cam po arm ón ico ) d ife rentes. Cuando fin a lm e n te  el 
labe rin to  se com ple ta  —con tinúa  el a u to r— el te x to  
se encuentra transfo rm ado  po r la superposic ión de 
esos d iferentes f i lt ro s " .

El espectáculo debe continuar en Brasseríe Lipp.
Encuéntrese con linda gente y cene hasta la 1.45 hs.

Conozca el “After Show”.
Comidas rápidas hasta las 3 hs.

Unico lugar que sirve vino blanco por copa.
Brasserie Lipp: Ayacucho 2027, esquina Alvear Palace Hotel

B o á ^ L a R m ú S c m F á ifK



CONFITERIAS

S t e t n b a u s e r
DESDE 1918

A V. CAB ILD O  1924, BUENOS A IRES Y  SUCURSALES, TEL. 781-0861/6555



En cuan to  a la orquesta de Eusebius, ella está 
d iv id id a  en cua tro  grupos, que tocan separadamente 
los cu a tro  prim eros nocturnos y  se unen en el 
q u in to . Esos cua tro  grupos se d is tr ib uyen  de la 
siguiente manera: F lau ta , oboe, c la rine te , tro m pa , 
tro m p e ta , v ib rá fo n o , celesta, arpa y cua rte to  de 
cuerdas, el p rim ero ; flau ta , oboe, dos clarinetes, 
fago t, tro m p a , tro m pe ta , cuerdas, el segundo: 
orquesta de cuerdas ei te rce ro  y  el cua rto , fla u ta , 
co rno  inglés, c la rine te  ba jo , fag o t, dos trom pas, 
tro m p e ta , tro m b ó n , p la tillo s , p iano y  cuerdas.

L A B O R A T O R IO  O PT IC O  F L O R E S

LE N TE S  DE C O N TA C TO  

O P TIC A  E S P E C IA L IZ A D A  
A U D IO  LO G IA

Av. Rivadavia 6572 Capita l 
Te l. 631-9983

E stacionam iento  
g ra tu ito  para el c lien te  

Camacuá 48

A tendemos tar/etas de crédito

LU D W IG  van B E E T H O V E N : Concierto para 
piano Nro. 4, en Sol mayor, Op. 58

Los c inco  concie rtos para p iano fue ron  escritos po r 
Beethoven a lo  largo de qu ince años, en tre  1795 y 
1809; es decir en ei m ism o lapso que v io  surgir las 
seis prim eras sin fonías, la ópera "F id e lio "  y  el 
C oncie rto  para v io l ín . De 1795 data el C oncie rto  en 
Si bem ol m ayor, p rim ero  en orden c rono lóg ico  pero 
conoc ido  com o  segundo, O p. 19, por razones de 
fecha ed ito ria l. Lleva en cam bio el O p. 15, N ro, 1, el 
C oncie rto  en D o m ayor, que había sido com puesto 
en 1797. En 1800 surge el tercero , en Do m enor; el 
cua rto  en 1806 y en 1809 el Op. 73 , "E l 
em perador".

A lfre d o  Casella, que ta n to  m e d itó  sobre el pianism o 
de Beethoven, a firm a  ro tundam ente  que con su 
ú lt im o  con c ie rto  el m úsico c ierra para siempre el 
pe ríodo clásico del género. In ic ia  una etapa, 
entonces, y  la clausura éi m ism o. Es el destino de su 
ob ra , en casi todos los terrenos —no todos sin 
em bargo— en que se expande. Después de é l, la 
cuestión es renovarse o m orir.

S ir George Grove, en un a r tícu lo  que ha quedado 
com o clásico d e n tro  de la b ib lio g ra fía  
beethoveniana, señala que el co m p o s ito r u tiliz a  en el 
piano recursos de bravura tradic iona les; "ra ram ente  
—escribe Grave— con tienen un in d ic io  de la nueva 
manera de com poner que estaba a pu n to  de estallar 
en el m undo , po r e jem plo , con los Estudios Op. 10 
de C hop in , que son del año 1 8 3 2 ". En cam bio señala 
el m ism o a u to r que las con tribuc iones reales, 
efectivas, de Beethoven al es tilo  del piano son las 
"m il cosas que él ob ligó  a los dedos para su 
ejecución, bajo el d ic tado  de una mente musical 
o rig ina l, feraz, asombrosa".

Si se en tiende po r es tilo  la suma de constancias de 
form as y tex tu ras , habría que conven ir con Casella 
y  con  Grove que e! estilo  de los concie rtos de 
Beethoven entronca resueltam ente con la etapa 
clásica dei género. No habrá nadie en cam bio que 
niegue a los tres ú ltim o s  concie rtos para p iano, com o 
a tantas de sus sin fonías, sonatas para p iano o 
cuartetos, el " Ím p e tu  y  em pu je " de los tem pranos 
rebeldes del R om antic ism o.

Es ro m án tico  d e n tro  del C onc ie rto  N ro. 4 , el uso 
que hace Beethoven de su libe rtad  com o creador. 
Además de esa co n d ic ió n , que abarca a la to ta lid a d  
de la ob ra , su segundo m o v im ie n to , "A n d a n te  con 
m o to " , casi no tiene  paralelos en cuanto  a calidad 
tem ática y  no ha fa lta do  qu ien haya v is to  en él, la 
condensación de los m ayores a tr ibu to s  de la form a 
concertan te , aquél donde se ha llegado a los más 
a ltos lím ite s  de la elocuencia.

El p rim er m o v im ien to . A lle g ro  m odera to , en la 
tona lidad  de Sol m ayor, ya alude la hab itua l 
exposic ión  orquestal. La obra se in ic ia  d irectam ente  
con el p iano , el que en pocos compases expone 
el p rim a" tem a. Ese tem a, p o r su pa rte , escapa ya 
a la s im e tría  típ ica  del estilo  que Beethoven hereda.



La cordialidad 
tiene 

un emblema
La tradicional cordialidad paraguaya 

"siempre está a bordo".

En sus Boeing 707 o en cualquiera de 
sus oficinas,

LAP está m uy bien dispuesta 
para atenderlo mejor.

UNEAS AEREAS RMACUfíOS
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S ólo  después, en el sexto  com pás, en tra  la orquesta 
en una ton a lidad  bastante alejada, lo  cual remarca 
la libera lidad  con  que trabaja Beethoven a este 
con c ie rto . Te rm ina  el p rim er m o v im ie n to  con una 
sugestiva coda, en la que el p rim er tem a va 
perdiéndose entre los arabescos de l piano.

El A ndante  con m o to , re la tivam ente breve, escapa a 
toda  d e fin ic ió n . Es de una belleza casi 
incontestable. Tan lib re  es. además, tan  persona l, que 
hasta se ha insinuado una especie de "p rog ram a”  en 
to rn o  de él. Para Franz L isz t. este m o v im ien to  
representaba a O rfeo  dom esticando a las bestias con 
su lira ; para el m usicógra fo inglés D ona id  Tovey. 
po r su pa rte , el tro zo  fue  m o tivo  de una am plia 
com paración con el ' ’O rfe o ”  de G luck , en el pasaje en 
que el pro tagonista  apacigua a las Furias. L ite ra tu ra  a 
un lado, el fragm ento  es de una belleza, calidad e 
inventiva que lo  ub ican en tre  las más geniales 
páginas de Beethoven.

Sin in te rru p c ió n , y  ta l vez, com o han in te rpre tado 
algunos exégetas, porque este segundo m ovim ien to  
actúa a manera de p re lud io  del te rce ro , ataca el 
R ondó fina l (V ivace). El tem a princ ipa l es 
presentado p o r la orquesta en “ pian issim o” , ai que 
sigue luego el p iano acom pañado po r un v io lonce lo  
solista. Este m o v im ien to  es m u y  a m p lio , con una 
extensa coda de com plicado diseño a rtís tico .

Beethoven ded icó  su o p u s 5 8  al a rch iduque R odo lfo . 
La prim era ejecución tu vo  lugar en V iena , en un 
con c ie rto  en que figuraba asim ism o la cuarta 
s in fo n ía . A l año siguiente, Beethoven vo lv ió  a toca r 
esta obra en la m isma c iudad, en aquél h is tó rico  
conc ie rto  del 22 de d ic iem bre  de 1808. cuando 
estrenó sim ultáneam ente dos s in fonías: la qu in ta  y 
la sexta.

J O H A N N E S  B R A H M S : Sinfonía Nro. 4. en 
Mi menor, Op. 98

A  d ife renc ia  de o tros com positores rom ánticos, 
para quienes el s in ton ism o es un precioso veh ícu lo  
capaz de tra n s m itir  to d o  un m undo de sensaciones, 
sen tim ientos, alegrías y  sobre to d o  do lo res, de tal 
manera que la fo rm a , el co n tinen te , debe 
doblegarse ante los requerim ien tos del con ten ido , 
Brahm s en cam bio , en fa tiza la vo lun tad  de do m ina r 
la m ateria sonora. La s in fon ía  le pe rm itirá  
concentrar sus pensamientos sug iriendo sus más 
extrem as potencia lidades, a través de e lla , en 
e fecto , el m úsico de H am burgo podrá canalizar la 
inspiración aún a riesgo de frenarla  en exceso.

Brahms, que surge d irectam ente  del s in fon ism o 
beethoveniano y  se aparta rad ica lm ente del 
poem atism o de Berlioz o L isz t, elige para sus 
s in fon ías los m ism os c rite rio s  que el a u to r de la 
Novena: a rq u itec tu ra , materiales que dirigen a 
m enudo la estructura fo rm a l, realización p o lifó n ica  
de gran densidad y  una orquestación puesta al 
servicio del pensam iento musical y  no de un 
co lo rism o ornam enta l o  puram ente expresivo.

H om bre de orden y e q u ilib r io , encuentra en el 
pasado de la música germana sus puntos de apoyo. 
A dm ira  a Bach y encuentra grandes afin idades con 
M ozart. E l rigo r en Brahms es parte de una etapa 
fundam enta l del proceso creador: es el m om ento  
de la re fle x ió n  indispensable sin la cual la obra no 
podría  llegar a su d e fin it iv a  fo rm u lac ió n . Es decir, 
toda  obra en él es la resu ltante  de un pe rfecto  
e q u ilib r io  en tre  espontaneidad y  racional 
e laboración. Se ha señalado que Brahm s busca ante 
to d o  las proporciones exactas para sus 
construcciones sinfónicas; las posib ilidades rítm icas 
—y el r itm o  es en él la fuerza m o tr iz — para la 
organización del tiem po  de la s in fon ía ; el gesto 
lír ic o  para el desarro llo  de las grandes olas 
m elódicas que se despliegan a lo  largo de cada 
m o v im ie n to  y  ei c o lo r orquestal que conviene a la 
idea. Un c o lo r a m enudo oscuro y  som brío .

Para lograr sus fines, Brahms recurre a to d o  el 
arsenal clásico puesto a su alcance: la fo rm a 
sonata, con o sin desarro llo , la fo rm a L ied , el 
M inué , el Scherzo a la manera t>eethoveniana, la 
variac ión... Pero a su vez las recrea con ta l 
im aginación y  libe rtad  que ju s tifica n  el ca lifica tivo  
de "p rogres is ta ”  que le dedica A rn o id  Schoenberg 
en un lum inoso escrito.

No sería a rb itra r io  sospechar que en su S in fon ía  
en M i m enor, O p. 98  Brahms parece dispuesto más 
que nunca a elevar un m onum ento  a la g lo ria  de las 
form as consagradas p o r la tra d ic ió n  m usica l, en 
pa rticu la r a la chacona tra tada en fo rm a  de 
variaciones. En e fec to , si bien este p roced im ien to  
alcanza su verdadera realización en ei ú lt im o  
m o v im ie n to  de la obra, parece claro  que el espi'ritu 
de la variación parece dejarse sen tir ya desde el 
com ienzo de la m isma. Este esp íritu  estaría dado 
en el p rim er tiem po , A lle g ro  non tro p p o , po r la
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persistencia del p rim e r tem a, el que se expone en 
los ocho prim eros compases de la p a rtitu ra , a cargo 
de los v io lines. E lem entos secundarios aparecen 
luego de ese tem a p redom inan te , in fin ita m e n te  
rico  en posib ilidades en manos de Brahms. El 
segundo tem a en cam b io , expuesto p o r maderas 
V cornos sobre un  acom pañam iento  de cuerdas, 
reviste menos personalidad, com o  si en tod o  
m om ento  la idea del tem a ún ico  variado hubiera 
sido más fu e rte  en el pensam iento del a u to r que la 
fo rm a  b item ática  del "a ils g ro ”  de sonata.

Una gran s im p lic idad fo rm a l marca el segundo 
m o v im ien to . A ndan te  m odera to , con materiales 
sonoros de reminiscencias arcaicas. Se tra ta  de 
un fragm ento  e laborado sobre dos elem entos 
tem áticos, cada uno  separado del o tro  p o r breves 
in te rm ed ios, con  el añadido de una in troducc ió n  
y  una coda. El tercer tiem po . A lle g ro  grazioso. 
vuelve a la form a-sonata del p r in c ip io , aquí 
tam b ién  con  velado p re dom in io  de un e lem ento 
tem á tico  sobre el segundo, sug iriendo la idea de la 
variación. Pero será en el ú lt im o  m o v im ien to  
cuando Brahms despliegue tod a  su maestría 
com positiva  en sus tre in ta  y  una variaciones, 
además de las cua tro  que fo rm an  pa rte  de la coda, 
sobre un  tem a presentado en las voces superiores 
de la orquesta.

Es interesante recordar que el p roced im ien to  de 
la variación fu e  ob je to  de profundas 
consideraciones po r pa rte  de Brahms. En carta 
d irig ida  a su gran am igo, el v io lin is ta  y  com pos ito r 
Joach im , en ju n io  de 1856, escribe lo  siguiente: 
“ M e d ito  a veces sobre la fo rm a de las variaciones 
y  encuentro  que ellas deberían mantenerse más 
severas, más puras. Los an tiguos conservaban 
generalm ente el ba jo  del tem a, el tem a verdadero, 
en fo rm a  rigurosa. Beethoven supo variar 
m agistra lm ente la m e lod ía , la arm onía , el r itm o .
A  veces pienso que los m odernos I ¡nosotros dos!) 
"revo lvem os”  (no sé si ésta es la expresión justa) 
el tem a. M antenemos la m e lodía tím id a m e n te  
pero no la tra tam os con libe rtad , no creamos nada 
nuevo...”

A n te  tam aña a u to c rít ic a  a sus variaciones 
com puestas con  an te rio ridad  a 1856. no extraña 
que las experiencias que median en tre  ese año y 
1884 a 1885, que ve surgir la Cuarta s in fo n ía , le 
hayan p e rm itid o  superar aquellas fa llas advertidas 
a Joachim  y  lo  hayan con ve rtido  en un o  de los 
maestros más ex trao rd ina rios  en el arte  de la 
variación, Sobre to d o  po rque  en ese lapso de casi 
tre in ta  años han surgido buen núm ero de obras 
dedicadas a ese proced im ien to .

Bajo la g loriosa som bra de los grandes maestros 
del pasado, pa rticu la rm en te  de Bach y  Beethoven, 
Brahm s parece coronar con  la com pos ic ión  que 
hoy se escucha su aporte  m onum enta l al género 
de la s in fo n ía , al tiem po  que resume con ella 
toda  su estética: es la vo lun tad  brahmsiana que 
logra, en síntesis genial, llevar el esp íritu  clásico y 
el ro m án tico  a una un idad poderosa y  fecunda ■

Pola Suárez U rtubey
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