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Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

Ju lio

Jueves 22, 20 .30

F u n c ió n  N ° 1 0  del c ic lo  de abono

Dirección Juan Pablo Izqu ie rdo

A n tó n  W ebern

Passacagiia para orquesta, Op. 1 

Editor: Universal Edition, Viena
R e p re s e n ta d a  p o r  R ic o rd i A m e r ic a n a  S .A .  E d ito r ia l,  B u enos A ire s

Johannes  B ra h m s
Doble concierto  en La menor para v io lin , vio loncelio  y orquesta, Op. 102

• A llegro
• Andante

• Vivace non troppo
Solistas Pablo Saraví, v io lín ; C laudio B arav iera , vio loncelio

I I

Paul H in d e m ith  
Sinfonía "M a tía s  el p in to r"
• Concierto de los ángeles
• El entierro
• Las tentaciones de San Antonio

E d ito r :  S c h o tt  M u s ik  In te rn a t io n a l,  M a in z

R e p re se n ta d a  p o r  R ic o rd i A m e r ic a n a  S .A . E d ito r ia l,  B u e n o s  A ire s
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Apoyamos la música porque lo único 
para escuchar en tu auto no es la bocina.

C uando  hace  m ás d e  90  añ o s  que e s tá s  en un país no te  sen tís  p a rte , sos. 
Por eso en Ford apoyam os el a rte  y la cu ltu ra  argentina , con tribuyendo  en tre  o tras 
co sa s  co n  e n tid a d e s  m u s ica le s  y m useos . P ero  a d e m á s  cu id a m o s  la e co lo g ía  
y c o la b o ra m o s  c o n  el d e s a r ro llo  d e  la  e c o n o m ía  a rg e n t in a , y la  e d u c a c ió n . 
P orque  p e n sa m o s  en el fu tu ro  de  la s o c ie d a d  en la que  to d o s  v iv im os.

¿Sentiste un Ford últimamente?



B I O G R A F I A S

Juan Pablo Izqu ie rdo
D ire c to r  de orquesta

Nacido en Chile, obtuvo la beca Fu lb righ t en tres oportunidades. En 1966, estudió en la 
Ju illia rd  School de Nueva York y resultó ganador en el concurso para directores de la 
F ilarm ónica de Nueva York, lo que le perm itió  ser asistente de Leonard Bernstein du
rante un año. Posteriormente, fue invitado a d ir ig ir en el Festival de Música Latinoam e
ricana de Bloom ington en Indiana, en donde permaneció dos años como d irecto r de o r
questa, jun to  al músico chileno Juan Orrego-Salas. En 1972, realizó un programa de in
vestigación de tres meses en la Universidad de Berkeley, California. En 1987, trabajó en 
el Centro de Investigación de Música Latinoam ericana de Bloom ington, y continuó su 
trabajo de investigación en el Lincoln Center de Nueva York.
Actua lm ente  reside en P ittsburgh, en donde enseña, investiga y dirige el Centro de Es
tudios Orquestales de la Carnegie M ellon University, en el que promueve la difusión 
de música clásica chilena y se realizan Festivales de M úsica Latinoam érica  cada tres 
años. A ll í  organizó un program a de in tercam bio con la Fundación Andes de Chile, gra 
cias al cual unos cuarenta músicos chilenos han pasado por la orquesta.
Se presentó al fren te  de la Orquesta S infónica de Viena, la Orquesta de la BBC de 
Glasgow, la Orquesta de la Radio de Holanda, la Orquesta Sinfónica de Jerusalén, y 
agrupaciones de Hamburgo, Berlín, F rancfo rt, Dresden, Leipzig, M adrid , Lisboa, Pa
rís y Bruselas.

C A M B IO  DE FEC H A DE LA  FUNCIÓN N° 11

El Teatro Colón in fo rm a a los señores abonados que la función N” 11 dei c ic lo  de 
abono a 20 conciertos de la Orquesta F ila rm ón ica  de Buenos A ires, tendrá lugar el 
día m artes 3  de agosto a las 20 .30 .
Las funciones restantes mantendrán las fechas anunciadas oportunamente.

Función

Función
Función
Función
Función
Función
Función
Función

Función
Función

11 
12 

N" 13 
N® 14

15

16 
W  17

18
19
20

Agosto, m artes 3, 20 .30  
Agosto, jueves 26, 20 .30  
Septiembre, jueves 2, 20 .30  
Septiembre, jueves 9, 20 .30  
Septiembre, jueves 16, 20 .30  
Septiembre, jueves 23, 20 .30  
Noviembre, jueves 4, 20 .30  
Noviembre, jueves 25, 20 .30 
Diciembre, jueves 2, 20 .30 

Diciembre, jueves 9, 20 .30
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B í O G R A r i A S

Pabío Saravi
V io lin

Violinista y violista, estudió con Puebla, Szymsia Bajour y A lberto Lysy. Inició sus acti
vidades artísticas en 1973 en la ciudad de Mendoza. En 1982, fijó  su residencia en Bue
nos Aires, Entre 1987 y 1989, vivió en Suiza, en donde se desempeñó como profesor de 
violin en la International Menuhin Music Academy. Estudió con Sir Yehudi Menuhin y se 
presentó junto a él on extensas giras de conciertos por Europa.
Obtuvo el primer premio de los principales concursos naciotiales do su especialidad. En 
1999, la Fundación Konex lo distinguió como "una de las persotialidades musicales más 
destacadas de la década de 1 9 9 0 ", Fue uno de los concertinos de la Camerata Barilo- 
che entre 1992 y 2002. Actualmente, es concertino de !a Orquesta Filarmónica de Bue
nos Aires y de la Academia Bach de Buenos Aires, invitado especialmente por S ir Georg 
Solti, ha integrado en cuatro oportunidades la World Orchestra fo r Peace como único re
presentante de América del Sur. Ha grabado dos CD junto a la pianista A lic ia  Belleville, 
titu lados Llanuras  y R om anticism os olvidados. En 2002, publicó en Cremona el libro 
Liu te ria  italiana en la Argentina, en donde reseña la historia y biografías de cuarenta y 
dos artesanos italianos constructores de instrumentos en la República Argentina.

C laudio Baraviera
V io lo n ce llo

In tegró  la Orquesta Juvenil de Radio Nacional y la Orquesta F ila rm ónica de Buenos 
Aires. En 1976, v ia jó  a Moscú, en donde estudió siete años. En la A rgentina, fue de
signado vio loncello  so lista de la Orquesta de Cámara Mayo en 1982 y es, desde 1991, 
vio loncello  so lista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Actuó como solista ju n to  a las 
principales orquestas del país. En el exterior, o freció  recita les y conciertos, e integró 
pequeños conjuntos de cámara en varios paises de Europa y Norteam érica, así como 
en Uruguay y Venezuela. Asim ismo, desarro lla  una intensa labor pedagógica.

El Teatro Colón se comunica con

MOVÍCOM
BELLSOUTH
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VEA EL MUNDO EN UNA NUEVA LUZ OSRAM 0



Torres de MANANTIALES

A n tes  y después 
de tantas emociones, 

encuentre un lugar para 
disfrutar y recordar.

X o rre s  de M anantiales A p art H otel, M ar del P lata , es un  com pleto  resort de m ar que le ofrece las 

m ejores posibilidades d u ran te  todo el año.

U na infraestructura que incluye la com odidad de am plios departam entos con vista al m ar y todos los 

servicios de un  gran hotel.

Q )n  todas las oportun idades de gratificarse en  el Spa de M ar de M anantiales, las d iferentes alternativas 

de los program as de Placer y Relax, el beneficio que le b rinda la talaso terap ia, los masajes especiales y 

los tra tam ien to s de belleza y rejuvenecim iento .

U na ocasión para descubrir el C lub de M ar de M anantiales, con sus 7 hectáreas de bosque, playas 

protegidas por grandes acantilados, áreas de servicios para recreación deportiva y 

cabañas fre n te  al m ar y dorm is del bosque, co n s titu y e  un  

encuen tro  inolvidable con  la belleza na tu ra l y el m oderno confort.

En Torres de M anantiales A p art H otel, S pa y Club de M ar, los 

esperamos con  program as especialm ente deseñados para que puedan 

disfrutar de una estadía de m ucho placer y arm onía.

Torres de MANANTIALES
APART HOTEL - SPA & CLUB DE MAR 

MAR DEL PLATA  ̂ARGENTINA
Informes; M ar del P lata; A lb erti 453 • B7600FH1 - 

Tel./Fax: (0223) 486-2222 - E-mail: m anflntlales@ m ananriales.com .ar 
Buenos A ires; C o rrien tes  12.50 2® Piso, O ip ita l  Federal • C 1043A A Z 
Tel./Faxi (011 ) 4372.9260/9360 - E-m ail: in fo@ m anantiales.com ,ar 

www.manantiales.coiQ.ar

mailto:manflntlales@mananriales.com.ar
http://www.manantiales.coiQ.ar
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Dolmen
Hotel

'¿ ^ e ñ o - j c a é id e x ^  / lo i^ if / a lt d a d .  

'DeÁnen- n u eá tyo  e^fc/o ...

S u ip a c l i a  1 0 7 9  (casi Av. b a n t a  l 'e )  - B u e n o s  A ire s  
Tcl: O J 1 - 4 3 1 5 - 7 1 1 7  /  0 1 1 - 4 3 1 5 - 5 6 6 6

clí j lm e n í i o l e l @  k o te l c l o lm c n .c o m .  a r



Comentario
P o r J u lio  P a lac io

A ntón  W ebern 
Pa.ssacíiglia, O p . 1
l-'mpcziir un catálogo de obras musicales 
num erando com o opus uno a una passa- 
caalin podría parecer una fanfarronada. 
Para ;\i\ton  Webern (1 8 8 3 -1 9 4 5 )  flie 
más probablem em c un desalío: respon
der a la conciliación entre un cierto resa
bio romLÍnrico -t]ue tendría su epicentro  
en Brahm s- con  las nuevas propuestas 
de su maestro Arnold Schonberg, con  
i]uien acababa de finalizar sus estudios.
La pnssnca^lia es una de tas formas más
extremas de la com posición. C om o su
pai-ienie la fuga, debe más al cálculo
com binatorio que a aquéllo que suele
designarse com o inspiración. C om o tal,
ha sido un punto de llegada y no de par
tida en  la trayectoria de un com positor.
El primer opus de Webern, que data de
1 9 0 8 , fue recién estrenado en nuestro
país por Pedro Ignacio Calderón y la Fi
larmónica de Buenos Aires el 11 de m a
yo de 1970.
Al igual que su variante armónica, la 
chacona, la passaca^lin desciende del os- 
tiíinro. Su paradigma es la obra pam ór
gano en D o  m enor com puesta por Jo- 
hann Sebastian Bach alrededor de 1710 .
Dn tema de och o  com pases, con  fliertes
com ponentes secuenciales, es expuesto
m elódicam ente en el bajo para luego
servir, al principio, de sostén ins’ariable a 
variados materiales en las voces superio
res. Generalmente después de diver.sas

“Nariaciones” , que siguen la cantidad 
exacta de com pases, el tema m ism o es 
inoditicado incluyendo su paso por el 
registro ag u d o  para volver al grave. De 
m od o genérico  podría decirse que la 
pnssncniftin es una form a especial de la 
variación y habrá tantas de estas com o  
resulte del total de com pases d ividido  
por los que posea el tema.
Ivn la Passacatjlin de W ebern, el rema se 
presenta en cuerdas en pizzica to , priori- 
zando así la función de los silencios que 
constituirán uno de sus recursos távori- 
tos, y en com pás binario, alusivo a una 
marcha. K1 autor emplea siete notas dife
rentes, J-K.TO con  la tónica (Re) al princi- 
pit> y al final (ver figura). M  analizar su 
t)bra en 1 9 2 2 , Webern remarcó la im 
portancia del primer “contrasujeto” o
contracanto: una m elodía que aparece
en la primera variación, que es definida
en la siguienie por el clarinete y que tic
ne decisiva importancia en lo que conti
núa. He esta manera, la obra po.see dos
temas, com o ocurre con la cuasi-passa- 
cnjilin que constituye el Allcjjretto de la 
Séptim a siu/imin  do Beethoven. Sobre
las veintitrés variaciones y coda que si
guen, Webern instala un diseño de sona
ta, con  im premeditado contraste entre
las primera.s once en el m odo m enor y
las doce siguientes en mavor. La coda ac
túa, según Webern, com o una especie de
elal>on\ción.

S e h r  n i á s ^ i g  T e m p o  I (  *  ’  4 2 )

I 'l/I

• ' M r  p , z :

F i j j u r n :  E ¡  t f i i i n  d (  ¡ a  i ’a s s a c a g l i a  d e  q u e  m u e s t r a  u u n  f u e r t e  s h n i l i i u d  c o n  c !  l i e l  f i n a l  d e  ¡a

C l i i a r t . i  s i i i l o n i a  d e  R r a h i i s s .

12 ¡ - 11 t i  r m  m / 1  í / I  r í e  H u ( i i n <



Johaniics Brahnis 
D o b le  concierto  en  La m enor para 
violín , v io lon cello  y  orquesta , O p . 10 2  
D e las cuatro obras concertantes de 
Brahms (1 8 3 3 -1 8 9 7 ), esta com posición  
es cronológicam ente la última \’ la menos 
frecuentada. Fue escrita en  1887  en 
Hofetotten, a oiillas dcl lago Thun, v 
produjo el efecto deseado: la reconcilia
ción del autor con su antiguo am igo, el 
violitiista y  también com positor Joseph 
Joachiin. Se habían distanciado cuando 
lirahms tom ó partido por la mujer de 
Joachim tras una discusión marital. 
Brahms y Joachim no  se diiigieron la pa
labra por años. loachim  siguió sin em 
bargo interpretando las obras de su am i
g o , quien le había confiado la parte .soli.s- 
ta de su C '.(mcic7-to f/ara violín y  orquesta 
casi diez años atrás. El v el nolonceUista 
I lausmami se hicieron cai^o de los pape
les principales con el autor en el podio, 
durante el esti'eno del Doble concicyto ese 
año en ( iolonia.
N i el público ni los am igos mostraron  
mayor entusiasm o ante la nueva obra. 
CHara Schum ann encontró m oderada
m ente atractivo su conten ido  y hasta el 
fiel V de\'o io  Hanslick se lim itó a alabar 
su construcción. I-a correspondencia  
de Brahms muestra tam bién estas d u 
das, tal vez por lo  atípico de su instru
m entación , que acerca la obra a una 
sinfonía concertante -e l  K. 3 6 4  de Mo- 
zart sería el ejem plo más perdurable-, 
Pero ta relativa impopularidad de la 
obra tal \ 'C 7 .  sea consecuencia de un ti
p o  de expresividad más recóndita y a la 
esca.sa retórica que la rodea, rasgos típi
cos de la fase tardía de Brahms, entidad  
claram ente perceptible pero de ardua 
verbalización. Tal vez pueda decirse 
que, com o siempre en Brahms, la belle

za de la obra se repliega dentro del as
cetism o de los tim bres, la cálida dureza 
de las armonías y el constante contra
punto rítm ico de la narración.
Brahms fue un convencido demócrata v 
esta tendencia e.s llevada a su extrem o en 
el Concierto-, ambos .solistas, cada uno  
por su lado, y la orquesta por el suyo, tie
nen oportunidades equivalentes de luci
m iento. Para testimoniarlo, el com posi
tor inicia la obra otorgando sendas ca
dencias a cada solista, las que están sepa- 
rada.s por la cita de ambos temas princi
pales en la orquesta. Amigablemente 
( jmairimonialmente?), am bos se reúnen 
antes de que se inicie propiamente la zo 
na ex}x)siti\ a y la pertinente evolución de 
los temas: uno enérgico v el otro lleno de 
un Jt'/w.fi<ír/yf arm ónico típico del Brahms 
nostálgico, pero .sin el abandono dolien
te de Schumann t> (^hopin. El A n dan te  
central ofrece otra instancia típica: una ri
ca melixlía entretejida denti’o  de una es- 
pe.sa textura que abraza conü'apuntística- 
m ente a la voz ptincipal y le ofrece diso
nancias a su paso, 'lam bién el final es un 
locns clnssicus-. la atmósfera gitana del es
tribillo recuerda las Cnncioncs zíngaras, 
()(>. ¡03, escritas contem poráneam ente, v 
es acompañada por un cálido segundo 
tema. Pocas vece.s Brahms escribió m o
m entos tan conm ovedores com o aque
llos que emplean las perturbadoras apo
yaturas que culminan el Poco meno Allc- 
^ro  previo a la coda.
C om o todas las obras de la última época, 
el Dable concierto Brahms tiene ese ca
rácter que los analistas suelen detínir co 
m o "crepuscular". .\1 inqui.sidor de esta.s 
complejas cuestít)nes .se le plantea: ;cs es
to  el resultado de la instrumentación -e l 
“tono sepia” producto de una manera 
peculiar de combinar dmbres y su regis-

/.? l i i q i i e f í i i  / • ! / . ;  r m n  jr  { . ' r t  l i f  ¡ U i c i l ’n  A i r c i



tnición-? ¿Y /o  es la armonía con  sus al
ternativas asperezas y sus dcs\’íos? Pre
guntas con  respuestas só lo  tentativas. D e  
cualquier m od o , no  hay lugar para [a tra
gedia o  el heroísm o en la obra: tal vez 
Brahms, a los 53 años, había renunciado 
a dos de sus caracteres favoritos.
Ui tardía primera audición local tiie el 
2 4  de septiembre de 1933  en el Colón. 
L i Orquesta Estable tiie dirigida por 
Fritz Busch con  Carlos Pessina y Ramón 
Vilaclara com o solistas.

P aul H ü id em itli 
S infonía  “ M atías el p in to r”
Aimque Paul H indcm ith (1 8 9 8 -1 9 6 3 )  
escribió un nutrido grupo de obras sintó
nicas, la presente es de lejos su com posi
ción más diftindida dentro del rcperiorio 
orquestal. Com positor polifacético, Hin- 
dem ith poseía una extrema iiabiiidad ar
tesanal, la que reivindicaba pragmática
m ente en contra del idealismo del siglo  
XIX. Fue interprete de diversos instru

m entos, director de orquesta (en tal tiin- 
ción estuvo en Buenos /Mres en 1954 es
trenando sus propias obras) y  un activo y 
eficaz pedagogo. Fue también un tenaz 
defensor de la tonalidad, ganándose en  la 
época de la utopia modernista los más 
cm elcs sarcasmos de las vanguardias.

)Su producción inicial se dejó intluir sin 
em bargo por las obras de Richard 
Sü-auss, pasando, en la década del ’2 0 , a 
contribuir en forma mixta a las opuestas 
corrientes del Fl.’cpresionismo y  la Nueva  
Objetividad. Por entonces, su nuevo es
tilo , refractario al gesto rom ántico, se 
centró en ima rítmica despiadada y en un 
agresivo politonalism o que lo  llevaron a 
ser identificado com o una especie de cn- 
f a n t  ten-ible a la manera de Straxinsky, 
IVokófiev o  el M illiaud de esa prodigio
sa década que siguió a la Primera G ue
rra. Pero com o todos ellos, en  algún 
m om ento suavizó sus asperezas y fijc 
orientándose hacia una tendencia restau- 
ratoria de los sím bolos arcaicos de la

Canon
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música (neo-niedicvalism o o  neo-renaci- 
m iento, generaim ente englobados bajo 
el rótulo general de neo-clasicism o). Pe
ro a tüícrcncia de Stravinsky, quien den 
tro de estos postulados encontró fórm u
las ingeniosas para renovar su austero 
discurso, H indcm itli tendió  a ia repeti
ción de recursos que determinaron que 
sus enem igos lo rotularan com o “acade- 
micista” . Abandonó aquella temprana y 
productiva audacia que^ por consenso, 
constituye lo  más atractivo - y  por m o 
m entos fascinante- de su creación, para 
cultivar, casi con pasión, los m oldes de la 
sonata clásica, el concerto ¿rosso y el ca
non , cuya audición hoy resulta casi m e
lancólica. Y sin em bargo, cada tanto, el 
rollizo artista salía de su rutina para pro
ducir algima obra que apuntaba a la gi'an 
línea de sublimidad de aquéllos que ftie- 
ron con  toda evidencia sus m aestros es
pirituales -B ach , Bruckner, R eg er- d e
jando j>ensativos a quienes suponían que 
su savia se había agotado para siempre 
en ima estéril búsqueda de pureza. 
M atías el p in to r  es uno de esos casos en  
que el ideal apolíneo de lo “clásico” se 
conjuga con  un m oderado criterio de 
“ m odernidad”. vSc trata de una suite  o  
“sinfonía” , extraída de una ópera co m 
puesta en 1934. Matías, el dcl título, es 
M athis Gothart Nithart más conocido  
com o Matías Grünewald {1 4 8 5 -1 5 3 0 ),  
pintor renacentista que em pleó rasgos

expresionistas en su producción, pero 
que habiendo tom ado parte en una re
vuelta de cam pesinos contra el empera
dor, se convirtió en un primitivo y au
téntico sím bolo de artista “com prom eti
d o ” . M erece señalarse que H indcnüdi, 
que ya transitaba por su estilo purista, se 
liaya sentido estim ulado por un tema ex
presivo de primer orden, cuya vertiente  
humanista aparece enlazada inevitable
m ente con la creciente fama del Tercer 
Reich en la Alemania de 1934 . D e ori
gen cristiano, tam bién debió irse de su 
patria, entre oti'os m otivos debido a que 
la obra tuvo que sortear inconvenientes 
con la censura pues el argum ento ensal
zaba a Grünewald y su actividad id eo ló 
gica. Kn el episodio se vio tam bién en 
vuelto el director del estreno, W ilhelm  
Furtwangler, uno de los pocos músicos 
alemanes que después sobrevivieron a la 
época hitlerista y al que se supone por 
ello aquiescente con el régim en. Según  
la expresión de Hermann G oebbels, “el 
artista creativo debe lealtad al Estado” y 
sobre esa base y  con la firma expresa de 
Hicler, la ópera —c^ue trazaba una serie de 
historias imaginarias sobre la vida de Grü- 
new ald- fue prohibida. Sólo la suire pudo 
ser estrenada ese año, mienints el total re
cién se conoció  en Zürich en  1938.
La suite  de M atías el pintor^ que Riera es
trenada en Buenos Aires por Juan José 
Castro con la Orquesta de la Asociación

En lodo lugar, en cualquier  momento, 
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Filarmónica el 9  do octubre de 1939  en el 
Politeonia, consta do tres números que 
dcscrilx’n el grupt> pictórico más im^xir- 
tantc do Gri.uie\vaid: el A lta r  de Isciihcim 
que se cncueiura en el M usco de Colmar 
en Alsacia. Hl CMiicúrto de los ánjjiies,pñ- 
mer núm ero, es una escena navideña con  
la X'irgen y el N iño a un lado y un co n 
junto de ángeles que ejecutan \iolas da  
jj(itnba  al otro. La música, que forma el 
preludio inicial de la ó^xm, desenlie la se
renidad de la escena. I lindem ith testim o
nia su adhesión al estilo “neoclásico” pre
sentando una cita textual del him no gre
goriano "‘rres ángeles cantaban”, entona
do  solem nem ente por los trombones, 
también una referencia tímbrica, dada la 
tlinción eclesiástica que dichos instru
m entos cumplían en la época de Griine- 
wald. Sigue un Allcjjro basado en dos te
mas: uno para flauta y \io lines y otro pa
ra violines solos. Am bos son luego exten 
didos con el ingenio contrapunusiico lan 
peculiar de H indem ith. Se sujx-q'onen 
entre si y luego con el himno mediex'ai a 
la manera de un quodlibct en una reftil- 
gente culminación que precede a la reca
pitulación de los temas del AlUjp-o. La at
mósfera mística está largamente real/ada 
por el contexto armónico, basado en 
acordes por cuart^is y quintas, metáforas 
culturales de lo arcaico y lo eterno.
El e n tia ro  aparece en la ópera cerca del fi
nal, con doble tlmción: retrato sonoro es- 
pecilico del cuadro y ademá-s, el lamento 
por la m uerte de Regina, la amada del 
pintor en el argumento. Se trata de un 
trozo bre\e, lento y una de las instancias 
tnás elocuentes de esa tan particular re
gión que fKKlría U^unarse “el lirismo hiii- 
dem idiiano” . I^s cuerdas con sordina sir
ven de oposición antifonal a las maderas 
en escritura a mcKlo de coral con b'neas de 
austeros ámbitos melódicos. Hay una cul
minación en  fortissimo  y una coda de ab
sorta y aastera l'H.’llez.i que culmina en una

laiga nota {1<l* natural) en flautas y violi 
nes, bajo la cual vibran cromáticamente 
cálidas aj'monías de no\'cnas y  oncenas. El 
clima místico es sugerido por armonias 
modales )■ jxir las sonoridades de las ma- 

|dera.s imitando la registración del órgano, 
TíKla esta sección conclusiva aparece al fi 
nal de la óftera: Matías muere despidién
dose de sus útiles de pintor cantando estas 
líneas: “Dejad que los hombres se preser
ven cuiuido yo este enterrado /  (!om o un 
vestigio de aquello que hice bien /  de 
aquello a lo que a.spiré /  de lo que hice /  
de lo que me trajo honores /  Y también, 
amargunis /  D e lo que amé” . 
í j is  tm ta c m m  de San Antonio  está libre 
mente vinculado con el sexto de los siete 
cuadros de la ópera. La tela muestra a San 
Antonio atormentado por grotescos ani
males armados, una imagen de posible in- 
terjiretación surrealista, com o describien
do  las {K-sadillas noctumas del santo. 
iniroducción letita y en estilo de n cita ti-  
i’o, represetita esas imágenes monstruosas 
valiéndose de ritmos de tuerte heteroge
neidad (contrastes amplios entre valores 
cortos y lajgos). Se inicia luego un Allofro 
donde la rimiica implacable y el compacto 
em pleo del contrapunto trazan una evoca- 
tiv'a mirada sobre el Hidemith de la inm e
diata primera posguerra. A la manera de 
un ostinato, la música hace repercutir 
constantemente cuatro notas asociadas en 
la ópera con las palabras W ir pla /ja i dich 
(Te atormentamos). D ado ese contexto, 
la relajación que prcxluce el pasaje de 
cuerda.s central actúa con enorme eficacia, 
pero el Alkjjro  es retomado con renovada 
energia. I lindemith enuncia de t<xlos m o
dos la salvación divina: tnts una culmina
ción, un pasaje liigado se superjx>ne con  la 
espectacular cita del coral ¡Jiudn Sioti Sal- 
vntoreni en las maderas y que precede a 
otra ev<Kación ancestral: el Allcluia  ento
nado por los metales v- que sirve de jx«tre- 
ra a}X)teosis a la obra.

16 ¡^ ¡ ¡  n r  m u n  i  I  n  J f  H u c t i a s  /  m -.‘
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“ C o n d é  N a s t  
Ti'íivelür"  

M ejor  hocol 
d e  Sudiim crica .

“ I n s t i t i i t io n a l  
I n v c s t o r ” 

N ú m e r o  1 de  
L atinoam érica

“ A n d r e w  H a r p c r ’s 
H id c a w a y  R c p o r t” 
“T ra v cl +  L c is u r c ” 

E ntre lo s 20  
m ejoi'cs lioicle.s  

del m u n d o  
y  n ú m ero  I 

d e  Su dam criea .

“C la r ín ”
I-'l h o te l más 

;ulm il‘.HUi 
d e  A ri;en[ina.

“ L u g a r e s ” 
I{| luu cl 
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B u en o s A ires
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O R Q U E S T A  F I L A R M Ó N I C A  D E  B U E N O S  A I R E S

C o n ce rtin o

Haydée S e ib e rt F ranc ia

C a n c e r lin o  a d ju n to  

Pablo Saraví

P r im e ro s  v io lln e s  

A l f i ja  G uba idu lina  

G abrie l P ine tte  

F rancisco M asciandaro  

Ju lio  Peressini 

E lias  G urevich 

O lga S zu rp ik  

A le ja n d ro  W a jtie rm an 

Hugo E ligg i 

G race M edina 

M a la lia  Sh ibhm onina 

Oleg Pishenin 

E d ua rdo  Ludueña 

P a tr ic ia  F o rn illo  

C e c ilia  B a rraque ro  

T ig ra n  E rkan ian

Segundos v io lin cs  

H ernán B r iá tic o  

(s o lis ta  gu ia )

Esteban P re n tky  

Sergio Fresco 

(gu ia s  ad ju n to s )

Juan C a rlos Kogué A Is ina  

S zabo los Berenyi 

N o rm a  M arco n i 

A iic ia  G ullace 

Angel Luque 

G erardo P a c liilla  

Rosa R ido ifi 

S ilv io  M ura no  

E k a le r in a  L a rlch e n ko  

H u m be rto  R ido ifi 

A lic ia  C h iana lino  

E n rique  M ogni

Viola'Ñ
M a rce la  M agín (so lis ta ) 

D e lm ar Q uarle ri 

S ara  C aste llv í 

Esteban S o ndar 

V icente Goussinsky

Iren e  Sopczak 

M igue l D i Fonzo 

Daniel Tete lbaum  

C laud io  M edina 

D a rlo  Legnam e 

A n a T a u r ie llo  

E m ilio  A s to if i 

B á rb a ra  H ie rtz

V io lo n ce llo s  

C a rlos N ozz i (so lis ta ) 

E d ga rdo  Zo llho fi.’ r 

(s o lis ta  a d ju n to ) 

M a rce lo  B n i 

(s o lis ta  a d ju n to )

M igue l N avarro  

C a rlos F rancia  
H o rac io  C aste llv í 

M a u r ic io  Veber 

G u ille rm o  M a rico n d a  

A d ria n a  B e llino  

C a rlos  G iovannacci 

V ik to r  Aep li

C on traba jos  

Ja v ie r D ragún (so lis ta ) 

Fernando F ie iras 

(s o lis ta  a d ju n to )

C arlos B o lo  

(so lis ta  a d ju n to )

Raúl C u ri 

Osvaldo G urkn is  

G era rdo Ponce 

L u is  T a u rie llo  

D aniel Falasca

F lau tas

C laud io  B a rile  (so lis ta ) 

G ab rie l De S im one 

(s o lis ta  a d ju n to )

R ica rdo  M a lam ud  

L u is  Rocco

F la u tín  

L u is  Rocco

Oboes

N é sto r G a rro te  (so lis ta )

I r is  Camps (so lis ta  a d ju n ta )  

M a x im ia n o  S to ran i 

C r is tia n  C occh ia ra ro

C orno  ing lés  

M a x im ia n o  S to ran i

C la r in e te s

M a ria n o  Rey Iso lis ta ) 

M a r t in  Tow 

(s o lis ta  a d ju n to )

E duardo  Ih idoypc 

M a tía s  T ch icoure l

C la r in e te  ba jo  

M a tía s  T ch icoure l

C la r in e te  re q u in to  

E duardo  Ih idoype

F atjo tes

G abrie l La  Rocca (so lis ta ) 

G e rtru d  S laube r 

(s o lis ta  a d ju n ta )

C a rlos S to ran i 

A n d re a  M erenzon

C o n tra fa g o t 

A n d re a  M erenzon

C ortios

Fernando Ch iappero  

(so lis ta )

M a rtc h o  M avro v  

(s o lis ta  a d ju n to )

C h ris tia n  M o ra b ito  

D a lib o r A lla n o  

A ndrés B e rce llin i

T rom pcti'is

Fernando C iancio  (so lis ta ) 

E m ilio  M a rico n d a  

(so lis ta  a d ju n to )

José P iazza 

G u ille rm o  Tejada A rce

T rom bones tcnorc ;.

V íc to r  G erv in i (so lis ta )

G aspar L icc ia rdone  

(s o lis ta  a d ju n to )

A rm a n d o  Campos 

M a x im ilia n o  de la  Fuente

Trom bón ba jo  

Jo rg e  R am írez A lva rez

Tüba

H é cto r Ram írez

T im b a le s  

E rnesto  R inger 

(so lis ta )

A r tu ro  Vergara 

(s o lis ta  a d ju n to )

Percusión 

Juan R inqer 

(p r im e r ta m b o r)

A nge l F re tte  (p lacas)

José M is té

(p la t il lo s  y accesorios) 

A rpas

Rom ana De P iaggi 

(so lis ta )

H ild a  Perín 

(so lis ta  a d ju n ta )

P ia n o  y ce le s ta  

Francisco V o tt i

Cooi dn ia d o i' de orciuesia 

R oberto  Raúl M ora les

A s is te n te  de co o rd in d c io n  

A le ja n d ra  G andin i

M n s ico  c o p is ta  c o r re c to r  

Jo rge  A zz in a ri

J e fe  A rc h iv o  m usica l 

Anse lm o L iv io

T écn ico  a fin a d o r 

R ica rdo  Q iiin t ie r i

20 hih, ,  :i, ,/.• !ÍH: -1



Christian Lacroix
Femme -Homme

A '  y  i

tian t a c r o «

>̂<c> n  <2).^ r

.V

CV'f'

PASEO ALCORTA - PATIO BULLRICH - UNICENTER
GALERIAS PACIFICO



D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S

N o rm as  y d ispos ic iones p a ra  el in g re so  a 
la S a la ; En las funciones de G ra ti A bono es 
o p la t iv o  el uso del tra je  de e tiq u e ta  pa ra
dam as y caba lle ros  en p la teas y palcos ba
jos, ba lcón  y a lto s . Para  el res to  de las fu n 
ciones, en especia l las noc tu rnas, se re co 
m ienda ves tim en ta  adecuada pn p la teas y 
palcos (p re fe ren tem en te  saco y c o rb a ta  p a 
ra  los hom bres).
E l Tea tro  se reserva el derecho de adm is ión
y perm anencia , asi com o el do m o d if ic a r  fe 
chas, re p e rto rio  y elenco p o r razones de 
fu e rza  m ayor. En los co n c ie rto s  no se p e r
m it ir á  el acceso a la sala du ra n te  la e jecu
c ió n  de las obras. Igua l tem p era m en to  re g i
rá  pa ra  los espectácu los lír ico s  y co re o g rá 
ficos, en los cuales la  e n tra d a  se conse n tirá
ún icam ente  du ra n te  la m u ta c ió n  de escenas 
y /o  pausas. La  edad pa ra  el ingreso de me 
ñores queda suped itada  al c r ite r io  de sus 
padres o adu ltos  acom pañantes, en cuan lo
éstos asum an la responsab ilidad  del buen 
c o m p o rta m ie n to  y s ilenc io  requeridos. No 
se p e rm it irá  el ingreso con niños de brazos.

E n tra d a s  de p ie : En razón  ele las ca ra c te 
r ís tica s  de las ubicaciones, las en tradas de 
pie en Cazuela se venden exclusivam ente  
pa ra  m ujeres y en T e rtu lia  pa ra  hom bres. 
Las personas de d is tin to s  sexos que deseen 
c o n c u rr ir  ju n ta s  y de pie, pod rán  hacerlo  
ún icam ente  en el sec to r de Paraíso.

M ed id as  de segu ridad : t n  caso de p ro d u 
c irse  un s in ies tro  o a lgún  o tro  t ip o  de a c c i
den te  que pueda poner en pe lig ro  la  segu ri
dad  del e d ific io  y sus ocupantes, el Teatro 
cuen ta  en su sa la  con salidas de em ergen
c ia  lu m ín ica m en te  seña lizadas, adem ás de 
g u a rd ia  perm anente de bom beros y recur 
sos técn icos pa ra  d a r  in m ed ia ta  so luc ión  al 
p rob lem a . E l Tea tro  d ispone de g u a rd ia  m é
d ica, en fe rm e ría  y se rv ic io  de urgenc ia  de 
am bu lanc ias .

P ro h ib ic io n e s : E s tá  te rm in a n te m e n te  p ro 
h ib id o  el uso de te lé fonos ce lu la res , a p a ra 
tos de ra d io lla m a d a s  y re lo je s  con a la rm a  
en el in te r io r  de la  sa la . A s im is tn o  no se 
p e rm ite  in g re sa r con m á q u inas  fo to g rá f i
cas, g rabad o res , film a d o ra s  y cám aras  de 
v id eo . E l pe rsona l de sa la  es tá  a u to r iz a d o  
a s o lic ita r  el re t i ro  del Teatro a las perso 
ñas que tra n sg re d a n  es tas  d isposic iones. 
P or segu ridad  está  p ro h ib id o  u t i l iz a r  en 
cendedores y /o  fó s fo ro s  en el in te r io r  de la 
sa la . Las personas que fum a n  p o d rá n  ha 
c e rlo  en las á reas  des tin adas a ta l e fec to . 
Q ue jas y /o  s u g e re n c ia s : En los casos en 
que el p ú b lico  cons ide re  íie ccsa rio  exp re 
sa r su d is c o n fo rm id a d  p o r  d ife re n te s  m o 
tivo s , puede s o lic ita r  el L ib ro  de que jas 
y /o  suye renc ias  Q ue  a  ta l e fe c to  se e n 
c u e n tra  h a b ilita d o  en Inspecc ión  genera l 
de sa la .

0 Se re com iend a  a las personas con 
m o v ilid a d  re d u c id a  in g re sa r p o r 
los accesos de Toscan in i 1 1 6 6  o 

Tucum án 1 1 6 5 , a  f in  de s u b ir  p o r ¿isccnsor 
a las lo ca lid a d e s  de pa lcos . Se in fo rm a  
a s im ism o  que lo d o s  los baños de Palco 
B a jo  se encu en tran  a da p tad os  p a ra  su uso 
p o r p a r te  de d ichas personas.

La S a la  p r in c ip a l del Tea tro  Colón 
cuen ta  con un s is tem a de a ro  m ag
nético , donado p o r la M u tu a lid a d  

A rg e n tin a  de H ipoacúsicos, que pe rm ite  a 
los usuarios ríe aud ífonos c a p ta r el sonido 
sin los e fectos adversos del ru id o  de fondo, 
la reverberac ión  y la d is ta n c ia . Para u t i l i 
z a r lo  co lo ca r el aud ífono  en pos ic ión  T.

B ib lio te c a  P ú b lic a  T e a tro  C o lón : 
E sp e c ia liza d a  en m úsica, lí r ic a , b a lle t  y 
d is c ip lin a s  a fines al espe ctácu lo .
A b ie r ta  de lunes a v ie rnes de 10 a 1 8 .4 5 . 
E -m a il: b ib lio te c a # te a tro c o lo n ,o rg ,a r

P ro g ram a  de m ano
Tapa: D e ta lle  de fo to , A rn a ld o  C o lom baro li 
D isefio : BR AO  (A le jand ro  B arba G ordon 
&  Eugenio Pa lm a Genovés)
C oo rd inac ión ; fi/la riana Toledo 
y G ustavo Fernández W alker 
w w w .te a troco lon .o rg .a r

gobBsAs
S E C R E T A R IA  DE CU LTU R A
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