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B E R N A R D  M I C H E L I N

E l  no tab le  violonceUisla franees B crnard  M id ie l in  h izo  sus  
es tud io s  de  Cello, A n n o n ia ,  C o n tra p u n to ,  Fuga  y C om posic ión ,  en  
el C onsenm torio  de  París,  en el que  o b tu v o ,  a los trece años, el 
P r im er  P rem io  de v io loncello .  A lg u n o s  años más tarde o b tu v o  el 
S e g u n d o  P rem io  en el Concurso In te rn a c ió n ^ !  de Cello de  Vierta.

D esde  hace m ás de  qu ince  años recorre las A m éricas,  E uropa ,  
Á jr i i a  y O r ien te ,  en cuyas capitales ha tocado bajo la dirección de  
los más grandes directores de  orquesta , com o Charleas M u n c h ,  Ericli 
K le tb er ,  Er itz  Biisch, Issay D o b ro ic en , H e r m a n n  Scherchen, Desiré  
D cfa i iw , Al'bert JVolf, etc.

E n  19-Í7 fu e  inv i tado  a E g ip to  para presid ir  el Ju rado  del C o n 
curso Jn ternac iona l de  Com posic ión  M usica l  en E l  Cairo. C on p o s 
terioridad, B ernard  M ic l te l in  ha d ic tado  cursos de per fecc ionam ien to  
para violoncellislas en  kliversos países europeos y sudamericanos.

Su actual visita al país es la qíiÍ72la que  realiza este d is t ingu ido  
in s trum en tis ta  y pedagogo, qu ien  ha actuado  a n te r io rm en te  con la 
O rques ta  S in fón ica  de Chile  en las tem poradas  de  1946, 1948 y 1949.

J U A N  P A B L O  I Z Q U I E R D O

J u a n  Pabio  I zq u ie r d o  inició su aprendiza je  m usica l  con los 
profesores I lu d ía  Césped, en Teoría  y  A rm o n ía  y R u d o l f  L e h m a n n ,  
en  p iano . C o n t in u ó  despxtés con los es tudios de C om posic ión ,  c o m o  
a lu m n o  particu lar  de J u a n  Orrego y A d o l fo  A l le n d e ,  y r in d ió  l'os 
e x á m en e s  correspondientes  en el Conservatorio  N a c io n a l  de  M ú 
sica. E n  1957 via jó  a E uropa  a f in  de a m p lia r  sus conoc im ien tos  de  
C om posic ión  r  real'zar es tudios de Dirección O rquesta l con H er -  
in a m i Scherchen. E n  Viena hizo  estudios de  C om posic ión  con Karl  
Schishe y en E lam burgo  con H a n s  Poser. J u a n  Pablo  Izq u ie rd o  ha  
sido 'ctn fictivo p ropu lsor  de la música de cámara, ha b ie n d o  estrena^  
do  en Chile ,  com o director, numerosas obras con tem poráneas  de 
autores nacionales y ex tranjeros.

A N G E L I C A  M O N T E S

Esta no tab le  soprano  chilena hizo  sus es tudios de canto  en el  
Conserva torio  N ac iona l  de M úsica  de Santiago  )> en  lía Escuela de  
Ó pera  de l  T ea tro  Colón , de  B u en o s  Aires. A c tu a lm e n te  es cons ide
rada una  de las princ ipa les  figuras líricas del co n t in en te .  H a  ten ido  
relevantes actuaciones en  U ruguay ,  A rg en t in a  y C olom bia .  E n  1963 
h izo  una  gira de conciertos p o r  Europa , presen tándose en París, M a 
dr id  y Praga. E n  1964 actuó corno solista en los “ T res  Trozos de  
W o zzec k”, con la Orquesta  S in fón ica  de C lr le ,  bajo la dirección  
del maestro  A n c h é  V andernoot .

H A N N S  S T E I N

N a c id o  en Praga, C hecoslovaqu 'a ,  llegó a Chile  a la eda.d de  
12 años. Sus es ludios de  can to  los realizó en Chille con Use Pola,  
Bronisilava L o m n i t z  y  Clara Oyitela. Sus in q u ie tu d e s  lo han  Itevado  
a incursionar p o r  todos Ids géneros de la música  vocal y ha reali
zado  una  in tensa labor de recitales, óperas y oratorio. L a  crítica ha  
sido  u n á n im e  en subrayar sus excepciondles dotes in terpre ta tivas ,  su  
gran inusicalidad, su  p ro fu n d a  comprensióm de las obras in te rp re 
tadas, cualidades un idas  a u n a  voz de  s ingu lar  atractivo.





A N T O N  W E B E í l N  

SEÍS PIEZAS PARA ORQUESTA, OP. 6

Las “Seis Piezas para Orquesta”, Op. 6, fue la última obra que 
Antón Webern (1883-1945) escribió bajo la supervigilancia de Arnold 
Schoenberg. Pertenecientes al primer período del genial compositor, 
se mueven dentro de una corriente expresionista, de un atonalismo 
libre: usa el total cromático, pero sin serializar. Desde el Op. 7, 
Webern busca la pureza absoluta de los elementos musicales: ei so
nido por el sonido, el color por el color, el ritmo por el ritmo. Es 
uno de los profetas de la música actual. De él han partido las más 
Importantes corrientes de la música de vanguardia de hoy.

Las "Seis Piezas”, Op. 6, fueron escritas por Webern en 1909 
para gran orquesta. Cuando revisó esta obra en 1929, la palabra 
“Grosses” fue eliminada del título, lo que explica la diferencia prin
cipal entre la versión original y la revisada. La evolución del compo
sitor hacia la parquedad musical, así como los recursos limitados de 
la mayoría de las orquestas (comparados con el período de la pre
guerra), deben haberle ayudado a emprender la nueva versión para 
■una orquesta normal. En todo caso, las “Seis Piezas” suenan de muy 
diferente m anera en las dos orquestaciones. Muchos cambios en la 
instrumentación, diferencias en la dinámica y la articulación pueden 
encontrarse, además, en casi todas las frases. El lujo sonoro de la 
versión original para gran orquesta ofreció muchas oportunidades. 
Los acordes pueden cantarse con timbres entremezclados. Por ejem
plo, compárense los seis trombones, al principio de la quinta pieza, 
con la combinación de trombones, cornos y tuba de la versión revi
sada. La flauta grave en la m archa fúnebre (este título se abandonó 
en la versión revisada) es, para algunos, preferible al clarinete de la 
nueva versión; no obstante, no se podría decir lo mismo del solo de 
clarinete en la misma pieza. El original es más exótico; es, además, 
más amplio de sonido, aunque en otros momentos más frágil. La 
versión revisada es más límpida, m.ás escueta. Se preocupa de enfa
tizar más las relaciones contrapuntisticas.

Webern se muestra ya, en las “Seis Piezas”, como un compositor 
contrapuntístico por excelencia (compases de 3, 4 y 5 de la segunda 
pieza, con sus segundas y séptimas en constante cambio, oue pueden 
ser comparadas con la técnica de las variaciones en el Op. 30 y 31). 
Las “Seis Piezas” están relacionadas por el mismo material temático, 
figura cromática que es importante rítmáca e interválicamente.

Webern escribió la siguiente dedicatoria en la partitu ra  de las 
“Seis Piezas para Orquesta”, Op. 6: “A Arnold Schoenberg, mi maes
tro y amigo, con gran afecto”.

El Instituto de Extensión Musical ha programado esta obra como 
un homenaje a la memoria de Antón Webern en el 20? aniversario 
de su muerte.

A N T O N  D V O R A K

CONCIERTO PARA VIOLONCELLO Y ORQUESTA

Antón Dvorak (1841-1904) compuso su Concierto en Si menor, 
para violoncello y orquesta, entre los últimos meses de 1894 y los 
primeros del año siguiente, antes de su partida a Nueva York, donde 
iba a residir durante tres años como Director del Conservatorio del 
Estado. Sin embargo, a este concierto, como a la Sinfonía del Nuevo 
Mundo y algunas de sus obras de cámara, se les hace pertenecer al 
llamado “período americano” de este músico, por el espíritu que lo 
distingue y el carácter de sus temas. Tanto en un sentido jnElódico, 
como armónico, se advierte en esta obra la influencia sobre Dvorak 
de los detenidos estudios que realizó sobre el folklore de Norteamé
rica antes de su viaje y que completó durante su estada en ese país.

Es sabido que Dvorak sintió gran entusiasmo por las relaciones



que creyó descubrir entre el folklore musical de los Estados Unidos 
y el de su patria, Checoslovaquia, como que pretendió amalgamarlos 
—y lo consiguió con excelentes resultados - en varias de sus compo
siciones. El Concierto en Si menor constituye en este sentido un va
lioso ejemplo. En cuanto a la forma, el músico checo se mantiene 
respetuoso de la tradicional sonata de un instrumento solista con 
orquesta. Mantiene la división habitual en tres movinnientos y el 
carácter de éstos.

A lo largo de toda la obra. Dvorak ofrece una abundancia ilimi
tada de inspiración. El brillo de sus ideas y la destreza con que las 
desarrolla, mantienen sin que decaiga el interés todo el concierto 
que, con Justicia, ha podido ser situado al lado de los más bellos que 
oíisten de su especie en la literatura de los grandes maestros del 
período clá.sico. Es muy de destacar en este Concierto la belleza del 
segundo tiempo, construido sobre un tem a del folklore eslavo, en 
forma de canción, y el carácter exótico que caracteriza los princi
pales pasajes del Rondó final. En la conclusión de este tiempo, re 
aparece el rema principal del primer movimiento, que sustenta una 
Coda de g’ in  extensión y amplio aliento. Para decirlo con las p a 
labras de Dvorak: “El final term ina con un gradual diminuendo 
—como un suspiro— con reminiscencias del primer y segundo mo
vimientos: el solo se va extinguiendo con un pianissimo, y entonces 
viene un crsseendo. y los últimos compases son tomados por toda la 
orquesta, finalizando tempestuosamente. Esa fue mi idea y no pienso 
apartarm e de ella”.

Si se considera la época en que fue escrito este concierto, es 
notable el avanzado concepto con que el autor fusionó al solista y a 
la orquesta, sin restarle oportunidades para el despliegue de la vir
tuosidad.

L E Ó N  S C H I D L O W S K Y  

INVOCACIÓN

Nacido en Santiago de Chile el 21 de julio de 1931, León Schi- 
dlowsky inició sus estudios de piano en el Conservatorio Nacional de 
Ivíúsica a la edad de 9 años, rindiendo en ese plantel hasta el séptimo 
año. Sus estudios generales los hizo en el Instituto Nacional. Obtuvo 
el grado de Bachiller en el año 1948. ingresando a la Universidad de 
Chile donde estudió conjuntamente durante cuatro años, las carreras 
de Pedagogía en Filosofía y Psicología.

Como profesor de piano en el Conservatorio tuvo a Federico 
Dunker y en Armonía a Juan Adolfo Allende. Siguió Composición 
en forma particular, con Free Focke. En 1952 viajó a Alemania a 
continuar sus estudios musicales, donde permaneció hasta 1955.

En 1955 ingresa al grupo Tonus, destinado a difundir la música 
de vanguardia en Chile, grupo del cual pasa a ser Director en el 
año 1959.

En 1961 ingresó al Instituto de Extensión Musical como Jefe del 
Archivo Musical. En ese mismo año y el siguiente es elegido Secre
tario de la Asociación Nacional de Compositores. En 1962 pasa a ser 
Director del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de 
Chile, cargo que desempeña hasta la fecha. Desde 1965 ha pasado 
a formar parte de la planta docente del Conservatorio Nacional de 
Música como Pi'ofesor Jefe del Departamento de Composición.

“Invocación” fue compuesta durante el año 1964. Esta obra u ti
liza una orquesta de cuerdas y una orquesta de percusiones, más una 
soprano solista y un recitante. El director posee absoluta libertad 
interpretativa, pero el compositor sugiere, para la cabal compren
sión del lenguaje aleatorio empleado, diversas simbologías musicales.

La obra posee las siguientes partes: I. Invocación; II. Interludio; 
III. Súplica 1; IV. Súplica 2; y V. Final, las que se ejecutan sin in te
rrupción.



“Invocación” íue escrita en homenaje a los m ártires de los cam 
pos de concentración durante la segunda guerra mundial. Con esto, 
el compositor mantiene la posición que ha  evidenciado en obras ante
riores en cuanto al contenido social que, a su juicio, debe poseer el 
arte de nuestro tiempo.

Tanto la orquesta de cuerdas como la de percusiones buscan 
nuevas sonoridades y efectos timbricos, utilizando todos los recursos 
técnicos disponibles con el fin de producir la atmósfera de terror 
que ese triste periodo histórico involucra. Un proceso semejante se 
realiza en la parte de la soprano, quien en sus intervenciones simbo
liza la angustia de los que fueron atormentados. Las palabras utili
zadas por el compositor son inventadas, carecen de significado en 
cuanto al lenguaje.

Con esta obra el compositor sintetiza las experiencias obtenida.^ 
en obras anteriores como Amatorias, De Profundis, etc. “Invocación” 
fue estrenada en los Festivales de Música Chilena el año 1964 y 
obtuvo el segundo premio en la categoría sinfónica.

P E T E R  I .  T C H A I K O V S K Y

ROMEO Y JULIETA 

(O bertura-Fantasía)

Durante el siglo XIX los temas de Shakespeare tuvieron gran 
influencia en los músicos de la época. Tchaikovsky, perteneciendo n 
la generación que pronuncia la crisis de la era romántica, por in
fluencia de su compatriota Balakirev llegó a compenetrarse de las 
tragedias del dramaturgo inglés y escribió varias obras basadas en 
las ideas de éste. De ellas, “Romeo y Julieta" es tal vez la más 
inspirada e iníoresante.

Cuando se analiza la obra de este compositor ruso, se encuentra 
en ella la confluencia de las dos tendencias que caracterizan una 
ram a de la música romántica: programatismo y formalismo puro. 
“Romeo y Julieta” es un ejemplo de ello. Por una parte el esquema 
de esta obra es el de la obertura clásica ítiempo de sonata con 
introducción), y por otra, su contenido y motivación es el del poema 
sinfónico. Prima en este caso lo primero; de aquí que el compositor 
subtitule su obra O bertura-Fantasía y no Poema Sinfónico.

Comienza la obra con un tem a solemne. Andante non tanto, qu^ 
según algunos caracteriza a Fray Lorenzo, y otros ven en él el sím
bolo del destino agobiador. Esta sección introductoria es bastante 
desarrollada y conduce a im Allegro giusto, que primero presenta un 
tem a tumultuoso (¿la eterna lucha entre ambas familias o el tem 
peramento fogoso de Romeo?), y luego el tema expresivo y tan ca
racterístico al estilo de este compositor (¿la dulce ternura del amo.' 
o la trágica resignación de Julieta?). Sobre estos tres temas se desa
rrolla una forma de sonata libre, con desarrollo y reexposición, esta 
última invertida al presentar en primer término el tem a expresivo, 
q.ue en la exposición apareciera en segunda instancia. La obra te r
mina con una coda, donde reaparece este tem a transfigurado como 
un canto de lamentación.

“Romeo y Julieta” íue compuesto en 1870 y está dedicada a Mili 
Balakirev.
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