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JUAN PABLO IZQUIERDO
D ire c to r t itu la r  O rquesta  S in fón ica  de C hile

n
H

s uno de los más importantes directores de or
questa chileno. En 1966 obtuvo el Primer Pre
mio en el Concurso Internacional Dimitri Mitro- 
poulos para Directores de Orquesta en Nueva 

York y es nombrado Director Asistente de Leonard 
Bernstein en la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

Desde 1974 a 1985 fue Director IVIusical del Festival 
Testimonium de Jerusaiem, Tel Aviv, dedicado a la 
música contemporánea. Fue durante la existencia de 
dicho festival donde estrenó obras especialmente en
cargadas de importantes compositores contemporá
neos como Yannis Xenakis, Mauricio Kagel, G ilbert 
Amy, Tomás Marco, Emmanuel Nunes y León Schil- 
dlowsky, entre otros. Por esta labor en 1976 recibió el 
Premio Nacional de Música por el Ministerio de Cultu
ra de Israel.

Fue Director T itular de la Orquesta Guibenkian de Lis
boa y entre 1982 y 1986 reorganiza y dirige la Orques
ta Filarmónica de Chile en su calidad de Director Titu
lar. En 1990 crea y organiza en Chile la Orquesta 
Claudio Arrau, de la cual es su D irector Musical.

Izquierdo fue Director en Residencia de la Universidad 
de Indiana (USA) y actualmente es D irector del Institu
to Hermann Scherchen del cual fue su creador para 
estudios orquestales y de Dirección de Orquesta en la 
Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburg (USA).

Ha dirigido en Europa las orquestas de la Radio de 
Baviera, Radio Bruselas, Berlín, Frankfurt, Stuttgart, 
Filarmónica de Dresden, Filarmónica de Varsovia, Sin
fónica de Viena, BBC Gaisgow, Ensemble Intercon- 
temporain de París, Orquesta Nacional de Francia, 
Sinfónica de Jerusaiem, Orquesta de Cámara de Is
rael, Filarmónica de Radio Holanda, Orquesta de la 
Residencia de La Haya, Orquesta Nacional Radio Te
levisión Española, entre otras.

Ha participado dirigiendo en diversos festivales; Ho
landa, Viena, Frankfurt, Berlín, París, etc. Reciente
mente se presentó en la Quinta Vergara de Viña del 
Mar en un concierto con un público cercano a las 
quince mil personas.
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Acaba de realizar discos compactos con su orquesta 
Carnegie Mellon Phillarmonic, con obras recientemen
te estrenadas en las giras al Kennedy Center de W as
hington, Carnegie Hall de Nueva York y el Symphony 
Hall de Boston.



GUIDO MINOLETTI
D ire c to r titu la r  C oro S in fó n ico  de la U n ive rs idad  de C hile

ace en Santiago de Chile en 1937. A los 
dieciocho años, siendo alumno de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Chile, 
realiza sus primeros estudios de dirección 

coral con Mario Baeza Gajardo y funda el coro de esa 
Facultad, conjunto que obtiene en 1960 el Primer 
Premio en el festival de Arte Universitario.

Al egresar de Odontología, continúa estudios musicales 
en el Instituto de Música de la Universidad Católica y, 
en forma privada, con los profesores Carlos Botto, 
Gustavo Becerra y René Reyes. Paralelamente, se 
desempeña como Director Asistente en el Coro de la 
Universidad de Chile.

En 1968-69, con una beca Fullbright, lleva a cabo 
estudios de perfeccionamiento en los Estados Unidos, 
en centros musicales de Michigan y Ohio y en la 
Julliard School of Music de Nueva York.

Ha realizado una extensa labor como director de coros 
y conjuntos musicales, tanto en Chile como en el 
extranjero, labor que ha sido ampliamente reconocida 
por el público y la crítica.
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En 1976 recibe el Premio Anual de la Crítica, otorgado 
por el Círculo de Críticos de Arte de Santiago.

Entre los coros que ha tenido bajo su dirección figuran 
el Coro de Cámara de la Universidad de Chile, el Coro 
Sede Occidente de la misma Universidad, el Coro 
A g ru p a c ió n  B ee th o ve n , la C a n to ría  de M érida  
(Venezuela), el Coro de Cámara de la Universidad 
Católica, la Schola Cantorum, el Coro Solistas de 
Santiago y los Coros Sinfónico y de Madrigalistas de la 
Universidad de Chile, éste último laureado con los 
Premios de la Crítica 1990 de Santiago y 1991 de 
Valparaíso.

A cargo de distintos grupos corales ha presentado 
conciertos a lo largo de todo Chile y ha proyectado su 
labor hacia el extranjero a través de múltiples giras por 
América y Europa. Como Director Invitado ha estado al 
frente de varios coros y talleres corales en el país y en 
el extranjero.

En obras corales-orquestales ha dirigido, entre otras, 
la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta de Cámara

de la Universidad Católica, la Orquesta de Cámara del 
Ministerio de Educación y una orquesta de cámara de 
Maracaibo (Venezuela).

Ha sido académico de la Universidad de Chile, de la 
Universidad Católica y de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación, en Santiago.

C om o p ro fe so r de D ire cc ió n  C ora l ha d ic ta d o  
numerosos cursos dentro de Chile, como asimismo en 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, 
República Dominicana y Venezuela.

Dirige en la actualidad el Coro de la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile y el Coro de Cámara 
"Alejandro Pino" de Puente Alto. Realiza, además, 
labores docentes en la Universidad de Chile, en la 
Escuela Moderna de Música y en el Teatro Municipal 
de Santiago. A partir del año 2000 reasume la dirección 
del Coro Sinfónico y la Camerata Vocal (ex Coro de 
Madrigalistas) de la Universidad de Chile.



ORQUESTA SINFONICA DE CHILE

freciendo un concierto de gala en el Teatro 
M unic ipa l de S antiago , con la d irecc ión  
titular del maestro Armando Carvajal, nace la 
Orquesta S infónica de la Universidad de 

Chile el 7 de enero de 1941. Se cum plió  así el 
postulado del Instituto de Extensión Musical. «Una 
organización estatal y perm anente, fundada en la 
p e rs p e c tiv a  que pueden  a b r ir  las leyes  
constitucionales de una nación». Fueron las históricas 
palabras pronunciadas en el acto inaugural por don 
D o m in go  S an ta  C ruz, c o m p o s ito r  y n o tab le  
organizador artístico en la Universidad de Chile y en el 
ambiente musical chileno.

Con las visitas de los directores alemanes, Erich 
Kleiber y Fritz Busch, la nueva orquesta imprim ió un 
sello de alta calidad musical que perdura hasta la 
actualidad.

Im portante  es destacar al m aestro V íc to r Tevah, 
vinculado desde su formación, primero como solista- 
concertino y luego como director titular (1947 a 1957 y 
1977 a 1985), llevando a la orquesta a los más altos 
niveles artísticos.

En 1977, el Círculo de Críticos de Arte confiere el 
Prem io a rtís tico  a nuestra orquesta. En 1990, la 
Asociación de Periodistas de Espectáculos le otorga 
el Premio «APES» por sus temporadas de conciertos 
y la labor de extensión.

La Orquesta Sinfónica de Chile ha tenido el privilegio 
de estar dirigida por extraordinarios maestros: Herbert 
von Karajan, Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache,

Domingo Santa Cruz

A n ta l D o ra ti,
W a lte r  G oher,
P au l K le ck i,
E n riq u e  Jo rd á ,
S ir M a lco lm  
S a rg e n t, Pau l 
P a ray , E ugene  
O r m a n d y ,
H e r m a n n  
S cherchen , Igor 
M a r k e V i t c h ,
W a lte r S üsk ind ,
J a s c h a 
Horenstein, Jean 
M artinon, Leonid 
G rin , Hans 
S c h m i d t 
Issersted, Andre 
V a n d e r n o o t ,
S t a n i s I a V »
Skrowíaczewsky, Aldo Ceccato, W erner Torkanowsky, 
Volker Wangenheim, entre otros. Asimismo, ha sido 
dirigida por compositores de primera magnitu: Paul 
Hindemith, H. Villa-Lobos, Igor Stravinsky, Camargo 
G uarn ieri, Aaron Copland. En d is tin tas épocas y 
largos períodos han entregado su valioso aporte, los 
maestros; Francisco Rettig, Agustín Cullel, Henrique 
Morelenbaum, Juan Pablo Izquierdo, Irwin Hoffman, 
Lothar Koenigs, David del Pino Klinge, Tomasz Bugaj 
y Mika Eichenholz, entre otros; pianistas de máxima 
excelencia, como Claudio Arrau, Rosita Renard, R. 
Bravo, N. TroulI, M. Petukhov, l.ltin, M. Korstick, P. 
Paleczny, A. Korsantla; los espectaculares violinistas; 
S. Krylov, N. Korsakova, E. Buskhov; el barítono
norteamericano Lawrence Craig, cellistas de la talla
de P. Fourn ie r, B. M ichelin , A .O dnoposo ff, Chr.
Walevi/ska, etc.

En 1987, la Universidad de Chile crea el Centro de 
Extensión Artística y Cultural (CEAC), con el objeto de 
que organizadam ente sus elencos estables logren 
difundir su arte a todos los sectores de nuestro país y 
el extranjero.

En cuanto a las giras in ternaciona les, todas con 
expresivas criticas y con el aplauso del público, se 
destacan las s igu ien tes; Francisco Rettig (1986), 
Perú; Agustín  Culle l (1991), c iudad de M éxico y 
p ro v in c ia s , p a rt ic ip a n d o  en el T e rc e r F e s tiva l 
Internacional de Querétaro; Irwin Hoffman (1994), en 
Z aragoza, San S ebastián , V ito ria , M ondragón y 
Granada, en España.
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Victor Tevah



ORQUESTA SINFONICA DE CHILE
D ire c to r titu la r: JUAN PABLO  IZQ U IE R D O
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VIOLINES PRIMEROS
Alberto Dourthé (Concertino) 
Héctor Viveros (Concertino)
Aziz Allel {Ayudante Concertino) 
Mauricio Vega (Ayudante Concertino) 
Leonardo Maturana 
Jorge Marambio 
Erika Sawczak 
Pedro Ortiz de Zárate 
Carlos Alonso 
Celia Avaria 
Freddy Varela 
Pamela Astorga 
Carmen Gloria Palma 
Claudia Sandoval 
Juan Sebastián Leiva 
Nicolás Viveros

VIOLINES SEGUNDOS
Marcelo González (Soüsta) 
Lorena González (Soüsta)
Dario Jaramillo (Ayudante Solista)
Natalia López (Ayudante Solista)
Rafael Angan
Cecilia Navarrete
Rodrigo Pozo
Daniel Zelaya
Bruno Fariña
Stephanie SIdgman
José Morales
Adolfo Velazquez
Jorge Vega
Dario Zurita

VIOLAS
Boyka Gotcheva (Solista) 
Claudio Cofre (Ayudante Solista)

Celso López (Ayudante Solista) 
Rodolfo Marchant 
Eduardo González 
Marisol Carrasco 
Karin SIdgman 
Oscar Sandoval 
GIselle Nachar 
Claudio Gutiérrez 
Paulina Sauvalle

VIOLONCELLOS
Arnaldo Fuente (Solista) 
Claudio Santos (Solista)
Juan Goic (Ayudante Solista) 
Celso López (Ayudante Solista) 
Brigitte Orth 
Maritza Pino 
Eduardo Salgado 
Silvia Palma 
Clara Jury 
Cristián Gutiérrez 
Augusto Hernández

CONTRABAJOS
Eugenio Parra (Solista)
René Cartes (Ayudante Solista) 
Cristian Errandonea (Ayudante 
Solista)
Alejandro Bignon 
Miguel Pizarro 
Guillermo Rojas 
José Miguel Reyes 
Alejandra Santa Cruz

FLAUTAS
Hernán Jara (Solista) 
Guillermo Lavado (Solista)

Carmen Almarza
Juan Carlos Herrera (Flautín)

OBOES
Cando Mallea (Solista)
Jorge Postel (Solista) 
Guillermo Milla (Solista)
Juan Fundas
Ramón Venegas (Como inglés)

CLARINETES
Francisco Gouét (Solista)
Luis Rossi (Solista invitado) 
José Olivares 
Alejandro Ortiz 
Rubén González (Clarinete Bajo)

FAGOTES
NelsonVinot (Solista)
Arión Linares (Solista)
José Molina
Armando Aguilar (Contrafagot)

CORNOS
Mauricio Ibacache (Solista) 
Ricardo Aguilera 
Daniel Silva 
Jaime Ibáñez 
Mariela Rodriguez 
Scott Bohannon 
Rodrigo Zelaya

TROMPETAS
Luis Duran (Solista)
David Gedris (Solista) 
Christián Flores

Hermán Arenas 
Rodolfo Castillo

TROMBONES
Jorge Cerda (Solista)
Garios Tadeu de Freitas 
(Solista)
Sergio Bravo 
Oscar Lucero

TUBA
Carios Herrera 

ARPA
Manuel Jiménez (Solista)

PIANO / CLAVECIN
Luis Alberto Latorre (Solista)

PERCUSION
Juan Coderch (Solista) 
Gerardo Salazar (Solista) 
Ricardo Vivanco 
Jorge Suay 
Ulises RIveros 
Gustavo Pastene 
Marcelo Barraza

INSPECTOR
Miguel Angel Berrios

ARCHIVERO 
Patricio Trujillo

UTILERO
David Chávez

(L ista  actua lizada a l 24-03-2000)



a jo  la d ire c c ió n  del 
m a e s tro  M ario  B aeza 
Gajardo, el Coro Sinfónico 
de la Universidad de Chile 

dio inicio a sus labores de difusión 
de la música coral. Dedicó sus 
p rim e ro s  años a o fre c e r  un 
repe rto rio  «a cape lla» , pero al 
a u m e n ta r el n úm ero  de sus 
in tegrantes y la responsab ilidad 
artística, comenzó a incursionar en 
el repertorio sinfónico-coral.

Guido M inoletti S.

Hugo Villarroel G.

Mario Baeza G.

Su primera participación 
en la T e m p o ra d a  
S in fón ica  fue en 1949, 
con «El M esías»  de 
H a e n d e l, ba jo  la 
d ire c c ió n  de l m ae s tro  
V íc to r  T e va h . D esde 
entonces ha intervenido 
regu la rm e n te  en todas 
las temporadas oficiales 
con n u m e ro sa s  o b ras  
b a rro c a s , c lá s ic a s , 
ro m á n tic a s  y
contem poráneas, varias 
de e lla s  en p rim e ra s  
a u d ic io n e s . Esta
actividad lo ha llevado a 
todo el país en extensas 
giras, que tam bién han 
abarcado países com o 
A rg e n tin a , B o liv ia ,
Ecuador y Perú.

El Coro Sinfónico ha sido 
dirigido por los maestros 
Marco Dusi (1954 a 1972 
y 1995 a 1996), Hugo
Villarroel Cousiño (1972 a 1984) y Guido Minoletti (1984 a 1995). En 
1995 asume como director subrogante el maestro Hugo Villarroel Garay y 
a partir del 2000 retoma la dirección titular el maestro Guido Minoletti y 
como director asociado Hugo Villarroel Garay.

A lgunas obras que han ten ido extraord inario  eco artístico son las 
siguientes: de J. S. Bach, «Pasión según San Mateo», «Pasión según 
San Juan», «Misa en si menor», «Oratorio de Navidad»; de G. F. 
Haendel, «Judas Macabeo», «Israel en Egipto»; de J. Haydn, «Las 
Estaciones», «La Creación»; de W. A. Mozart, «Réquiem», «Misa de la 
Coronación»; de L. V. Beethoven, «Novena Sinfonía», «Misa Solemnis»; 
de J. Brahms, «Réquiem Alemán»; de F. Mendeissohn, «Elias»; de G. 
Verdi, «Misa de Réquiem»; de G. Rossini, «Stabat Matar»; de C. Orff, 
«Carm ina Burana»; de I. Stravinsky, «Edipo Rey», «Sinfonía de los 
Salmos»; de S. Prokofiev, «Alexander Nevsky»; de A. Honegger, «El Rey 
David», etc. Asimismo, es imortante mencionar las primeras audiciones 
de compositores chilenos Domingo Santa Cruz, Alfonso Letelier, Juan 
Orrego Salas, Gustavo Becerra, Darwin Vargas, entre otros.

El ve rsá til Coro ha incursíonado favo rab lem en te  in teg rándose  en 
temporadas de zarzuela, con el elenco de la Opera Cómica de Madrid 
(1996-97), y en una selección de la ópera «Porgy and Bess» (1997). Ese 
mismo año interpreta la Sinfonía N° 2 «Resurrección» de Gustav Mahier. 
También ha participado en la interpretación del «Réquiem de Guerra» de 
Benjamín Britten, «Sueño de una noche de verano» de Mendeissohn y en 
el estreno de la Cantata «Moscú» de Tchaikovsky.
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CORO SINFONICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
D ire c to r t itu la r: G UIDO  M IN O LE TTI S. - D ire c to r asoc iado : HUGO V ILLA R R O E L G.

SOPRANOS
Paula Alfaro /
Carolina Baeza 
Florencia Bardavid 
Teresa Cárdenas 
Violeta Castillo 
Loreto Díaz 
Verónica Díaz 
Verónica Garay 
Ina González 
Pilar González 
Valeria Herrera 
Barbara Kessel 
Marcela Lillo 
Isabel Mora 
Angélica Moreira 
Ana María Moreira 
Carolina Muñoz 
Angeles Machar 
Pamela Narbona 
Genoveva Oliva 
Paz Parra 
Trinidad Peralta 
Carmen G. Riña 
Paula Pulgar 
Rosanna Razeto 
Ruth Rivera 
Francisca Rodríguez 
Gertrud Seeger 
Amparo Seminario

Claudia Sepúlveda 
Sandra Sepúlveda 
Marcela Serrano 
Irma Solís 
Marcela Vera 
Yorka Zúñiga

JEFE DE CUERDA
Verónica Rivas

INSTRUCTORES
VOCALES
Hanny Briceño 
Patricia Herrera 
Nora Miranda 
Claudia Pereira

CONTRALTOS
Blanca Avales 
Patricia Cantuarias 
Patricia de la Fuente 
Mónica Ferrer 
Javiera Figueroa 
Erna Fuentes 
Gina Gómez 
Juliane Grisar 
Myriam Guerra 
Paulina Jeldrez 
Carlota Martínez 
Alicia OJeda 
Delia Orozco 
Cecilia Perez 
Ellzabeth Riley 
Sandra Salinas 
Ruth Schneider 
Gladys Semmber 
Eugenia Soto 
Loyda Venegas 
Margaret Venegas 
Marianne Wlchmann 
Elizabeth Zehender

JEFE DE CUERDA
Rosa Contreras

INSTRUCTORES
VOCALES
Carolina Acuña 
Loma Guzmán 
Moisés Mendoza 
Jéssica Quezada

TENORES
Ramón Bravo 
Jorge Castillo 
Mauricio Erazo 
Sandro Fuentes 
Carlos Garrido 
Héctor Maldonado 
Bert Meinardus 
Héctor Muñoz 
Alejandro Musa 
Rafael Pozo 
Jorge Quinteros 
Jorge Sabaj 
Mario Schellman 
Luis Valencia 
Orlando Vidal

JEFE DE CUERDA
Jorge Rodríguez

INSTRUCTORES
VOCALES
Víctor Barbagelata 
Jaime Caicompai 
Osvaldo Navarro 
Isaac Verdugo

BAJOS
Juan Carlos Araya 
Sebastian Castro 
Eduardo Contreras 
Femando Contreras 
Claudio de la Melena 
Raúl Díaz 
Jorge Dixon 
Sergio Godoy 
Carlos Gutiérrez 
Marco A. Gúzman 
Claudio Jijena 
Humberto Marín 
Claudio Pizarro 
Sergio Rojas 
Andrés Salinas 
Roberto San Martín 
Maximiliano Tapia 
Rolando Venegas 
Patricio Zehender

JEFE DE CUERDA
Pablo Carrasco

INSTRUCTORES
VOCALES
Marco Montenegro 
Pablo Oyanedel 
Juan P. Rojas 
Esteban Sepúlveda

INSPECTOR; Leopoldo Llanos
PIANISTA ACOMPAÑANTE: Pablo Morales
AUXILIARES: Gloria Ramos

Ernesto Salinas



CENTRO DE EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL

T e m p o r a d a I n t e r n a c i o n a l

S e g u n d o C o n c i é r t o

ORQUESTA SINFONICA DE CHILE
D ire c to r t itu la r : IVIto. JU AN  PA BLO  IZ Q U IE R D O  

P r o g r a m a

SILVESTRE REVUELTAS^
H O M E N A JE  A G A R C IA  LO R C A  - 12'

- Baile
- Duelo
- Son

ARNOLD SCHOENBERG
EL S O B R E V IV IE N T E  DE V A R S O V IA , OP. 46 - 10' 

Narrador: B A STIAN B O D E N H Ó F E R

CORO M A S C U LIN O  DE LA U N IV E R S ID A D  DE CHILE
Director titular: Mto, G U ID O  M IN O L E T T I S.
D irector asociado: H U G O  V IL L A R R O E L  G.

in te rm e d io  -1 5 '

LUDWIG VAN BEETHOVEN
S IN F O N IA  U °  3 EN MI BE M O L M AYO R , OP. 55, "E R O IC A " - 50'

- Allegro con brío
- iVIarctia fúnebre: adagio assai

- A llegro vivace (scherzo)
- A llegro motto. Andante. Presto

V i er ne s  31 de m a r z o , S á b a d o  1 y  L u ne s  3 de a b r i l  de  2 0 0 0
1 9 : 3 0  HORAS
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SILVESTRE REVUELTAS
( 1 8 9 9  - 1 9 4 0 )
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ació el 31 de diciembre de 1899 en el estado 
de Durango, México. Empezó sus estudios 
de violín en 1906 y en el lapso de un año 
formó una banda de niños pagando a los 

músicos jóvenes con dulces. Mostró tanto talento, 
que en 1913 lo enviaron a estudiar al Conservatorio 
Nacional de Música en la ciudad de México, donde 
permaneció hasta 1916.

En el año siguiente se integró a la escuela Saint 
Edv\/ard College en San Antonio, Texas, y en 1918 
estudió en el Musical College de Chicago, donde se 
g ra d u ó  con d ip lo m a s  de v io lín  y co m p o s ic ió n . 
Permaneció en Estados Unidos hasta 1921, y más 
tarde, en 1937, se marchó a España donde participó 
en la Guerra Civil apoyando a la República.

La notable labor que Silvestre Revueltas realizó en su 
país como director lo llevó a períodos de estancia en
E s ta d o s  U n id o s , su p o d e ro sa  f ilia c ió n  

latinoamericana lo convirtió 
en un in té rp re te  
comprometido con la obra 
de c o m p o s ito re s
contem poráneos de toda 
América y en especial de 
los c o m p o s ito re s  de 
América Latina.

Su obra como compositor 
asumió la realidad sonora 
y co lo rís tica  de su país 
natal, a la que integró las 
técnicas com posic iona les 

vigentes del período que le correspondió vivir. Es 
considerado -y llamado por muchos críticos- el “padre 
del sintonismo de la música m exicana” , tanto por el 
dominio del lenguaje sinfónico, como por la fuerza y la 
maestría con que elaboró su música de marcadas 
raíces nacionales; sin embargo, y no obstante toda 
esa  la b o r, su co m p ro m iso  com o c o m p o s ito r  
latinoamericano lo lleva a escribir la obra Sensemayá, 
con textos del poeta Nicolás Guillén, representativo 
éste de la tendencia del afrocubanismo en Cuba.

Su filiación política, que lo llevó a participar en la 
Guerra Civil Española junto a los republicanos, lo 
impulsa a componer la obra Homenaje a García Lorca 
al conocer del fusilam iento del famoso poeta español.

Revueltas muere en la Ciudad de México el 5 de 
octubre de 1940, con sólo 40 años de edad.

HOMENAJE A 
FEDERICO GARCIA LORCA

Esta obra in ic ia lm ente  se titu ló  Llanto por Federico 
G arc ía  Lorca. Fue com puesta  ante el enorm e 
sentim iento de do lor y angustia  que le provocó al 
co m p o s ito r co n o ce r el fu s ila m ie n to  de l fam oso  
poeta y tam bién músico, d iscípu lo  -según confiesa 
el m ismo García Lorca- "de Don Anton io  Segura, un 
a lum no  de G iuseppe  V erd i, al cual ded iqué  mi 
p rim er libro Im presiones y pa isa jes” . Esta obra de 
Revueltas es considerada una pieza tem prana, no 
e laborada con las técnicas del m odernism o, según 
el m usicólogo Peter Garland que ha estudiado toda 
su obra. En la m isma se m ezclan tem as de la 
tradic ión m exicana y tim bres de alto sabor popular 
con procedim ientos de la m úsica s infónica.

En el com ienzo del prim er m ovim iento la trom peta 
a n u n c ia  el d o lo ro s o  c a rá c te r  que  p o se e rá  la 
com posición, en correspondencia con la form a de 
m u e rte  que s u fr ió  el p o e ta . En e s te  p rim e r 
m ovim iento se presenta un ostinato entre piano y 
cuerdas; posteriorm ente, aparecen tres partes en 
la s  que  in te rv ie n e n  p ic c o lo  y c la r in e te ,  dos 
trom petas y un trom bón y tuba. Hay una in teresante 
relación de e lem entos rítm icos entre los registros de 
los instrum entos, e jem plo de ello es un pasaje en 
ostinato entre cuerdas y piano y un pedal tonal en el 
reg istro grave.

El segundo m ovim iento es justam ente  un lam ento 
por la m uerte del poeta, y el títu lo  que le pone 
Revueltas, Duelo, encierra un profundo sentim iento 
de do lo r y respeto. La m úsica se elabora sobre 
m om entos de radical y sencilla  sim plic idad, creando 
una sensación de intensa emoción. Este m ovim iento 
com ienza y term ina con un solo de trom peta sobre 
un pedal en el piano, xilófono y cuerdas.

Un aspecto in teresante que se debe m encionar de 
esta obra es su final, donde el piano con tortís im os 
clusters, entra -com o señala textualm ente  Peter 
G arland- “a pleno galope en la coda" dando una 
sensación de trágica furia . Según este conocedor 
de la obra de Revueltas el com positor vivió esta 
danza de la muerte con él m ismo.

Las obra fue es trenada el 17 de septiem bre  de 
1937, en Madrid, y d irig ida por el m ismo Silvestre 
Revueltas.
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ARNOLD SCHOENBERG
( 1 8 7 4  - 1 9 5 1 )

2

ació en Viena en 1874 y falleció en California 
en 1951. Fue fundador, no sólo de la 
llamada escuela vienesa del siglo XX, sino 
de un nuevo modo de enfrentar, asumir y 

desarrollar el pensamiento y lenguaje musicales en la 
cultura de Occidente. Como músico y compositor es 
heredero y portador de las consecuencias musicales 
del cromatismo wagneriano, teniendo su pensamiento 
musical una lógica secuencia que le permite transitar 
por tendencias como el atonalismo, el politonalismo, 
hasta llegar al dodecafonismo, su aporte definitivo a 
las búsquedas composicionales del pasado siglo XX, 
que, más que una técnica composicional, es un nuevo 
modo de asum ir en orden seriado y diversamente 
com binado los doce son idos de nuestro  sistem a 
musical euro-occidental.

UN SOBREVIVIENTE 
DE VARSOVIA, OP. 46

Es una obra en la que Schoenberg recoge un aspecto 
de uno de los dramas más intensos de la historia 
contemporánea y es fruto de la sincera expresión de 
un artista  ante las angustiosas v ic is itudes de su 
pueblo perseguido. La obra es una poderosa cantata 
que com enzó a e laborar en 1946 y concluyó al 
s ig u ie n te  año. Fue e sc rita  para  la F undac ión  
Koussevitzky, y dedicada a la memoria de Natalia 
Koussevitzky.

El texto escrito en inglés, por el propio Schoenberg, 
narra el dramático acontecim iento de la marcha a la 
muerte de los judíos del ghetto de Varsovia, víctimas 
del fascismo. El narrador representa a un judío que 
ha logrado escapar y relata el horror de toda la 
escena. La obra tiene las características del estilo 
co m p o s ic io n a l sch o e nb e ria n o  y responde  a las 
normas del serialismo dodecafónico; se explora el 
colorido potencial de los instrumentos con técnicas 
instrum enta les diversas; y los e lem entos rítm icos 
re ite ra tivos que parecen llegar a la “o s tinac ión ” , 
patentizan la atmósfera de horror que narra la obra. 
Hacia el final hace su entrada un coro masculino que 
entona una antigua oración hebrea, coronando con 
dramático dolor el ambiente y la atmósfera de esta 
obra.

O bra , co ro , n a rra d o r, es una un idad  que, por 
momentos, se fragmenta para describir el profundo 
d ra m a tis m o  de una co m p o s ic ió n  e s c r ita  en 
correspondencia a un testimonio real y trágico.

El texto de Schoenberg es el siguiente:

I

Arnoid Schoenberg

Narrador:
"No puedo reco rda rlo  todo. Debo haber estado  
inconsciente casi todo el tiempo. Sólo recuerdo el 
m om ento, grandioso, en que todos em pezaron a 
cantar, como si se hubieran puesto de acuerdo, la 
vieja plegaria que po r tantos años habian desdeñado: 
el CREDO olvidado.

Pero no recuerdo cómo fui a dar al subterráneo, a vivir 
tanto tiempo en las cloacas de Varsovia.

E l dia empezó como de costumbre: tocaron la diana, 
todavía oscuro. ¡Arriba!, ya fuera que hubiéramos 
dorm ido o que las p reocupac iones nos hub ieran  
desvelado toda la noche; separados de nuestros hijos, 
de nuestras esposas, de nuestros parientes, sin saber 
qué habria sido de ellos, ¿cómo íbamos a dormir?

Volvieron a gritar: ¡Arriba, e l sargento estará furioso!

Se incorporaron, unos muy despacio, los viejos, los 
enfermos, algunos con nerviosa agilidad. Temen al 
sargento, se apresuran como pueden..., en vano, 
¡dem asiado ruido, dem asiada conmoción, y  no lo 
bastante aprisa!



El sargento gritó: “Achtung! Still gestanden! Na wird's mal, 
Oder solí ich mit dem Gewehrkolben nachelfen?... Na jut; 
wenn Ih r ’s durchaus haber) w o llt l” ( ¡A te n c ió n !  
¡Quédense quietos! ¿O quieren que les ayude con las 
culatas?...¡Bien, si así lo quieren, así se hará!).

El sargento y  sus asistentes golpearon a todos: jóvenes o 
viejos, fuertes o débiles, culpables o inocentes, era 
doloroso o ir los lamentos y las quejas.

Yo las oi, aunque me hablan golpeado muy fuerte, tan 
fuerte que no pude tenerme en pie. Entonces, nos 
golpearon en la cabeza a los que caímos al suelo y  no 
podíamos levantarnos.

Debó haber quedado inconsciente. Lo siguiente que 
recuerdo es que un soldado dijo: “Todos están muertos”. 
Entonces, el sargento ordenó que nos echaran a un lado.

Ahí me quedé, casi inconsciente. Todo estaba muy 
quieto..., terror y  dolor, luego oí a l sargento gritar: 
"Abzáhíen!" ("¡Cuéntenlos!").

Comenzaron lenta, irregularm ente: “uno, dos, tres, 
cua tro , A c h tu n g ”. E l sa rg e n to  vo lv ió  a g rita r :

“R asche r! N ochm a is  von vorn an fangen ! (¡M ás  
rápido! ¡Com enzar de nuevo!). In eíner M inute w ill ich 
w issen  w ie v íe le  ich  z u r G a ska m m e r a b lie fe re !  
Abzáhíen! (¡En un m inuto veremos a cuántos voy a 
m andar a la cámara de gas! ¡Cuéntenlos!)

Volvieron a empezar, primero lentamente: uno, dos, 
tres, cuatro, luego más y  más aprisa, tan aprisa que 
acabó po r sonar como una estampida de caballos 
salvajes. Y de repente, en medio de todo aquello, 
comenzaron a cantar el “SHEMA YISRAEL!".

(Coro masculino):

Escucha , oh Israel, el Señor es nuestro Dios, 
el Señor es uno
Amarás a l Señor tu Dios con todo tu corazón 
con toda tu alma y  con toda tu fuerza.
Y estas palabras que hoy te ordeno 
estarán en tu corazón.
Las enseñarás diligentemente a tus hijos, 
díciéndolas cuando estés sentado en tu casa, 
cuando camines po r las calles, 
cuando te acuestes y  cuando te levantes.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
( 1 7 7 0  - 1 8 2 7 )

acido en Bonn en 1770, su vida ha sido una 
de las más p o lém icas  en cuan to  a su 
proyección como ser humano y como ser 
social. Perteneciente a una familia de origen 

h u m ild e , con un p ad re  c o n flic t iv o  que  qu iso  
proyectarlo como niño prodigio, su vida fue azarosa y 
llena de las mas difíciles contradicciones: no obstante 
su genio musical estuvo todo el tiempo por encima de 
esas penurias humanas y económicas de la que tanto 
han hablado sus biógrafos.

En 1792 Beethoven se trasladó a Viena y enseguida 
inició una carrera de espectacular éxito como pianista. 
Como llegaba con una carta de presentaación del 
conde W a idste in  y una inv ita c ió n  para e s tu d ia r 
composición con Haydn, ingresó sin ningún problema 
en los círculos musicales, y poco tiempo tardaron los 
vieneses en descubrir que estaban frente a un nuevo 
virtuoso de carácter especial y emocionalmente único, 
aunque como com posito r fue considerado, en un 
principio, como estudiante.

Beethoven marcó la libertad plena de expresión del 
com pos ito r, rom p ió  m oldes que la época había 
impuesto en genios anteriores como Mozart y Haydn, 
y supo, como pocos, conmover y remover corazones

con toda sus composiciones, que representan la obra 
de la libertad espiritual del hombre por encima de las 
convenciones y las conveniencias sociales. No cabe 
duda  que m ie n tra s  la e s ta tu ra  a rt ís t ic a  y la 
popularidad de algunos compositores es cambiante y 
e llas se m odifican según el gusto  de d ife ren tes 
generaciones, Beethoven pertenece a la lista de 
esos creadores que permanecen en la preferencia de 
todas las generaciones y son parte del repertorio vivo 
de los músicos del mundo entero, aun y a pesar del 
tiempo transcurrido  desde su muerte, ocurrida en 
Viena, en 1827.

En Beethoven se reconoce el espíritu creatiavo del 
genio que amplió vastam ente la forma, el ámbito 
sonoro, el lenguaje y el rango expresivo y emocional 
de la música .

SINFONIA N° 3 EN MI BEMOL 
MAYOR OP 55, “EROICA”.

Esta sinfonía, esbozada en 1802, fue compuesta entre 
la primavera de 1803 y mayo de 1804. Se estrenó en 
agosto de ese año en casa del príncipe de Lobkowitz,

13
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el cuál se convirtió en el dedicatario definitivo. Su 
primera audición pública se realizó en Viena, dirigida 
por Franz Clemenet, el 7 de Abril de 1805. Ella fue 
también la primera sinfonía de Beethoven ejecutada 
en París, tarea que asumió la Sociedad de Conciertos 
del propio Conservatorio de esa ciudad.

La idea de com poner una sin fonía  en honor del 
“ liberador" de Europa le fue 
sugerida, según sus biógrafos, 
por el general Bernadotte o por 
el violinista Rudolph Kreutzer.
Sin embargo, -y de acuerdo a 
todos los datos y anécdotas 
sobre esta obra-, al coronarse 
N a p o le ó n  E m p e ra d o r,
Beethoven tachó la dedicatoria 
y escribió “Sinfonía Eroica para 
celebrar el recuerdo de un gran 
hombre” .

La s in fo n ía  E ro ica  posee 
aportes en la propia estructura 
de su prim er m ovim iento, ya 
que  en la se c c ió n  del 
desarrollo se presenta un tema 
propio, que se desenvolverá 
com o si fue ra - uno de los 
te m a s  p r in c ip a le s  de la 
exposición, sección inicial de 
esa conocida estructura formal 
llamada Sonata. Otro de los 
aportes de esta sinfonía y que 
en este  caso  p e rte n e ce  al 
ámbito sonoro, es añadir una 
tercera trompa a las dos que establecía el formato 
orquestal de las dos sinfonías anteriores.

Cuando comienza la Eroica, el Allegro con brío del 
p rim e r m o v im ie n to  nos p re se n ta  dos a co rd e s  
perfectos de mi bemol que suenan imperiosos y dan 
co m ien zo  al p rim e r m ov im ie n to , cuyo  tem a es 
expuesto por los violoncellos, a los que acompañan 
las violas y los violines segundos, luego surge un 
segundo motivo que se presenta en si bemol, dulce, 
sobre tres notas que suenan sucesivamente en oboe, 
clarinete, flauta y violines primeros. Se escucha a 
continuación un segundo tema robusto, fuerte, con 
acordes en staccato, primeramente en si bemol y 
después en mi menor, generando el contraste entre 
dos temas, lo que tanto explotaba Beethoven. La 
sección  del desa rro llo  de este m ovim ien to , mas 
e x te n s o  que  el de sus s in fo n ía s  a n te r io re s , 
confirmarán una variedad y riqueza poco común; así, 
amplios acordes sincopados, con form idable energía, 
traen un tema inédito, presentado melancólicamente 
por la madera y dá lugar a un nuevo desarrollo, donde

no se utiliza el segundo tema presentado en la 
exposición . Este movimiento finaliza con una extensa 
coda en forte.

La M archa Fúnebre, en do m enor, recoge una 
elocuencia impresionante, inspirada por no se sabe 
que sentim iento de tristeza; ¿Será “el duelo por un 
h é roe"? . P r im e ra m e n te  el tem a in ic ia l, áspero , 

d o lo ro s o , se  exp o ne  en 
p ia n ís im o  po r los p rim e ro s  
violines, en la cuerda grave, y 
es recogido de inmediato por el 
oboe, con una expresión de 
profunda tristeza que cantará 
nuevam ente  en los v io lines. 
Un se g u n d o  tem a es 
nuevamente expuesto por los 
vio lines para, finalmente, dar 
paso a una punzante fuga que 
lle g a rá  a un e s tre m e c e d o r 
climax.

Ludwig van Beethoven

El Scherzo de la Sinfonía N° 3 
de B e e th o ve n  a p o rta  una 
v ita lid a d  que p ro v ie n e  de 
r itm o s  m a ra v illo s a m e n te  
ing e n io sos ; una p re c ip ita d a  
c a rre ra  de las  c u e rd a s  en 
p ian ís im o  s tacca to  inaugura 
este movimiento rápido con un 
tem a fo g o s o ; un seg u nd o  
m o tivo  se e n ca d e n a rá  por 
m ed io  de las fla u ta s  y los 
vio lines al tema anterior. El 
motivo del trío es el de una 

fan farria ; después el com posito r creará un juego 
entrelazando ritmos en dos y tres tiempos hasta que 
llega a una coda que acentúan los tim bales y toda la 
orquesta.

La originalidad del afirmativo final, en tempo “Allegro 
M otto” , com ienza como una serie de variaciones 
sobre un tema sencillo en mi bemol, que dará entrada 
im petuosa a la cuerda, en este m om ento en sol 
menor, anunciando a la orquesta que es conducida 
hacia un ca lderón  en un acorde de séptim a de 
dominante. La sinfonía concluye con toda la orquesta 
en una serie de acordes de tónica que afirman de 
manera vehemente los acentos del triunfo.

El desarrollo de todo el arte orquestal, que tiene sus 
albores en el siglo XVII, se puede mostrar como un 
proceso continuado y progresivo hasta esta sinfonía, 
más que a cualquier otra obra, ya que casi toda la 
obra sinfónica posterior, grandiosa y magnifícente, 
tiene su punto de partida en el concepto orquestal 
beethoveniano.
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JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685  - 1750)

ac ido  en E isenach , T u rin g ia , en 1685, 
pertenecía a una extensa familia de fuerte 
tradición generacional dedicada a la música, 
él, a su vez, representa un punto cumbre de 

sólida madurez expresiva y técnica composicional del 
Barroco y de la música sagrada cristiana.

Vivió en la Alemania protestante del norte, en los días 
en que la música constituía una parte importante del 
esplendor de las cortes, de la dignidad municipal y 
del culto religioso. Bach ocupó sucesivam ente los 
puestos de miembro del coro de niños, violinista en la 
orquesta de un príncipe, organista de ig lesias de 
pueblo, director musical en una corte y cantor de una 
escuela municipal con la obligación de ocuparse de la 
música de las iglesias vinculadas a ellas; este último 
cargo lo ejerció en Leipzig, a cuya escuela e iglesia 
de Santo Tomás está relacionado su nombre. Aquí 
permaneció durante los últimos veintisiete años de su 
vida, tocando, adiestrando coros, y componiendo sin 
cesar hasta su muerte, ocurrida en 1750.

Bach fue padre de veinte hijos, algunos de los cuales 
lograron a lcanza r una posic ión  destacada  en la 
profesión musical. Hacia el final de su vida su vista 
comenzó a fa llar hasta que quedó finalmente ciego. 
Se dice que era de naturaleza alegre, temeroso y 
respetuoso de Dios, de moral estricta y estudiante 
infatigable de su arte.

A la muerte de Bach, el Barroco, que había logrado 
una g ran  p e rfe c c ió n  com o té c n ic a  y e s tilo  
composicional, había saturado el gusto de su época y 
alcanzado el c lím ax en sus propias posib ilidades 
expresivas. Se gestaba un nuevo estilo  m enos 
polifónico, con un concepto orquestal que daba más 
im p o rta n c ia  a los d iá lo g o s  te m á tico s  en tre  las 
secciones de la agrupación  ins trum en ta l, que al 
complejo arte del contrapunto, por lo que su obra 
quedará durante un período en tranquilo abandono y 
olvido, hasta que el compositor Félix Mendeissohn lo 
redescubre, posibilitando el reencuentro histórico con 
el legado musical de este excepcional creador.

CANTATAS DE BACH

La co n tr ib u c ió n  de Johann  S e b a s tia n  Bach al 
desarrollo de la Cantata de Iglesia constituye uno de 
los aspectos más vigorosos de su extensa obra. La 
c a n ta ta  c lá s ic a  a le m a n a  en su c o n c e p to  
c o m p o s ic io n a l se h a lla b a  en un m om e n to  de 
e s ta n c a m ie n to , ta n to  en e s tru c tu ra  com o en

Johann S. Bach

posibilidades expresivas. Los compositores del siglo 
XVIII vuelven la espalda a la trad ic iona l cantata 
re lig io s a  a le m a n a  que h ab ía  c u lm in a d o  con 
B u x te h u d e . El p a s to r E rdm ann  N e u m e is te r, 
contemporáneo de J. S. Bach, llevado por el vigor de 
la ópera ita liana, comenzó a m odificar la cantata 
re lig iosa  a lem ana en co labo rac ión  con el poeta 
Salomón Franck. Ambos influenciaron a J. S. Bach, 
que a su m irá  e s to s  c a m b io s  en sus c a n ta ta s  
llevándolas a su máximo esplendor.

En sus primeras cantatas Bach se mantiene cercano a 
los modelos de Buxtehude; el coro mantiene una 
función predominante, sus recitativos no caen en el 
parlato operístico y rara vez sus arias adoptan la 
form a dram ática  y superfic ia l del "aria  da capo” 
italiana. Ejemplo de esa fidelidad a los viejos moldes 
lo ofrece, sobre todo, su famosa cantata “Gottes Zeit" 
(Actus Tragicus) escrita en 1708.

Sin embargo, en la época de Weimar, Bach comienza 
a cultivar y desarrollar un tipo de cantata que verá su 
madurez en el período de Leipzig. En este caso la 
madurez y dominio de las técnicas composicionales 
pos ib ilitan  obras de una be lleza y una m adurez 
impresionante. El mayor afán de Bach era dar al texto 
el relieve que le exigía a la música, en este caso poco 
le importaba aumentar el sentim iento que expresaba; 
para el compositor el “bienestar” podía transformarse 
en exuberante alegría, y la tristeza en dolor agudo, en
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tal caso, los períodos musicales eran modelados por 
Bach sobre el texto que debía brotar espontáneo. 
Muchos textos de estas cantatas son de Salomón 
Franck por el que se siente notablem ente atraído 
debido al lirismo de su poética de marcada inspiración 
sagrada.

A pesar de todas las modificaciones de las cantatas, 
Bach no renuncia por completo a la herencia de la 
tradición alemana de la cuál es portador; lo profundo 
de sus acentos religiosos, la preferencia por la forma 
cantanta-coral, la amplitud y vigor de la técnica del 
m a e s tro  en p lena  m ad u re z , hacen  de las 
composiciones creadas en esta época monumentos 
inmarcesibles del arte sacro.

CANTATA, BWV 51

Esta can ta ta  fue escrita  p robab lem en te  para el 
domingo 17 de septiembre de 1730 en Leipzig. El 
texto tiene escasa relación con el de las lecturas de 
ese dom ingo (15, dom ingo después de Trin ita tis). 
Bach escribe sobre la carpeta que contenía las partes 
“et In ogni Tempo”. El texto es un canto de gracias y 
alabanza por la ayuda y la gracia de Dios, junto con la 
súplica por permanecer en el camino correcto.

Esta cantata fue escrita  para soprano, trom peta, 
cuerdas y continuo, instrumentación única en Bach, 
pero bastante común en maestros italianos como A. 
Scarlatti. La parte de la soprano es tremendamente 
exigente y demanda gran virtuosismo. En el Leipzig 
conservador que conoció Bach es imposible que se le 
haya permitido cantar esta parte a una soprano, por lo 
que tiene que haber contado el m aestro con un 
alumno capaz de asumir esa responsabilidad. La 
p a rte  de tro m p e ta  no es m enos e x ig e n te  y 
seguram ente fue dedicada al destacado G ottfried 
Reiche (1667-1734). La presencia de elem entos 
virtuosos pasará a form ar parte de las principales 
características de las cantatas de Bach posteriores a 
1730.

Formalmente, observamos que el maestro emplea los 
principales géneros composicionales del barroco en 
esta cantata; concierto (primer movimiento), monodia 
(segundo movimiento), variación con ostinato (tercer 
movimiento), fantasía coral (cuarto movimiento) y fuga 
(quinto movimiento).

El texto es un exultante canto de a labanza y de 
agradecim iento a Dios, junto a una petición de ayuda 
pa ra  a firm a r  n u e s tra  fid e lid a d  h ac ia  El. 
Probablemente fue escrito por el propio compositor 
parafraseando fragmentos de varios salmos.

1. Aria
Alabad a Dios con júb iio  en todas las naciones.
Todo lo creado quQ existe en los cielos y  la tierra 
debe exaltar su gloria.
Del m ismo modo, queremos entregar a nuestro 
Dios una ofrenda,
pues Él en la cruz y  el dolor ha estado siempre 
Junto a nosotros.

2. Recitativo
Oramos en e l templo, donde habita el honor de
Dios,
donde su fidelidad, cada dia nueva,
con pura bendición nos recompensa.
Le alabamos po r lo que po r nosotros ha hecho.
Aunque nuestra débil boca ante sus maravillas
tartamudee,
aún una modesta alabanza podrá agradarle.

3. Aria
Altísimo, de aquí en adelante renueva tu bondad
cada día.
Así, ante tu am or paternal, con ánimo agradecido 
a través de una vida virtuosa demostremos 
que somos verdaderos hijos tuyos.

4. Coral
¡Elogio y  alabanza con honor a l Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo!
Oue E l aumente lo que po r gracia prometió.
Que confiemos en El con firmeza.
Que nos volvamos completamente hacia El,
Que de corazón construyamos sobre El.
Que con nuestro corazón, mente y  voluntad  
estemos firmemente adheridos a El.
Por eso cantamos ahora:
A m én, lo  lo g ra re m o s , lo  c re e m o s  en todo  
momento.

5. Aria
Aleluya.

CANTATA, BWV 70

La cantata 70 había sido escrita inicialmente en 1716 
en W elmar y fue revisada posteriormente en Leipzig 
para ser presentada en el vigeslm osexto domingo 
después de la Trinidad. En su versión primera esta 
cantata era a una parte, pero al modificarla en Leipzig 
la transformó en cantata a dos partes. En este tipo de 
cantata una de las partes se ejecutaba antes y la 
segunda después del sermón. Estas cantatas a dos 
partes son características de la primera manera de 
Leipzig, y ponen de manifiesto la disposición con que 
asumió Bach su labor de maestro de capilla. En el



coro inicial ocupa por primera vez abundantemente la 
técnica de alternar las entradas del coro con extensos 
y elaborados ritornelos de la orquesta. De este modo, 
se p ro d u ce  un in te re s a n te  d iá lo g o  con  el 
protagonismo del coro en algunas ocasiones y de la 
orquesta en otras. El desarrollo del movimiento, por 
ciertos elementos estructurales, denota parentesco 
formal con el aria como género.

En la segunda aria observamos otra característica 
exclusiva de esta cantata: en ella tocan los violines y 
las violas una voz obligada al unísono. En los pasajes 
en piano dejan de tocar los violines segundos y las 
violas retomando luego su voz y así diferenciando la 
dinámica de una manera única en Bach.

La temática del fin de los tiempos y del ju icio final es 
la que recorre esta obra, ricamente subrayada por 
m otivos sugerentes y por la instrum entación. La 
trompeta está presente con sus toques que llaman a 
los fieles a despertar, el coro interviene con breves 
llamadas "W achet” (¡Despertad!) y extendidos acordes 
en "Betet" (¡Orad!). En el primer recitativo describe 
Bach sucesivamente el terror de los pecadores, la 
tranquilidad de los elegidos y su alegría (vistosas 
coloraturas), la destrucción del mundo y finalmente, el 
titubear de los llamados, que serán consolados.

La tem ática de esta cantata  gira  en torno a los 
contenidos de la Epístola (2 Pedro, 3:3-13) y del 
Evangelio (Mateo 25:31-36) de esa fecha litúrgica que 
hablan de la Segunda Venida de Cristo y del Juicio 
Final, respectivamente.

Como es habitual en Bach, las ideas que encierra el 
libreto se van reflejando constantemente a través de 
la música. Muy obvias resultan, en este sentido, las 
intervenciones de la trompeta, instrumento alegórico 
del Juicio Final, dentro del grupo orquestal.

1. Coro
Velad, orad, estad preparados siempre.
hasta que e l Señor de M ajestad ponga fin a este
mundo.

2. Recitativo
Atemorizaos, pecadores obstinados.
Un día am anece en el que ya nad ie  puede  
esconderse.
Os a p re s u ra  h a c ia  un ju ic io  r ig u ro s o , oh 
generación pecadora, 
hacia la angustia eterna.
Pero para vosotros, hijos elegidos de Dios, 
es e l comienzo de la verdadera alegría.
E l Salvador os convoca, cuando toca cae y  se 
rompe,
ante su rostro sublime, as i es que no temáis.

3. Aria
¿Cuándo llegará el dia en que nos liberemos del
Egipto
de este mundo?
Ah, huyamos pronto de Sodoma, antes de que el 
fuego nos ataque.
Despertad, almas, de vuestra seguridad, y  creed, 
esta es la hora final.

4. Recitativo
A pesar de nuestros anhelos celestiales,
nuestro cuerpo mantiene el alma cautiva:
el mundo, a través de su perfidia, pone redes y
lazos a los virtuosos.
El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil:
después brota de nosotros un lastimero ¡ay!

5. Aria
Aunque las lenguas burlonas insulten, será y
tendrá que suceder
que veremos a Jesús sobre las nubes, en las 
alturas.
E l cíelo y  la tierra pueden parecer,
pero la palabra de Cristo permanecerá firme.

6. Recitativo
Sin em bargo , en m ed io  de esta g enerac ión
salvaje,
piensa Dios en sus siervos para que esta raza
malvada
deje de hacerles daño, guardándolos en su mano
y  llevándolos a un Edén celestial.

7. Coral
¡Alégrate mucho, alma mía, y  olvida m iserias y
penas,
pues ahora Cristo, tu Señor, te llama a sa lir de
este valle de lágrimas!
Su alegría y  m ajestad contemplarás eternamente, 
jun to  al júb ilo  de los ángeles en regocijo eterno.

8. Aria
¡Levantad vuestras cabezas y  tened consuelo,
vosotros los virtuosos,
que vuestras almas florecerán!
En e l Edén re ve rd e ce ré is , s irv ie n d o  a D ios  
eternamente.

9. Recitativo
¡Ay! ¿No debería este gran dia de la ruina del
mundo, de la llamada de la trompeta, de este
inaudito golpe final,
de la sentencia proclamada po r e l juez, 
de las puertas abiertas de las fauces del infierno, 
despertar en m i corazón mucha duda, tem or y  
terror,
ya que soy hijo del pecado?
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Sin embargo, pasa po r m i alma 
Un destello de alegría, una luz de consuelo.
El Salvador no puede ocultar su corazón que de p iedad se. rompe. 
Su brazo m isericordioso no me abandona.
Es asi como term ino con alegría m i trayectoria.

10. Aria
Oh, dia muy bendito de refrescamiento,
condúceme a tus habitaciones,
suena y  estalla, oh golpe final.
Cielos y  tierra, caed en ruina,
Jesús me conduce a la calma.
A l lugar donde la dicha es completa.

11. Coral
No es el mundo ni e l cielo lo que m i alma desea y  anhela.
Busco a Jesús y  su luz, e l que me ha reconciliado con Dios,
61 que me ha librado del Juicio.
A m i Jesús no abandonaré.

LEONARD BERNSTEIN
(1918  - 1990)
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~ ' a c i ó  en La w re n ce , M a ssa ch u sse ts , en 
agosto de 1918, y comenzó su carrera como 
pianista a los diez años. Estudió en Harvard 
con hielen Coates y Gebhard, graduándose 

en piano y dirección en 1939. Posteriormente, en el 
in s t itu to  C u rtis , cu rsó  e s tu d io s  de d ire c c ió n , 
o rq u e s ta c ió n  y c o m p o s ic ió n , y fin a lm e n te  en
T a n g ie w o o d  e s tu d ió  con  K o u s s e v itz k y , qu ien
descubrió su ta lento  y favoreció  el desarro llo  del
mismo.

Su labor como desatacado director de orquesta lo 
llevará a una actividad por casi todos los continentes, 
dirigiendo las más famosas orquestas de su país y de 
los m uchos que v is itó . En Chile  estuvo con la 
Orquesta F ilarm ónica de Nueva York, con la que 
ofreció memorables conciertos. Como compositor, su 
obra, de una fuerte poética dramática, incluye Peter 
Pan, música incidental; Tres Movimientos Sinfónicos 
(Profecía, Profanación y Lamentación, el último trozo 
con una voz de contralto); la opereta Candide; dos 
ballets. Facsímile y Fancy Free; Hashkivenu , cantata 
para tenor, coro mixto y órgano; Sonata, para clarinete 
y p iano; The Age and A nx ie ty , s in fon ía ; Seven 
Anniversaries, para piano; canciones y muchas otras 
obras. Desde los inicios se orientó hacia la música 
religiosa y en 1942 compuso su sinfonía Jeremías.

Entre sus obras más populares se debe mencionar 
West Side Story, ballet concebido para Broadvi/ay y 
escrito en 1957. Esta creación fue posteriormente 
llevada al cine, convirtiéndose en un clásico de la 
cinematografía musical.

SALMOS DE CHICHESTER

La ob ra  S a lm o s  de C h ic h e s te r  fu e  s o lic ita d a  
d ire c ta m e n te  al co m p o s ito r con ocas ión  de un 
tradicional festival que se realiza en esa catedral. Esta 
obra, encomendada en 1965, Bernstein la compuso 
con celeridad, y la ejecutó en pre estreno, en Nueva 
York, dos semanas antes de su estreno oficial, el 31 
de ju lio  de 1965, en el Festival de Chichester. La 
orquestación original consiste en tres trompetas, tres 
trombones, dos arpas y percusión, además de coro 
mixto. Las partes de soprano y contralto del coro 
fueron pensadas para voces de niños, pero pueden 
ser can tadas por m ujeres. El so lo del segundo 
movimiento, sin embargo, debe ser interpretado por 
un niño o un contratenor.

El texto de los Salmos de Chichester está en hebreo e 
incluye algunos salmos bíblicos completos, junto a



Leonard Bernstein

fragmentos de otros salmos. Se puede afirmar que 
este  c o m p o s ito r, que  m ane ja  con m ae s tría  el 
concepto dramatúrgico en su obra composicional, ha 
logrado una obra musical notablemente descriptiva y 
coioristica.

Segundo movimiento  

Salmo 23, completo
Jehová es m i pastor; nada me faltará.
En lu g a re s  de d e lic a d o s  p a s to s  m e ha rá  
descansar;
jun to  a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará m i alma;
me guiará por sendas de justic ia  po r am or de su 
nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré m al alguno, porque tú estarás conmigo; 
Tu vara y  tu cayado me infundirán aliento. 
Aderezas mesa delante de m i en presencia de mis 
angustiadores;
unges m i cabeza  con a ce ite ; m i copa está  
rebosando.
Ciertamente e l bien y  la m isericordia me seguirán 
todos los dias de m i vida, 
y  en la casa de Jehová moraré po r largos días.

Salmo 2, versiculos 1 al 4
¿Por qué se amotinan las gentes, 
y  los pueblos piensan cosas vanas?
Se levantarán los reyes de la tierra, 
y  príncipes consultarán unidos 
contra Jehová y  contra su ungido, diciendo: 
Rompamos sus ligaduras, 
y  echemos de nosotros sus cuerdas.
El, que mora en los cielos, se reirá; 
el señor se burla de ellos.

Salmos de Chichester
Texto:

Primer movimiento 

Salmo 108, versiculo 2
Despierta, salterio y  arpa;
Despertaré a l alba

Salmo 100, completo
Cantad a legres a Dios, hab itantes de toda la 
tierra.
Servid a Jehová con alegría; 
venid ante su presencia con regocijo.
Reconoced que Jehová es Dios;
El nos hizo, y  no nosotros a nosotros mismos; 
pueblo suyo somos, y  ovejas de su prado.
Entrad po r sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con alabanza; 
alabadle , bendecid su nombre.
Porque Jehová es bueno; para siempre es su 
misericordia.
Y su verdad po r todas las generaciones.

Tercer movimiento  

Salmo 131, completo
Jehová, no se ha envanecido m i corazón, 
ni m is ojos se enaltecieron; 
ni anduve en grandezas, 
n i en cosas demasiado sublimes para mí.
En verdad me he comportado y  he acallado mi 
alma.
Como un niño detestado de su madre:
como un niño que acaba de m am ar está m i alma.
Espera, oh Israel, en Jehová.
Desde ahora y  para siempre.

Salmo 133, versiculo 1
¡M irad cuán bueno y  cuán delicioso es 
habitar los hermanos jun tos es armonía!
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Bastían Bodenhófer
Actor

D e s ta c a d o  a c to r  de te a tro , c in e  y te le v is ió n  que  ta m b ié n  ha 
incu rs ionado  en la m úsica. R ea lizó  sus es tud ios  de tea tro  en la 
Universidad C atólica de Chile.

En tea tro  ha p a rtic ipado  en obras com o: "Juga r con F uego” de 
A u g u s t S tr in d b e rg ; "D e c a d e n c ia "  de M a rtin  S c h e rm a n  y 
"E xcavac ión  p ro fu n d a ” de D avid B enaven te . Entre  1986 y 1992 
creó la Com pañía de Teatro "Los Inconqu istab les", donde actúa y 
d irige  7 obras; "El A m ante" y "V ie jos T iem pos" de Haroid PInter; 
"La Chunga" de Mario Vargas Llosa y "El Ba lcón” de Jean Genet, 
e n tre  o tras .

E n tre  1980 y 1984 p a rt ic ip ó  en 4 o b ra s  en la C o m p a ñ ía  de 
T eatro  "La Feria", d irig ida por Jaim e Vadell y entre  1985 y 1986 
partic ipó en dos obras en el Teatro Nacional Chileno.

En cine  y te le v is ió n  tam b ién  ha d e sa rro lla d o  una so b re sa lie n te  
carre ra , pa rtic ipando  en pe lícu las  com o: "El D ealer", d irig ido  por 
B e ltrá n  G a rc ía ; "L a s t C a li" , d ir ig id o  po r C h ris tin e  Lucas; "Los 
N á u fra g o s ” , d ir ig id a  p o r M ig u e l L it t in ;  "S u s s i" ,  d ir ig id a  po r 
G o n z a lo  J u s t in ia n o ; " Im a g e n  L a te n te " , d ir ig id a  p o r P a b lo  
Perelm an. Ha desem peñado roles pro tagónicos en 19 te leserie  en 
el Canal 7 y 9 de te levisión.

Claudia Pereira

24

Soprano

In ic ia  sus e s tu d io s  en el In s t itu to  de M ús ica  de la 
Universidad Católica en 1990, egresando en 1996 como 
Licenciada en Música. Al año s igu iente  obtiene el títu lo 
de Intérprete Musical. Sus estudios de canto los realizó 
con M ary Ann Fones y P a tric io  M éndez. D urante  este 
período fue m erecedora de variadas d is tinc iones, entre 
e llas, la Beca Institu to  de Música UC, Beca Fundación 
Andes y Beca Amigos del Teatro Municipal.

Ha a c tu a d o  com o s o lis ta  ju n to  a las O rq u e s ta s  
F ila rm ó n ic a  de S a n tia g o , U n iv e rs id a d  de S a n tia g o , 
S in fón ica de Chile, Cám ara de la U n iversidad Católica, 
S in fón ica de C oncepción, S in fón ica de Cuyo (Mendoza, 
A rg e n tin a ) . En e s ta s  p re s e n ta c io n e s  d e s ta ca n  
"C om batim iento  de Tancred i e C lorinda" de M onteverdi; 
"O ra to r io  J e p h te ” de C a riss im i; "M isa  de C o ron a c ió n  
K V 3 17 " y "M isa  S o le m n is  en do m ayo r K V 337" de 
M ozart; "O ra to rio  Noel" de S a in t-S aéns; "R é q u ie m ” de 
Fauré; "Carmina Burana" de Orff.

Ha realizado los roles de G ianetta en "El Elixir de Amor" 
de D o n iz e tt i;  T a u m a n ch e n  de "H a n se l y G re te l"  de 
H u m p e rd in ck ; Lucy en el "T e lé fo n o "  de M e n o tti; 
Barbarina en "Las Bodas de Fígaro" de Mozart; Fanny y 
Clarina en "La Cambíale di Matrimonio" de Rossini.

En el pa sa do  año 1999 d e s ta c a n : "E l 
Em presario" de Mozart, Opera de Cámara 
en el T e a tro  M u n ic ip a l; en P a rs ifa l 
(W agner) Blumenmüdcchen y Frasquita, en 
la O pera "C arm en" de B ize t (Tem porada 
de Opera del Teatro M unicipal) y la Misa 
Nelson de Haydn, jun to  a la Orquesta de 
C ám ara  de C h ile , ba jo  la d ire c c ió n  del 
maestro Fernando Rosas.
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ORQUESTA SIINFOINICA DE CHILE
Director titular: Mto. Juan Pablo Izquierdo
CORO SINFONICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Director titular: Guido IMinoletti - Director Asociado: Hugo Villarroel

Cü
2  O'TJ
M 5 7  0 3

P.

ABONO “A” (11 programas*

G. MAHLEK
D irector Coro: 
Director general:

1. STRAVINSKY
B, MARTINU 
J . S. BACH
Director:

M ARZO  17, 18 y  20  
SINFONIA N“ 3, RE MENOR 
G U ID O  M IN O L E T T I 
JXJAN PABLO IZQUIERDO

O

0A B R IL 28 , 29  y  MAYO 1 
"DUNBARTON OAKS"
CONC. P/ OBOE Y PEQUEÑA ORQUESTA 
CANTATA BWV 204 
ALEJANDRO REYES

MAYO 12, 13 y  15 
C. CHAVEZ SINFONIA INDIA 
ü . SCHOSTAKOVICH CONCIERTO PARA CELLO N" 1
B. BARTOK
Director:

A .BERG
J . S. BACH

Director:

C. DEBUSSY
J . RODRIGO 
S. PR0K0F1EV
Director:

CONCIERTO PARA ORQUESTA 
STEFAN LAÑO (EE. UU.)

JUiMIO 5, 9 y  10 0
CONC. DE CAMARA P/ VIOLIN Y PIANO 
CONQERTO BRANDENBURGUES N" 3. 
CONCIERTO BRANDENBURGUES N" I. 
GERARDO GAND1N1 (Argentina)

JU LIO  7, 8 y  10 
“JEUX"
"CONCIERTO DE ARANJUEZ” 
SINFONIA IM” 5, OP. 100 
OTHMAR MAGA (Alemania)

AGOSTO 4, 5 y  7 %
J . S. BACH SUITE N» ), DO MAYOR, BWV 1066 
1. STRAVINSKY "HISTORIA DEL SOLDADO”
L  S. SCHlülOWSKY MISSA IN NOMINE-BACH 
J .  S. BACH CANTATA t40  
D ire c to r  C oro : GUIDO MINOLETTI
D irector general: JUAN PABLO IZQUIERDO

J . S. BACH 
J . S. BACH 
M . DE FALLA

Director:

A. GINASTERA 
A. GINASTERA 
T). SCHOSTAKOVICH
Director:

BACH/WEBERN 
A. WEBERN
G. L1GETI 
A. DVORAK
Director:

ü . SANTA CRUZ 
W. A. MOZART
D irecto r Coro: 
Director general:

A. GINASTERA 
VILLALOBOS

Director:

SEPTIEMBRE 1, 2 y  4 
CANTATA N" 202 
CANTATA N" 170 
"EL AMOR BRUJO"
(Prim era versión  original)
N1ZAN LEIBOVIQI (Israel)

©

SEPTIEMBRE 29, 30 y  OCT. 2 Q
OBERTURA DEL FAUSTO CRIOLLO 
CONCERTO PARA ARPA. OP. 25 
SINFONIA N“ 5. OP. 47 
THEO ALCANTARA (España)

OCTUBRE 20 , 21 y  23
“RICERCARE"
VARIACIONES PARA ORQUESTA 
CONCIERTO PARA CELLO 
SINFONIA No 7, OR 70 
MICHAEL TABACHNIX (Suiza)

í)

N O VIEM BR E 3, 4 y  6 
5 PIEZAS PARA ORQUESTA DE CUERDAS 
RÉQUIEM, X. 626 
G U ID O  M IN O L E T T I 
DAVID DEL PINO (Perú)

DICIEM BRE 8, 9 y  n  ®
CANTATA PARA AMERICA MAGICA 
CHORO N» 10
CANCIONES DEL AMAZONA 
"MANDU CARARA"
JXJAN PABLO IZQUIERDO

ABONO “B” (12 programas*

S. REVUELTAS
A. SCHOENBERG 
LV.BEETHOVEN
D irecto r Coro: 
Director general:

J . S. BACH 
L. BERNSTEIN
J . S. BACH
Director:

A. ALCALDE
A. COPLAND
J. BRAHMS
Director:

M ARZO 31 y  A B R IL 1 y  3 0
HOMENAJE A GARCIA LORCA 
EL SOBREVIVIENTE DE VARSOVIA. 
SINFONIA N° 3. "HEROICA"
G U ID O  M IN O L E T T I 
JUAN PABLO IZQUIERDO

ABRIL 10, 14  y  15 
CANTATA N° 51 
SALMOS DE CHICHESTER 
CANTATA N° 70 
GUIDO MlNOLEm

©

ABRIL 21, 22  y  2 4  O
“ PER BAFICO" ^
CONC. P/ CLARINETE Y ORQUESTA 
SINFONIA N“ 1, OP. 68 
M1KA ElCHENTHOLZ (Suecia)

C.V1LA
K. PENDERECKl
P.L TCHAIKOVSKY
Director:

K.W E1LL 
L STRAVINSKY
L STRAVINSKY
Director:

G. CRLIMB
D . MILHAUD
E. VARESE
Director Coro: 
Director general:

R. STRAUSS
G. EAURE
D irecto r Coro:
Director general:

MAYO 26 , 27  y  29  Q
"ELEGIA" (In rtiemorian - Bela Bartok) 
CONCIERTO P/ VIOL^ Y ORQUESTA 
SINFONIA N» 2. "PEQUEÑA RUSIA" 
YERUHAN SCHAROSVKY (Israel)

JUNIO  16, 17 y  19 I J
SUITE “ OPERA TRES CENTAVOS" 
PETROUSHKA (3 movimientos}
SUITE “ PAJARO DE FUEGO”
JUAN PABLO IZQUIERDO

JU LIO  21, 22  y  24  
“ MACROKOSMOS 111” 
“ COEFORAS” (fragmentos) 
"AMERIQUES"
G U ID O  M IN O L E T T I 
JUAN PABLO IZQUIERDO

AGOSTO 11, 12 y  14 
CONCIERTO N" 2 ?l CORNO Y ORQUESTA 
RÉQUIEM, OP. 48 
G U ID O  M IN O L E T T I 
MOSHE ATZMON (Israel)

SEPTIEMBRE 8, 9 y  I I  
F. IBARRA PRIMERA SINFONIA 
J. ORREGO SALAS CONCIERTO P/ VIOLIN Y ORQUESTA 
L  VAN BEFTHOVEN SINFONIA N" 7, OP. 32 
Director: EDUARDO D1AZMUN0Z (México)

J . S. BACH
Director:

J . S. BACH 
F. GAROA
J . S. BACH
Director Coro: 
D irector general:

J . S. BACH 
R. ZECHL1N
V. BRAUTIGAM
J. S. BACH
Director:

S. PR0K0F1EV

S. PROKOFIEV
M .RAVEL

Director:

SEPTIEMBRE 15, 16 y  22  ©
OFRENDA MUSICAL 
GERD ZACHER (Alemania)

OCTUBRE 13, 14 y  16 ®
CONCIERTO BRANDENBURGUES N“ 4. 
CRONICAS AMERICANAS 
CANTATA 147 
G U ID O  M IN O L E T H  
FERNANDO ROSAS

NO VIEM BR E 13, 17 y  18 ®
CANTATA. BWV 44
TRIPTYCHON ZU ANGELUS SILESIUS
MAGNIRCAT
CANTATA, BWV 78
HANS J0ACH1M R0T7SCH (Alemania)

NO VIEM BR E 24 , 25  y  27 
EL AMOR POR L^S TRES NARANJAS 
(Marcha y Scherzo)
CONCIERTO N° 2 PARA PIANO. 
RAPSODIA ESPAÑOLA.
DAPHNIS ET CHLOE, SUITE N" 2. 
JUAN PABLO IZQUIERDO

27

'*Los números al costado derecho de cada concierto corresponden al orden cronológico de ellos.
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BALLET NACIONAL CHILENO
Temporada 2000 (Abonos)

M OZARTÍSSIM O (Premio Apes 1997)
Música: W. A. MOZART - Coreografía: GIGI CACIULEANU 

7 y  8 de abril

4 JANIS PARA JOPLIN
Música: Turtie Blue, Summertime, Mercedes Benz y 

Ball and Chain, cantados por JANIS JOPLIN.
Coreografía: MAURICIO W AINROT

AL SUR
Música: BORDE MAR - Coreografía: LUIS EDUARDO ARANEDA

LIBERTANGO
Música: ASTOR PIAZZOLLA - Coreografía: MAURICIO W AINROT

2  y  3 de junio
/ -------------------------------------------------------------------------------------

CANTO JONDO (Estreno)
Música: CARLOS SURINACH

RAPSODIA
Música: MAURICE RAVEL

EL MAR (Estreno)
Música: CLAUDE DEBUSSY - Coreografías: OSCAR ARAIZ 

6 y  7 de octubre

OSKOLKI (Estreno mundial)
Música: ANTON ARENSKI - Coreografía: GIGI CACIULEANU 

10 y 11 de noviembre

LA TIENDA FANTASTICA
Música: O ttirino Respigh - Coreografía: Jaime Pinto 

Domingo 30 de julio y  domingo 6 de agosto, 12:00 y  16:00 hrs.

*Por la compra de su ABONO (4 ciclos), lleve gratis a un adulto y a un niño para ver "La Tienda Fantática"
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