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8~ ~rc i da por profe siona l es del periodis mo o músicos , c on acceso a l o s 

medl~>s d e comunicación , l a crí-:::ica mus ical docta en Chile es escasa e n re 

lá2ión a l a crecient~ acti v i da d en esta rama del a rte que s e desarro lla a 

lo l a rgo del paiso 

Los periódicos de Santi ago incl uyen en sus columnas alguna s crít icas 

de los principales c o nciertos o de aquel los que llegan a una élite mucho 

más elevada º Esto constituye un estímulo para el a r tista , que l ogra a

traer a su actuación a l crítico y cons igue d e él algún elogioo 

A su v ez, a l gunos crít i cos no siempre producen un comentario que de -

muestre p rof undidad de conocimientos de modo q ue l a " o p ini ón" queda r edu 

cida a un coment ario_ t a ngenci a l, alus i vo al conciertoº 

La prensa de p rovincia, s a l vo contadas y circunstanciales e xcepcio -

nes, no d ispone de especialistas e incluso en la capita l misma desapar!: 

ció l a competenci a entre dia r i os para salir pri meroi c o mo ocurría desde 

hace una s dos décadas y pasan varios d ías antes que el crítico entreg ue 

su artículo o disponga del espacio nece sario para su publicaci6n o 

Cons ideramos que hay verdadera ins u f icienc i a de periodistas idóneos 

para tratar estas materiasº Si b i en t a mpoco existe demanda , hay un equi

librio entr e e l i nte rés del empresario periodístico y la ofert a de espe

c i alistas , a l gunos de l o s c ual es aparecen muy e s casamente en las pá g i nas 

de los medios i mpresos . 

La pr ensa , como fuente de cultura inicia+ cumpl e en Chile sólo media -

namente con e l imper -tivo de estimula r a l a rt i s ta y orientar a l l ector 

res pecto de l as bondades o limitaciones de la expresi6n musica l. Esto , 

a su vez es la consecuencia del nivel c u ltura l~ q ue sólo en casos excep

cionales , cons i dera a la mús i ca c omo un arte q ue debe ser comprendido y 

estudi ado desde que el indiv iduo aprende a p ronunciar sus primer as s 1la-

bas o 

Una cifra fácil de compr obar , r evel a que e l uno por mil de los habi -

t antes de Santi ago t i enen inte r~s en presenciar manifes tacione s mus i ca

l e s su;ierior e s o 

Al ser la música sinfónica , por ejemplo, un produc to prescindibl e , 

a;dve rtimos que a menudo s e l a observa con curiosidad que el público sa-
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tis f~c e ) c a da v e z en meno r n6mero , s i se c orapa-an l as e x periencias de l 3s 

d~c ~das ¿ e l 40 , 50 o 60 en l os c onc iert os al aire l i b r e , con la act ual i -

e·•-:! r ea ::'..izad os en med io de ambientes inadec uado s del tránsito c allejero~ 

l o s l adridos de perros o e l r~ido d e niños q u e juegan. 

La fal t a de c u l tura mu s ica l s uper i o r , cierra e l cír c u l o qu e deter ~ina 

e l i nterés r e lativo d e l os medi o s de c omunica ción e s c r i tos para estimu -

l ar l a cre aci6n o interpre t aci6n musica l docta e n el p a í s . 

Este traba jo podrá t r aslucir un hec ho v ál ido : que Chil e es un pa i s al

t amente c ulto , pero l a realidad mu estr a que e l es t r ato d e a l to nive l mus i 

c a l ocupa un pu nto apenas en l a cúspide de la pirámide soc i a l i l ustr a d a º 

WERNER ARIAS AESCHLIMANN 

Prof esor Gu i a 

Ab r i l 1 980 
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Al analizar l a critic a musica l en l a pr ensa escrita durante 

l a s filtimas décadas , creemos necesario r ealizar una síntesis r~ 

trospectiva de los princi pal es acontecimientos que hici eron po

sible el cu!:Jti vo y evoluci6n de la música docta en Chile . Este 

pr e&mbul• incluye a l os P+ec ur sor es de es t a actividad , que gr a

cias a su l abor generaron, indirectament e , e l surg i mi ento de la 

critica musica l en nuestro pais. 

El music6l9go Samuel Cl a ro Val dés l a r e l aciona con l a funda

ci6n, en 18 79, de l a Sociedad de M~sica Clásica , entidad que r e 

a liz6 difusi6n de conciertos de c ámar a . 

Señala que la critica se inic16 con l as 11Cr6nicas Musica l es" 

de Ke f as , seud6nimo del " erudito coment arista" Pedro Antonio Pé 

r ez,. 

l Cu tndo se inicia e i cultivo de l a mú s ica ? Es de nuevo Sa

mue l Clar o qui en afirma que fue e l dfa de l a fundaci6n de San

tiago de Chile , con una misa solemne en l a que s e inte r pret a

ron c antos gregorianos. 

Remiti~ndose a l a esc asa bibliografía existente , citaremos 

las manifestaciones mus icales de los ar a uc anos - descritas· por 

1,,s cronis t -:is e spe.ñoles - como una actividad de ,· t inada a honra r 

y propicia r a sus dioses ances tra l es. 

El indigeroa , apr ende sus cantos desde l a niñez y revela e xc.t 

l ent e memoria musical, a finaci6n y sentido rítmico, cua lidades 

que utilizaron los mi sioneros como medio de adoctrinami ente r e

ligios o. 

Se cita un docu~ento publicado en Westfalia , en 1775, como 

e l más interesante de es t e fen6meno. En ~l e l j esuí ta Ber na r do 

Havest adt incluye 19 canciones mapuches . 

En opi n i6n de l mús i co Carlos Isamitt, e l ar~uc ano no formula 

un s i st0ma te6r ico musical. Exis te en e l uso práctico, uno im

puesto por l a s necesidades propi as de s us instrumentos y otr•s 

que se evaden de es t as exi genci as en la m6sica vocal. t a s notas 

de h 1rga durac i6n c as i no existen y l a ext ens i6n de l os trozos 
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e s limitada. 

En cr6nic~s de comi e n zos del s i g l o XVII 1 Gonzál e z de N~ j e r a 

d ecía de l o s arauc ~nos 11 c antan todos a un ,;ü sn:o ton v, más t r iste 

que a l egre ; no se a ficionan a ins trumentos de p l acer, sino a béli 

c o s funes tos y l astime r os" . 

Poste rio r mente, a f ine s del s:iglo XVIII, el aba t e Molina comen 

taba que l a mús ica , e l baile y e l jue go forman sus comune s diver

s i ones. "La música a pen a s merece este nombre, no t anto po r l a .im

perfecci6n del sonido de sus ins trumentos, como por su c anto que 

tie ne por lo común un no só qu€ de t étrico y desagra d abl e a l o!do 

cuc.ndo no s e está acos tumbr ado". 

Pas a do Mu s icf.11 

La vida e n los inicios de l a Co l~ni a se describe como e xtremada • -
mente sobria y con pr edomi nan tes p reocup a c ione s por l a gu e r ra , m~

tivo por e l cua l - a d i fer encia de otros pa ís e s america nos - n0 

f u e sob r e s a l iente dur ante e l s i g l o XVI~ ~poca e n qu e l a t ute l a d e 

es t e que h a c e r e stuvo pr ácticame nte en manos de l a I g l e sia , pero 

qu e contrib uy~ posterio r mente a. l cultivo de l a m(is ica . S61".D en a l 

guna s ~portun i dade s se escuchaba mú s ica europea en f i estas rel i g i2_ 

sas y de salones. 

Ccn r especto a l s i g l o siguiente , e l historiador Eug e nio Pe r e ira 

Sal a s dice que los grupos s ocia l e s ya empi ezan a crear un l en gu a j e 

mel6dico propio. ~sto se produce en ciclos c e r r a dos q u e t i e n e n e~ 

c a so contacto entre si~ Agr ega q u e l a mús ica aborigen, l a culta y 

l a popular, se d esenvuelven e n forma a i s l ñda. L a s t ertu lias y r e~ 

nio ne s s ocia l e s continua n siendo l a s ocas i ones s ocia l es por e xce 

l en c i a . 

El proceso de c ambios his tóri~s en e l siglo XIX g en 8ra t ambié n 

trans form a c i ones y una evol ución e n l a mú s ico docta chil e n u , qu e 

se gest6 principa l mente a lre d e dor de 1820. 

En .esa é poca s e estr e n a e l pr ime r Hi mno Nacion al, cuya mú s ica 

fue CQmpues t a por e l j oven Ma nu e l Robl e s, r eemplazado , e n 1828 1 
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por l R del es9añol R~□6n Carnicero 

~a m"bi én se produce un2 i nmigración de mús icos extranjeros t~ 

~e s c omo I $ i dor a Zeg2rs (española ) y Francisco Guzm~n ( a r gP.nt ino) . 

En gen~ral, 1 ~ ma yor pa rte de los persona j e s que hac í a n l abor mus.!_ 

c a l no e r a n n a ciona l e s . Entr e l as excepciones se conta b a a l auto-

dida cta J osé Zapiol a . 

Ál gunos de estos mú sic os y ~speci a lmente I sidora Zegers junto a 

c ~rlos Drewtche , comienzan a cana liza r sus inqui e tudes tendientes 

a l a formación de enti d 2des dest i nadas a l c onocimiento y pr áctica 

mus ica l. As i e n 1826 fundan l a Sociedad Filarm6nica , en Santi agoe 

La cri tica , entonces , s e ve representuda en las lnfor 

maciones peri o d i stica s . 

El año 1830 constituye la ?pa rici6n de un nuevo e l emento: l a 

llegada de c ompañi as de Ópe ra i t a lianas q u e ejecutaban princ ipa l me,!2_ 

te a Ross i ni. L a pri mer a obr a musical de este g~nero - q u e se es

tren6 a fines del siglo XIX-, fue "La Florista de Lugano 11
,; del ma

estro El e odoro Ortiz de zár a t e . 

La mús ica de escen a tuvo gra n auge y a tra j o l a atención del pú

b lico. ~i n emb a r go , l os amante s de otros géneros comenzaron a a 

grupar se en clube s y a c ademi as , ~ue surgie ron en v a rios puntos de l 

paí s con e l ob j e t o de d i fundir y cultiva r l a música , con l a r e s pe_s 

tiva difusi6n de l a prensa de e ntonces . 

Aval Unive r s ita rio 

Los autore s coincide n en s eña l a r que e l suceso de mayor tra sce!;_ 

dencia del s i g lo XIX fue l a fund ~c i6n del Conserva torio Nacional 

de Mú sica de Santia gQ en 1849., Participarom e n e s t a empresa " mu

c hos espíritus progresistas'', entre l o s q ue se des t aca Isidora Ze

g ers. En el mismo s i g lo e l Conserva torio f u e r econoci do e i nteg r~ 

d o a l a Unive rsida d de Chile , lo 1 ue l e da un aval import a nte a l 

q uehacer mus ica l. 

Otro hito lo cons tituye l a c r eaci6n de l a prime r a r evista dedi-

c ada e xclu s i v o.m,:'!nte a la mús ica : El Sern1:,na rio Musical, fundad• en 
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1852 - cuyos ges tore s fue ron Isidora Zege~s 9 Francisco Oliva y 

José Z;=;piola -, con un gran contenido de inf.:>rr:12.ci6n y coment~.--4. 

rios. 

Se dice q u e los compositores chilenos f u eron autodidacta s y 

s us obras se c a lifica n como p iezas i nte rmedias entre l a m6 s ica 

po pular y l a doctR. 

Pese a l a s limita ~ione s , a f i nes de sigl o hubo un gram i mpul

s-o en l a actividad musica l producido por 1~ mayor abundanci a y 

c al id a d de l a en señ~n za especia lizada , aspec t os q ue contribuyen 

a un notable desarrollo de este Rr t e en el s i glo posterior. 

Sin embargo, en e l s iglo XIX, Chil e se incluye definitivamen

te entre l as nacione s con v id ~ mu s ica l propia , por 1~ l abor qu e 

se concret6 v enciendo unn s e rie de 1i f icultades, como medi os Br!:. 

c a rios y un consta nte enfrentamiento c on e s tilos extranj e ros , es 

pecia lmente t en dencia s europeas . 

El actua l movimiento musica l toma a uge en 192~ ya q u e los pr.::_ 

cursore s del mo de rnismo luchan en tre "la incompr ens i6n y la bur

l a par a d i fundir e l arte n aciona l, a l margen de l a 6per a o a l 

frente d e e l la" e hici2ron e sfuer zos por dar a conocer l os clá

s icos del s i glo XVIII y a los rom~nticos e uropeos. 

Desde comienzos del pn:: '.,ente s i g lo e l ritmo de penetraci6n m~ 

s ica l en ~l a mbie nte chile no fue más r§pido. Entre otra s cosas, 

se dict~ron conferencias sobrE fo r me s musica les y s e acel e r6 l a 

formaci6n de d i vers a s organizacion e s detJtinadas a d ifundirla . 

Ins titucione s 

En 1912 se fund6 l a Sociedad Orques t a l de Chile, donde se es

timuluron por primer a vez los v a lores n acionales. En t ertulia s 

de sal6n - c a r acterísticos de l a é poca - s e cultiv6 l a música po 

l if6nica . 

A pa rtir de 1920, e l queh~c e r mus ica l e xp e riment6 profundas 

v a ri ~ciones; e l conocimient@ de l a mús ica p a s 6 a consider a r se un 
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e l emento de cultura y ya no se e xcluyó a los mús icos de l a so

cie d ad . 

E~ ~st a €poca se produjo, edemás , una fus~Sn de l a i nte l e c4 

tua lidad artís tica e n e l "Grupo de los Di e z" . ;11li hubio poe

t as , nove lista s 1 p intore s y compo s i tores . Este movimi ent o fue 

consi derado e l primer núcleo de avanzada de l a cultura chile -

Tambi ~n se destaca l a form~ci6n de un pequeño coro un i ver

sitnrio integrado por un gr upo de j6venes de espíritu vis iona 

rio, encabe zados por Domi ngó Santa Cruz Wils on, a l que se lla

m6 "~ociedad Bach" ( l917 ) y q ue !)OSterior mente , . ·e transfc,r

m6 en una organizaci6n pública destinada a 11 fisc2lizar e l lll-,

v i mi ento mus i cal en Chile y auspici a r l a c ~eaci6n de un cuarte 

to, una orquesta y una revista mus ical " . 

La Socie da Bach form6 s u p ropi a institución: e l Conser v a t o

r i o Bach, c on e l propósito de m9derni zar l a enseñan za i mparti

da en e l Conserv atorio Naciona l 7 r eforma q ue se logr6 en 19280 

Una v ez cumplidos l os objetivos l a Soci eda d entr6 e n r eceso. 

Con _l P cre a c i6n de l a Facultad de Bella s Artes , e n 1948 7 l a 

música , bajo l a tuici6n de l a Uni v e r s i d ad , entró en un periodo 

de desar rollü y c onsolidaci6n. El Cons erva t orio pa s6 a depem

der de l a Facultad . 

Se abrie r on concursos de compos i c i 6n para mú s icos chilenos 

y se pr o p i ci6 l a edici ón de a lguna s de l a s obra s sel~ccionada s . 

Ta mbi én s e int en s i f ica r on l a s presentaciones de conci ertos d e 

cámara y sinf6nicos . 

Posteriormente , se form6 l n Asocia c i6n Naci onal de Concier

t os Sinf6nicos , a uspi c i ada por e l Gobi e rno y l a Universida d de 

Chile , agrupaci6n que orig in6 e l prime r conjunto orques t a l que 

r e a liz6 un a amplia d ivulgaci6n de p i ezas de compositor e s c h il~ 

nos , y di spuso de un v aria do r epertorio de cl~sicos y rom~nti

cos que fue interpre t a do a trav és de jira s por t • do e l pai s . 

Es t a or·1uesta s e di solvi"- e n 1938 por problema s. econ6mic os . 
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En este peri.6.:'io:> se form6 t ambién l a :",socia ci6n Nacional de 

Co~po sitores de Chileo 

Lo3 a ños sig;.dent 2s se c a r a cte riza r on por e l surgi:':lie nto de 

nue v ~s institucione s entre l as q ue se c onta ron e l Instituto de 

Extensi6n Musical, el q u e en 1942 fue incorpora do a la Uni·,er

sid~d de Chile y que v e i n t e a ños m&s t a rde dependi6 de 1 ~ Fa eu,! 

t 3c de Ciencia s y Arte s Musica les de l a misma univers idado 

En 1941 se cre 6 l a Orquesta Fila rm6nica de Chil e , dependien

t e del I nstituto de Exte nsi6n Mus ica l. Años m~s t a rde , l a Re

vis t a Musiaal Chilena fundada e n 1945 , bajo l a tuici6n del Ins

tituto de Exte nsi6n Music a l, publicación especia liznda q ue cir

cul6 en todos l os pais e s de h a bla hispan a y que entre g Gba in

f o rma cj_ones y análisis de l a obra d e un compos itor. 

En 1955 s e cre6 l a Orquest a Fila r m6nica de Chile, y e n 1959 

e l Depa rtamento de Mú s ica de l a Universidad Cnt6lica (a ctual

mente Instituto de Mús ica ) y q u e cuenta con una Escuel a de MÚ-· 

s i cn
1 

o.r.q u 8si:::a d e cfor.a.i:-a 1 coro y conjunto de r,1Úf' ica antig ua º 

En J.9 3c3 l a Univers i dad cat.6lica había organi zado el p rime r 

coro uniYe r s itario el q ue fue d irig i do por Juan Orr ego Sal a s . 

En 1959 n aci6 e l Ba lle t de /\rte Mode rno en e l Tc:atro Munic i 

pal y cm 1968 se form6 o l Depa rtn:iento de :Mtísica d e l a Unive r 

s ida d de Chile - dependi ente de 1 ~ Facultad de Cienci as y Arte s 

Mus ica l e s~y q ue agrup6 a todos l os organismos ~u e ante s e sta

b a n b a jo l a tuici6n directa de l a Faculta d Q 

En 1970 s e cre 6 l a Ope r a Nac i onal, dep2ndiente del Ins titu

to de Extensi6n Musica l . 

Da tos extrai dos de : 

l . Diccionario de la Música Labor" . Edit. Labor S oA. , Barcelo-

n a o Tomo I. 1954. 
{ 

2o Diccionario de la Música"º Ca rlos Poble te Ariasº Ediciones 

Universita rias ·d e Valparaiso. 1972. Univers idad Catól ica 

d e Valpara i so. 
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3, Enciclopedia Un i v e rsal Ilustrada Europeo- America na . Hijos de J . 

Espasa . Editcr~s . Barce ¡ona Tomo 16 . 1ª. Edici6n . 1935. 
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1:>c-!fLür.j_ones: 

La ~istoria de la critica musica l corre a pa r e j as con la d e 

la est~tica y filosofí a de l a música . Su origen se remonta a 

los antiguos te6ricos ( Pitágor as, Arist6xenos , Pl at6n y AriE_ 

t6teles ), cuyas polémicas , deb ido a sus ideas opuestas, contri 

buyeron a formar una técnica de la música. 

En el siglo XVI se encuentra también en los prefacios e in 

traducciones de impresos music ales y c omo representante de es 

te movimiento puede señalarse a Glareau ( Dodekachordon,1547). 

En los periodos ing leses asoma - junto a las referencias de 

conciertos - un rudimento de critica de las ejecuciones; el 

tránsito a l a critica estética lo verific6 Matheson ( critica 

música 1722 ) y en el curso del s i g lo XVIII l a critica musical 

especifica alcanza su desarrollo en los articulas de la prensa 

franc~sa y alemana ( M. Grim, entre l os enciclopedistas; Ah~ 

c:i.bc en C.rlt.ischen l':i.:si.cus; J oA ., Hiller. ; :':chu:!Jert ) • Ante t e 

do l a3 lucha s parisi en~es er. torno a Gluck r equirieron de ma-
1 

n e ra imperiosa la public~dad de l a C.Mo, t al como antes h abia 

ocurrido con H~ndel en Inglaterr a . 

La c .M. de l a obra fue predominando cada vez m~s sobre la 

de ejecución; al c írculo de col aboradores de Rochlitz, en la 

r evista Le i p z ig" 1\llgerme inen Musikalischen Zeitung" perte

n e ce e l prime r r epresentante genuino d e l a critica musical, 

Hoffmann , quie n abr e l a serie de l os críticos , -autores del 

siglo XIX: Schurnann, Berlioz y Wagner. De los tres es Berlio z 

e l critico profes ional, el e xponente de la actividad musical 

de l a gr a• metr6poliº Un tipo de critico periodís tico es Hans 

lick , en e l diario de Viena " Nev en Freien Pr esse" • 

Esta critica musical periodística tiene v a lor si realmente 

se ocupa de l a música y su misi6n estriba en ello , en mediar 

r a zonablemente entre l a ob~a , l a e jecuci6n y el público : e l 

c ritico est~ a l s e rvicio de l a publicida d. 
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Res?ect o de l as c ondic i ones mor a l es de la crítica , apenas s í 

h ~y q üG hahl2r: ~n i mo , amor a l a v e r dad , sensa tez y concienci a 

,~ e l r1 hibj e tivicnd i:\ t odo j uicio , a l l ado de l o s posibl es im

pulsos hacia l a ,objetivi dad . ) ( 1 ) . 

---------- ···--
' Cr í t ica musical : En un s enti do gene r a l, es l a r evis t a de e j.!:_ 

cuciones pÚhl i cas de música q u e se h ac e en un peri6dico o r evis 

t a y qu e incluye un a apreciación de l a labor desarrolla da por 

e l intérprete . En un sentido más a mp l i o , es una r ama de l a mu 

s icologí a . La critic a pu ede a plica r se t a nto a l a l abor incor

por ada en la obra como a l a ejecuci6n o interpr e t a ción de ~sta . 

( 2 ) . 

:- Crítica r~usic.~ Crítica e s el arte d e juzga r e l v a l or , l a s 

cua lid2des y l es def0cto s d~ unG obr~ ar~isti ~a . Es tambi ~n 

are~~~-~:·&~ Es t ambi 6~ e l arte Ce juzgar de l a bondad , v e rdad 

y belle za de l a s cosa s , c omo as i mi s mo es cua l qu i e r jui c i o for

mado y e xpuesto s obr e una obr a de l itera tura o arte . 

Es pec1f i c arnen t e , crítica musica l es una diserta c i6n lite

r ari a en la que se da un j u i cio sobr e obr as que l os c o~pos it~ 

r e s ofr e c en a l pú blico, as í c orno e l t alento de virtuosos , dire c 

t o r e s de orquesta y mús ico s en gener a l. 

Esta critica , bajo d istintas formas , ha existido s i empr e , pe 

r o s6lo e~ e l sigl o XVIII apar eci6 en forma sistemática. En el 

s i glo XIX, ademá s de l as r evi s t a s , l os peri6dicos c o tidia nos o 

fre cieron a sus l ecto r es una s ección de crí t i c a musical. La e 

j e rcf.a n hombres d~J l etr e.s , periodista s o músicos , algunos de los 

cua l e s ocupan los primeros lugares e n l a historia de e ste arte . 

Actua l mente e xiste la t endencia de encargar l a critica a mú 

s ico s profesiona l es o periodistas v e r sados en l a materia , per o 

t ambién l a r ealizan aficionado s y de e l l o se despr e nde qu e fre 
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cuentemente s e c onfunda l a critica especial i z ada por l a me r a 

T3mbien es f r ecuente l e er en los diarios 

chi.:'.2nos c;:-íticas escritos por critica s que tra slucen s uperf_!. 

cialidad. 

Quien qui e r ~ pr ofundi zar en ella debe t ener sólidos conoci 

mi entos y - al propio tiempo- esta r dot ado de un don de obser 

vaci ón muy exquisito. 

En ninguna f acultad del i ngeni o humano-- señala la Enci clop!;_ 

dia Universal Ilustrada Eur opeo-Americana , pág 388 -, e l odi o , 

l a pasión, l a vanidad, el rencor pol í tico , social o r eligioso 

han c ometido más abusos y han convertido c on más dureza l o q u e 

debería ser la funci6n más n obilís i ma del ser raciona l y más 

semejant e a l as que e xclus ivamente c ompet en a la d ivin i dad ,cua l 

es la de juzgar sin pasión y de a tribuir a cada uno lo mereci 

u;¡¿- ~,,,._·(.. 2 ~ parece qt; ~ su rrd.s i on es i.dé,1tica a la Jel h !.s t oria 

dor, pu e E su p rimer acto ·estri ba e n e numer a r l a p r oducción li 

t eraria, cron o lógica y cíclicamenteº 

Dot es .qu e se requieren 

Un a vocación manifie sta h a cia un mi sterio, e l m~s arduo y 

menos prove choso : una probidad i ntel ectual excent a por c ompl~ 

to de miras b a jas e interesadas . 

El critico debería ser c omo l a representación v i v i e nte de 

l a posteridad q ue pronuncia su j u icio definiti vo y desapasi~ 

nado acerca de unos méritos, t e ndencias y manifes t aciones del 

ingenio humano que , por ser tal, nunca pudo llegar a producir 

una obr a p e rfe cta en absoluto , per o q u e por l a influencia qu e 

ell a pudo producir e n s u é p oca y en l a s sucesi vas , no debe nuE_ 

c a r egate~rse l e el aplaus o o l a c e nsura en l os límites estric

t o s a que el a utor se h i ciera acreedorº 
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~s raro ver unidas en un solo hombre las cualidades que ser~ 

quieren para t al ejercicio , en el que es necesario poseer un gu_! 

t o estético depur ado y exquisito y como no hay arte ni escuela 

que enseñen el modo de adquirirlo, la facultad de saber adivinar 

lo verdaderamente bello es más natural que adquirido. 

La cultura extensa y profunda es otra de l as cualidades que d.!;_ 

ben adornarle, ya que se requiere un conocimiento pleno y c abal 

de los fundamentos. T·ambién es importante en un crítico l a au

sencia de persona lismo, as í como también la exclusi6n de todo a 

f ecto exagerado hacia la persona del autor, como la avers i6n exa 

gerada o sis temática en contra del mismo º 

El crítico no debe emitir juicio alguno sobre materias para él 

desconocidas. Es un defecto muy común y difundido en nuestros 

dlas y c on e l cua l i nt entan disimular s u ineptitud , pereza int.!:. 

l ect ual o ligereza de juicios, no pocos crít5.cos de medianos a l 

Nota: 

Conceptos extra i dos de: 

1-" Diccionari o de l a Música Labor " , Edit oria l Labor SoA o, 

Barce lona , 1 954 , Tomo I 

2- " Diccionario de l a Música". Car los Poblete Arias . Edicione t 

Universitarias de Valpara1so , 1972 . Univer s i dad Cat6lica de 

Val par aiso . 

3:" Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo- Americana". Hi 

jos de Espasa ºBarcelona . Tomo 16 , lQ Edicimn º 1935 
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Debido a qu e lega l ment e no tiene i mperio para responder a los 6r 

gunos periodL.; t icos , l a pos ici6n de l os a f ectados por l a crít ica s u e 

l e expresars e en los círculos de l a élite y 
' 

muy rar a vez 
' 

un medio 

de informaci6n acoge la protesta de los q u e se sienten tocados . 

A continuación se transcriben diversas opi n i ones de especialis t as 

y cultor es de este arte , que de un modo u otro juzgan a q uienes l os 

enjuicianº 
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,10RGE ROMt\N º I N1'ERPRETE DE VIOI OW~:SLLO 

" EL PODER DE Ll\ PHENSI\ ES ENORME. CU,\NDO UN CRIT I CO T IENE IN= 

TBNCIOrTES DE S ILENCL \R O IGNORAR fl. .'\LGUIEN , ES NEFASTO" o 

El int&r prete Jorge ~orn~n empez6 a estudiar violín a los 8 años . 

A l os 13 , en-cr6 a l Conservator io Nacional de Músic a a especiali za.E. 

se en violoncello • Posteriorme nte , altern6 estudios de mús i ca c on 

odont ologí a o 

Desde los 24 años c omenzó a hacer clases en e l Conser vatori o de 

l a Universidad d e Chileº Lueg o de 20 años de docenci a en esta InE_ 

titución pas6 a r eali zar la misma l abor en el Instituto de Música 

e , de la Univer s i dad atolica , l a que ejerce hasta la .fechaº i,ctualmen 

t e , integr.a el II Cuar t eto Letinoamericano " . .'\ctiv i dades que com

b i na con l a dent1stic a o 

Ve y Si ent e lo que Uuiere 

Para Rom~n , la critica es un facto r que s e agr ega a la activ i 

dad del i nt~rpret e . Sin embar go , añade que" antes l e pr eocupaban 

l os e l ogi os o la ma l a c r í tica y que actualment e l e mer ecen r e l ati

va impor tanci a ' ' º 

11 Los elogi os - dice- igua l que la critica , no deben i nfluir en 

la super ac i ón del art ista . ~a músic a es un pr obl ema de tanta sensi 

bilidad , en q ue hay un fac tor t r abajo y dedicaci6n que es vit a l º U 

no se prepar a par a c ad a concierto y t rata de dar l o mejor de s i"º 

11 En e l crí tico juega un papel pr eponder ant e la apr eciaci6n su_!: 

jetiv a : ve y s i ent e lo que qui e r e ver o l o que es capaz de apr eci a r 

Inc luso a vec es sor pr ende que e l comentür i sta enc uentre tan e xcep

c i onal a l gunas cosas , en c ircunstanci as que uno como especta dor o 

en la obra misma se d a cuenta cuando hubo fa l las 11
• 

STEF !,.N TERCo VIOLIST;'I. 

11 EL 11RTISTA p;•,R/\ TOMhR EN CUENT/'. UN!, CRI TICA DEBE S l,BER QUIEN 

ES EL CRITICO Y CU.~LES SON SUS CONOCF:IENTOS o ES DECIR , SI ESTh 

A L h l',LTURA Pf'.\R.'\ OPINAR 11 
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S tefan Terc pr ovi ette de familia de mús icos . Se inició en l os e~ 

tudios de vio lín a l os 6 años . Poste rio r mente , estuvo becado en 

la T,c a demi a de Música de Ber l í n. Fue violinista de la Sinfónica N-2, 

cional de M~xico ( 1971- 73) y de l a Sinf6nica de Br asii ( 74- 76) . 

Actualment e es 9r imer violin e n t a Or qu 2s t a de la Univer sidad Cat6· 

lica º 

Contr o l Important e 

'' Si el critico e s una pe rso n a c on trayectoria - opina Terc- a u~ 

q ue sea una opini ón negativa, par a el a r tis t a es c onstr uctiva y , 

tnás a ún, si d i ce cosas que hay que me jorar" • 

11 Yo tuve s uert:e e n mis conciertos como ej ecutanteº Incluso l a 

crítica extranjera me tra tó muy b i e n . Pe r o muchas veces hubo f r a 

ses q u e me hicie t on r ecapacitar y me jorar mi actuaci6n , y a que e 

r an ver dader a s enseñanzas . Por ello p i enso que l a cri tica debe e 

xis tir: es un contro l muy importante . También e s i nfluyen t e e n e l 

p úb lico por q u e l a t oma muy e n cuenta ." 

Agrega , q u e a v e c es h ay circunstancins imprevistas que afect a n 

una buen a ej e c ución . " Por e llo - d ice - c r eo que si e l arti s t a n o 

se s i ente en c o n d icione s no debe e n f r entar un c oncier to , y e l cr! 

tico debe t e n e r e n c uenta estos f a cto r e s par a enjui cia r a un inté r 

pret e ." 

YODI MANF I ERLCANT,'\NTE DE OPERA. TENOR 

" LA CRI'rICT, DEBE M1\NTENER ,\LERTJ, AL PUBLICO PARI', OUE NO ,'\B!\I'.J 

DONE ,--.,_ SUS PROPIOS ,'\RTIST,'\S. ES DECIR , F'ORM;\R OPINION PUBLIC,\ 

p j\R,'\ LOS N,\CIONALES" 

Es t e cantant e de 6per a realizó s u pr imer a p r esentaci6n pública 

e n 1949 . Desde esa fecha ha sido un a ctivo c u lto r del g éner o lf 
rico y de t odo tipo d e manifestacio n es mus icales , las que c an a li 

za a t r avés de l n o r gani zación de conciertos y t empor adas de 6p!:_ 

r a º Actividade s destina d a s a difundir g rat uitamente el arte. 

To t a l Ab and o no 

Kespecto a l a actividad oper ~tica , Yod i Manfieri sefiala q u e 
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par a e l los11 es act ual mente un hohbX en e l q 1.le s e' gas t a Dl.lcho din e r o , 

el que sal e siempre de ~uc s tro b o lsillo y es a s i coreo se autofinan 

cia este a rte" o 

En cui1nt o al apoyo que pudiera t ener 9o r p a rte de algún organi.0._ 

mo , el omtantC:! a dvierte q ue 11 este g énr~r o e stá t otalrr!2n t e a bando 

n a d o - y lo digo valientemente - por qu e n a die quier e que los chile 

nos pr ogresen y s u lgan d e l subdes a rrollo º En cambio , hay e mpres~ 

rios que tieh~n n egocios con c anta nte s extr a nj e ros , pe r o n os o tros 

no n os pres t a mos par a ~so º En Chile ha y líricos q ue se han desta 

c a do en los mejor e s escenarios d e l mundo y aquí no se les d a nin g~ 

na oportunidad . Se prefiere contra t a r por sumas estr a tof~ricas a 

personas de otr os p a í ses que , a vece s , son inferior e s a nosotros". 

Y, agr ega - e n tono r esignado- " r e c onocemos que lo hacemos muy 

mal , p e r o si r ecibiér amos algo de apoyo estaríamos e n mejor e s c on-

diciones y oodrí:1mos super a rnos 11 º 

Toda s las mani festaciones pública s d e l a ópe r a - organ i zadas por 

Manfieri- son gratuitasº La mayoría en e l Jalón ~uditorio de la Bi 

bliotec a Naci on a l. Estas actividad e s cuentan c on el apoyo de l De

p artamento de M6sica d e la ~acultad de nrte s Musica l e s y Cienci a s 

de la Represe ntación d e la Univers i dad de Chil e y, de la Asoc i a ~ 

ción Lirica Chilena- Italiana. " Con esto - señal a Manfie ri- dsi.io~ 

tramos q ue n o hace mos n egocio del a rte . Hacemos cultur a g r atu itn 

y us Í estamos esc rib i e ndo una historie d e l a r t e po r e l arte" º 

Labor que par a e l c anta nt e es muy sati sfactoria porque el públ i 

c o r ecibe estas manifestaci ones a s a l a llena y , sobr e todo , asis 

t e u na g r an c a n tidad d e es t udi ante s º 

Forrr,a r Opi n~.§.:: 

Kespe cto a l a función d e l a cri tica opina que é s t a" debe mante 

ner al e rta sl público pa r a que n o a bandon e a sus pr opi os a rtis t a s . 

Esto mo implica ser s e r v il , sino qu e , no cerrar s u entendimi e nto , 

tomarlo s e n cuenta y asis t ir a l as presentacion e s ~ En general , l a 

c rí t ica de b e respon d er a l a prepar ación de l o q ue s e en trega º A v e 

c e s e s tan sub j e tiva q u e e l og i a actuac i on e s med iocres". 
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~ su juicio , las pers onas que hacen critica debieran ser forma 

d ~s entre los músicos , porq ue 6sto l es permitiría dominar l n activi 

C3d o "Es decir, per sonas competentes que critiquen con conocimi en 

tos teénicos una obraº " demás , e l c r ítico debe ser objeti·✓o y no a 

bnnde rizarse , :1i vende r se a d e ter minados interese s " .. 

Expresa c;ue e n 12 difusi6n de s us activ idades- que él mismo dis-

tribuye en l a prensa- en gene ral h a l ogrado buena receptividad .. Sin 

embargo, ag r ega que hay a l gunos mea ios que simplemente l e h an n eg~ 

do espacio en sus páginas y los críticos no asisten a l a s present2, 

cione so 

DARWIN VJ\RG,\So COMPOSITOR 

" L I, CRITIC/\ INEVIT!,BLEMENTE ESTl\ \V,\ L ,\Di\. POR L h PERSONI,LID.",D 

DEL QUE L!, HACE, POR ESO CREO 0UE L,\ CRITIC\ OBJETIVA NO EXISTE 

Y, ; ,DEM!\S , .SOSTENGO O.UF.: ES DIFICIL LOGRJ-,RLO" • 

El compositor Darwin Vargas inici6 sus estudios musicales en f o r 

ma autodidacta . Después ingres6 al Conservat orio Naciona l de M6si 

c a a estudi ~r c omposici6nº ~ntes de final iza r la carrera empez6 su 

l ~bor creativa , la que h asta la fecha se traduce en 52 obra s , de é~ 

t as una sola no se ha ejecutado . F'actor que lo ubica entr e los pri 

vilegiados del ambiente music a l de nuestro pais. M~s t arde, comp l ~ 

rnent6 sus conocimientos con e studios de piano, guitarra, violín y 

a lgo d e fla~taoEntre sus obr a s se cuentan principalmente sinfonías, 

música de cámara ( sona t a s y cucrte tos ) • 

Vargas t ambién se de stac6 c omo director de coros, durante a lgún 

tiempo . 

Si mple Opini6n 

Este c ompositor chileno es un enamorado de sus obras~ Señala que 

para él todas constituyen algo especial y l a s quier e corno si fueran 

sus hijas• Pero si es que se puede establecer a lguna d ife r enc ia e!! 

tre e llas, nombra a " Cantos del Hombre '', " La misa del Templ o Vo

tivo" y " Sinfonia de Reflc: • .. '.ón " , como las que l e han aport3.do ma 
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yo r e s s a tisfaccionesº 

3obre la i nfluencia d e l a critica en el compositor, Varga s opi

n a que no le da ninguna importanc i a y q ue j am5s le ha 2reocupa do . 

" Yo respecto ;nucho la q ue se h a c e de mi s o;::iras , pero no le doy l a 

trasc endencia m,3.S allá d e l u si,nple opi n i6n•J Afirma que el artista 

r 3al i za una entrega de sus creacion es y s i r eci b e CQmentarios adver 

s os, son respetables ;r d e s de e l ángulo del que los hace" º 

Dice haber c on ocido personas q u e se h a n derrumb a do frente a come n 

t a rios nega tivos , pero, que en esos c a s os , puede haber influido e l 

f acto r inseguridad y f a lta de c onfi anza para s uperar el momentoº 

Por e llo , postula que la critica d ebe ser '' c onstructiva y lo más 

objetiva posib l e º El prisma debe s e r siempre l o positivo y det ecta r 

l o bueno de la obra en su c onjuntoº tsto no implica fij ?.r se en el 

detalle y magnifica rloº ji Si se t orna el det a lle puro, se pier d en 

l a s g rande s c osas" - advie rteº 

Constituye un Es timulo 

En cuanto a la necesidad de que exi s ta la 

los medios d e c omunicación, Vargas opina : ¡; desde un punto de vist a 

i deal , es útilº h grosso modo s e me ocurre q u e e s i mportant e y 

par a e l a rtista p uede constituir un estímulo, s obre t odo al c omien 

zo de la carre r a , siempre que haya amplitud de criterio para dejar 

de lado persona les inclinacion es y objetivar las cosas"• 

A s u juicio , un critico tiene q u e t ener, en prime r lugar, amor 

a l a músicaº " Cualquier e studio tiene quE! estar ava l ado por éstoº 

De lo contrari o , fal ta f ondo , tra.scendenciao" 

Dar win Va r gas se define c omo un c ompos itor" por necesida d bio16-

gica º Me surgen l as i deas - dice - y empiezo a atormentarmeº Las 

reflexiono y las vuelco, las concreto . Un ejemplo de esta actitud 

e s mi obra 11 Sinfonía de Reflexión ., º 
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S hMUEL CL .'\IW V.1\.LDES º MUSICOLOGO 

11 ; ,CTU,'.LMENTE ~W EXI STZ CRITICi', MUSICi\Lo L i\ QUE S E H/\CE ESTA 

DIRIGID/, t\ UN P UJ31,ICO ESPECL\LI Zi\DO, i \ U,J; , ELITE Y 

TES " º 

Es e l primer music6logo titu l ado en e l Conser vator i o Naci onal de 

Música de l a Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de l a Repr e ~ 

sentaci6n de la Un i ver s idad de Chile . t-15.s t a r de , fue decano en l a 

misma instituci6n. Ha publica do vario s libros sobre l a actividad mu 

sica l en Chil e . Actua l mente dicta la c&tedra de musico l ogi a . 

Labor Orienta dor a 

Par a Samuel Cl a r o , l a s c ondiciones esencia les de un crítico s on: 

ser músico y practicarlo . Tene r una cultura genera l vasta y , ade; 

más cultura auditiva. Conocer diferentes estilos e instrumentos . s a 

ber c ómo funcionan l as orquestas. Tener una amplia técnica de instru 

mentos par a pode r juzgar. Tener un trato directo y frecuénte c on in 

térpretes y c ompositores y dedicar bastante tiempo para a sistir a 

los ensayos. 

Todo l o anterior para aplicarlo a un juicio - que según Claro- se 

daria en dos direcciones: 

1- Orienta ci6n al público del quehacer art!stico y cultural del pais 

2- Critica propiamente tal del hecho musical. As pecto que en e stos 

momoentos" est~ dirigido a un p6blico especializado, a una ~lite y 

a l os int~rpretes. Esto conlleva algo publicitario que f avor ec e e x 

clusiv~mente al artista y que influye preponderant emente en e l éxi 

t o y contrato de algunos de ellos•"- afirma .. 

Considerando este segundo punto s eñala : " en l a actualidad no e 

xiste critica musical y todos caen inevitablemente en decir s i em

pr e lo mismo. Este juicio es lo q ue se ha hecho en l os Últimos 20 

años , en detrimento de l a labor orient ador a" • 

Para él, los Únicos ve rdaderos c ríticos han sido Goldschmi dt, Pa 

blo Ga rrido , Juan Orrego Salas , Hermann Kock, Daniel Quiroga y Luis 

Sandoval. 
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ENTREVISTAS A CRI TICOS MUSICALES DE LA 

PRENSA DE SANTIAGO 

FEDERICO HEI NLEINo 

"ES'I'A.MOS I NVADI DOS POR EL SEUDOARTE Y LA SUPERFICIALIDAD" 

Compositor, profesor de Música de cámara de la Facultad de Artes Musi

c a les y d e la Repre s entací6n de la Unive rsidad de Chileº Cri tico musical 

y d e ballet de "El Mercurio" y Presidente del c í rculo de Críticos de Arte 

de Chile. 

lQué entiende por critica musical? 

- critica musical es un anális is valorativo. Es analizar un espectáculo, 

un disco, ~na partitura; dar una opinión · de ent endido sobre una obra mu

sicalº 

lQué requisitos debe tener un crítico musical? 

Conviene q u e esté interiorizado en el arte de la música y es difícil 

interiorizarse sin haber sido ejecutante, creador o ambas cosasº Es un 

r equisito , si no i ndispensable, muy recomendableº Eso implica que debe 

s e r una persona con sensibilidadº Además tiene que saber expresarse y 

dominar e l idioma . 

lCree Ud . que los medios de comunicaci6n muestran interés en incorpo 

rar críticos musicales en sus espacios? 

Pareciera no haber ni el m~s mínimo interés en e llo. No conozco ningún 

medio de comunicaci6n , excepto "El Mercurio" y "La Segunda", que ac -

tualmente tenga un crítico musical. Esto sucede en todas las artesº Re

cuerdo que hAde diez años se realizaba n con frecuencia foros sobre mú

s i c a. Hoy estamos inva didos por una ola de s eudoarte y de artificia li

dad. Es i mporta nte que se estudie una pauta que muestre l o que los má

ximos e s p í r i tus de muchas g eneracione s han consid erado como lo grande 

y l o bueno e n la s artes . 

l C6mo debe j uzgarse l a interpretaci6n musical ? 

Ojalá con benevole nciaº No creo en las verdades absolutas en e l arte . 

Me parece que , a la larga , lle g a r emo s a la crít ica subjetiva , por ob-
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j etiva que e lla q uiera s ero Existe una crítica normativa , es decir, que 

quier e a p licar una norma que sólo vale p a r a el c r í t ico q ue l a formula, 

sih que e llo s ignifiq ue qu e deba ser válid a para t odos º 

La cre a ción, les t a mbién obj e to de crít ica? 

Siempre lo h a sidoº Creo que es mucho más int e resante l a crítica de l a 

c r e ac i ón que de una interpretaciónº La obra es d uraderaº La interpr et~ 

ci6n es una de l as mil v e rsiones sub jetivas del ejecutante º 

lQue siente cuando se l e critican sus ob ras? 

Me desdoblo ; soy otra personaº Trato de r eci b ir esas crí t icas c omo yo 

espero que tomen las m1as; n o deseo e xcepciones para mío 

lCree Ud o que e l crítico puede promover o frustrar a un creador o in -

térprete? 

Defini tivamente si. La influenc i a d e l critico e n ese as pecto es funda -

mental º No en medios sensatos como e l chileno. En Europa, por ejemplo , 

existen ambi entes " s nob" en ciertos centros musicales en los q ue les 

críticos son "Papas"º Si en tres oportunidades un creador o intérp r ete 

es victima de una critica negativa, es casi mejor que se r etire~ Pero 

t a mbién se puede ensalzar a falsos valoresº La habilidad humana es tre 

me nda. 

En caso d e elecci6n loptaría por el critico o por e l compositor? 

La crít ica es la activi dad que menos cuenta para mí. Lo hago porque me 

l o ha n solicitado y por q u e existe consenso sobre l a conveniencia de que 

existan crí t icos en las artes. Me d i sgusta j uzgar, pe ro creo que con mi 

trabajo se puede r e alizar una buena obra de fo rmación e i nformaci6n . 

ERNESTO STRAUSSo 

"INTERPRETES CHI LENOS NO DEBEN SER CRITI CADOS COMO LOS EXTRANJEROS" 

Desempeña esta actividad hace 16 añoso Empezó en el diario "CÓndor " 

( de habl a alemana) º De s pués en "El Me rcuri•'' (cri t ica de 6 pera , p r efe ren

temente ) y en "El Cronista"º Actualmente en las Revistas "Occidente" y 

" CAL" o 

Su a fici6n a la cri t i ca naci6 asistie ndo a conciertos y después co -
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mentándolos en grupo. Estudió Música en Austria. 

lCuáles son a su juicio las cualidades que debe tener un crítico? 

Las principales cualidades de un crítico son tener conocimientos sobre 

música; facilidad p ara escucharla en forma analítica, conocer las obras 

clásicas. En el caso de los estrenos, debe tener una idea de lo q ue s e 

trata , ya que es difícil valorar la obra en primera instancia, general

mente, es necesario basarse en la interpretac i6n. 

Strauss s eñala que al criticar una actuaci6n es muy importante no com

pararl~ con interp r etaciones de otros países, como Europa, donde la criti

ca es bastante áspera y falta el factor positivo. 

Siempre he defendido la idea de que en Chile -pais con una vida musi -

cal relativamente nueva- no hay que desplazarse en muchos s entidos , si

no ubicarse en el contexto chileno. No se pueden comparar obras reali -

zadas aqui con actuaciones en otros paiseso Yo trato de buscar lo posi

tivo, lo constructivo. La critica sirve a los músicos -aún a los más 

destacados- para mantenerse en un nivel de autocrítica, que los lleva 

a la superaci6n. 

lC6mo se hace un crítico? 

- Practicando un estilo de r edacción agradable y al alcance de un públi

co med io, es decir, en 11n nivel no demasiado t~cnico. Tambi~n es preci

so afirnar el oido y formarse un criterio para comparar distintas v e r-

siones . 

Strauss considera necesario que se formen nuevos criticoso Los actua

les tienen ya cierta edadº Claro que, por otra parte, hay un cierto gra

do de limitación en la prensa, en cuanto a la poca cantidad de medios y 

escasos diarios que publican criticasº 



V 

E L D E S A S T R E D E A R !\N JUEZ 
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La crítica estimula a l arti sta , sea creador o i n térpr e t e . Sin em 

bargo , t ambién ocurre que en alguna o portun i dad lo desanima h asta lle 

gar a d r amáticas s ituaciones c omo la registrada a raiz de c omentario s 

n egativos que r eci b i6 el maestr o peruano José Carlos Santos , siendo 

director titular de la Or questa sinf6nica de la Universidad de Concep 

ci6n. 

El m6sic o , autor de la orquestaci6n del Himho de la Unive r s i dad de 

Chile , estrenado por él - junto al Cor o de la mi sma Unive rsidad en e l 

Teatro Municipal de Santiago - habl a s ido c ontratado por la Facultad 

de Ciencias y Artes Musicales y de l a Kepresent aci6n de esa casa de 

estudios , donde cumpli6 una meritoria l a bor. Pos terio r ment e, fue i!!_ 

teresa do e n trasladarse a Concepci6n dance realizaba un trabajo art1~ 

ticament e s erio t omándose licencias que t odo artista tiene en mayor o 

me nor gr ado , has t a que se di6 e l caso c onocido por e l público y músi

c os de esa ciudad como el 11 Desastr e ele Ar anjuez ". , d ado a c onoc e r 

por e l diario" El Sur 11 cuyos deta lle s s e señalan a c ontinuaci6n, 

por que surgi 6 una polémica que se ventil6 públicamente. 
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El 10 de junio de 19 79 , a las 19015 horas , se inició en e l Teatro con 

cepci ón de esa ciudad , e l Tercer Conc i erto de la Temporada Internaciona l 

de l a Orquesta Si nf6nica de l a Unive r s i dad de Concepci ónº El aco~teci

miento adquiría mat i ces de g ran impor tanci a puesto que el soli sta serí a 

Narciso Yepes, e l famoso guitarri sta españo l o •1 La gente - d i j o "El Sur 

de Concepción ( 13 de junio) - no sólo c opó las butacas de la p l atea, 

palco y gal erí a , s ino qu e se d istrib uyó apretadamente , provocando ver-

daderas aglomeraciones" 1,o q ue sucedió aquella noche es l o que la 

prensa h a dado en l lamar" El Desastre de Aranjuez ", por" l os no to -

rios y lamentabl e s tropiezo s de la or questa" - durante la i n terpreta 

ción del c oncierto del mismo nombr e ~ y que tuvo como desenlace l a pos 

t erior r e n uncia de su directo r , el peruano José Ca rlo s Santos º 

A c ontinuac i ón se entrega una relación de las c r óni cas , o piniones de 

periodi stas y l os juicios qu e es ta vers i ón mareció entre e l público pe~ 

quiesta ( cartas al d i ario) º 

"El Sur" , de Concepción. 10 de junio de 19 79 

'' Narciso Yepes , Solista de Fama Mundial, Actúa Hoy en e l Conci ert o de 

Tempor ada"º 

" Después d e cinco años vuelve a Concepción e l afamado guitarrista e~ 

pañol Narciso Ye pes, para parti cipar es ta tarde , a l a s 1 9 015 h oras , en 

e l t e r cer c on c i e rto de la Temporada Internacional de la Orquesta Sinfó

nica ne l a Unive r s i dad d e Concepciónº Baj o la c onducción del director 

titular José Ca rlo s Santos , será e l solis ta par a el famoso Conciert o d e 

Aran j uez , de Joaquí n Rod r~~o obra c on l a que prec i samente , e n 1947 , 

i n i ció s u carrera de concertis ta- y también int erpr e tará j un to a la Or

q uesta de cuerdas de la Universidad , e l Conci erto e n Re Mayor de Viva l 

d i . Como primera obra en el pr ograma de esta tarde figura la Qu i nta· Sin 

foní a , en Do menor , Op . 67 , de Beethovenº 

Al r egresar a esta ciudad , Narciso Yepes cumpl e c on una promesa f o r mu 

lada el 19 de j unio de 1974, des pués del recital qu e ofr eció e n el Tea

tro Concepción . Es e d í a , i mpresionado aún con la c a lidez del público pe~ 

quista que abarrot6 e l teatro y aplaudi6 a r abiar c ada una de sus actua 



- 30 -

c iones , c onversó con"El Sur"y pr ometió volverº 

" Volve ré - d i jo entonc es - es un hecho q ue vo l veré, pues para mí h a si 

do un plac e r t ocar en Concepc i 6nº Me he enc ontrado c on un público muy 

c ~lidoo Volve ré en dos o t r Es años~ No fue r on tres s i no cinco; per o 

v olvió" º 

" El Sur" de Concepciónº 11 de j uni o de 19 79 

SINOPSIS CULTURAL 

" Todo un Ac ontecimi ent o Fue Conc i e rto de Narciso Yepes " 

"Desde hacía muchos a ño s no se v e í a t ant o público par a un c oncierto 

c omo el que llenó e l v i ernes e l Teatro Concepción , par a escuchar a l f amo 

s o guitarris t a español Narciso Yepes o La g ente no s ólo c opó las butacas 

d e la platea , palco y galería, s ino que se d i stri buyó apr e t adamente en 

l o s pasillos , pr ovocando v e rdaderas agl omer a c i on esº 

El pGblico ac l a mó a l virtuo s o d esde que subi ó a l escenario , agrade -

ciendo c o n i nterminabl es aplauso s c ad a una de sus actuaciones . El pr o

grama c omenzó c on la Quinta Sinfon í a de Beethoven y c ontinuó con una o

b r a para guita rra y or questa de cuerdas de Vivaldio Esta primera i nteE_ 

venci ón del s olista ya despertó v i vo entusiasmo del pGbl i c o º Luego se 

i nterpre tó e l Concierto de Aranjuez , con brill ante l ucimiento d e l i l us

tre vis i tante y algunos lamentables y n o t or i os tropi ezos de la or qu es 

ta q u e no pasar on i nadvertidos par a e l públ i c o º Después de ese difi cil 

c onc i erto d e Joaquín Rodri go , l o s i ns istent es apl a usos del público fue 

r o n r etribuidos por e l gui tarrista c on una pieza f uer a de pr ogr ama º Na_E: 

ciso Yepe s inte r pr e tó una marcha irlandesa antigua , de comi enzos del s i 

glo XI " • 

Juicio Público 

"El Desastre de Aranjuez " 

Señor Directo r : 

" Efectivamente , como d ice l a Si nopsis Cultura l de vuestro di ar i o en 

e l c onci e rto de Yepes , e l vierne s Úl t imo , hubo " l amentab l es y notorio s 

tropi ezos de la or q u esta que n o pasaron inadv ertidos por e l público" . 

No es l a primera v e z que el director Sant o s s e per mite algo t o ta lme n 
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t e reñido de l o q u e se l l a ma c o ncepci6n limpi a de un c oncie rto. Para a 

traer observac i one s , que él l as hace par a que e l público ademá s las ad

vi2rta , están l o s ensayos y si estos no son suf icientes , la obra no se 

pr es e n t a o 

El vie rne s can t 6 él p ara a poyar l a llegada de un músico y desor ien t 6 

a med i o mundo dado que algunos oyentes pensaron que ésta , su v e r s i6n , l e 

hab ia i ntr oducido e l e l emento mus i cal básico del h ombre : l a voz . 

El d istinguido ami go Ví ctor Tevah tambi ~n cant a , per o l o limita a l o s 

ensayos , e s o s i, s i empr e afinadí s i mo j un t o c on dar la entrada a l o s ins 

trumentos y a ún a l o s de viento con una pr ecis i6n que l o ha hecho , tam

bién por e s o , famo s o . 

En años ant e riores en un c onc i erto en qu e se pr esentaba la Co r a l de 

Bee thoven , obra archiconoci da por el elenco , un i gnar o aplaudi 6 ant e s º 

Bast6 esto para que el señor Santos detuvier a la inter pr etaci6n y g rit~ 

r a impar.i ente que t oáavfa ialtoban vari o s compases par a t e r mi nar. Otra 

vezºº º b ueno , a q ué s eguirº 

Si el vie rnes Último e l púb lic6 c opó el Teatro Concepci 6n fue par a e s 

cuc har a Narciso Yepes, e n una obra que según Joaquin Rodr i go s e está t o 

cando en e l mundo , por l o meno s , c ada semana y c on es t as" actuaciones" 

e l dire cto r Santos , aleja a l as personas q ue s iempr e hemos t eni do algún 

gusto por la buen a mús ica "º 

Se ño r Direct or: 

Atentamente saludo a Ud o, 

SaÚl Castillo Valdé s 

" Es sumamente p l ausi b l e el repunte que s e ob s erva en l a actividad m~ 

s i c a l de Conce pci ón º La v enida d e solistas de gran pr es tig i o y la de 

con juntos de cámara un i do a la participaci6n d e l os s o listas l ocales , 

puede per mitir al público de esta c i udad gozar de una t empor ada inter e 

sante º Si n embargo , hay un punto dentro de la actua l t e mporad a de c on

cierto s q ue se repit e ya desde hace vari o s año s y él s e refi e re a la a u 

s encia de direc t o r e s i nvitadosº Esta t empor ada extraor dinari a de c oncie r 

tos con sol istas loc ales, naci onal e s o extr anjer os extra o r d i nari o s , d ebí~ 

r a inclu ir la presencia d e d i rector es i nvitados t ambi én e xtr aor d inarios 
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que aporta~an reper t o rio novedoso y también d e puración y exigencia en 

cv3nto a interpretación. 

Anteri o.cmcnt e hemos e xpr esado que la prepar.:ici6n adecuada y el adie~ 

tramiento de un c onj1mlo or q uestal pueden s e r logrados satisfactori ame~ 

te con la presencia de maestros de pr estigio internacional º A l as o r

questas de Santiago se l es da oportunidad de trabajar con gente c omo T~ 

vaht Wagenheim, Torkanowsky , Halasz , Froment , etc. , e n cambio , parec e iE: 

justo que a nuestros músicos locales no se l es da la oportunidad de enr! 

quecerse a través de trabajos c on directores de prestigio ; si pensamos 

que nuestros músicos locales son e l cap i tal humano permanen te de Concep 

ción , creo que debi era prestarse más atención a su perfecci onamiento y 

realización profesionalº 

Los niveles más altos e n cu2nto a calidad de interpretación ha alean 

zado nuestra orquesta c on maestros c omo Choo- Hosy , Herbert Kegel, Víctor 

Tevah y e n esas oca-dones ha quedado de mc.nifiesto t odo lo que puede 1~ 

grar se cuando existe el de~eo y el talento para hacer l as cosas en forma 

seria y profe sional. 

Señor Di rector , creo que lo señalado s on determinante s para evitar 

que sucedan hec hos como el obser vado en e l Último concierto de tempora

da , en que se brindó un acompañamiento mediocr e de un concierto tan co 

nocido c omo e s el Conci erto de Aranjuez, de J. Rodrigo , a un solista 

de tan alta categorí a como es Narc i so Yepes, l o que produjo r eacci ones 

i nmed i atas y generalizadas p or parte del público as i stente . 

Si se qui ere seguir c ontando con e l apoyo del púb lico de Conce pción , 

deberán hacerse esfuerzos n o sólo por contar con solistas de primera , s l 

no también deberá traerse d irectores invitados que esti mulen y preparen 

la orquesta loc al"• 

~aluda atentamente a Ud. , 

Francisco Espino za G. 

Señor Director : 

" Agradeceré dar cabida a esta nota, en l a sección la Voz del lector, 

del diario de su digna dirección. 
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Con la publicid ad que c orresponde y r espaldo de públic o abonado , corno 

de as i ste nci a ocas i onal , se está desarro llando la Tempor ada 1979 de la 

Or qu e sta Si nf6n ica de la Unive rsidad d e Conc e pc i ón º 

El lune s , e n la c o l umna Activi dad Cultural , apar e c e brevement e c omen 

tado e l Terce r Concie rto d e l a mencion ada , q ue en dos párrafos señala : 11
0• 

y algunos lamentabl e s y no t orios t r opi ezos d2 la or questa que no pasaro n 

inadve rtidos para e l públi c o II y " después ci,~ e ste d i f í c il conciert o de 

J oa quin Rodrigo º º " 

A l o s '' l ame n tabl e s y notor i os trop i e z o s " habría q ue a gr egar " y v e:::. 

g onzosos desacorde s " , si t omarnos en cuen~a que s e es t a ba a~ompañnndo a 

un e ximio artis ta extranje r o invitado , c orno l o es e l v irtuos o guitarri~ 

t a Srº Narci s o Yepes , amén que ya en la primera parte d e l concie rto ( SQ 

Si nfon í a d e Beet h oven) se habia n pr oduci do e rror e s d e i nter pretación º 

Corno a f i c i on ado a la rn0si~~ no me c o r res ponde c r iticar a l o s mi embr o s 

d e la or questa , por l o ya s ~nal atio , c omo t ampoc o l a des acer t ada d irecs 

c i ón del II ma.~str,) .; j·o:; é Ca.:los Santo s , qui en tuvo que e s t ar dando a vi 

va vo z dur:i.nte e:i.. des ,uro llo del " Conc i erto de Aranjuez 11 , e l t ono que 

l e s c orre s pondía t ocar a l os ins trument o s de viento , q ue fueron percep

tib l es en t odo e l t eatro º 

Estimo q ue q u ienes deben t oma r l a r esponsabilidad de l o ocurrido , s o n 

las autoridades del niv~l superior que v e lan por la super ioridad d e la 

orquesta y , por l o tanto , anal iza r y hacer lo posibl e por que e ste tipo 

de s i tuaci on e s n o se r epitan e n e l r esto de l a Temporada º Es v e rgonzoso 

r e ite r o , que e sto suceda en l a Or questa de la Uni vers i dad de Concepc ión , 

en d onde , tengo e ntendi do , t o do s sus mi embro s s on pr o f e s o res especiali

zados en sus r especti vos instrument os , y no a pr en di c e s como quedó en 

el ambiente al t e rmi nar e l r ecital º 

Con la arnr ga e xperienci a que se lle vó e l Srº Yepes , es pos i b l e q u e 

e n e l futur o se c orra e l riesgo de que cualquiera de l o s s o l is tas a nun 

ciados c a nce l e su pr e sent ación a nuestra ciud ad , por e l simple h echo de 

n o qu er e r v eni r a pasar un pesimo momento de actuac i ón , por no c ontar 

c on una adecuada or que sta acompañanteº 

Aún es t i empo de remed i ar e l escándal o del Terce r Concierto , puesto 
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I 11 , , 

que seria lamentabl e que s e produjera un apagon" de as istenc i a de publi-

c o en una temporada que se perfila de excepci6n para nue stra ciudad" º 

Saluda respetuo samente al Sro Director 

RUN 603 38 0596- 4 

" El Su:r:•; de Conc:epci6~.22_ de_.5.Llj.o d e 1979 

l Renco r es s obr e e l pentagrama ? 

Seño r Dire cto r : 

"Ruego 3 Ud o que tenga a bie n publica r en su 0iario mi modesta o pini6n 

c o n respecto al s onaco " Desastre de Aranjuez" , que al o í do suena muy ar-

m6nico , per o que en su significado n o es ba j o ningún punto c onstructivo º 

Parec iéndome , y sé q u e a muchas perso n a s c o n do s dedo s s i quier a d e ampli

t ud de criterio , que cualquier e rro r es crit~cable , per o que para e~e cua l 

q uier er~or tay tamtifn d o s cillnJnos ; 1) Hacer una crítica c onstructiva ; 2) 

Pensar "errar es humar.o y p<=c.r:c"c,n:1 .1: • .. s d ivino"º Salzando , a mi entender , 

mucho más aqui el 2Q c umino , ya q~e l os e rro r es c ometido s en d icho c onci e r 

t o n o s o n l o s p~ime r o s en la Hlsto r i a Universa l de l a M6sica , ni s e rán l o s 

Úl timosº Yo me pr egunto , tal vez hacien do eco a muchas person a s que d eben 

estar pensando l o mismo º l No s e rá que l o s s eño res que e scribie r on hacien 

d o tan dur e s y c e rradas crítica s , t engan renco r e s personales c ontra e l 

Maestr o Sant o s ?e 

Realmente fue lamentabl e el hecho de que d icho c oncierto no hubie ra si 

do uno de l os más brillantes , pero , para mi entender , l a crí t ica debe ve

nir de per sonas con absoluto c onocimient o de causa , técnico s e n la materia , 

per sonas q u e creo desgraciadamente no h ay en Concepci 6n , y n o de personas 

t a l vez c o n problemas p e rsonal e s que no debi eran tene r autoridad moral pa 

r a critica r en f o rma t an destructiva como se o bser v6 º 

Tampoc o s o y partidari a de l a s l oas excesiva s de algunos que s e dicen 

c ríticosº Par a t odo d e be e xistir e l justo término med i o , aunque s ea d ifÍ-

cil l ograrlo º 

Cr eo que s6lo me q u eda por agr egar , que ha~ q ue r e c ordar q ue este Dire~ 

t ª r ha brindado varia s tempor adas bue nas , c on brilla ntes c oncie r tos que 

haciendo un bal a nce , no s da un f acto r f a v orabl e c omo resultado de su labor, 
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superando c on creces l o negativo º La música debe ser mo tivo de go ce y enr! 

que c i mi ento , ¿ por qué hay gente empeñada en hacer de ella , siempr e que 

pu ede 9 un motivo de po l émi ca? 

Hay que vivir en paz y dejar vivir , s i a a l gui e n no le a gr ad6 este u o 

tro c onci erto , op i n e 7 per o c onstrJ~tivamente y mire un po c o hacia atrás , h a 

ga un balance de estos tre s año s y c onteste : ¿ ha me j o rado el rendimi ent o 

y cali dad de l a Orq~esta , i gualm~nte l a de l o ~ invi tado s internaci ona l es . 

s1 o no ?" o 

Rec on ocimiento a una Labor 

Seño r Di r ector : 

Atteo 

F i rma RUT 5~""\ º 796- 9 

" Le agrad e c e r í a mucho tuvier a J_a ~entile z a de hacer publicar en l a se.s;_ 

ción " Cartas c:.l Dtrer:t0 r " l os c o ncepto s que a c on~inuaci6n detallo , l o s 

cua l e s creo me r e cen ser publir·Rd0s po ~que defie nden a una institución t a n 

d i g na de apoyo mor nl ( y macer ial) c o rno es l a Orques ta Sinf6nica de l a U 

niver sid ad de Conce pci6n . 

Hace v e i nt i s iete año s , un grupo de aficionados f o rmaron una pequeñ a o r 

questa, ens eñando a l o s n ovatos que se iban atr a y endo y enseñando c as i a 

d i a rio hasta adqt1iri r un no tabl e domini o de c onjunto e i ndividualid ad de 

c a da ej ecutante que mereci6 el honor de ser patrocinado ofic ialmente por 

l a Univers i dad de Concepci6n . 

Asl fue c omo esto s hombres y mujeres , jóvenes o maduro s , que se r eu

n l an año s atrás en una c asa par ticular , s i n r emuneración alguna , natural

mente simples aficionado s , hoy s on pr o fes i onales que puede n dedicarse por 

ente ro a la mús ica, c ons i derado s un orgullo para nuestra ciudad, qu e se 

d i ce culta. Son e l r e sultado de un traba j o s erio , c onstante y callado . 

Nos otr o s l os melóman os, e speramos ans i o s o s la t empor ada de c oncie rtos 

para go zar del trabajo d e sconoci do y no muy b i e n r emunerado de es te grupo 

t a n atacado en estqs Últimos d las º 

¿ Qué hubo una f a lla de la dire cci ón? . s1, la hubo y se notó. l Pero 

algui en pro testó cuando o tro s s o listas se han sal tado frases mus i c ales e n 

t e r as, y e l Director c on sus mús icos han t enido que hac e r j u egos mal aba-
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r e s para no pr odu c i r un vací o acústico y evita r detener la ejecución y e!:!l 

pezar d e nuevo ? No º Nad i e pro testó , porque h a y muy poc o s o yente s que c on o 

c e n una partitura no t a por no ta . 

El s eñor Di r ecto r de nuestra Sin~Ónica ha r enunciado , per o ¿ s er í a po 

sible que e l la s e aceptara?¿ Sería u n g ravís i mo error? 

Pensemo s e n esto s do s grandes valo r e s que per der í amos : la dire cción de 

J o sé Carlo s Sant os, que se enlrt ga po r entero y no s h ace vibra r ºº y las ma 

no s y el c orazón de Marcela, su e s posa , que n o s hace llorar"• 

• 
Ro 2 . 845 . 591- 7 , Ninett e Magré. Co ncepc i ón 

Entrevista a l Director Santo s 

"El Sur " 1 9 d e junj o de 1979 

" Es una Falla Humana y Asurn0 la Responsabilidad " 

" El maes::.i:-0 ,"fo~& C:ar los Sa r,tos n o acusa a ningún músico . " No tengo 

n ada q u e r e~ponder a quien28 hablan de desastre 11 º Pide c on ocimi ento s 

t~cnicos p a ra ser juzgado º 

" Yo me r e s pon safuili~o de l a s fal l as de l a o rquesta durante e l c o ncier

t o de l v i e rnes pasa do e n e l Teatro Concepción "• La sincer a afirmaci ón c o 

rre s ponde a José Carlo s Santo s , el directo r peruano que e stá a l frente del 

g rupo or qu e sta l de la Univers i dad de Concepci ón , saliendo a l pas o de las 

v ariadas crit icas surg i das a r a í z de l o s desaci ertos de la Última pr e s en-

t ación . 

Es un h ombr e v e h emente y apas i onado y su es tado de ánimo es de imagi -

nárs e l o . '' Es una f al l a humana y h a y q u e c omprender que ningún dire c t o r , 

ninguna or q ue sta de cualquiera parte del mundo va a desear ma l o s c oncier-

t o s ", s e defiende . 

Han calificado l a a ctuación c omo un " desastr e II y ah! Jos é Carlo s San 

t o s s e apas i ona : " a e s os j uic i o s no t engo nad a que r esponder, me gusta

r í a s i que qui enes l o hac en t uvi e ran un c onocimi ent o técnico acabado y l o 

d i s cutie r a n c onmigo "• 

La r eacción del público que e s e d í a rep l e t aba en f or ma e x traor d inaria l a 

sala , l a c ons i der a l óg ica II per o despr oporcionada "º " Quie r e decir · qu·e, 

e l públi c o es e xtraor d ina r i amente e xigen t e , per o me pr egunto¿ po r qué! n o 



- 37 -

l o f ue hace 25 años? 

- Se t r ata , c r eemos del pre s t i g i o de la o r questa º 

-" í ~u é prestig i o ! ¿ De qué presti g i o me h abla? Todos saben qu e ant erioE_ 

mente t ocaba l a o r ques ta y h a biun c i nco o s e is p e rsona s sentadas escuchán 

do l a º Ahora ha ido mucho público porque hemos emprendido obras de e nver g~ 

dur a q ue n o s e acometí a n antGs t ampoco" º 

Per o esta ba por o tra parte la presenci a de un guit arri sta de renombre 

mundi al c omo Narci s o Yepes o 

- "Nar c i s o Yepes es un gran a r tis t a y un hombr e de una humanidad t r emenda , 

pr opi a de l a gente q u e ha llegado al t o e n deter mi nados campo s del arte º El 

c ompre nd i ó y me dijo " Maestr o h a sido un p l a cer t ocar c on Ud o, no se pre~ 

c u pe , es t as c osas pasa n en d i ferentes parte s de l mundo"º Insisto : en t odo 

cas o no es i deal que pasen en u n grupo d e pr o f es i onal e s , per o sucedi 6 y e s 

t aba fuera de mi a l cance l a s o l ución "º 

¿ Lo s ensayos , a su j u i cio 7 fue r on suficientes para e l Conciert o de Aran 

j ueF. ? 

- " Es-tuvi mos un mes c omp leto ensayándo l o º No er a , además , l a prime

ra v e z que l o t ocábamos º Ya en 1977 acompañamos a l guita r rista Erne s mo Bi 

t t e tio El ensayo genera l salió i mpecable , afiatadoo Yo diría es c omo un 

méd i c o , cua ndo le h a c e al paci ente t odos l os exámenes qu e determinan que 

puede s oportar determinada intervención quirúr g i c a º Ll ega al quirófano , 

pr oc ede y e l enfe rmo muer e de un par o car d i aco u otro pr ob l ema n o pr ev is_!. 

b l e . Es cuando a un i ngen i e r o l e fal l a e l cálculo par a c onstruir un edifi 

c i o en u n lugar s 1smico , por ej emp lo º Todo l o anteri or no desca l ifica a 

l o s pr ofesi onales t de ninguna maner a º Lo mi smo pasa en l a música , per o es 

l o que l a gente n o en tiende º 

Aparte de Ar an juez se crit ica a l a V Si nfoní a en Do menor, Opus 67 , de 

Beethov en o Tambi én a hí hubo f a llas per c epti b l esº 

- 11 A mi jui c i o s al ió b i enº Sólo det a lle s d e l a e xposici ón donde a l g;:_ 

no s i nstrum ento s entr a r on prime r o , otros r epi t i eron acor des , pe r o eso só 

l o debi do a l nervio s i s mo d e l os ejecutan tes º Que i nsi sto , es humano " 

En el c oncie rto de Aranjuez , ¿ qué pasó exactament e? º Se aduc e que Ud o 

no ma rcó debi damente las entr adas º 
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- " l Per o , qu i én l o d i ce? l Lo dice n e xpertos crít icos? E:l pr imer mov i 

mi ento s a lió muy b i enº En e l s egundo fa lló e l oboe : no entr ó . Me t oc6 can 

t arlo a mí º En e l tercero el enre do fue más c c mplicado . Para mí n o fue nin 

guna graci a t e ne r que cantar l a p arte que c orrespondí a, pero era l o únic0 

que se podía hacer. Insisto , t odo escapa a mi poder." 

l Hay pr oble mas c on l o s c ompon entes de l a orque sta , hay indi sci p lina , m~ 

l estar ? 

'' Todo no puede ser p erfecto en un grupo humano . Clar o q ue t e ngo e n~ 

mig os alli d entr o , pe ro n o pasa a mayor es. Para d irigir una orque sta hay 

que t ener mucha s ico l og í a . Un ant i guo directo r que tuvo , c on razón e r a d oc 

t o r en Sico l og í a " • 

l Qué r eaccion e s ha habido entre l o s compon entes. Uste d les s e ñaló suma 

l es t nr? 

- " No º No hay para qué . Ellos saben p erfecta mente que existier on l as 

fallas. F'ue el n e rvio s i smo , l a cantidad d e público "• 

Pero eso , s e supone , no puede suced er. Debe haber domini o , calma y o

tras virtudes. 

'' Obvi o es l o i deal, per o , insisto , a veces s e p i e rde por razones hu 

manas. Aho ra b i en , yo siempre he r econocido una cualidad de la or que sta y , 

a mi juicio , e s una virtud mar a v i llosa: el que sie mpre se agiganta , da más 

en momen t o s c omo éste . Han habido c oncierto s e xce lent es. Desgraciadamente 

cua ndo eso suce d e , n ad i e d i ce n ada , me r e fi er o al público " • 

l Cuándo ha sucedi do eso en f o r ma e s pecia l? 

- "In t erpretamo s e l Concierto !_Jara Vio l ín , d e Brahrr.s , c on el violin is 

ta s ~viético Hirsho nnº En una r ad i o guar dan l a grabación, que la c o ns i de~ 

r an una de l as mejo r e s de este c c ncierto 11 

11La s ev e ridad con que se ha juzgado- reitera Santo s - le parece exces iva º 

Hay g r andes o r q uestas , c on eximi os d irectores , que han sufri do situacio 

nes similares, per o e s o no ha signi ficado e l fin . Aquí t a mpoc o l o e s " • 

Pero su male s t ar e s mayor cuando s e l e a nunci ó en f o rma o f i c i al qu e l a 

o r q uesta n o t ocaba e l pr óximo c oncie rto ., " Reite r o , s i hay algo que un d i 

r ector no qui e re es c ometer errores. Reco no zco que hay pr obl emas de f ondo , 

que trascienden l a actuaci ón de ese d í a , que han a lte r ado mi equil i brio y 
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que cuando sea opo rtuno s erán expuesto s públicamente "• 

l En Concepci6n , quizás , f a lta crítica e s pecializada 7 

- " Puede s e rº Per o e stá He r mann Koch , un hombre al q ue yo l e r econoz 

c o c rit erio , cate g oría y c al i dad par a opi nar "o 

Se sabe de situacio ne s anteriores q u e atentarían c ont ra el buen desemp~ 

ñ o de la or qu esta . l Son e fect ivas? 

-" La verdad es q u e hay tantas c osas, per o no es el momento de decirlas. 

Pero , sin ir más lejo s , el jue v e s anterior a l concierto c on l a Orquesta de 

Cámara , q ue se f ormé para h a c e r c o s as mar avillosas y que n o s e han c oncre 

t ado , tuvimo s qu e ir a una actuación en Chilláno Lo h icimos en c on d i c i on e s 

pr ecaria s , e n buses pequeños, donde apenas c abí a n l o s i nstrumentosº Allá 

n os acogi e r on en un lugar frio , n o hubo a l muerzo par a l o s muchachosº Debi 

mos c omprar c omida , c omo l o s turistas , pan , q u e s o y leche º No es just o p~ 

r a nad i e º Ll egamo s a l as 15030 h oras , a las 17 debí amo s ensayar , po r v e z 

primera c o n Yepes o Ahi t o do salió bieno En fi n , no l e echo l a culpa a la 

or q uesta º Asumo l a responsabilidad "º 

Ferna n do Rosas y su Opinión sobr e l o s Hecho s 

= Tr ae l a versión de Narciso Yepes y pl an t ea que en o tras ciudades del mun 

do n o habría pasado nada , po rque e l público cuenta c on l o s err o r e s de un 

c oncierto e n vivo º 

= Porqué Ro s as n o d irige Últimamente en Santi ago y q ué trata su libro " En 

treacto " que apar e c e rá en un o s dos meses más º 

= Explic a porqué e ligió dos programas c on obr a s de Beethoven par a l o s c on 

cie rto s q ue d irige en Concepciónº 

"Fernando Rosas , d irector de o rque sta que esta t a r de dirige e l V CoE_ 

cierto de la Tempor ada I nternaci onal de l a Sinfónica de la Univ ersi dad de 

Concepción , llegó e l lune s a es ta ciudad y e ncontr6 un ambi ente musical 

bastante c onvulsionadoº ha notic i a de c uanto aquí habí a oc urrido en l a o r 

q u e s ta en l a s Última s semanas h abí a trascendido hasta Santiago y a l respe~ 

t o él tiene su pr opi a opinión º 

11 Es triste llegar a una ciudad donde h an pas ado l a s c osas que han p a 

sado- c ome ntó. Desco no zcp l o s detalles per o c onsider o qu e han d ado un a e -
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norme i mpor tancia a un p r oblema ocurrido en e l Co nc i erto de Ar a n juez, l o 

que aparentement e h a mo t ivado la r e nuncia de l director de la or qu esta que , 

entie ndo , a e sta fecha ya fue acept ada º Yo no puedo entrar c omo a fuerino , 

en detalle s de un a sunto que n o c ono zco , pero hay a lgunos punto s que c o moz 

c o y q ue que ría d ecir: Lo que pensó YepesU 

En primer lugar, n o creo que la renuncia del maestro Sant o s se haya p r~ 

ducido e f e ctivamente por e l problema de Aranjuezo Tengo l a s o s p echa que ha 

b í a alguno s p r obl emas de rel aciones humanas q u e v e n í an de s d e antes º Luego , 

no s e ha dicho aún la v e rs ión de Narciso Yepes , quien , s e gún me ha mani

festado , c uan do t o c ó una semana des pués c on n osot ros , en la Agrupac i ón Be~ 

thov en , opinó que no había sido una falla del director ni de l a o r qu esta 

c omo t a l , sino que de a l gunos instrumentista s indiv i dual e s , que s i mpl eme~ 

te s e h abía n equivocado a rrastrando a o tro s en esta equivo caci ón"º 

Err ores en Vivo 

Luego Rosas sin r eferirse y a d ire ctamente a l problema abor dó otr o s as -

pectos que , a su jui cio , deben ser c on s i d eradosº 

" El p úb lico que v i ve en un 90 por c i ento de música env a sada - d isco y 

cass e tte , s e molesta por errores q ue ocurren en l o s c onciertosº Eso 

en paí ses más avanzados que el nuestro no s e da , y fal l as a v e c es mucho 

más s e rias, no s on t omadas en cuenta por el público y, muchas v eces , ni s i 

qui e r a por la crítica º Toda ej e cución en vivo e stá e xpuesta a e rrores "o 

En Todas Parte s Pasa 

Y e l dire c t o r cita una serie de ejempl o s p r e senciados personalment e , 

tanto e n Es t ados Uni do s c omo en Eur opaº " Me t o có v e r q ue e n una Si n f on í a 

muy sencill a de Haydn , l a Fila r mónica de Nueva York simplemente se p e r d ió 

y debi e r on empezar d e n uev o e l mov i mi ent oº En l a Sinfónica de Bo s t on , e n 

la Sinfonía " Pasto r al'' de Beethoven, un oboe entró un c ompás adelantado 

haciendo l o mismo e l f ago t y anduvieron bastantes mi nuto s perdi do s hasta 

que s e enc ontraronº En la Orques ta de Amsterdam , un d irecto r muy a famado 

dirigiendo el" Ti l l Eul e n s p i e xgel" de Stra uss , marcó un compás equivo c~ 

do y se per d ier on t odos º Inclus o , la Fila r mónica de Berlí n , tal v ez l a más 

i mpor tante de Europa , e n e l s egundo c oncie rto par a p iano de Brahms 1 c omen 

zó c on un s o l o de corno e n que e l instrumentista pi fió t o das l as notasº 
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Son ej emplos que h e visto personalmente y e n t odos eso s casos jamás pasa 

nada, po r que l a gente está c on s ciente de la enorme d iferencia entr e un c on. 

cierto en v i vo y una g r a baci6n que s e hace mil veces hasta q ue r e sul ta peE 

fecta " º 

"Fi nalmente - agr ega- en un c oncie rto de cámara e n que t oc aba Heife t z 

s e det uvo para decirle a Primos e - c on s i derado e l mejor vio linista del rnun 

do-: " Williams n ombr e de p i la de Prima se) j te v o lviste a equ i v oc a r 

donde siempr e" , a l o que el públ i co r e s pond i 6 c on una estrue ndosa carc a 

jada , sin que l a c osa pasara más a llá" º 

Relacl 6n Entre MÚs!co - Director 

Rosas lleg6 el domingo a Concepci 6n y está e ns ayando c on l a Orqu e sta 

desde e l lunesu Encontr6 al c onjun t o en buen p ieº Preguntamos si e s e fec

tivo aque llo de q u e l o s músico s al trabajar c onstanteme nte c on un mismo 

d irector s e c ansan de su batuta , erándose a l a larga , tens i on e s de tipo 

humano º Res ponde que " es t o es variabl e y relati vo "º 

t1 Depende del cara cte r de l a o r ques t a y del d i r ector , al r especto no 

hay una r egla general a favor de nada º Ya v e o Ormandy fue durant e cua r enta 

años direc t o r titul ar de la Orquesta Filarm6nica de Filadel fia y Karajan 

ya debe e star c orno veinte año s a l frente de l a Filarmónica de Berlino T0Qo 

d e pende de l o s músicos y de l d irector a Yo mismo estuve doc e años en la º E. 

questa de Cámar a de la Católica y jamás tuve pr oblemasº Y si me fui , n o 

f u e po r l a Or questa"º 

Si empr e Beethov e n 

El directo r vue lve e n 15 día s para d irigir tambi é n e l Sexto Concierto 

de e sta Tempor ada , ocas ión en l a cual estará c omo s o lista e l famo s o p i a 

nis t a Malco lrn Fr agero También s e rá un pr ograma Beethov e n y c ompr e nderá l a 

Obe r tura Egmont , la Cuarta Si nfon1 a y e l Conci e rto NQ 4 par a p iano y o r 

ques t a º 

l Por qué s i empre Beethoven ? 

"Me gus t a Bee thov e n por su e sp1ritu de l ucha , por su espí ritu de s u p~ 

r ación , por su a fán de v encer mas sificultades o Mozar t c omponía una s inf o 

n ! a en un d! a , Beethoven e n dos , per o a l fina l la c ompon1 a o Admiro t odo e 

s o q ue implica r eflexi6n y t es6n t1 
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" El Sur", Concepci6n , 20 de junio d e 19 79 

Yepes y su ejemplo : 

Las pa l a bras hilvanada s por Narciso Yepes en su br eve interve nci6n en 

un conoci do progr ama de televisión en torno a la pos i b il i dad de equivoc a.E. 

se como i ntérpr ete y sob re esa ínt ima r elac i ón de amistad , comprensión y 

c ompl ic i dad q u e entabl a él c on su instrumento , adquier en en este momento 

especi a l trasce ndenc i a en e l amb iente artí stico penquista o 

Yepes , al habl ar , no esconde su c ari ño por el i nstrumento q ue lo aco~ 

pa ña ya toda l a v i da . Y ese c ariño sólo se entiende como un sen timi ento 

que br o t a del c onocimi ento , de su saber respect o d e ese objeto c omplejo y 

a l a v ez dócil qu e es su guitarra . En otras palabr as , ese cari ño que tuvo 

que ser conquistado mediante un estudio constante y una c a pacidad de adap 

tación d e los r endimi entss y a las pos i b ilid ad es de s u ins t r umento º 

Ese cari ño , base d e entendimiento entre i ntérpr ete e instrumento nace , 

ent onces , donde se da la exigenci a per tinaz y d iaria del mús ico que ha d e 

cidido vencer los o bstáculos para descubrir finalment~ el alma mi sma de s u 

instrumento . Todo ese esfuer zo previ o l e pe rmi te e xpresar con fund ament o , 

sin soberbia y c on la modesti a propi a de l os grandes espí ritus , que e l in~ 

trument o l e enseña a él como é l l e enseña a l i nstrumento . La Conjunción 

e s perfecta º 

El gran guitarrista español confesó t amb i én q ue por su c ondic i ón humana 

puede e rrar a l guna vez . Rec onoce equivocaciones y reconocer es si empre un 

gesto d e h i~a lguí a . Pero a dv i e rte que cuando esto ocurre no se enfada ni 

con su dedo ni c on el instr umento , por cuanto est á consc i ente que la causa 

está en él . Cuenta con l a e ventualida d de l a equivocación y la acepta. Una 

eq ,1ivocación , púr l o tanto , no logr a alterar su ri tmo de v i da n i s us com -

premisos profes ionales. Un i mpr evisto t a n sólo const ituye un nuevo desafío 

para i ns i stir y perseverar en su t a r ea y demostr ar que un lapsus no empañ a 

su pr estig io ni desvi a s u trayector ia. Y ese d e safío no pue de i nte r pr e tar

se s i no como un nobl e propós ito de n o r e incidir. 

Nar c i so Yepes , por ciert o , se afi r ma en l a expe~i enci a y en l a s eguri 

dad que e torgan l os años de consta nte trabajo y de una l abor exigente consi

go mismo . Tal vez lo ha es t imulado t ambién una c rí tica seve r a siempre , ja-
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más indulgenteº Y ese afán suyo por conquistar su instrumento l o ha con -

v ertido - aparentemente-~ s egún se desprend ó de su conversac ión a través 

d e la t ele"isión - el esclavo de su guitarra º Y su empeño fue nremiado por 

que encon t~ó el a l ma de s u instrumento y esto le consta al púb lico que l o 

ha escuchado º ExisE diálogo y comunicación º 

Se entiende que ese diá l ogo lo ha forzado , e l intérpr ete , gozosamente , 

con el deseo de querer defender prob lemas en conj 1mto como manifestóº Pe -

ro está claro que un d iálogo sólo surge si hay conocimiento cabal de l in 

t erlocutor , en este caso del instrumento , porque l a comunicación sól o se 

da en un p lano de transparencia , f r anquezas y confianzas mutuas . Así como , 

por l o t ant o , ajeno a l os vendaval es que algun a vez pueden haber l evantado 

sus actuaciones , avanza Narciso Yepes con l a ment e y e l corazón puestos en 

una meta b i en definidaº Su paso seguro y nada l o derribará porque su espí r ,!_ 

tu está tranquiloº 

A. Maack 

"El Su r ", de Concepci ón , 23 junio 

Responsabil idad compartida : 

Que los músicos y los directores de orquesta se equ' voquen en e l trans

curso de un concierto no es cosa del otro mundo y debe a c epta rse l a posibi 

l idad de que es to ocurra º Sin embargo , s i estos errores persistieran , l a 

situación c ambiarí a y merecerí a un análisis , ya que entonces el fenómeno 

dejarí a de ser c a sual para trans formarse en costumbre a l a larga inacep t a 

bleº 

Seri a injusto , no obstante , p retender c ulpar en este caso de accidentes 

- oc as i onales o reiterados- a una sol a personaº Son tanto s y diversos los 

factores q ue intervienen en e l p roceso musical que para s er jus tos más 

b i en habrí a que hablar de una responsabilidad c ompart i daº Creemos , por 

el lo, que lo sucedi do en el Concierto de Aran juez , en l a Temporada de Con

ciertos de l a Orquesta Si nfónica de la Universidad de Concepción b i en va -

l e una observación más pr ofunda y detenida para llegar a establ e c er l as 

r espectivas r esponsabilidades º 

En un artículo anteri or refle xionamos sobre l a n e c esidad de diálog o e n -
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tre m~s icos e instrumentos , ent r e director u orquesta , entre púb lico y mú 

s2~cs ; nos r e f e rimo s a l a volunt ad de q uerer comuni c a rse y planteamos que 

a l ~raba jo del músico s6lo podrí a prosperar e n un ambiente grato y sobre 

1.:. b=.sc d e ~=di;P-ncia s d e a utocr í t ica y d e supera c ión cons t ante o Todo eso 

i :. ;:, , ~_".'·, _.os e n las palabr as de Yepes , con quien concluirnos q ue con una pr.t 

disposición de esa natura leza se cre a rían las condiciones para r esolv e r 

conjuntamente los probl e mas que v i enen a l paso º 

Seria bueno a g r egar ahora q u e un ambiente no podrá ser g r ato , a nues 

tro juicio r s i f a lta e l a poyo de un púb lico dispuesto a c ompr ender -lo 

que no signifi ca desconocer o aceptar- d e f ici e nci as ocasi onal e s ; si no se 

cuent a con los me d ios y los r ecursos neces a rios para dot ar a l a orquesta 

de los mejore s ele mentos , y s i per siste e l ánimo , entre los propi o s mús i 

cos , de sembrar la dis cordia e n v e z d e afianz ar la unió n incondici onal 

d e l grupo e n ara s d e me tas de finidas º t saunión debe r í a existir por sobre 

cualquie r otro interés º 

Dijimos q u e recono c e r es un gesto d e h i dal guía; el maestro Santo , frent e 

a l os trop iezos que hubo e n Aranjuez , n o e l udió su r e s ponsabilidadº Fu e 

el prime ro en lame ntarlos y t a l v e z na die mejor que é l c onozca las v e rda

d e ras causas que d e sembocaron e n e l conocido desenl aceº Fue , eD todo caso , 

e l más c asti gado de todos lo que de alg una u otra forma des encadenaron el 

prob l ema . Por eso pen s a rnos que desconocer las causa s sería poco noble y 

h a sta pelig ros o º 

Es e vid ent 2 que as í como hubo fallas po r parte del d i r ector , también 

l as hub o entre los músicos º Y e s pos ible que a e s tas horas cada int e gran -

t e de l a orq ue s t a se esté sometiendo a un exame n de honesta autocrí tica pa

ra e stab l e c e r s u parte de r e s ponsabil idad en e l c aso º Para nadie e s un 

mi ster io que existen desniveles den tro de la orquesta . Es to nos hace pen

s a r e n la n e c es id ad de buscar para aquellos q ue n o ti ene nla experiencia o 

l o s c o nocimientos suficient es , l a mane ra d e adquirir e l nive l o l a s eguri-· 

dad que de e llos e xige un conjunto sinfónico univers ita rio y profe sional º 

Porque e l p res tigio de la orques t a d ependerá d e la eficie ncia de cad a uno 

de los mús icos , o s e a , cua l quier t r aspié r ebota rá inevita ble me n te e n e l 

conjunto º Es to es t a r í a indica ndo que e l éxito d e l a orquesta esta rá s u~e-
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di~ado a l esfuer zo , interés y c ariño q u e cada intérprete invierta en su 

trabajo º 

lC Ómo puede superar un músico sus p rop ios n ive les? La solución serían 

cursos de p erfeccionamiento en a lguna parte que determine la Univers idad º 

Podrí a ap~ovechar se para ello , por ejemplo, según esti man a lgunos , l a Es -

cuela de Mús ica de esta c asa de estudios º 

Aparte de esto creemos que la experiencia de estos Últimos ocho años 

está demostrando que e l trabajo constante de l a orquesta con un solo d i 

r ector r esulta negativo º Sabernos que la Universidad está buscando la fór

mula para que en el futuro la act i vidad de l a orquesta se enriquezca du -

rante el año con l a presenci a temporal de varios directores , y pensamos 

que pr ocurar esa variac ión e s una buena soluciónº Por que en todos los paí 

ses se ha visto que los músicos necesitan batut as nuevas y que los d irec

tores d eben enfrentar dife r entes orquestasº Una alternancia de esta espe -

cie renueva t anto al d i rector como a los mús icos y facilita s u labo~ crea

t iva º 

Son muchas las enseñanzas que arroja l a experiencia del t ercer conci er-

to de la temporadaº Creemos que el traspié obliga a todos los que de una 

u otra maner a t i enen que ver con la organizaci6n y el hacer musical , a r e 

pensar cri t e rios y actitudes º Y es t amos convencidos que mien tras existan 

l a comunicaci6n , la autocrí tica y l a perseverancia no habrá nuevas c a í das 

Y nos viene una vez más a l a mente Yepes con su frase "estudiar bie n es 

más importante que tocar b i en 11
0 

Por Último , conocido y a el giro que tuvo e l i mpasse mus i cal y hab ien

do s i do aceptarl a l a r enunci a del ma estro Jos é Carlos Sant os , no cabe sino 

agradecer en este momento al mús ico su aporte a la vida artí s tica l oca lº 

Sus méritos son muchos: r ecuperó para la orquesta un pÚblico que parecía 

perdido; e l evó el nivel de los mús i cos; enriqueció e l r epertorio del gru

po; cre ó la Orq uesta de Cámara c on la que t ení a grandes plane s , y había 

progr amado una serie de c onciertos educaciona l es para el año , en forma 

más sistemática que en años anterioresº Su labor fue ampli a , valiosa y no 

exent a de dificultades º Concer ci6n d e be r e conocer su trabajo y reco~ocer

loº Y mi entra s su dest ino apunta hacia otros horizontes , aquí en Concep -
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ción p ersistiria l a d uda respecto del criterio que se aplicará para la fu

tura d irección de l a Orq uesta Sinfónica l ocal º 



VI 
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Con 1not ivo de la "XII Semana Musical de Frutilla r" , de febrero de 

1 9.SO, e l vespertino "La Segunda" cubri.Ó el evento a trabés del criti 

co mu3 i cal Ernesto Straussº Al término de i as jornadas publicó algu-

n a s cr6nicas en que describi6 e l ambiente , destacando e l esfuerzo d e 

organizadores y participante s , en un lugar a ue carece de recursos y 

comodirlades adecuadas par a un s uceso como ésteº 

En crónica de pá g ina y media , s6lo usa contados párrafos para r e~ 

lizar c ríticas propi ament e talo Consideramos q ue las caracterí sticas 

planteadas en la introd ucci6n lo limita n para llevar a cabo su labor 

e specíf i ca , más aún cuando firma como crí t i co musicalº 

Los articulas son típicame nte descriptivos y enumerativos . No l o-

gra entr egar una ver sión clara de la calidad artís tica de las Jor na

das Musica l esº Este es un ejemp l o de "critica " que care ce notablemen 

t e de conceptos v a l orativos; que desvirtúa l a func ión del especiali~ 

ta y que , en este caso , conviert e su trabajo e n un simple listado de 

l as obras interpretadas~ 

A continuac ón a l gunos párra fos apareci dos e l 25 de f ebrero de 

1 980 en " La Segunda" v opiniones posterioresº 
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11 L::13 egur:_da1:_] 5 de f 2br e r o 1980 : 

La nu eva Jorna da Mus ica l d e Fr utill a r , q u e a c aba d e f i nal i z ar , fue una 

e~o~rienc i a a gradah l e , amena , simp&t i ca y altamen t e po s i t iva . No s e pu e d e 

es r e r ar GUe tode la mÚ3 i ca qu~ se esc ucha s ea pr ese ntada e n forma p erfec 

ta , ;_-,o ::-q uE: no existe e l tiempo suficiente de ensa yo , n i las c omodi d a des 

t écnicas y de cap a c i dad para e llo , pero lo i mport a nte es e l tra ba j o mane~ 

munado q u e se r eal i za y la excel en t e res puesta del púb lico , qu e desde e l 

primer d ía l l ena los loc a les donde s e ofr e c en l o s conci e rtos. 

- La rel ación ent re mús i cos , o r ganizado r es y público , e s una de l as 

cos As destac ables . Estas Jornad a s Mus i cal e s deben c ontin uar . Debemos apo

ya rlas , por q ue la mú sica s e ria l a necesita y el púb lico l a exi g e . Son y a 

una t kadición en e l hermo s o paraje d e Fru t illa r • • • 

- Lle 9 amos a Fr uti l l ar con a l g unos d í a s de retr aso y e ncontramos en su 

p l eno apogeo l as xr¡ Jornadas Mus ica l es . event o que ya se i dentifica c o n 

este l ugar hermoso y a c ogedo r . Pr esenciar un suc e s o cuando nace , es una 

e xperi encia excitant e y gr andiosa . Pero llegar como s e d i ce " in med i a r es " 

tamb ién t i e n e s u ventaja y su senti do º Todo está en s u ma rcha normal ; se 

ha s uper ado la nerviosidad i nic i a l y s e h a l og r a do for mar una comuni dad 

amistosa y pr eci osa - e n e sta villa d e f lores en la ori l l a d e l lago en bus 

ca de r e creo- , entr e l os o r ganiza dor e s y artistas ejecutantes. Todo se c om 

b ina e n ma vor o menor escala : e l a mor , a l arte d e los son id os , con l a be -

lle za natur a l del verano sureño. 

- Al rec oger i mpr esiones de l a t e mpor ada , y comparánrlo l a con " Semanas 

Mu s i cales" ante riores o c on otr os fes ti va l es d e l paí s , c on s t ata mos que s u 

con t enido y r eal i zac i ón mus ica l , s u esenc ia es piri tua l y s u aspecto de con

vivenci a humana , ya superaron su p r opi a inf r aestruc tura. 

- El primer c oncierto sin f ónico ( a l cual asistimos e l pas ado mart e s ) 

en l a sala del Instituto Al emán , a dap t a rl a especi almente para estos f i n e s , 

f u e dedic ado c on e xclusi v i dad a l a obra de ~ . A. Moza r t. En c abezó l a sel e c 

ción , ba j o l a c onducción de Genaro Burgos , l a Obertura de la Óper a " Ti t u s 11
, 

en una int erpretaci ón v igor osa y festiv a , muy de acue r do a l conten ido de 

e s ta pa r t itur a , escr ita por el genio de Sal zburgo , en l a Úl tima etapa d e 

su v i da , par a cump l i r con premura un encomendado pa~a l a coronación de 
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Leopoldo II en Praga , durante el tiemno de la creación de su " Flauta Má -

·gica••• Al o i r esta m6sica deliciosamente insp ira~a , se r ecuerda con extr a 

fieza que la Ópera, en su estreno , no tuvo éxito , y que la Emp e radora en -

tonces la clas i ficó de "porcheria tedesca"º 

- En l a primera parte , dedicada a obr as corales a cape l l a , e l c onjunto 

dirig i do por Waldo Aránguiz pr esentó una varieda rl de piezas atractivas 

iniciando l a entr ega con "Audite silete de pre t orios '' . Siguieron cancio

nes de las épocas renacentistas y barrocas , y dos de los t r ozos premiados 

del Concurso reciente para c omposiciones infa ntile s : el frescor atrayent e 

de la canción de Juan Lemann y la a l go exigent e de Carlos Botto. Termi na

ron la audición t r es piezas espirituale s , entre ellas "Cristus fact us est" 

de F. Anerios , prueba polif6nica preciosa, y como éxito esnecial el "Ky -

rie" d e la misa "Luh a", luciéndose e l joven tenor Nel son Latthie s . 

Opi nan Autoridades Locales 

No obstante las opiniones vertidas por Str auss , que seri a e l " cri tico" 

en la mate ria , l as pr opias autoridades locales el profesor de la Univ e r 

sidad Aus tra l , S i g fried Erber y e l d i rector artí s tico y fundador de las 

Semanas Musicales , Arturo Jungue profundizan la trascendencia de el l as y 

su importancia en l a formación de futuros t a lentos musica les chilenos. 

"El Mercurio'' , 5 de Abril de 1980 

En l a actual idad centros como Frutillar - expresa Sigfried Erber- cons

tituyen meros escenarios sin aportar a la cre ación , lo c ua l hace perder 

e l potencial de una zona t r adicionalment e amante de l a música. 

Erber , quien además es director de orquesta , postula la formaci6n de 

un g r upo de músicos que represente a la ciudad y que cuente con e l apoyo 

de entidades r egionales y de la Uni versidad , aunque no tenga l as caracte

r í sticas de sinf6nico . 

"La Segunda" , 7 de abril de 1980 

Arturo Jungue , en entr evi sta realizada por e l peri odi sta Italo Passa

lacqua , afirma : 

- Somos vict i mas en grado peligroso de los medios de difusión , porque 

nosotros , los organizadore s , vemos a la Semana de Frutillar como l os pa -
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dres ven a s us hijos: sól o l o lindo , lo p oético y musi ca l ; mient ras uste

des , los ~edios d e comunicación , lo hacen con los ojos y o í dos del públi

co. Pero , esto es b ·eno º Hay que enfrentarse con l a r ealidadº 

Al ser consul tado sob r e el crecimi ento de l as Jornadas , asegur a : 

- Mient=as crece Frutillar estarnos con ~cientes de que somos parte i rn -

portante de la vida musical del pai s o Ade~ás , desde afuera ya nos mi ran. 

Hemos podido h a c er un folleto con l as creaciones de los compositores na

cíonales autog r afiadas y q ue ha s i do distribuido e n e l exterior . Con l a 

experiencia que brindaron estas XII Semanas sacamos l a conclusión de que 

hay q u e alargarlas a 20 d í asº Est e año sól o fueron 11 y quedamos cortos . 

Los músicos debieron i r d e un ensayo a otr o , sin poder madura r b i en sus 

obr as a v e ces , y sin t ener ningún espaci o dedicado a l o espi ritual , a la 

conversación, la meditación , el goce de l a música por l a música º ~ubo nue

v e c onciert os , c asi uno diario , l o que agotó a muchos º Por esto las XII 

Semanas mostrarán 8 prime r os d i as d e preparación y dedicados a la doc e n -

cia y un a segunda parte de 12 d í as , donde estará n l as p r esentaciones mu-

sical es º 

La parte docente les muy imoortante en Fruti l l a r ? , pr egun ta e l perio -

distaº 

- Por supuesto. Es su pri ncipal motivo , Frutillar no aspi ra a s er un 

f estiva l de la música , sino un centro de edu:aci6n musica l para l os jóve 

nes tal entos chilenos º Quer emos s er una buena oport uni dad para los jÓve -

n e so Deseanos q ue ellos se sientan estimulados con nuestro trabajo. 
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Chile ha tenido un desarrollo cultural relativo , superior a l 

de otr os países del c onti nente y es por ello que la música , l leva 

d ~ s us manifes t aciones cul minant es , ha estado presente desde e l 

siglo pasadoº 

La c rít i ca y e l comentari o h a n dejado testimoni o de l os ac on

teci mi ent os artí sticos y , en cuant o a l a subjeti v i dad de su ex

presi 6n , prueba que t ambi~n , h i st6ricarnent e , los criterio s han 

sido d i s í miles , como queda demostr ado a c ontinuac i 6n º 
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CRITI CAS DEL AÑO 1890 

"El Mercur i o" , de Valparaí s o o 12 de maye: 

Correspondencia de "El Mercurio 11 ) ma yo 11 

"Compañí a de Oper eta Italia n a " 

11 Una numer osa c oncurrencia de p l a tea y escasa en l os palcos , 

c oncurri6 a n oche al estreno de l n Compañía d e Ope reta Ital i a n a 

qu e d irige don Rafael Tomb a . 

La Compañía inici6 s u t empor ada c on l a fes tiv a oper eta '' Il 

Duchino de Le coq 11 , cuya música orig ina l , graciosa y v a riada a 

g r ad6 mucho , pri ncipalment e e n a l gunos bellís imos trozos de los 

do s primero s acto s que s on l o s me j ores de l a pa rtitura . 

Después del Rc ertado juicio que dJ.6 " El Mercurio" s obre la 

pieza y s u r epresenta ci6n cua ndo dicha Compañí a funci on6 en Val 

para! s o , c ábemo s ahor a dar c uenta s o l amente de l a s i mpr~sion e s 

del p úb licoº 

El é xito d e l a funci 6n de estreno , a juzga r por la opini ón del 

a uditorio y d e l a pr en sa de la mañana de hoy , ha sido fav or able 

a l o s artista s . El papel protagonista del Duque de Pa rthenoy 

fue muy b i en r epre sen tado por l a s eñorita ürbina ti, cuyas dotes 

de vnz y de arte c autiva r on a l públ ico . La duquesa q u e repr e 

sentó la s eñcrita Gord ini c on l uc i ~iento , f ue una s impática y j~ 

ven artista q ue pr omete mucho pa r a en adel ante. 

El que c onqui s t ó en s eguida l a p r efe r ente a tención y l o s aplau 

sos de l a c onc urrencia fue el pr e c ept or, cuyo papel desempeñ6 el 

señor Marche t ti v a ria s vec es c on t a l g r acejo que p r oducía l a hila 

ridad d e l os espectador es . 

Lo s c o r os de ambos sexo s por lo bueno fueron una de l a s agrad2,. 

bles novedades de l a funci6n ~ 

"El Mercurio 11 , de Vn l par a í s 0 . 13 de f e brer o 

" Teatro de la Victoria 11 

"Muy r egularmente c oncurrida es t uvo a n oche l a v e l ada d r amátic,2. 

musica l dada por l a Compañía Pocorini y l o s a rtis t a s Pengr emon t, 
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Scognamil l o y Friedenthalº El público p ns6 un agr adabilís i mo r ato 

c ::>n la c omedi a " Lo s Mi s t erios del Humo" , en l a cual t anto se dis

tingue el señor Ronc o r oniº 

Pe r o de donde el públ ico estuvo =ealment e entusi amado fue en l a 

part e del c oncierto º El sefio r Friedcnthal e n el piano , Sc ogn amillo 

e n el vio l oncello arr a nca r on mer e cidos a p lauso s ; más e l señor Den

gremont enloqu e ció al p úb l ico , que hasta lo i nterrump i ó cuando e j~ 

c utaba l a "Poloaesa" de Wi en wskyº El joven vio lini s t a f u e l l amado 

cuatro veces a l a escena y hubo de ejecutar una p i e za fue r a de pr~ 

g r ama "• 

"El Mer curio 11 º 2 d e abril 

" Anoche se di o l a o per eta de Off enbach " La Bella Helena", qu e 

a trajo una c oncurrencia bastant e regula r . La Par odia Mito l ógica 

n o despertó mucho ent us iasmo en el auditorio a pesar de cener a l

gunos trozos v i vos y gradables . La ej ecución fue satisfactoria , 

me r ecie ndo l o s a r ti3 t as a lgunos aplausos en l os principales pasa-

jes" 
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La d ive r sidad de l uc e s que muestra un crítico musical queda e n 

evidencia a l ana lizar s us a rtícu l osº 

As í es c omo hay en nuestro medio algun os doctos hasta l a e rudi

ci6n , j unto a cron i stas que opi nan en l a info r maci6n , no sie ndo e s 

pecíficamente II críticos" º 

Entre l os e s pecia l izados es dable apreciar, f rente a un mismo 

espectáculo . diversas r eac c i ones, incluso c ontrad ictorias. Lo que 

par a uno r esul t a magnífico , par ~ o t r o puede s e r depl o r able. 

El crítico ejerce aquí su f a cultad eminent emente subjetiva , de 

acue r do a l o s c onoci mi ent os que t enga sobr e l as pos i b i l i dades del 

instrumento , de los estil os , de l as époc as , del c ompos i t o r y, a 

veces , del "compromi so 11 c on aquel a quien va dirigida su c rític a . 

Algunos c onsider an que n o d ~eb e juzg<1rse con la mi sma va.r e: a 

qui en tie ne me nos experienci a e n l os escenarios , e n t anto que o tros 

no t oman e n c onsider aci 6n este h e c ho y c onviven d iver s o s criterios 

en el a nálisis público de este arte que s uele s e r planteado con 

c ontun dente a djetivaci ón , o en una forma n o embarazosa par a e l a u 

tor del a r t í culoº En cierta pr opor c i ón , e l crítico chileno está 

vincul a do al mi smo quehac e r mus ical del paí s , por l o tanto , a l 2 s 

per sonas que debe r e f er i r se innumer ables v e c e sº 

El e_iemolo de es t as afi r maciones s e encuentra e n las pr ó ximas p!_ 

g ina s , en que se i ns ertan dis tintas o piniones sobr e el mi smo hecho º 
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CRITIC,~S DEL ;\ O J.935 

Críticas hechas a la pr esentaci 6n del p i anista Benno Moise i 

witsch , en e l Te a tro Munici pal , e l 10 d e julio de 1935 por C3r -

l o s Humer e s en e l di a rio II El .:Vle r c urio "; las iniciales T. A. P. e n 

"La 11o r a 11 y Santiago Cruz Guzman e n " La Semana Musica l " . 

Carlos Hume r e s So larº " El Mercurio ", 10 de j ulio 

"~a pr esent ac i 6n del p i anista ruso Benno Moiseiwitsch debe c on 

siderarse entr e l o s aconteci~ i entos musical es de mayor i mportancia 

en nuestra vida de c onci ertosº Se i mpuso a l público desde e l pri 

me r moment o , c omo un a r tista y un virtuoso exce pci onal, qu e entre 

l os pianistas que nos h an visit a do s6lo encontramo s u~o digno de 

ener g í a e n Br a ilowski , Backhaus s y Claudio Arra u º 

En virtuo s o s d e es t a c a t egoría no s parece una .c osa pueril a nal!, 

zar su t 6cnica . Ella es tan compl e j a y tan per fecta , se encuentr a 

d e t a l ma~er a subor dina da a l a v o luntad 'nterpr etativa del a rtis t a , 

qu e no podríamo s separ arla s de l sentido mismo d e su per s ona lidad 

creado r a . Así, a l abar l a ag ilidad p r od i g i os a de su mec anismo , e l 

v igo r d inámico de su pulsaci6n, o l a be lleza o amplitud de su s o

n i do , en este c a s o r e s ult a obvio , dada l a calida d emi nente que r~ 

c o nocemos en este p i ani s t a . Bastaba da r una mirada al p r ograma p~ 

r a a dver tir inmediatament e , por la i mportanci a y variedad d e sus 

obra s , q ue nos Í ba mo s a e nc ontra r en pr esencia de un gr an virtuo-

s o . 

? o r es o , d e jando de l ado nue str a s c ons i der ac i ones, queremos s e 

ña l a r es pecia l men t e el v a l or d e i n t é r pr e te, r evel ado en Moise i 

wit sch . En este aspecto , l o juzgamos c on un t e mper ament o artísti

co q ue h a l og r ado una r a r a ple nitud , De sde Bach hasta Str a winsky , 

t odo un a mpli o panor ama que c ontenla el pr ogr ama obtuvo una magní

fica c ompr ensi 6n de estilos y de rec urso s s onor os d e par te de l a~ 

tista . Si empr e v i gor o s o en su c oncepci6n de l a s obr a s , sabe c on~ 

truirlas r eciament e , mode lándo las a l mi smo tiempo c on una maes t ría 

sutil en l os detalles qu e les i mprime extraor d inario r el i ev e . A 
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ésto debemos agregar una sensibilidad muy rica y brillante , que, 

a unque mantenida e n una e stricta observa ncia del estilot infunde 

a cada tro zo interpretado un sentido personal , de c a rácte r incon

fundible º 

~oisei witsch c a utiv6 a l auditorio en f or ma q ue su c oncierto ha 
V 

c onstituido un verdadero triunfo. ovacionado desde el primer mo-

mento del programa se vio pbligado a r epetir numerosas obras y a 

ejecutar varia s otras" . 

T.A.P . "La Hora" , 1 0 de julio. 

' ' Es t a v ez la réclame ha c orrespondido plenamente a l a r ealidad , 

n o se ha e xagerado, Mo i sei witsch es un gran p ianista y, s obre t o 

do , un pianista de fuert e per sonalidad y t emper amento , uno de l os 

mejor e s que s e ha presenta do ante nue stro público y cuya venida ma~ 

c ará,sin duda , uno de l os a c ont e cimientos musica l es del año . 

El c oncierto de a yer justifica este juicio y su pr ogr ama fue l o 

suficiéntemente c ompl eto c omo para poder apreciar en c onjuDto to

das las cualidades del ejecutante ( preferiríamos , e s o si , y es

ta critica la ha c emos en gen e r a l a t odos l o s pr ogr amas de nuestr os 

conciertos que en l o sucesivo n o se agrupar an obras de tan diverso 

Í ndole , que n o se c onfecci0nara n estas verdaderas an t o log1as mus.1_ 

cales) . Entre ellas ano taremo s , por e l moment o , sól o dos : aque 

llas sobre l a s cua l es podemos fijar, desde luego, una opi nión d~ 

finitiva. La primera seria l a vibrant~ emoción que sabe inspirar_ 

le a las obr as, l a segunda su libertad de inte r pretación, l a forma 

que s in apa rtarse de la i dea musical qu e desarrolla , pos ee una su 

gestión pr opia e independiente , un s el l o característico º 

Esta orig inalidad , esta manifestación de su personalidad y esta 

fuerza pudier on s e r debi dament e a dmiradas en magnifica versi6n de 

l a s on uta" Apassionata" de Beethoven , a l a cual supo i mprimir ~ 

na gr andeza que es raro escucha r y en l a i nte r pretaci6n llena de 

calo r y sentimiento que hizo de" La Cathedra l e Engloutie " , de 

Debussy. /\mbas obras adquirieron en sus manos un r e lieve"nuevo" y 
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e l hecho mismo de ser ya bas t ant e c onocidas pe r mitió al público pQ 

der p e r c i b ir sus c on diciones . 

Su evocaci 6n de Chopin nos hizo descubrir e n él a l artisca de 

h on da sensibilidad y g r an cultu r a musica l. "El Nocturno en Si 

Bemol" p a recía r esumir t oda la vida del r omanticismo , sus exces o s 

de s ensib i l i dad , su de lica deza tie rna , su i magi na ción exhub erante 

y l Sngui da . Confiamo s que sus pr6xi mo s c oncierto s nos lleven a un 

c on ocimiento i ndispensable para llegar a una c ompr ensión mejor de 

su t emper amento . 

Resumen: El niño estilizad o de antaño , pe r o e sta vez , un c onc i eE 

t o brillante y gr an p i anista que supo h acer r evivir t odo Chopin. 

Creemo s , sin embargo ; que la misma o riginalidad de su t e mp er ame~ 

t o hizo que Moi sei witsch no s pres enta r a un Bach a lgo c onvencional , 

en q ue no se pod í a de scubrir ni e s a ~encill ~§ - para muchos incom 

pr ensibl e - n i esa d i áfana cl ar ida d que distingue n al organista de 

Santo Tomá s de Leipsig. Fue un Ba c h c on d emasia da ma lici a ." 

Sant iago Cruz Guzman , " La Se rµ a n a Mus ical"z 11 de julio 

Triunf o Extra or d inario de Mo i seiwits c h 

" Sa l f I mpr es i onado del Municipal" 

" Todavía r e sue na n e n mis o ído s l os f ormidab l es a p l a uso s y l a 

grandiosa ov ación c on que e l públic o pr e mió en su prime r c oncier

to a l gran pianista de fama mundia l Benno Moisei witsch. 

Su arte s u perior fue una r e v e l ación para t odo el púb lico . 

Se pre s en t a a l e scenario . Su s iluet a e s e l egante y d e sde e l 

prime r momento pr ed i spone favorabl e mente . La sala est~ ensilen

cio c ompl e to e Unos liger o s arpeg i o s s obre e l teclado y l uego sus 

mano s maestra s r ompen c on l a " Fant a s í a y Fuga " , d e Bach , par a 

s eguir luego c on l a "Apass i onata•; de Beethoven , r eve l ándose desde 

l o s primero s c ompas e s al gr an pianista c omo un artista c o l osal. 

El público se s or pr ende . ft.dmira su técnica mar avillo s a , su t e.:12, 

peramento i nc ompar able , l a fuerza y seguridad c on que a taca a l 

" Stei way" que tiembla b i'i j o e l po d e r de sus ma nos v encedoras, y l a 
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delicade za y finura de o tra s páginas en l a s cua les e l artista pone 

t oda su a l ma y t oda su inspiraci 6n. 

Y toda l a c oncurrenc i a f anatizada por l o que está escuchando º 

Y de triunfo en triunf o sigue h asta el fin del c oncierto , e jec~ 

t ando des pués cuatro n úmeros de Chopin, do s de Debussy, númer o s s~ 

el~os de Brahms , Strawinsky y Poulenc y, par a f i n a lizar , l a Raps2 

dia NQ 6 de Lizto 

Hace seis añús estuvo en Santiago , d i o una s erie de c onciertos 

que dejaron buena i mpr es i 6n , per o que n o despertaron un entusia s 

mo del i rante º 

El a rtista que se ncs present6 ahora e r a abso lutamente d istinto . 

Su pr ogreso e s extraor d i nari o y e stá a una altur a s uperio r. 

Se r e únen en él t odas las cualidades q u e puede tener un g r a n 

p i anista ft Su t~cni aa es perfecta y l e pe r mi t e ejecutar c on l a lim 

p i eza y cla ridad más absoluta aún aquel l os pasajes que s on v e rda d~ 

r os e s c o llos par a l os gra ndes maes t r o s del t ecl ado . Par a pr e sen

t a rno s magistra l e s efectos de grandi osidad , su fuer za y seguridad 

s on s obresalient e s; y su del icadeza y s entimient o ha c e c ant ar a l 

pi a n o , o tra s v e c e s , con a c ent os dulces y apasionados que c onmuev e n 

e i mpr es i onanº Con oc e pr o fundament e l as c omposi c i on es q u e ejecuta , 

s abe sentirlas con t oda su alma de poet a y s o ñador y esos s entimie.,},, 

tos s a be transmitirlos a l p úbli co . 

Todo f u e perfecto , d e prime r o r deno Per o n o podemos dejar de 

cita r l a inte r pr etaci 6n magistrel que l e di6 a Bach y a Beethov e n , 

l a dul zura tan e xqui sita de Chopin. La técnica incompar abl e , v er

dader ament e sobr e s al i ent e c on que ejecut6 l a s difí c i les v ariacio

n e s sobre un terna de Paganini. 

t tstamo s en p r e s encia de un v e r dader o genio del t e clado ! " 

COMENTARI O ANALITICO 

Par a hace r es t a c ompar aci6n - en t odo e l capitulo- s e tom6 c omo 

punto de referen~ia tre s cri ticas especializadas s obre un mismo he 

cho musica l. 
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Coinc idencias 

En opini5~ de l os tres crí tico s ( Carlos Humeres, T.A . P. y Santia

go Cruz) ha y plena c oinc i dencia e n que la actuaci6n de l pianista 

ruso fue excepcional y que su venida c onstituye uno de l os aconte 

cimiento s musical e s del afio. Des t acan su fuerte personalidad y el 

d omi n i o de l a t f cnica i nterpretativa , a l qu e s e agr ega una gran s en. 

sibilidad que imprime un c aracter propi o a c ada una de l as inter pr~ 

t ac i ones . Tambifn destaca n l a aceptaci6n del p6bl i co y c6mo se cau 

tiv6 c on l as obr as i nterpret adas. 

Carlo s Hu.me r es s e í'ía la : " pa.recc e una cosa pueril anél.lizar su téc 

nica . Es tan c ompleja y per fecta y se encuentra subordinada a l a 

v oluntad interpre tativa del arti s t a· , por l o que l e reconoce una 

cal i dad eminent e. 

T.A.P. dic e que sabé i nspira rle a las obras una vibrant e eme -

ción y q ue su libert ad de inte r p r etación r evela su temperamen t o . 

'' Posee una sugestión propia e inde pendi ente , un sello c aracte r i s 

tico •~ 

Santiago Cr uz a no t a oue la técnica e s perfecta y le pe rmite ej~ 

cuta r c on limpieza y claridad pasajes que son " e scol l os 'para 

grandes maestr os º :: ~;u fue r za y seguridad s on sobr esali e ntes y su 

del i cadeza y sentimient o hac e cantar al pi ano·· . 

Divergencias 

El crítico ToA.P . señala una d i fer encia en c uant o a l a i nterpr~ 

tación de l a obra d e l3ac h y basándose en l a " orig inalidad de su 

tempe r amento .. agrega que presel".tÓ un " 3ach algo c onv encional '' en 

que no s e podí a apr ecia r l a sencille z y la d i áfana claridad del 

c omposi t or . Remata manifesta ndo: " f ue un Bach c on demas i ada ma

licia" • 

También este comentarista señal a como c rítica gene r a l a t odos 

los c oncier t os , q ue no se entreguen pr ogramas de tan diversa ínct2 

l e " Ver dade ras antol ogí as musicales". Ad emás hace una s util a lu 

s i 6n a que es ta presentaci ón f ue brillante c ompar ada con l a qu e an 

t e rio r mente habí a entregado e l painist a en nuestro paí s~ 
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Frente a la opinión entregada por e l crítico anterior, Santiago 

Cruz es más específico y dice q ue e l a rtista estuvo hace seis años 

y que sus c onci e rtos" de jaron bue n a i mpresión , per o n o des perta -

r on un entusiasmo d e lirante"º 

En cuanto a la t écni ca de escritura , quer emos d estacar que es t e 

critico hace e n gran parte de su crónica , una descri pción d e l os 

pasos dados por M0 iseiwitsch al entr ar en e scena, su fí s ico , e l 

ambiente de l a sala , mezcla do s c on sus cual i dades p i anistas 

CRITIC!,S DEL A~ío 1 9 5 7 

Comparacione s a las críticas hechas por J ua n Orre go , Luis Gas -

t6n Soubl ett e y Herbert MÜlle r al d r ama musica l" Orfeo", de Cris

t obal Gluck , r e a lizado e l 30 de agosto de 1 957 en e l t eatro Aster 

de Santiago , en interpr e tación del Cor o de l a Universidad de Chil e 

y parte de la Or q u e s t a Sinfónica d e Chi l e , bajo l a d ire cción de 

Ma rco Dusi º 

J ua n Or r ego S;:;.las . " El Mercurio ", l Q _d~- septie!f1br e 

"Presentación del" Orfeo " , de Gluck, Cor o de la Univer s i dad 

de Chile". 

" Son vario s y de diversa Índo l e l os factore s que interesa c o 

mentar e n r ela ción c on l a r eci e nte inte r pr etaci6n del 11 0 rfe o " , de 

Gl u c k , que s e llev6 a e fec t o en el t eatr o As t o r bajo l os a ltos aus 

p icio s del Instituto de Extensión Musica l. La participación en és 

ta del Cor o d e la Unive r s i dad de Chile , de una part e de nue stra Or 

q u e s t a Si nfóni ca , de un grupo de j~venes sol i stas vocales y del ma 

es t r o Marco Dusi, c onstituye n el ement os suficientes para una c on s i 

deración por separado , m&s a6n s i se tiene en c uenta que e ste con

junto de artistas p l antearon en sus actuacion es pr obl emas de d iveE 

da Índole , que tan pronto c ontribuyer on a l o positivo c omo fue r on 

causa de los difer entes defectos d e es t a e j e cución . 

El alto mérito q ue debe r e c onoc e rse a l a l abor r eal i zada por MaE. 

c o Dus i c omo hábil entrenador del Cor o de l a Universidad de Chile , 
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c onjunto q u e e n la e sfer a de l as c ualidades registradas e n esta~~ 

terpretac i ón ocupa un lugar de pri mer a importanci a , no está a l ni

v e l d e s u desempefio c omo c oncertador de l t otal de l as fuerzas a r -

tis ticas partic i pantes en ella º A l a i mpr eci s i 6n de su batuta , a 

l a f a lta de n e rvio de su mímica, y mono tomía de su gesto expresivo , 

se debi6 gr an par te de t oda ausenci a de relieve dr amático , opac i -

dad sonora y flaqueza dinámica en q u e t r anscurrió s obre t odo l a 

primer a parte de la cbr a , donde l os t t ~mps" se mantuvieron en un 

gra do de l enti tud r a yana c on l a más anémica c onc epción d e ésta. 

Cuanta emoci6n logr6 sustr aer se a la t í mi da actitud del d irec -

t o r o s obr epon erse a ella , fue debido a 1~ exc elente pr eparaci ón 

del Cor o , a l a iniciativa individual de los solist 2s e i ncluso a 

l a Orquesta., 

El Cor o de la Un ive r s idad de Chile luci ó c on esplendor sus g r aE_ 

des cualidades de equilibrio , su muy eficiente entre n amiento Voc a l , 

d i scipli na y s e riedad a r t í stica , factores qu~ indi scuti b l eme n t e es 

t e c on junto debe a Marco Dusi, r azón q u e induce a pen sar e n que l as 

c ualidades de este a r tista , o deben p ermanecer c entrali zadas e n e l 

c a mpo de la direcci6n cor a l, o l es hace fa lta , para poder aplicar

l as a una esfera que r ebase es t os límites , una e xperiencia que a run 

n o tie n e . 

S i e s as í y nos atenemos a eso d e que" ec hando a per der se a -

prende' , q uier e decir qu e es t a experiencia l e será útilº 

Del g r upo de c a n t antes que encarnar on l os papeles s olistas de es 

t a o br a , d ebe des t acars e en prime r l ugar , tanto por su musica lidad , 

por sus c ondiciones v oc a l es c omo por las posibi l idades que ante e 

lla se abr en, a Rosnrio Cr isti, j ov e n sopr an o que a s us cua lidades 

anot adas agreg6 una v e r si6n muy c ontenida y pr ofunda de l a parte 

de Euridice º 

Geor geann e Vi a l, con una voz gene r osa y por momentos e xpr esiv a , 

a unque n o s i empr e afor tunada en su afinación y en l a inte n sidad de 

l as notas gr av e s 7 encarnó e l papel de Orfeo c on c a r acterísticas q u e 

me par e c en más propi as de una mezzosoprano , o t a l véz sopr a n o dra -
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mática , q u e a una c ontra lto , como e l papel q ue s e l e as i gnó l o exi 

Sin emba r go , es f actib l e esper a r un f uturo desa rrollo d~l re -

g i stro grave, q ue por mome n t os limita sus posibil i dades dentro de 

est a Última cue r da . 

No fue desaccrt 3do escoger e l timbre de voz c as i b lanco y muy 

del g a do d e Patricia '' irby 1 po.r a l a parte del amorº Sin embar go , n o 

me pa r e c e q u e sea en este pc p e l en que l a joven s opr a no pueda lucir 

sus mejor e s c u al i dades . 

La Or qu esta Sinfónic a c o l abor ó en esta inter pretaci 6n de maner a 

más o menos r u tina ria . Se ces t a c a r on del c onjunto a lgunas parte s 

c onc e r tant e s, c omo l a fl aut a . Es cla r o que mucho s def ect o s de a t a 

que s e de b i e r on a l a f a l t a de cl a ridad de los a lzare s d e l d irector , 

c omo tambi~n sus i mpr esi ones r i t mic as a l a debil i dad de pulsación 

d e su batuta º 

Lam12ntab l emente fue l a omi sión d e algun 2.s esc en as de esta h e r -

ma s a obra , c omo aque lla con el oboe obligado de la segunda part e . 

En c ambi o , podría haber se omitido e l b a lle t e finas , c orte q u e c o -· 

:, . 
rrient eme nte se hac e , h a sta en l as r e pr esentaciones esc c nic as de l 

Orfco . 

Lui s Gast6n soubl ette . ''.El Di ari o Ilustrado", l Q de septie mbre 

'' Or f e o " d e Gl uck en el t eatro Asto r " 

" F.n e l octa v o c oncierto de l a. tem;ior a<ia de c ámar a se present6 

e l d r a ma mus ic ::ü " Or f eo'' de Cristobal Gluck , en U.."la bri llante ver 

s i 6n p0r l a Or qu es t a Si nf6nic a de Chil e , e l Cor o de l a Univers idad 

d e Chile , l a c cntr alto George anne Vi a l , l a sopr an o Rosario Cr i s ti 

y la sopr a n o Pa t ricia Ikirby , b a j o l a d irección gener al de M~rco Du 

s i. 

En prime r luga r , c a b e des t a c ar l a dir ecc i 6n de Marco Du s i,la pri 

mer a que t enemo s ocasión de oírle , que l ogr ó mant en e r constan t e mc!2 

t e l a obra e n un p i e de rea l i zac i 6n e xcelente t anto e n l o que se 

r e fi e r e al estilo c omo en l a e j ecuc ión . La obra ha s ido a r mada c on 
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un a lto sentido mu s ica l que r ev e l a en él un i nnegabl e talent o de d i 

r ector. Con oce bien la partitura y domina el c or o y l a o r q ue sta 

• 
c on movimientos seguros y e fica ces . 

La c ontra lto Geor ge anne Vi al , a qui en e scuchamos e n es t a oc a 

si6n por primern vez , s e r ev e l 6 c omo una c antante de gr an musical! 

dad y senti do d r amático . Su i nterpretación estaba b i en pene trada 

en e l tema y supo mantener vivo e l i n t e r 6s e n 1a a cci ón c omo si l a 

obr a hubie r a sido inter pretada sobre la escena . Su h e rmoso timbre 

de voz , qu i::! n ecesita de un cie r t o r e c a l entamient o pr evio par a h a ce.E. 

se o ir p l e namente , t uvo des púes p r eciosas oportun i dades par a d emo s 

tra r s e c omo , por ejemp l o , e n la c élebre aria II Ch e fa r6 senza Eu 

ríd ice"º s 610 cabr1a objetar a lgunas faltas de n f i n a ción en a l gu -

nos r ecitativos . 

Patricia Kir b y demostr6 , una vez mQs , sus e xce l entes dotes v oc a 

l es ; su timbre pur o y hermoso y su perfec t a afinación. Otr o t anto 

podemos de:cir de Rosar i o Cris t i, a qui e!1 escuchnmos en esta oca 

sión por primera v ez , l a actuac i 6n cel c o r o cuya primera pnrte e r a 

d e una sencil l e z poco aco s tumbrada , no p od í a s e r men o s que i mpec a -

ble . 

Creemo s , c on t odo , q u e un drama mu s ical c omo e l Orfeo de Gluck 

a l ser suprimida l a acci6n d r amática y r eal i zada en forma de o r ato 

rio , p i e r de gran par te de su interés , y a q ue la primer a part e mu

sica l mis ma es de una extraor din a ria sencillez y , ciertamente , i:2, 

separ abl e de la escena. Esa o r questa y ese c·or o hec hos para mant~ 

nerse inv i s ibles del público por su colocaci 6n y c as i inadv ertido 

por su s implicidad , r esultan despr oporcionados a l s e r e l eva das a 

l a escena c omo s i se l o s fuer a a emplsar en un a grandiosa obr a s i n 

fónica c o r a l . 

Herbert MÜll e ro "El Debate" , 2 de septiembr e 

11 El" Orfeo " de Gluck , una Lecci óm Sabi a " 

11 La b e llis i ma obra del muy r espetabl e maestro v i enés, fue pre 

sentada por e l Instituto de Extensión Mus ica l, ba j o l a direcci ón de 
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1•-ar c o Du s i, c on -=l cor o de la Univer s i dad de Chile , -.,arte de la 3i~ 

tjnica y tres solis t a s : Rosario Cris t i, soprano en e l papel de Eu

rÍdi c e ; f a\t ric i a Ki r by, sopr ano en el papel de Amor y Geor gean nc 

Vial , e n e l p apel de Or feo . 

Esto suc odi6 e l v~er nes 30 de a gos t o , e n e l t eatro As t o r , a l o s 

1 98 a }os de haber se e s tre~ado la obr a , en su vers ión italiana , en 

la c iudad de Vie na. 

El esp ectáculo d e j6 una ens ~ñan z a val i o s a : un d ire ctor de o r ques 

t a p uede dirig ir c o n buen é xito un c o r o , per o un d irector de c o r os 

n o p uede l ograr resultados satisfactorio s a l dirigir una o r questa , 

a no ser q ue t enga otros saber es . 

Interpr e taci6n Desconce rtada 

Es a s í c orno una orquesta al ofr e c e r mayor e s pos ibil i d ades de v o 

lúmene s y gran d i ver sidad de soni dos , exige , demanda , a l mi smo 

tiempo , conoci mi entos qu e son indisp en s able s par a d irigir s olamen

t e v oc es . 

La ~ inf ó nic a t oc ó e n f or ma p l ana , unifo r me c arente de matice s y 

s in d e stacar, fuer a de s u flauta , po r s u corre c ci6n y de los o tros 

viento s, po r su incorrección , n i ngún ins trumento . 

El Coro,por s u part e , d i o bue nas muestr a s de su a fi a tami ento , 

de las bu enas voc e s que hay entre s u s c ompon ente s y d e u na l auda 

ble c ompr en s i ón de la obr a ej ec ut a daº 

P~rraf o a p arte , mercce n l os solis tas , p e r o al menci onarlas e n r e 

l a ci6n a l Cor o y l a Or q u e sta , puede decir se q ue c a d a cua l hubo de 

librar inte n sa lucha por c onc or da r c on e l uno y l a otra. 

El trabaj o de c on junto , e l c oncierto entre l o s tres elemento s 

r e s pon s a bili dad d e Marco Du s i, n o exi stió más qu e por e l azar . 

Las So l a s So l istas 

Di j i mos que c a da solista hubo de lib r a r s u combate por manten e r 

se a t iempo . Estó c onspir6 c ontra s us n e rvio s . 

La me j o r lib rada fue , s i n duda , Patr i cia Kirby , q uie n , c on más e x 

perie n c i a q u e l as otras d os c antantes y má s segura de s u s med i o s , 

hizo e scucha r s u limpi a y b i en educada voz l a q ue e s tuvo c orrec ta -
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mente c o l ocada dentro de las posi b i l i dades estilísticas de la obra. 

Sorpresa agr adable constituy6 Rosario Cristi . Es e lla una c antan 

t e nueva, de h e rmos o timb r e , de gran musicalidad y emoci6n. En cuan 

t o a George anne Vial cabe e xplicarse s us inseguridades después de 

t omar en cuenta e l que el l a , e n esto s momentos , e s tá cambi ando de 

escuela ( de alemana a i t a l iana ) y e l hacerlo , es de de s ear, pue -

de que gane t ambién en a f i nac ión . 

CoDentario Analítico 

La Di recci6n Pol~mica 

No tables d ife r encia s de a pr eciación s e pueden establecer a tra -

vés del anális i s c omparativo d e las críticas a l a i nter pr etaci6n d e 

l a obr a " Orfeo" . 

En p rime r lugar, destaca l a versión ~uc c ada uno de l os crí ticos 

entr ega , sobre el des empeño de Marco Dusi, bajo l a batuta de l a Or 

qu esta . La Única c o incidenci a e v i dent e es s u c a lidad y 6xito c omo 

directo r coral. Sin embargo , su debut e n la direcc ión g en e r al pr2 

v acó d ivergencias . 

Juan Orrego , es e nfáti c o e n señalar " la impr ecisi ón de su ba tuta" , 

"la fa lta de nervio de s u mí mica y monotonía de su gest o expr esivo '.! 

F'acto r 0 s q ue condicionar on - a s u juic i o- l a l entitud d e los "temps" 

s o br e t odo , 0n la primer a parte de la obr a . 

En cambio , Luis Gas tón Souble tte habla de una brillante v e r s i6n 

de l dir e ctor , de la Orquesta , e l Cor o y d e las s o listas . De Xar -

c o Dus i comenta : " l ogr ó nanten er l a obra en un p i e de r ealización 

excel ente 11 tanto en esti l o c omo en ej ecuci 6nº Des t aca su sentido 

musica l, su" innegabl e talento d e dir ector" e l que s e trad uce e n 

c onocimi ent o de la partitura , domi n io del cor o y de la or questa 

" c on movimiento s seguro s y eficaces" º 

El critico He rbert MÜlle r descalifica a b i ertament e l a b atut a d e 

Dusi , puntualizand o que un director de c oros no puede l ograr bu enos 

r esultados con una orquesta , a meno s q ue t enga" o tros s~ber es" o A

grega q ue e l trabaj o c onjunto " no exi s ti6 má s q ue por el a zar" , pe 
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r o no e jemplifica ni se extie nde más sobre los desac i ertos º 

E J. Coro 

Con r e s pecto , a l a ac tuaci ón del Cor o , Juan Orrego alaba s us cua 

l i dade s de eq uilibrio y e ficiente entrenamiento , pr oducto de la e -

f i ciencia de Marco Dusi en est e campo . De la O~questa Sinfónica~ 

pina que i nte r p r e tó en f orma rutinaria , salvo" a lgunas parte s c on

c e rtante s , c omo l a fl auta" defect os q ue se debieron a l a débil di

r ecci6n , mani fi estaº 

L~i s Gas t ón Soub l e t t e , e n forma mas parca , destaca la brillante 

i ntervención del Coro y d e la Sinfónica. Su crítica , propi ament e 

tal , se r e fi e r e a l aspecto forma l y se mani f i esta en desacuerdo 

en cuanto a la ubicación geográfica de amhas agrupaciones , señalan 

do : "resu ltan d e spr opor c i onados al ser e levado s a escena"º 

Her bert MÜlle r hace not a r q ue e l Cor o mostró s u afi atamiento , bu!:_ 

nas voces y c omprensión de la obr a ejecutada. Respect o a l a Sin -

f ónica manifie sta qu e t ocó en f o rma plan a , c a r ent e d e ma tices y sin 

destacar ( e xcepto l a flauta) , opi ni6n q ue c o incide c on la de Orre 

go ~al a s . 

Las Solista s 

La soprano Cris t i r ecibe - de p a r t e de Orrego- gr andes elogi os 

por s u mu s ical i dad , c ondici ones vocalesº A l o que agreg6- d ice 

una versi6n muy cont enida y pr o funda de l a parte d e Eurfdice º Me 

nos elogio s r ~cibe de Huller , quien la c al ifica de II her mos o timbra , 

mus ical i dad y emoci6n1
'. Soub l e tte se r efi e re a ella en buenos t 6r -

minos , s in d0staca r l a º 

Con Geor g eanne Vi al , l os críticos d iscrepan e n alguna medi da. J uan 

Orrego desta c a su gener os a y por momentos e xpr esi v a voz , "no s iem

pre a f ortunada en su afinación y en la intens i dad de les no tas g~~ 

v es . AdemSs , s e Dala qu e estuvo mal e l egido e l rol para e lla . Sou 

bl e t t e a laba e ntus i astament e su inte r p r e taci ón y s u calidad artl sti 

ca y afirma II sólo cabría objetar a l gunas fa l t as de a finación e n a l 

gunos r ecita t i vos''• Herbert MÜlle r es e l mSs discre pante y a lude a 

i ns eguridades y a l a poca a finación de s u v oz . 
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Y, finalmen te, respe-::to a Patricia Kirby, Orrego advierte ;"no 

fue desafort unado escoger e l timbre de voz casi b l ando y muy de l 

gado , para l a parte de Amor''. Soublette es más e xplicito en sus 

alabanzas : "' dotes voca les , timbre puro y hermoso y perfecta afina 

ci6n" . MÜl l e r c oincide c on Soublette en que fue " la me j o r libra

da" , la más segura y adec uada a l es tilo de la obn1 . 

Lengua je 

Respect o al vocabula rio usado , en g e ne ral en los tres criticas 

se a precia el uso de l enguaje corriente , l o que hace l os c omenta -

rio s de t~ci l c omprensi6n para e l l ecto r medi o . Destacan algunas 

expr e s i ones ad jetivadoras d igna s de mencio nar como : "fa lta de neE 

v::t.o de su mí mica ," opacidad s onora" , 11 l o s temps" , "g.r:::i.do d e lenti 

tud r ayana en l a más a némi ca c o nc epción" , " ba lle t e fina s" , entre 

otra s , y que son usadas por Orrego Sal a sº En l os o tro s crítico s 

n o se apreci a exc es ivo uso de adjetivos n i palbra s técni cas . 

Relativo al pap~l f ormador de l crítico , no hay i nfor mac i ones a 

dicionales • ~alvo en MÜller, quien hace una c orta menci6n sobr e 

el c ompositor d e la obra , al c omienzo de su escrito. 

CRITICAS DEL AfüO 1978 

Real i zadas por Lui s Busto s, Federico Hei nlein y Alejand r o Gumu 

cio al c o nci erto de la Orques t a de cuer das fundada y d irig i da por 

e l francés Jean- Francois Paillard , en el teatro Ori ente , e l 29 d e 

s eptiembr e de 19 78 º 

Luis Bustosº "La Segunda" , l Q de octubr e 

" Nuevamente la Agrupaci6n Beet hoven nos pr esent 6 una or questa 

de cámara en l o s conci ertos habituales del teatro Orient e º Esta 

v ez le corres pondi 6 al famo s o c onjunto f r a ncés que fundó y dirige 

d e sde hace 25 años el d e stacado musicólogo galo Jean- Francois Pai 

lla rdo 

~sta o r q uesta de cuerdas e stá formada por doc e ins t rumentalis tas 

de sólida f or mación técnica cada uno de e llos y es en su pa!s , c omo 



! 

- 71 -

t ambién en o tros de Eu r opa , uno de l os más c onno tados c onjunto s en 

su e s pecial i d a d º 

Su prime~a actua ción en Santiago c a usó grata i mpr es ión en el pú

blico as i stente a su c oncierto d e l vie r n e s pasado , per o , a nue s tro 

juicio , s i e nd o ur.a muy bóe na o rquesta , n o a lcanzó a pr oducir un i m 

pacto artís t ico tan intenso c omo l o h ~n l ograd o otro s c onjunto s si 

mila r e s :" I Mus .:.ci", " Lo s So l i stas de Zagr eb " o l a mi sma Or que~ 

t a de Cámar a de l a Uni ver s idad Ca t óli ca en s u mejor &poc a . 

El p r o gr a ma o f r eci do en su pr e sentaci 6n por el c onjunto franc6s , 

que e xperimentó modificaci ones de ú l tima ho ra , c omo ha v eni do s uce 

d i e n do c on cie rta f r ecuenci a e n l o s c onciertos de es t e afio de l a 

mencionada agr upac i ón , f u e en t odo caso de bas t ant e inte r és y de po 

c a v a riedad º 

S e c omenzó c on dos obras del c ompos itor St. Geor ge , Dar.zas F r a.!2_ 

c e s a s d e l s i g l o XVII y l a II Sinf on í a Concer tante pr ados v i o lines 

y o r questa" . Her mosas y b r e v e s p á g ina s d e c a r ácte r b arroc o , cuyas 

i nterpr e t a ciones fueron r eal i zadas c on mucha finur a en el manejo de 

a rcos y c on exc e l ente sonido. 

S e pr odujo ens eguida una especie de parént esis c on t empor áneo en 

e l e stilo de obra s e scogi das par a l a ocas i ón de pon e rse en a ud ición 

la Si nfon i e t a par a cuerda s de Albert Roussel, obra ésta d e esplén -

d i da escritur a de cámar a y cuya c a r acterís tica principal e s l a sim

plicidad y senci l l ez de su t emática º 

La segunda parte fue dedicada íntegr amente a c ompos icion e s de An 

t onio Vi val di, las que por l o demás nunca e stán a us ent ~s de l r e per

t o r i o de c u a l qui e r c onjunto de cámar a q u e se a pr ecie º El c oncierto 

par a Vi o lín y Or questa e n Re Mayor" s irv i 6 par a aquiliatar las vi.rtuhl 

des d e l c oncertino Gerard Garry , dotado de una bue n a t écnica violi

n i s t ica y t ambi én mu y c ompenetrado del e s t ilo barroco : su ver si6n 

f ue d e g r a n mérito . 

Uno de l os t a n t os Conciertos par a Ce lla del i lustre c ompo sit o r 

encontr6 en el j ov e n ejec utante Patri k Gab a rd a un c onsumado intér 

p r e t e , c on un s o nido pur o y elegante , aunque l a partitur a mi s ma no 
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es de las mejor e s de l a abundante pr oducci6n de Vivaldi , 

Por cierto que la obra cumbre de e sta segunda parte y también d e 

la v e lada , fue l a e j ecución del famoso concierto para 4 v i o line s 1 

en el que t omaron parte c omo s o listas Gerard Garry, Cathe r i ne Ga 

bard , Brigitte Ange lis y Francis Oguse o 

La interpre tación de l os músicos aludidos fue de excelente factu 

ra y de brillantes resultadosº Perfecta afinación y soni do de es

p l éndida belle za rubricaron con creces el valor de este bello c on-

cierto o 

En resumen: una o r questa de cuerdas de c alidad , como c as i t o das 

las europeas, p e r o , r epe tim0s, q ue no h ace levantar la pr esi6n a 

tal nivel c omo sus s ímil e s anotadas ." 

Fede rico Heinleinº " El Mercurio 11 , 2 de octubre 

"Con el a usp icio del Mi n i sterio de Relaci ones de Francia y por 

intermedio de la Agrupación Beethoven pudi mos e scucha r en e l t eatro 

Oriente , la Or questa de Cuerdas , fundada y dirigida por Jean- Fran

c o is Pai l l ardo Encabezó e l progr ama una suite de danzas francesas 

anónimas del s iglo XVII, inte r pr e tadas c on dulcedumbre y h e r mosura 

indescriptibl e º La plenitud del f orte a lternada c on un t on o f ino 

cantante , particularment e delicado en l os" doubles". Sin t entati 

vas es t érile s de i mitar l a s onoridad de l o s instrument os de antaño , 

l a entrega s e orientó h acia el más exquisito buen gusto. 

Una n ov e d ad de sumo i nte rés fue la" Sinfonía Concertante par a 

dos vio lines, en Sol Mayor", d e Jos eph Boulogn e , Chevalier de 

Saint- ºeor ges , e scrita en 1782 , per o editada recien hace d i eci -

s e is afias. El c ompos itor mula t o , nacido en l a isla de Guadalupe, 

fue h ijo del c ontra l o r y t esorero general de l a Orde n del Sant o E~ 

plritu. Su padr e l e pr oporcion6 una ectuc ación esmerada , que com

prend í a lecc i ones de atle tismo y violínº En Paris , e l muchacho pe.E_ 

feccionó sus múltip l e s tal ent o s y a l os v e intiun años era t enido 

por uno de l os esgrimidore s más i l ustres de Eur opa o- Terminó por se 

dica r sus esfue rzos principales a l a música , adquirie ndo c elebridad 

c omo vio linista y c ompositor. 
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La obra que o ímos adopta el esquema de dos movimiento s , muy de 

moda en la c apital gala desde 1780 , par a las s i nfonías c oncertan

t es . El grupo y su director captaron l a radiant e alegría de e stas 

p á ginas enc a ntador as, a menudo r emi niscentes del j oven Mozart. Los 

bie n afiatados s olista s se lucier on en l a amplia cadenzao 

Con pr ecisi ón y d i afani1ad fue recreado el c arácte r de l os tres 

movimientos de l a ~infonie ta, de Albert Rousse l. El caprichos o 

fre sco r del fina l mostr6 las aptitudes del c onjunto para aden trarse 

i gualmente en un estilo c ontemporáneo º 

La s egun da mitad de l a audici6n perteneci6 a Vivaldi. Con vir

tuosismo entusia smante, e l concertino Gerard Garry ofreci 6 el lumi 

noso Concie rto e n Re Mayor . La sonoridad- c opi osa a l a v e z q ue r.:::_ 

t enid a - del cellista Patrick Gabard , triunf6 en el c onocido Concier 

t o en Mi Menor, a cuyos tiempos i mpar e s , nobles y s e r enos , s e opo

nen danzas llenas de dona ireº J a rry , Ca therine Gab a r d , Brigi tte 

Angelis y Fra ncis Oguse fue r on s o listas bri llante s del Concierto en 

Ua Meno r para c uatr o vio lines , s obresaliendo l a s o ltura de arco cc l 

prime r o y l a calidad s onor a de t odos. Al fina l tuvo que ser bis ado 

ante las manifesta ciones delir an t e s de l a c oncurrencia". 

Al e j andro Gumucio ., "La s Ultimas Noticins" , 4 de octubr e 

"Un atr ayente pr ogr nmc se o freci6 en une de l a s Últimas fechas 

de l a Tempor ada Internacion a l de Conciertos que e stá pr esentando 

en e l t eatro Oriente l a Agrupaci6n Beethoven y l a Municipal i dad d e 

Providenciaº 

Con la intervención de la Orquesta de Cámara dG Jean- Fran c o is 

Pnilla rd, uno d e l o s más afamados c onjuntos france ses en ese gén~ 

r o . 

Se inici6 el pr ograma c on danzas frances a s del siglo XVII de 

Sa i n t- Georges ( 1745-1799) º Dentro de un estilo d e brillante n o 

bleza y espíritu caballe resco , r etrocede el creador a l os limpios 
,._. 

y e l egante s lineami entos del barroc o º Es9 s danzas n o s evocan aqu~ 

llas de para la6d tan maestramente orquestadas por Prespighio Son 

b r eves tro zos pleno s de d i s tinción, claridad y tan limpia b~lleza. 
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Sigui6 una S i nfon í a C~n c ert ante para d os vio lines y o r questa , dota 

da d e la mi sma clari dad que la anterio r pero c on un f or malismo más 

sereno o 

Si gui 6 la 5 i nfoni etta para c uerdas del france~ Albert Ro ussel 

1869- 1937) c omo un desperta r a más actu a l es vivencias c on pro

fund a y sor pr e ndent e uni dad . La obra dat a de 1934 y se advierte 

en su lenguaje un i mpres i on i smo c omo tímido en la esencia , quizás 

por su apoyo a Guillaume Dufay aunqu e c on la factura lumi n osa y po 

t ente del p r e s ente sig l o º Mu y evoluci onado en su estilo a su obra 

maestra" El Festín de la Araña", d e 1 913 

"La segunda part e e stuvo c onsagr ada al gran Vival di c o n tres 

c oncie r t o s : uno para vio lín , o tro p ara cella y e l terce r o para cua 

tro vio lines , muy popular izado este Último por el arreglo q ue hizo 

Bach par a cua tro p iano s º 

Se a dvie rte al instant e el e s t ar fre n t e a un c onjunto afiatado 

de s6li da y seria e xoeriencia que se expresa c on s eguridad y s o ltu . -
r a , c on plen o domini o de las o bras y clara ambie nt aci 6n del estil o 

barrocoº Las p a r tes s o listas de estas obr as fue r on c oncebidas co

mo las poste rio r es del clasicismo y más aún del r omant ici smo ; no 

obstante se a dvie rte el oficio serio d e ellos , l a ambi ent aci6n a l 

c onjunto o r questal y la impecable e jecuci ónº Destacamos entr e e -

l l o s al vio linista Gerard Jarry y al cellista Patrick Gabar d º 

El director , maes tro Paillard, uni 6 la c ompetencia de su i nte r 

venci6n y b i en dej6 traslucir su búsqued a inqui eta y minuciosa a~ 

t e l a autenticid ad ambiental de las obras del barroc o , en l as q u e 

s e han espe~ializado ~ 

Constituy6 es t e c oncierto un valio s o aporte de Fr anc i a a nue s 

t ra cultur a musical "o 

Comentario Analític o 

En e l tratamiento de estas críticas se aprecian sól o a l gunas~ 

piniones d ivergent es , per o l o que más s o bresale en l os tres especi~ 

listas e s que s e centraron pr efer entement e en la actuaci 6n de l a Or 
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q u e sta, obviando e l desempeño de s u direct or . 

0 r gues t a 

Calif ica da como" c onno tada en su especial i dad por Luis Bus t os, 

mi entras que de su director d ice que es t1 un destacado musicó l ogo . 

Pero , a s u juicio , t1 siendo una buena orques t a no alcanzp a pr odu 

cir un impacto art í stico t a n intenso c omo l o han logrado otros c o.o. 

j unto s similares" . 

Alejandr o Gumuci o la pr e s enta" c omo uno de l o s más afamados c on 

junto s franc eses d e este género y agrega : " se advi erte al i nstant e 

es t a r frente a un c onjunto afiatado de s6lida y seria experiencia 

y q u e se e xpresa c on soltura y seguridad , c on pleno dnmi nio de las 

" obras y clara ambi entación del e stilo barroco º En cuanto a su di 

r ect-:>r, seña la sin más detalles :" unió la c omp e t encia de s u i nte r 

vención y b i en dejó traslucir su búsqueda inqui e t a y mi nucio s a en 

l a autenticidad ambi ental de las obras del barrnc o , en las que se 

ha especializado". 

As i, e n n inguna de las críticas se advi ert e l a calificación de · 

" buen o mal c onjun t o o bueha actuaci ó n o mal desempeño". Se tiende 

a e ludir esta r esponsabilidad y l os tre s se diluyen en c onceptos 

" c omo " a famado y c onnotado º Se habla de una or q uesta que mos t r ó 

aptitudes , "afi a t ado" y ce " s6li da experi encia" y que se expresa 

"con s egurid ad y sol tura" . 

Int~rpr e t es 

Lui s Busto s se r efiere al c e llis t a Patrick Gabard como" un c on 

sumado a rtis t a" y a l a int e rpre t ación de l os solistas Ger a r d Jarry , 

Catherine Gabar d , Brigitte Angelis y Fr anc i s Oguse de" excelente 

fac t ur a , brillante s r esul t ados , perfecta afinacién y s onido de es 

p léndi da belleza" . 

Al ejan d r o Gumucio des t aca sin más calificac i ones al vio linista 

Ger a r d Jarry y al c ellista Patrick Gabar d . 

Hay conc or d ancia e n el j uicio más entusi asta y definido de Fe

derico Hei nl e in, qui en opina del c oncertino Gerar d Jarry d iciendo : 

" 0fr eci6 e l lumin@so" c onciert o en en Re Mayor, de Vivaldi, c on 
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un "virtuosismo entusiamante" y t ambién c o incide en l a brilant e z de 

l o s c uatro s o listas que inter pretar on e l Conci erto en La Meno r de l 

mismo c omposito r . 

Lenguaj e 

S e i ntroducen en el texto tef mi n o s c omo '' c adenza•' , " "manejo de ªE. 

c o s q ' "fa c tura","lineami entos ", " un i mpr esi onismo c omo timi do e n 

l a e s encia". En e ste c aso , a pesar d e h aberse utilizado términos 

espec i aliza do s , las crítica s, e n gen e ral , no s o n tan i naccesib les 

par a e l lecto r iniciado ~ 

Fo r mativo 

En Federic o Hei nlein se adviert e la pr eocupaci6 n de p r e s entar a l 

p úblico antecedentes s obr e el aut0 r Jos eph Boulogne o A s u j uicio , 

una no v edad de sumo interés y cuya obr a e stá muy de moda en Pari s . 

En l as tres c riticas s e seflal an las fech a s en que fue r on crea das 

l as d iferente s ob r as del pr o g r ama d e Jean-Franco i s Paillar y o tros 

dat os acer ca de la inspiraci6n music al de l o s d i f e r entes auto r esº 

CRITI CAS DEL Af O 1 979 

Realizadas a la actuaci 6 n de la Or q uesta Fila r mSnica de Hambur

go , por los crítico s Federico Hei n l e in , Luis Bustos y ~l e jandr o Gu 

mucio o Es t a o r questa alemana e f e c tu6 e n el t eatro Munici9 a l de San 

tiago , el 25 de mayo de 1 9 79 , s u Única prese ntaci6 n e n Chile , ba j o 

l a d ire cci6 n del ital i ano Al do Ce cca t o 

Federico HeinJ. e in. " El Mer cu,¡:-io " , 26 d e mayo 

11 Hu e lgan las pal abr as par a o(:!scribir la c ali d a d de l a Filar m6-

nica de Harnburgo , que d i o su c oncie rto santiaguino just o el d i a en 

que l a Rep6blica Feder a l de Alemani a c e l ebr aba e l t rig~simo aniv e r 

sario d e su Constitució n º La v eni da del c onjunto f ue un r e galo e!?_ 

pl~ndido par a nuestros mel6ma no s , muchos de l o s que no r e c o r dab a n 

haber o í do , en est as l atitud es , una or questa de jer arquí a semejan -

t e . 

El maestro t i tular , Al do Cecca t o , qui en n o s v isita r a antes como 
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d irecto r de l a Sinfónic a de l a Uni v ¿ r s i dad d e Chile , i nici6 l a a u d i 

ci6n c on la ob e rtura Egmont , de Be e thov en. Llamó l a a t e nci6n s u 

c ompás caute l o s ament e subr ivid ido , c ~mo pa r a pr ec a ver se de c ualquie r 

ines tabilidad rítmica . El alma rle e sta m6sica no s pa reci6 a prisio 

nada e n un dis c r e t o c o r s& , no fal t ando e l brillo e xteri0r n i l o s 

despliegues s 0n0r o s de una agrupación extra or d i nari a , casi demasi.s_ 

do grande para e l Teat r o Municipal . 

Emocionante f ue l a her mo sur a t1mbr ica d e qui e n e s p artc i par on en 

l a Si nfon í a Co ncertante K. 36 4, d e Mozart. El pequeño g r u po d e 

cuerdas , dos oboes , dos c or no s y l o s s o listas Ot t o Ar mín (vio lín) 

Kirufumi Fuk a i (vi o lo) c ons i guie r on una fus i 6n acabada , sin p erder 

su fisonomía ind i v i dual . Poc 0 s c onjunto s c u entan c on una f ila de 

vio l as tan excele n t e , l o que en parte , es el mérito de Fukai, quie n 

l a p r e side . El y Ar mí n l ograron ma ravi llas c on c ada uno d e sus s o 

1 '1s y du e t os , particul a rmente e n l a s caden z as . Di fícil s e rá o lvi 

d a r el embruj o :iel Andan t e y l o q u e s i gnifi có c e tris t eza y t'e lici 

d ad en tremezcladas , c on e l director vigilando el fluir p a r e j o del 

d i scurs o o r questa l , s obr e e l q u e vio l í n y vio la pr oduc í an s u mila

gr o de i nte r pretaci 6n. 

En l a Se gund a Sinfoní a de Bra hms- c omo en sus danzas Húngaras 

NQ 1 y s , q ue fue r o n l a r e s p uest a de l o s h amb urgu e s e s a l ap l a uso 

delirante d e nuestro púb lico º Cecca t o emul6 , a v e c e s f ~a poes i a y 

e l (bie n c ontro l ado ) frenesí d e s u p r o fes or, Ser g i u Celibid ache . El 

f r aseo eloc u ente p r ove í a II l a puesta en valor ", Ópti ma para un s~ 

l o de fl a u t a o l os pia n ísimos del timbal. Lo s mov i mi ento s c ent ra 

l e s equiva l i~ron a una c onsta nte búsq ueda de belle za. Po r momen

t o s r e i na ba una melif luidad de i nti ma c a lide z , una a r mon í a i nsup~ 

r ab l e , l a b i e n av e n tura nza más i magi n a tiva . Ba j o l o s e s tímu l o s de 

Ce c cat o l a p artitura empez6 a r e v e l a r un munño de c osas nuev a s o 

i n e s p e r adas , y l a Fila r m6nica de Hambur go lle g6 a ser un instru -

mento i deal par e. el virtuo s ismo de su directorº Conmovedoras r e 

s u l t a r on , a l a postre , no s ó l o l a s par t e s mus ica l e s abi e r t amente 

e mo t i vas º Ta mbi~n e l clímax glorio s o de la c od a fina l , l o mi s mo 
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qu e l o s a rrebat o s y s acud i das de l o s encor e s , i mpr e s i on a b an e l a ni

mo , es tremeci do por l a p ersua ci6n artí s tica de t a n f e rvc r os a entr e -

11 
ga • 

Lui s Bu s t os . "La Segunda" , 26 d e ma yo 

" Otro su::c s o e n e l Cr'\ffpo sinf6r.lco fue l a p r e s ent a ci6n d e l a Or

qu esta Filarr.16n ica de Hambur g o , :!:)aj o l a d i r ecci6n de J\l do Ce c c a t o , 

su t itular desde 1 9 75 , en una semana pl e t óric a de a c ontecimie ntos 

musical e s importante s º Todo esto fue pos i b l e g r a cia s a l o s e sfuer

zos manc omunados de l a Agr upaci6n Be e thoven y d e la Cor p or ación C.il 

tura l de Santi ago y c on e l ~ecisivo a uspicio de la Emba j ada d e l a 

Re p6 b l i c a Feder a l Al emana . 

Hacía bastant e tiempo q ue no tení amos el privil egio ~e escuchar 

en c irect o a un a o r q ues t a europea . Cr eemos qu e l a Últi ma CTe esta 

e s pecie fue la de l a Radi o Tel evisi6n Fr ances a hac e algunos años y 

aho r a c on l a auctacia em~r e s a r i a l de l e.s e n t i da ct~s ~encionadas y las 

aut oridades alemanas c o rre s pond i ent e s , hemo s t eni do e l inigu a l able 

~lacoer e s t é tico d e esc ucha r a un e xcel ente conjunt o c on un d i r ector 

de g ran es t a tura musica l , a l estil o y talento <le 3er g iu Cel i b i dac~e , 

carism~tico por e xc e l encia y por sue rte ya c on ocido de n ues tro pú

b lico por habe r d iri g i r.o a nuestra SinfAnic a h a c e ya c as i una déca-

da e más . 

Con un pr ogr :lma muy fo r mal per o gus t ador y aunqu e por circunta n 

cias i mprevisible s no actua r on t 0dos sus 132 integr a nt es , esta pr e 

sentación , l a Últi ma de su g ira s udaméricana c ~n mo t i vo de l os 150 

años desde su creaci 6n , es t e c onc i e r t o t e n rlrá que per dur a r por mu 

c h o tiempo en nuestro amb i entcQ 

La obertura Egmont a bri6 e l p r ogr ama , s u 3t anc i al y s ustanc i osa 

en s u t o tal c i mensi6n sonor a , a pesar de muy pe7ue ños deslices , s i

gui6 l e una e stupenda v e rsi6n de l a Sinfo ní a Concer t ant e e ro Mi Bemol 

Mayor de Mozart para viol í n , vio la y peque ña o r q uesta , en l a que a~ 

tua r on c omo s o listas Otto Ar mín -en ~ i olín _y Ki r o fumi Fuka i en vio l a Q 

Ce eemo s que es la primer a v e z en n uestro med i o que se ha teni rl o 
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l a ,portunirlad de escuchar una inte r pr e t aci6n t a n acabada y p e r fec

t a de es t a hermo s a obra , por s obr e t acto , graci as a la e xcel e n t e l a 

bor de i os s o listas , muy e n especial l n cel vio linis ta Fukai , cuyo 

desempefio fue de grandi o s o relieve, un f ras eo maravillo s o , un s o ni

do t an her mo s o y p r o fundo y mos tranfo e l r ea l v a l o r de l a vio l a en 

l a m6sica, Otto Armin nn l e f ue en zaga en su trabajo violin i s tico 

c on galanura mus ica lidad , c o n no table en s2.mb l_ amiento c o n su co- equJ:_ 

po , extrao r d ina rio res ultó por e~ empl o , la ~adenza del p r ime r movi

miento hllegr o Maestoso . Aldo Ceccato c oncertó c on admireb le c o lo

rido 1 brillo y t o no mo zartano el acompañamiento o r questa l. 

Cerró e l p r og r a ma una inter] retación ma jestuosa rle l a Sinfoni a 

NQ 2 e n Re r-~ay0r d e Brahms , e n la que c ada sección ary,:)rtó l a a p0s tu 

r a sin par de su integral p r o f es i o n a lismo , a la vez c u e lH d irección 

de Al d0 Cecc a t o elev6 c 0 n s i ~er abl ement e a l a h e r mcsa partitura dQl 

c omcosito r hamb urgu~s , e n particula r s us dos 6ltimo s movimi entos . 

La c:2lira nte ovaci,!,n rlel público h i zo q u e Ceccato brindara como 11 en

c a r es" dos Da n z as Húng3.ras de Bt'ahms , c on gran niv e l i nte r p reta ti

v o , muy superio r al que siempre escuchamo s a otros c onjuntos . 

En r esum en, una grata visita de una g ran o r q u es t a y c o n un d ire c 

t 0 r de primera l i n ea" • • 

:.lej.en d r o Gumuc i o . " Las Ultimas Noti c ias'', 26 de mayo <le 1 9 79 

"La visi~a a Chile y e l Único c oncierto o frecido po r l a Orquesta 

Filarm6nica d e Hamburgo ha sido el acontecimiento musical más i m~oE 

p2nte de l o s Último s tiempos . Han ven i do much os y buenos c onjunto s 

de cámara e xtranjeros , per o , casi nunca , po r l o menos que t engamos 

r ecue r dos , una de l as más p r e stigio sas o r questas d e Europa . 

El hogar de este c onjunto en Hamburgo , desde 1908 l a Musikhale ? 

la Única sala de espectáculo s de la ciudad , y l o expres a~os a unque 

suene a h e r e jí.a , q u e fue r e spetad a por l o s bombar deos de l a .Segunc~a 

Guerra . Po r eso e s que h oy aparece anticuada , inconfortable y ppe o 

funcional . Es d i ferente la es tructura tradicional de l o s t eatros 

d e 6epra por que e l géner o l írico n o ha tenido la e V<) luci6n de l os 
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c onc i erto s qu e r equi er en una mejor per fecci ón a cús t ica y má s adecu.a. 

da v ~suali zaci ón par a l os o yentes de l o qu e car e c e l a s ala de Harnbur 

go º Per o eso es t á s u per ado por l a c al i dad de l a o r questa que a l be~ 

ga , l a q ue t anta s vec es escucharnos baj o l a batuta d e ~olfgang Sawa

lisch 1 s u t i t ula r durante 23 a ños . 

Su d ire c t o r desde 1975 , e l ital i ano Al do Ceccato , es defi n itiva

mente exc epcion Rl y b i en ~e s ponde c on su talento a l a c al i dad del 

c onjun t o q u e c ond uce º Se adv i erte un s on i do p leno en t oda l a gama 

tímbrica desde l as pr o fundas y r epletas bases de l o s c ont rabaj os h a s 

ta e l limpi o y e l e v ado lengu a j e de l as f lauta s . 

Comenzó el p r ogr ama c oh l a obertura"Egmont " de Bee t hov en , enfoc~ 

da c on sev e r o p lasticismo par a c onti nuar c on l a Si nfon í a Con c e rtan 

te e n Mi Bemol Mayor Ko 36 4 de Mo zar t , c on l a i mpecable int e r ven 

c i 6n d e l o s s o list as Otto ,'\.rrní n ( v i o l í n) y Ki r o f umi Fuka:i. (vio l a) º 

En l a s egunda parte encar 6 l a o r questa l a Sinf on í a l'JQ 2 e n Re Ma 

yor, de Br ah ms , uno de l o s p i l a r e s del r omant icismo a l emán , t ambi én 

h ambu~gués, aunque l a ciudad n o c on s i de r 6 ni r e s pondió a su t a l ent o 

dur ant e y después de su vid a . Su c asa nat a l , a pocas c uadr a s ce la 

Musikhal e , t o tal ment e borr ada por l a s bombas , no h a s i do r e c onstruí 

da , favor qu e r e cibier on l a s c a sas de Goethe en Frankf ur t y d e Bee

t hoven en Bonn º 

El espíritu , l a a t m6sfer a de esta s infonía podr í a e xplicarse 

c on l a s pr o i a s pal abr as ~el c ompos i t or, pr onunc i adas e l d í a ant e s 

de su estr e no : "La o r q u e s ta deber l a t oc a r mi s i n f on í a c on c r espon e s 

en sus mangas" e i rónicame nte agreg6 : " Tambi én deberí a i mp r i mirs e 

c on un ribet e de l u t o"º Los do s primero s t iempos cont i enen vas t o s , 

pr o fundos y h umanos a c entos º El tal ento creador de Br ahms mantie ne 

en e l adagi o un a especie de suspen s o e n l a r e s o l uci ón t emática q u e 

.)'.'ecié n entrega e n e l penúl timo C'.)mpás c omo d ici endo : " j,q ui e s t á l o 

qu e tenia guar d a do" . Es una obra subyugant e y r e c ogedor a de la be

lleza qu e n o huye en ningún i ns t ante º 

El maestro Ceccato entr egó una depurada ver s i ón de esta obr a . 

Un a delirant e y p r o l ongada ov ación del púb l ico que l l enaba t o tal 
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mente e l Teatro Municipal d ecid i 6 al d irector, l o q u e no e s usua l 

en l o s c oncie rtos s inf 6nic&s, ofre c e r c omo extras, dos luminos a s 

Danza s Húnga !:"a s t a mbién de Br ahms º 

Como ya l o e xpr e samo s , l a Agrupacl6n Becthoven tuvo un acierto 

a l i n iciar s u t empo r ada e n e l Ori en t e y un brillo r o tundo c o n la 

or <;u e s t a Fila r rn0ni ca rle H&rnb11r go " • 

Comentario nna lític o 

En l a s tre s crí t i c a s a l a actuaci6 n de l a Fila r m6nica de Harnbur-

go h ay coinc i dencia - en d i s tinto s grados de en t usia smo y ad jetiva 

ci6n- e n l a c a l i dad d e l g r u~o y l a i mporta ncia de s u t r a í da a Chile . 

Tambi én ha y acuer do en l a magi s tra l d ir.ecci6n ce Aldo Cecca t o- q ue 

e stuvo invitadc hace uno s 10 años c omo d irect o r de la Sinfónica de 

Chi l e - ,y en l a e xce l ent e inte r pr e t aci6n de l o s s ~lis t a s en v i o lín 

y vio l a º 

La Única c iscr epancia evidente l a e ncontra mo s e n e l a rtícul ~ de 

Luis Bustos, qui en r efiriéndose a l a i n t e r pr etaci6 n de l a Obertura 

Egmont , luego de destacarla s efiala q ue hubo II muy pequeños des l ices•; 

per o no l o s e s pecific a . 

Desgl o s a ndo las cr6nica s de o p ini6n podernos a no tar l o s iguie n te : 

Respecto a l a o r q u esta , Heinlein i n icia su a rtícul o señal ando : 

" Hue l gan l a s pal abr as par a descr ibir l a c alidad º ºº 11 º i\gr ega q u e m,::. 

c has n o r ec o r d aba n una o r q u e s t a d e " j e r a r q u í a s ese jante"o Mérit o s 

q ue aparte de trata rs e de " uncl agru!"aci6n e xtraor d inaria", a tribu 

ye a l a e xee l en t e d irecc i6no 

Bu s t o s en cambi o , e s más c autelo s o en e l og i o s y c omi e n za c o n l a 

pr esentaci6n de l a Fila rm6ni ca entre l o s s uceso s i mporta ntes en e l 

c amno s infónico . Más adelante man i fies ta : "he mos t e n i d c- e l inig u a . -
lé)ble p l a c e r es t étic o º ºº un exce l ente c onjunto " y a lude t ambi én r:1 

la i mportancia de s udirecto r a quie n c a l ifica de" g r an es tatur a mu 

s ical 11 

Po r su parte, Gumucio s e r efi e r e a l a a c tua ci6 n c omo " e l a c on t e ci 

mi ento mu s ica l rn~s i mpor t an t e d e l o s Últimos tiempos '', l a v eni da de 



- 82 -

"una de l as más prestig i osas or questas de Europa"º Tamb ién rel a c io - -
n a l a c a lidad del c onj unt o c on la maestría del dire c t or. 11 Es defi-

nitiv amente excepci0n a l - d l c e - y b i e n r esponde c on s u t a l ento a l a 

calirlad del c onjunto qu e c nn duce ·• . 

S~n embar go , q u er emo s des t a c ar qu e e s te crítico o~upa l a ma yo r pa~ 

t e de su c o lumn a en h acer un a '.iescripci6n del 11 hog?..r" del c on jun t o 

y lue30 - a pr op6sito de una d e l as obras fe l pr ogr ama- r ealiza un 

e xten s o recue r do d e Er ahms y una s erie de frases txtua l e s del c a mpo 

sit o r r e f eridas a l a s inf onía i n t e r pret ada . Todo esto , s i n c entraE 

se , e n defi n i t iva , en crítica pr op i ament e t a l del pr og r ama ejec uta

do , l o qu e ha c e s6l o e n b r eves líneas a modo d e c oment ario º 

La Inter p r ~t aci6n 

"El a l ma de es t a mús ica nos par eci 6 apris i onada e n un d i scr e t o 

c orsé , n o fa ltando el brillo exte rior, n i l os des p liegues s ono r os 

de una agrupaci6n e x t r aor d i naria " , e scribe Hei n l e i n y d e l a Obe rtu 

r a Egmont., 

" ~b ri6 e l pr ogr ama s u stanc i a l y s ustancio s a en s u t o t a l d i men

s i 6n s on or a" - opina Bu s t os - y agrega " a pesar de mu y pequeños 

deslic es "º 

" Enfoc ada c on sev e r o p l as tic i s mo" - di ce Gumucio . 

La i n t er p r etaci 6n d e l a ob r a de Mozart f u e , s i n rluda , l a p i eza 

mejo r l og~ada par a l os especialis t as Hei n l e in y Bu stos , qui en e s n o 

escati man f rases pa r a e l ogirla y , a d em~s , a l o s s olis t as en v ~o

lin y vio l a y a l a magi s tra l i ntervenci6n de su directorº 

Gun1ucio , s6l o mani f i e s t a que la obr a fue "con la impecabl e i n t e r 

v enci 6n de l o s sol i s t as" º Fr ent e a e xpr esion es c omo : "emo c i on an t e 

f ue l a her mosura t í mbrica" , " f u s i 6n a c abada " ," mi lagr o de i n t e r pr ~ 

t aciÓn " , señal as por Hei n l e in y " gr andi oso r eli ev e", " f r aseo ma r a 

v ill o s o", " c oncert6 c on admirabl e c •) l orido" º º expr e sada s por Bus-

t o s. 

En c u a nto al cie rre d~ l p r og r ama y l as obras ejecut as a petici 6n 

del p úb l i co , Hein lein se mue stra sumamen t e entus i asmadc y n o esc ati 

ma elog i os : 11 c on s tante búsqueda cie bel leza" ," me l ifluinad de i nti

ma c a lic ez", "la bienaventuranza m~s i magina tiva" dBustos alude a l 
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pr o f e s i onal aporte de c a d a sección de l a o r qu esta y a l a direcci6n 

de Ceccat o qu e " 0 l evó c ons i der ablemente a l a her mo sa pa rtitur a del 

c ompo s itor h a mbur gúés" Gumucic , seña l a escue t a~ente que Ce c c a t o e n 

t r e g6 una d epurada versi6n" d e la obr a de Br ahms º 

Lengu a je 

En estas c ríticas s e a preci an aJ.gunc,s términos t écnico s , de ese~ 

s o entend i mi ent o p a r a el lector c omún , e speci a l mente por p arte de 

Heinl e in, quien l o s mezcla c on un leng ua je c asi poé tico º Por ej em

pl o : " aprisionada en un d i s cre t o c o rsé , du e t os,cadenzas , fra s ee e l o 

cuente ,cod a fina l, arreba t o s y sacud i das d e l o s encor es o Bus t o s u

tiliza un l enguaje más d irecto y s encillo º De vez e n cuando c on ex_ 

presiones c omo : '' f r aseo ma r avill o s o , enc a r es " • Gumuci o u sa fras Gs 

c nmo : " severo p l as ticismo , r es,:-, luci6n temática" e 

For ma tivo 

En cuanto a l r o l f o rmativo del c rític o , en es t os artícul o s encon 

t r amo s muy po c o materia lº Es o s i, destacan los tres al seña l a r qu e 

e l dir ector Ceccato fue c ~n oc i do hace u no s 10 años c omo dire c t o r 

invita do d e la Or qu esta Si nfónica ele Chileº Además , en Gur:iucir) se 

a dvi erte ma t erial info r ma tivo riel lugar d e naci mi ent 0 de l a hg ruf:,~ 

ci6n y del c ompos i t o r Br a hms , per G a n ues tro juicio a spector d emª

s i ado censo s y q ue e luden s u objetivo centra l: crit ica de l as obr as 

inte r pr e t adas e 
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El l enguaje del crítico e s a me nudo incompr ensib le par a e l l ector 

común y se dirige , más b.:;.en , al e s pecialis ta o por l o meno s al a 

ficion ado , e l qu e de a p oc o empie za a c on ocer e l significado d e 

l o s " modismos" q ue u:rt cri tico incor pora a s us c omentari o s º 

El alcance a un púb lic o i nd0 t er minado- que ho je~ la pr e n s a- e s 

casi insi gnificante . Y, la c o~prensión de l a f o r ma queda - en alg~ 

no s caso s m~s , en algunos men os - e n e l mis t erio , s egln un a c onsul 

ta r ealizada a l a z ar entre per s onas de cul tura me d i a , a q uienes se 

l e s mostraro n críticas pÚbl icadas en d iario s , c on e l obj e t ivo de ~ 

pr eciar, e n a lguna med i da, q u é entendier on lue go de l eer e l c omen

tario e s peciali zado º 

Por o tra par t e , c onside rando l a d ificultad de la mayoría de las 

p ersonas par a entende r o i n terpr e tar algun o s t ~r mlno s , i nclu i ~ os en 

es t e mi ~rno c apítu l o , una l is ta de e xpr e s i on e s técn i cas y su c o rre~ 

pon d i e nte s i gnificado , las q ue se encuentran a menudo en a rtícu -

l o s cte crítica º 
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cd.tjca de Federico He in_le in, a la act~<:2:6n de la Or questa FUar-

mónica de Hambu.,:-go ( ;•~a Me;:-curi o" , _2§_~~-y0 de 19 79 ) 

Enriq u e ta Dono s o . Secretaria 

' ' Describe l a pr2sentaci6n de la Orquesta Fila rm6ni ca de Ham -

bur ~o 1 d tciendo que fue s ~nsaci onal. Sin embar go , habría que ha 

ber i do a l c onc~erto para entender l o que habla. Viénd o l o desde a 

f uera puedo decir i qué ganas de habe r as i stido ! • 

Cuando dice "nos par eció apri sionada en un d i screto cor sé" , l o 

entiendo c omo a l go que a pr ieta , que no de ja e sca~ar nada de la m.ú. 

sica'.: 

- No enti e nde : 

" El clímax g l orioso de la c oca final" ." Lo mi smo 

que l o s a rrebat o s y sacud i da s de l os enc '..)r es"o 

Svlvj_a P~rez- Rei n a se . Biblio t ecar i a - -
" Excel ente inte r pretac i6n de l a Filarm6nica . Al go e x trao r d ina 

r i a y g randio s o , demas i ado para e l t eatro Municipal de Santi ago ., 

Precisi6n ritmica y expresi 6n mu s ical e xce l ent e . Bien l ogrados 

matices. Tambi é n e l cri t ico des t a c a las partes d i f ícile s e i mpor

tantes de l o s s o lis t a s. éntremezcla frases, no c on es tructura my_ 

sical s o lament e . Ejemplo cuando d ice ," Discre t o c orsé" l o enticm

do c omo q ue ambi ent6 l a mús i ca y la puso e n l os limite s natur a l e s , 

n o s e s a li6 de l o s márge n e s q u e l e c o rresponden a la partitura ". 

- !\To enti ende : 

11 Pue sta en valor 11 " No f a l tando el b rillo exterio r'' . 

Carlos Fernandez . Empleado Admi n i s tra tivo 

" En l a obertur a Egmont e l d ire ctor marc6 bi en l os tiempos , en

tr6 b i en. En la obra de Mo?.a rt, se d e stacan l os s o l ista s po r qu e 

es dific il encon tra r g ente qu e d e una buen a i n t e r pr e taci6n, sobre 

t odo en v i o l a. 

En gen e r a l, la o r qu esta h i z o un bu en papel , t oc 6 e xcelente . 

Cecc a t o rl irigi6 muy b i en , l a s obr as estuvi eron bien logr adas~ 
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No entiende : 

" i:: l alma de esta mús~.ca nos pareció aprisionada e n un 

discreto c .::> r sé 11
• 11 Prove í a la puesta en valor 11 o II El clímax g l orio 

s o de la c oda final, l o mismo q u e l o s arrebat o s y s acud idas de l o5 

e nca r e s ". " Emul6 a v ec e s "• 11 El fras eo e l ocuente". 

c d.t~<:_a de Luis Bustos , a la Orq u e sta Fi larmónica ~!:____!:l_amburgo . 11 :sa 

Segunda 11 26 de mayo de 1979 . 

Vice n~e Ambi ado º Pr ogr ~mador I BM 

"La Orquesta fue traíd a a Chile gracias a l esfuer z o de i nstitu 

cion e s r e l acionadas c on el arte. Es d irigida por e l maestro Aldo 

Ceccato y tie n e dos integrantes de gran enver gadura. La razón de 1~ 

j ira fue el aniv ersario de su creaci6n , a unq ue no vinier on t o d~s sus 

integrantes. 

Fue brillant e la i nterpretación de l as c omposici ones y tamb i én la 

participación de los s o lista s. Se r elata l a gran comunica ción entre 

l a Orquesta y e l público , y de q u e maner a l o s mús icos agradecie r on , 

inte r pretando dos p i ezas fuera de p r ograma. 

- No entiende : 

" La cade nza del primer movimiento Allegr o Maesto s•::>". 

" Brindara c omo encares"., 11 Pequeña or q uesta" º 11 La coda fir.al" . '' ;, 

rrebatos y s acudi das de l o s e ncares~ . 

Cecilia Labra . Pro f esor a Educación Me dia 

11 Una magistra l inte r pretaci ón cumplía en Santiago l a Orquesta Fi 

l armónica , b a j o l a dir ección d e l maestr o Ceccat o , c on e l auspicio de 

l a Emb a j ada Alemana y l a , .grupaci ón Beethov en . 

Ha c í a tiempo que no se e scuchaba una agrupación e ur opea de e s pe

cial r e liev e . La obertura Egmont abrió el pr ograma y c ontinu6 c on 

una sinfonía de Mozart , actuan do solistas en vio l í n ~ vio l a . En 

mu cho tiempo no h a b í amo s o ído una v ersión t an a c abada riel maestr o a 

l emán. Cerró e l progr cma una inter p r etaci6n de Brahms , e n qu e l os 

mús i c o s mostr aron un r eal pr o f e sionalismo ." 
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No e nti ende : 

"En s í nte s is comprend í t odo . No ha y nada que me q uede 

poco cl a ro . Qu i z~s , p ·;r que t e ngo alguno s c onocimientos s obr e m6s i 

c a "• 

J a ime Cl a v ería . Di buj ante Técnico 

''Todo podría haberse sinteti zado en e l 6ltimo p ~rr afo . Enti endo 

que el d i r ector Ce cca t o h i z o una i n t e r pr e taci 6n mejor que Beethoven, 

l o cua l me pa r e c e c as i un sacrile gio . Da l a ~dea que e s superio r 

a l mae stro c omposito r~ 

No e nti e nde : 

" Br indara c omo enc e res " ." Brillo y t ono mozar tiano" . 

" Ab ri6 e l pr ograma sustancial y sustanciosa '' º 

El entrevi stado ag r ega , a mo~o de c omenturio , que fue mal emp lea 

d o a l decir" f u e de g randi o s o r e liev e". " Lo encuentro una r edun -

d::'lnc i a s in s entido " - s e ña l a " 
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LECTORES DE CRITICA 

La cr!tiqa mus ica l e s poc o vista por e l lector c omún , ya s e a PºE 

qu e no e s a ficionado a l a música docta , porque no l ee a menudo l o s 

d i a rio s y, e n la mayoría de l os casos, por q u e n o l e inte r esan es

t o s c omentario s e spe cializados. 

Esta apreciaci6n s e obtuvo c omo r e sultado de una c onsulta al a 

zar h echa en~re 15 personas de nive l cultural medi u 

De los 15 i nte r ogados , tres manifestar on hac erl o en a l gunas 2 

c asmones; uno de e llo s aclar6 que busca e xclusivamente l a s que se 

r e fiere n nuevas ediciones de discos. Y, e l r e sto , c ontest6 c a t eg6 

ricamente que n o l ee criticas. 

1- Car men Ponce. Emp l e ada Administ~a tiva 

" Nunca l o h e h echoº Simplemente porque no me inte r esan" 

2- Pabl o Pontecil l a. Abogado 

11 Muy r a r a vez. Porque no me llama la atenci6n" 

3- María Angélica Briones º Dueña de Casa 

" No . Po rque nunca l eo e n l o s diario s l a s pág inas de espectáculo s" 

4- Rafael Df az. Comerciante 

11 De vez en cuando , por que me gusta muchísimo e scuchar música clá 

sica, p e ro no es e n mí un hábito l el:r l as críticas " 

5- ~ndr6s Riffo º Emp l eado de Tianda 

11 No . Por que n o me gusta la mú s ica clásica" 

6- J ulián Rodríguez. Soci 6 l ogo 

"No c on fre c uencia . Cuando l o hago , es e xclus ivamente par a l eer 

l a s críticas s obre disc os , porque me gus ta c omprar las n ovedades. 

El r esto no me inte r esa po r que s on muy técnicos y n o cumpl en l a 

funci6n de extens ión que debe haber en l o s d i a rios"• 

7- Jacque line Tichauer. Pr oductor a de Televisi6n 

" No . Porque no entiendo e l l eng uaje de l o s que escriben, n i soy 

fanática de la mús ica clás ica"• 
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8- Paol a Marinio Sec retaria 

11 No º Nunca l o he h echo y e s curio s o porque a mí me enc anta la 

música clásica" º 

9- Ver 6nica Fisher. Estudi ante Universitaria 

"No me suenan en abs o l uto , por que nunca l eo el d i ari o "• 

10 - Jor ge Negr e t e . Od0ntÓl Jgo 

11 Nunca . Ocurre q ue l e o muy poc -:- s di a rios, por que no t engo tiempo" 

11- Rubén Cárca~o . Estud i ant e Unive r si t a rio 

" No . Por que n o me gustan y no l as entiendo" 

12- Andrea Escoba r. Dueña d e Casa 

ti No . Nunca l as he l e í do , porque no me tincan" 

13- Ter esa Ramos . Secretari a 

" No º Jamás se me ha ocurrido mirarl as siquier a " 

14- Ana Díazº As i stente Dental 

" No . Por que no me gusta ese tipo de música " 

15- Rodolfo García º Emp l eado 

t1 No º Nunca me han inte r esado " 



LENGUAJE DEL CRI TI CO 

Definiciones 

Batuta: 

Voz e s paño lizada ( Battuta) por el uso , equivalente a c ompás , w7.. 

d idaº También se da es t e nombre a una e s pecie de b aquetilla con 

que l o s directores de o r questa marcan el c ompás , ind ica n l o s movi 

mientes y s eñalan la entrada de cie rtos instrumento s . y v oc es ~ 

Baqueta : 

( Plo palillo s ) c on q ue se t oc a e l tambor 

Cod a : 

Vo z i tal i ana qu e signif ica c o la o remat e , especie d e perío do final 

q ue se aplica a c i ertas fra s e s para ter mina r una c ompo sició n o un 

f ragmento mus ica lº 

En la Coda de l a música de ba ile s e r ep r o ducen más o me no s extensa 

mente l o s motivo s más agr adables y salient es . 

Caden za: 

Pas o me l ó d ico de bravura c o l ocado a l fin de un a c omposición mu s í 

c a l, q u e e l c ompositor solía d e j a r a l a r bitrio del que ej ecutaba 

la parte p rincipal v oc a l o instrumen t a l , a fin de q ue prod i g a se 

l o s pas o s más c onveniente s a sus medi os , s egún e l c a r ac t e r de l a 

p i eza y c ircunstan c ias que , n o muy obe d ecidas, daban lugar y d a n 

t odaví a , a t od a cla se de anomalías y a t enta n c on t ra e l bue n gu~t 

t o o 

Conce r tador : 

Co nc i e r t o 

tsta expr esión no fue enc on trada en l o s d i cciona r i os técni 

cos de la m6sica c onsultados º Por e l l o i nc l uimos l a defini c 16n 

d e a lgunas s imilare s )o 

Concer t ar : Acorda r o afina r un instrumento c on otro º 

Concertan t e : Per s onas qu e t oman parte e n l a e j ecuc i 6n de u na 

obra d e vari a s parte s. 

Composición ins t r ume n t al s e me jan t e a l a Sonata º Por l o r egul a r 
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c onsta de tres tiempo s y no cua tro c omo la f o r ma clásica del cuart_g_ 

t o y de l a s i n f on í a , omitiéndose el Scherzo o Un c oncierto destinado 

a un i ns trumento particular puede ser acompañado por algunos instr~ 

ment o s o por una o rquesta entera . En e l c onci ert o se propone c onci

liar, en cuanto sea posibl e , por medi o de tro z o s a solo y tutti , al 

t ernando exigencias de la m6sica clásica con aqu e llas más superficia 

l es que t i enden a poner en r e liev e l a cualidad particula r de un i ns ·- ~ 

tr1~171ento princi pal, pr o tagonista del c oncierto y e l me?rito del e j ec~ 

tante . 

La voz c oncie r to t i ene a demás el signi ficado de : serie de cant an

t e s o instrumentistas par a cant ar o ejecutar piezas en un s itio d i s 

puesto al e fecto o 

Conciert o Grosso 

Cuando e l acompañamie nto del pr i mitivo concier to c onsis 

tía en un d oble cuarte t o de vio l ines , vio la , bajo y , e n algunos ca

sos , vari os i nstrumentos de v i ento , se llamaban c onc i ert o g r osso , a l 

ternando el instrumen t o princi pal c on l o s tutti epi sódicos d e l o s r es 

tante s instrumento s º 

Doubles : 

En l os s i g l o s XVII y XVIII,s e denomi naba doub l e a l a segunda par

t e , en r epetici ón o variac i ón , de una pequeña obra mus ical , ari a , 

minué , etCoo 

Di námi ca : 

Nombre d ada por l os gri egos a l a doctrina relativa a l movimien~ 

t o d e l as voces . 

Teorí a de l os signos que r egula n l o s matices de i ntens i dad d e l 

sonido º 

Ence res : 

Estilo : 

Voz que utiliz a el púb lico ing l és de conciertos y e spectác ulo 3 

t eatr al e s para pedir la r epetici6n de un n6me r o . 

Modo , mane ra, f o rma º Uso práctica , c o s tumbr e . La mane r a peculiar 



que cada uno obs e rva en lo que compone , ejecuta , etc º Exis te c ompl.=. 

to paralelismo entre el signi ficado literari o de l os dive rsos e sti -

l o s y el musical . 

En música, l o mismo que en literatura , cada época , cad a género y 

cada gran maestr o tienen su estilo p r opio~ 

Factura 

Fraseo 

Se emplea ordinariamente en e l sentido de " extruc . • tura ", miü: 

propi a , asimismo , refiri~ndose a l a estructura o f o rma g eneral d e 

una c omposici6n de músicaº 

Arte de puntuar el discurso mus i cal y de hacer sentir sus divi s i o 

n e s , perí o dos , suspensiones y descanso s , análogos a las c esuras de 

l a poesíaº En e l canto el arte de frasear depende en gran part e 

del a r te de r espi rar. 

El fraseo y el arte de frasear en la ejecuci6n musical, consis 

ten es encialmente en la vigi l ancia y traducción d e l o punteado , es 

d ecir , del ritmo que divide el discurso musica l en período s divi di 

dos y l igados lógicamen t e . 

Forte : 

Voz italiana empleada en música por oposici6n a la palabra p iano . 

Indica que s e ha de autnentar de r epente l a intensidad y fuerza del 

sonido , produciéndo l o en toda su plenitud . 

Música de Cámara : 

Pertenecen a esta clase de música t odas las c omposicio

nes escritas para pocos instrumentos ( tri o , cuarteto , 

etcº) cuya música se l lamó as í porque no se ejecutaba en 

t eatros o siti o s públicos sino en l as cámaras de l os s~ 

beranos o magnates q u e tení a n músico s asa l a riados par~ 

c omponer y ejecuta r c omposiciones en este g6ner o y pH~~ 

poc os i nstrumentos . 

El repertorio de música de cámara comprende nesde e l 

c oncierto para dos instrument os hasta l a s infoní a . 
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Orat ori o : 

Compos i c i ón poético musical que t omó dicho nombre de l o s Po P. 

de l a Congregaci ón del Oratori o instituida en Roma por S o Feli

pe NEri con l a i dea de apartar a la juventud , especialment e ~e 

los espectácul o s mundanos . 

Ritmica : 

Entre l o s antiguos e r-a aquel la parte d e la música q ue enseñaba 

las r eglas del movimiento según l as leyes de la" ritmopea " º 

Ritmopea : 

Parte de la melodía que enseña e l arreglo de l as fras es, 

relativamente a s u e xtensión a fin de que puedan t ener entre e - ~ 

llas una r elaci ón ag r adable y c onforme a n uestro sentido estético 

Sinfoní a : 

Reuni ó n de v o c es, d e i nstrumentos o ambas cosas, que suenan a J.~ 

v e z . Unión de s oni dos c oncertados º Composición i ns trumental pa~· ~ 

o rques taº Instrument os de música q ue a c ompañan l as ~oces. Corpo

r ación, sociedad , r eunión de ejecutantes sinfóni nfoni stas. 

Suite : 

Se des i gna c on es te nombre a una sucesión de tro zos mus i cal es , t o 

dos del mismo tono , ordinari amente empar entado s c on las melodías o 

c on l o s movimie ntos de danza , y que estuvo en uso princ i pal ment e en 

l os s i glos XVII y XVIII o 

En l a actual i dad díce se de una c omposición ins trumental que c on~ 

ta de vario s números independ i entes entre s í, y con un título esr.,?.-· 

cia l cada pieza y e l genérico de la sui te . 

Temps : 

Timbr e 

Ti empo 

Cua lidad del s onido emitido por una voz o por un ins trumento y 

que l os dife r encia de otr a s voces o instrumentos de la misraa n:> i..u 

ralez a y ext ensi ón º El timbr e es pr oducido por l o s sonidos a r món i 

c o s o 
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Tonalidad : 

Conjunto de l o s fen6menos mel 6dicos y arm6nicos or ganizados al-

r ededor de l a t6nica por l o s mús i cos modernosº 

La t onalidad moderna se r efi e r e - por oposici6n-al sistema 

melódico de la pluralidad de l o s modos , se reduce esencialmen

te a la adopc i ón de un modo único ( e l modo de " do " ma yor) 

del que s on transposici6n todos l o s demás t onos mayo r es , y del 

cual es una s imple variaci 6n e l modo menorº 
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La crítica mus5.cal es ejercida princi palmente por l o s medio s d e 

Santiago , donde se c oncentra l a mayor actividad artistica durante t o 

do e l año º Son contadas las ciudades de provincia que t iene n tempo~ 

radas regulares, y por l o general , en laps os breves . 

De a h1 que estos especialistas no t engan mayor cabida y tambif n 

es frecuente que , al existir esta actividad en f or ma esporádica , no 

se encuentre al especialista para que juzgue las cualidades o de fec 

tos de un virtuosoº 

Este semi nario de título trat6 de lograr la informaci6n de diver

sos directores de diari os de provincia , entre ellos , el entonces 

director de " El Mercurio" de Valparaíso , Andr és Aburto , quien fue 

el primero en c ontestarº Al gunos días desp ués se conoci6 la noti

cia de su deceso º 

El resto de la indagaci6n tuvo una mínima r e s pu esta al b r eve cues 

tionario º 
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Preguntas 

1 - l s-·ü; te c=~ tica rr.usical en e l diario de su direcci 6n ? 

2- Norab=e de críticos en la zona y quifnes lo han hecho o lo hacen ac -· 

b.:.a ~_:n en·:.:e º 

3- ¿ Sxi3ten dif~c~~~ades pa=a ~onseguir e l c oncurso de críticos i d6 

neos 1 

4- ¿ Han c ;:istico reaccionc3 Ge las personas a ludidas en l o s 

de critica?º Si así fuera , ¿ en qu, han c onsistido? 

1- si . C~br 1 a ag=egar que ella es de caracter temporal, por vinculars~ 

obvi amente a los p2riodos en que existen presentaciones º 

2- El pro f esor Carlos Pobl ete, por largo tiempo critico en este d i3ri0 n 

3- SÍº La d ificultad nace del hecho de que n o es f~cil para l ~s ente~~\ 

dos en mGsica adaptarse al estilo y velocidad periodistica º No han~ ~ 

nido éxito l os es fue rzos de nuestra parte por r e lacionarnos c on ~as L~ 

cuel as Universitar ias de Música . 

4- Toda f o .':'Tlla de crít ica - l iterari a , teat ral o p l ástica - sue l e causar 

descontento en qui enes no s on aludidos benévol amenteº En e l caso <le 

la mús~ca el d e scontento es más i nfrecuente, pero alguna vez se ha 

producido . Nuestr a es t rategia consiste en ofrece r tribuna a l o s in 

teresados , no tanto para que repliquen , sino para que narren sus a -

preciaciones s obre mús i ca o sus actuac i onesº 

Eugenio Calc agno º Di rector de" La Prensa " de Osorno 

1- s iº Tenemos al c r ítico Orlando Torrija sº 

2- En la actual i dad no se puede registrar una n6mina de críticos en 030.· 

no º El caso que se registr6 durante alguno s años fue e l de AlfrP.d 

Golschmidt , e l más d e stacado de l a zona . 

3- No en nuestro caso , pero en o tras pr ovincia s de l a r egión se advier

t e la c a r encia de ellos º 

4- Como c o nsecuencia de las críticas , e n c as i todo s l o s casos h a habi do 



z:eacclones negativas • Lo s afectado s desconfían del crite ri.:i del com2n•-· 

tar:i.sta o 

Tito Ca.sU.J:1.c .. Di:..::ecto c de II La D5.scusión II de Ch::.llá.n 

1- Sf~ Se publ~can con c i e~ta f~ecuencia comentario s críticos. 

2- Gumerci~do Oyarzo, Er~esto V~squez, ambos profesoresu Otros c erne~~~ -

ristas s o:i de:~ :Instit11to c1e : .::-te de la U:ü·.rersiciad de Concepcióü , 

roo He.i: n-.v..1n Kock, entre otros. 

3- Nunca hemos tenido prob:emas. 

4- So]Qmente en dos ocasiones. Una r eacci6n un tanto inge nua , en el s en 

t~do de que en ciudades reg i onales no podr ía haber comentari~tas. Sin 

cmba~go, a quí se ciun conc~ectos de la Orq~esta Sinfónica de C0ncep~i b n 

1~ seg1.1.r.da 0e Cnile en calidad º 

1- No. En Valdivia pese a l a c ondici ón d e ciudad culta y c on tradicl6 ~ 

musical, no hay periodistas que se dediquen a es t a actividad. 

2- Hace varios años que no aparece un critico musical. Anteriormente c 0 -

mentaban l o s c onciertos y recital es , personas de buena vo luntad que 

eran a ficionados a la música. Más q u e nada para dejar cons t ancia del 

paso por Valdiv~a de l os mes destacados músicos y c onjuntos. 

3- Pie nso que no , pues en la ·univers i dad Austral de Chil e , hay gente p~ 

ra cumplir esta labor. Seguramente por trata=se de personas no intima 

mente vinculadas al art e y a la música , no se dedican a esta activi~, 

dad. Por l o demás , l o s proble mas econ6micos del d~ario n o permiten 

contratar un crítico musical. 

4- No . La d i sconti nuidad de l as criticas i mpi de un mayor efecto . 
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I,a müsi::a est'l permanentemente en el entorno d e l ind i v i duo , sin que 

és t e s i quiera ~o advierta º 

La llamad¿ mús i c a seria ha sido considerarla, incluso , corno una f oE 

rna de t erap~a, lo que le da un v~lor agr egado que va mucho más a llá d e 

l a simp l e exp r ~s i6n de ellaº Ade~6s de cons tituir un producto estéti 

camente bello , incluyendo la s formas moder nas ácidamente criticadas Y 

poc o " v endedoras" , que se populari zarán a medid a q ue v a yan siendo cono 

c ~das y comprendidasº 

Se ofrece de distintas maneras : música a mbiental , corno recurso so

noro d e l a p~lb licid~d , pa ra enfati zar escenas d e tea tro o cine - por 

que "la mús ic a habla "~ y en la lo que es su propi o mundo : l a sala de 

c oncie rtos o 

Tra s l e estudio q ue h emos r ealizado , l as o pini ones son de t an dis 

tint a c omo contr adictoria Índole, que q ueda claro que n o existe sólo 

un criterio para enf ocar l a l abor del crítico mu s icalº Espe cia lizado , 

según el nivelccul tura l de la su comunidad , o para el público a que 

s irve s u medio e scrito de expresión , e incluso c on algunos vacíos e n 

su c onocimi ento, los hay d e larga trayectoria , d e p erma nente o e scasa 

a ctiv idad s e g ún s ea e l inte rés d e) i mpr eso por conta r con e stos a rticu 

los q u e no aumentan la circulación del peri 6dico º 

Nuestro paí s , sin promove r el gusto por la mús ica docta , h a multi

p licado , no obstante , los conciertos en r e l ación a lo que ocurria ha

ce un par d e déc adasº Pe ro no han llegado , reiterarnos , signi f icativa 

mente a l públi co) debi do a q u e la f o rmación artís tico- musical produce 

r e sultados pr~cticame nte nulos en e l niño , j oven y adol escente , que 

e ncuentra s at i s f ncci6n en formas populare s de moda que alcanza n t a m 

b ién al adul to º 

Un país corno Chil e , posee "un pequeño mundo mu s ical" en torno al 

cua l s e mu even a rtistas , creRdores , funcionarios y críticos º 

Los más c onocidos pertene c en a e s e "mundo mu s ica l " estr e cho y si 

bi e n , l as opiniones pueden ser l apidarias , l a critica es más bien c om-



- 102 -

prometida º 

La subjetividód y el compromiso dan marg en para e ncontra r aspectos 

n egativaGente criticable s que la o p inión del especialista pr efier e no 

cons ignar , como puede c omproba r ese uno por mil de los s antiaguinos 

que asiste n a los conci ertos º 

Se elude en el comentario , con una dos is bastante alta de tolerafr

c i a , fallas que han provocado murmgllo d e l público en el momento de 

la ejecuciónº 

La critica es cuantitat ivament e pobre , porque la cultura mu s ica l 

r efl eja la escasez generalizada de conocimientos , en aquel los que no 

c onocen la dife r e ncia e ntre un ora torio y una sinfonía o que afirman 

que una canción llamada " Himno a la Alegria" es del artista popular 

Waldo de l os Ríos , desconoci endo que se trata de una burda popular i z~ 

ción del cuarto movimi ento de la Nove na Si nfonía de Beethoven , i nsp i 

r ada en l a " Oda a l a Al egr i a " de Schiller, dos grandes porte ntos ale

manes cuya obra traspa sa los sigl~s . 

Eminentemente sub jetiva , hay crí ticos que dicen no d ej arse influir 

por l a opinión ce otr os , pero no hay duda que e l princip iante en estas 

lides , toma modelos que los trans porma de acue rdo a crite rios que se 

van cristal izando s ólo con la e xpe riencia~ 

En algunas eventualidades , la opinión , a veces no s urgida d e la 

crítica exc lusivamente , tiene un efecto negativo , cuando los medios de 

comunicación dan lugar a h e chos polémicos , como e l denominado "desas 

tre de Aranjuez " r eg i strado en Concepciónº Su ~rincipal conse cuencia 

fue privar a la Sinfónica de esa ciudad de su d i r ector peruano , cuya 

idoneidad hab i a sido probada anter i ormente por la Unive rsidad de Ch j_

l e , q u e lo contrató para que tomara bajo su batuta a la principal o~

questa de Chile , cumpliendo satisfactoriamente su misiónº 

No s i empre el crítico c umple con su labor específica y s e diluye 

en mer o s comentarios d escriptivos º Muchas v eces , también , se deja i ~ 

fluir por apre ciaciones subjetiv as aj e nas a ¡ a creación e inte rpre ta-
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c i ón musicalesº Es el caso de l as "XII Jornadas Mus i c a l e s de Fruti -

llar" , en q ue los es pec i a listas se vie r on enfrentados a criticar in

tirpre t es y autores que r eci~n c omi enzan a incursionar en el campo 

a rtístico o 

Pa ra r ealizar est e Se~inari o de Título , no se dispuso de bibl i o -

grafía s obre critica propiamente tal e n Chile , debi endo remitirn,)s a 

l bs archivos de diarios y a entrevi s tas , como Gnica fuente de docu 

~entaci6n. 
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