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-Zafiro" M-170, en palisandro de la India oriental

de la Corona

de Steinway
Una sinfonía de colores naturales y la fascinación de
las maderas exóticas para los nuevos Steinway

Steinway & Sons despidió el si-
glo XX con la presentación de
nuevos acabados para sus pianos
de siempre.
Los pianos de esta nueva colec-
ción, bautizados "The Steinway
Crown Jewels" ("Las joyas de la
corona Steinway") están hechos
con maderas exóticas y cuidado-
samente seleccionadas. Steinway
se desmarca de una larga tradi-
ción de instrumentos en negro
lacado y responde así a una de-
manda cada vez mayor de pia-
nos en tonos naturales. A cada
piano de esta serie limitada se le
ha dado el nombre de una pie-
dra preciosa.
Cinco nuevos acabados para los
modelos de pianos de cola S-155,
M-170, 0-180, A-188 y B-211. Sus
nombres por el mismo orden son:
"Rubí", en ébano de Macassar

veteado en negro y rojo, mate o
satinado; "Zafiro" en palisandro

de la India oriental, mate o sati-
nado; "Ópalo" en bubinga
kevazinga torda; "Esmeralda" en
palisandro Santos, mate o satina-
do; y "Diamante" en cerezo cla-
ro, satinado.
En cuanto a los pianos verticales
V125 y K132 encontramos: "Dia-
mante" en cerezo claro, encera-
do, y "Topacio" en caoba torda,
lacado brillante.

Los precios de estos nuevos mo-
delos suponen entre un 10 y un

30% más en relación con los mis-
mos modelos en negro brillante.
Steinway & Sons afirma su interés
por la naturaleza y se comprome-
te a seleccionar los materiales más
preciosos y a utilizarlos respetan-
do escrupulosamente el medio am-
biente. Steinway & Sons es miem-
bro benefactor del "Hardwood
Forestry Fund" ("Fondos para los
bosques frondosos"). ð
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El Certamen Musical Intercentros
promovido por la Fundación Ha-
zen-Hosseschrueders llega a su
fase final. Por segunda vez en la
temporada concursantes, centros,
compañeros y admiradores van a
llenar el Salón de actos del Cen-
tro cultural Conde Duque de
Madrid para asistir a una gran fies-
ta musical. En la fase final se van
a decidir los tres premios o fon-
dos económicos para usos musi-
cales. Recordemos que son
200.000 pesetas al mejor Grupo
Instrumental de Grado Elemental,
otro de 300.000 pesetas al mejor
Grupo de Cámara de Grado Me-
dio y el más destacado, 500.000
pesetas al Centro de Enseñanza
Musical que resulte vencedor en
esta noble y musical lid.

El ciclo de Grandes Intérpretes,
que organiza la revista musical
Scherzo, con patrocinio de Canal
Plus y Muzzik y la colaboración
del Ministerio de Educación y
Cultura, a través del INAEM, y
la Fundación Hazen Hosses-
chrueders, ha iniciado su actual
temporada con un éxito que ha
obligado a anunciar el agotamien-
to de sus localidades cuando aún
faltan seis de sus ocho artistas por
participar. Mérito grande si con-
sideramos que los recitales se de-
sarrollan en la Sala Sinfónica del
Auditorio Nacional de Música de
Madrid. Así que se puede afirmar
que con su quinta edición el ciclo
que trae a Madrid a los mejores
pianistas del mundo se consolida

El calendario de esta fase final
será como sigue: el viernes 28 de
abril, a las cuatro de la tarde, se
desarrollarán las pruebas clasifi-
catorias para el Grado Elemental;
el sábado 29, a las diez de la ma-
ñana, será el turno del Grado
Medio y, por último, el domingo
30, a las doce del mediodía se
procederá a la entrega de premios
acompañada de un concierto de
los ganadores de las cuatro mo-
dalidades.

El plazo de inscripción para
participar en esta segunda y emo-
cionante fase concluye el 20 de
abril. Recordemos a los centros
interesados que las condiciones de
participación y solicitudes se en-
cuentran en Hazen. C/ Arrieta, 8.
Madrid. Tel. 91 559 45 54

como la mejor tribuna de artistas
del piano en la capital. Hasta el
momento han desfilado los pia-
nistas Grigori Sokolov (25 de
enero) e Ivo Pogorelich (21 de
marzo). Las próximas actuaciones
sentarán frente al obligatorio
Steinway a los artistas Dezsó
Ránki (11 de abril), Vladimir
Ashkenazi (16 de mayo), Alfred
Brendel (22 de junio), Anatol
Ugorski (10 de octubre), Christian
Zacharias y Marie-Luise Hinrichs
(14 de noviembre, en lo que será
el único recital a dos pianos de
todo el ciclo) y, finalmente,
András Schiff (12 de diciembre).
estamos pues, a la vista de estos
nombres, ante lo más granado del
pianismo actual. e

r

La integral de
piano de
Joaquín Turina

El ario pasado, en plena cele-
bración del cincuentenario de
la muerte de Joaquín Turina,
dio inició una magna edición
discográfica que está llevando
al disco la obra completa para
piano del gran compositor se-
villano. El protagonista de esta
edición es el pianista Antonio
Soria que se ha embarcado en
este desafío en colaboración
con el sello discográfico cata-
lán Albert Moraleda.

La edición cuenta, además, con
la colaboración del Archivo
Joaquín Turma (ejemplarmen-
te gestionado por el yerno del
compositor, Alfredo Morán, la
emisora Sinfo Radio y la Fun-
dación Hazen Hosseschru-
eders. Los últimos lanzamien-
tos de la edición, que hacen los
números 10 y 11 de la serie,
están dedicados a los Viajes y a
las Impresiones, respectivamen-
te. La edición final contará con
la nada despreciable cifra de 16
CDs en primicia mundial.

Ciclo Grandes
Intérpretes



Hazen patrocina
«La música que más me
gusta» en Radio Las Rozas

El colegio "Joaquín Costa - en su visita a la Colección Hazen de pianos participó
en el programa "La música que más me gusta". Foto: J. Maesso
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De lunes a viernes, a partir de las
9,10 de la mañana, Radio Las Ro-
zas (107.87 m.) emite su progra-
ma "La música que más me gus-
ta", presentado por Jerónimo
Maesso. Este gran animador está
consiguiendo acercar el apasio-
nante mundo de la música a los
vecinos de las Rozas, atraídos tam-
bién por el nuevo Auditorio. Re-
cordemos que esta sala cuenta
nada menos que con un gran cola
Steinway & Sons.
Como vecino de las Rozas, Hazen
ha querido contribuir con su pa-
trocinio a esta importante difusión
de la música que presta especial
atención al público infantil. El pa-
sado 9 de marzo, por ejemplo, el
programa se trasladó a la sede de
la Colección Hazen de pianos
para informar sobre las visitas

P.Final del Concurso
de piano
Infanta Cristina
Organizado por la Fundación
Loewe y la Fundación Hazen
Hosseschrueders, el X Concur-
so Nacional de Piano "INFAN-
TA CRISTINA" llega a su fase
final entre el 9 y el 14 de mayo
en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando (Alcalá,
13. Madrid). Los premios son
para categoría infantil, juvenil
y jóvenes concertistas. g

escolares que organiza la Funda-
ción Hazen Hosseschrueders. Ese
día visitaba la colección un gru-
po de escolares del colegio "Joa-
quín Costa" de Madrid. En torno
al legendario "Colorao" se impro-
visó una simpática audición con
los chavales. e

Premio Hazen en el
Concurso
José Iturbi
El próximo 18 de septiembre da
comienzo el XII Concurso Inter-
nacional de Piano José Iturbi. Con
este destacado certamen, miembro
de la Federación Mundial de Con-
cursos Internacionales de Música,
se recuerda la figura del valencia-
no universal. El Concurso está
abierto a pianistas de cualquier
nacionalidad que no hayan cum-
plido los 31 arios en el momento
de las pruebas y el plazo de ad-
misión finaliza el 15 de junio de
2000. El primer premio está do-
tado con 3.000.000 de pesetas.
Además de los siete premios en
metálico, la Fundación Hazen
Hosseschrueders participa con
la concesión de un premio de
300.000 pesetas al mejor intérpre-
te de Música Contemporánea Es-
pañola. Información: Secretaría
del Concurso. Diputacion Provin-
cial de Valencia. Plaza de Manises,
4. 46003 Valencia. e

Santiago de Compostela

XLIII Cursos
internacionales de
«Música en
Compostela»
Del 6 al 26 de agosto de 2000

Un año más, el cuadragésimo
tercero, llega fiel a su cita el
Curso Internacional de Músi-
ca Española "Música en
Compostela", una privilegiada
convocatoria formativa con
toda la solera de sus cuatro
décadas largas recibiendo
alumnos en la hermosa ciudad
gallega que este ario es Capital
europea de la cultura.
La dirección del curso corre a
cargo del pianista y Académi-
co Antonio Iglesias, quien
compartirá este año las clases
de piano con Manuel Carra,
actuando como subdirector el
violinista Agustín León Ara.
Los profesores en otras espe-
cialidades son: María Orán y
Marimí del Pozo, canto; José
Luis Rodrigo, guitarra; José
López Calo, musicología;
Montserrat Torrent, órgano;
Pascual Ortega, polifonía;
Antón García Abril y Maxi-
mino Zumalave, sinfonismo y
música actual; Enrique Santia-
go, viola y música de cámara;
Agustín León Ara, violín; y
Pedro Corostola, violonchelo.
La Fundación Hazen Hosses-
chrueders colabora con los
Cursos, junto con una impor-
tante nómina de instituciones.
Las fechas de celebración del
Curso son del 6 al 26 de agos-
to. Los derechos de inscripción
son de 40.000 pesetas (oyentes
y becarios); los oyentes debe-
rán abonar, además 85.000 pe-
setas para alojamiento y pen-
sión alimenticia.
Inscripción: hasta el 1 de
mayo de 2000.

Información: Secretaría
Técnica-Edificio Hazen. Ctra.

de La Coruña, Km. 17.200.
28230, Las Rozas, Madrid.
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Hazen
de pianos

Con el "Colorao" llegamos al úl-
timo Steinway & Sons de la co-
lección.
Es este un instrumento único en
la historia española de la marca.
Debe su nombre al color especial
que le confiere su terminación en
madera de palisandro. Llegó a Es-
paña en 1923. Fabricado en la fac-
toría de Hamburgo, el Steinway
220058 salió para Madrid con el
fin de ser utilizado por los "Artis-
tas de Steinway" es decir, por to-

Restauración del "Coloran' en 1992.

dos aquellos artistas y entidades
que pudieran solicitarlo. En 1932
pasó a manos de la familia Hazen
consagrándose a la misma misión
que había motivado su llegada al
país: dar servicio a los artistas.
La Guerra Civil Española, más

tarde la Segunda Guerra Mundial,
supondrían grandes destrozos para
el piano y el impedimento de su
restauración.
La imposibilidad de importación
de piezas hizo muy difíciles sus
reparaciones. La frágil fortaleza
del instrumento acabaría provo-
cando situaciones complicadas
para los intérpretes. Pero finalmen-
te se restauró en 1992, listo para
iniciar un nuevo capítulo de su
extraordinaria leyenda, forjada por
tantos genios, para revivir los
grandes momentos a través de las
nuevas figuras del piano.
Entre los más de 100 pianistas que

lo utilizaron durante 30 años de
vida musical se encuentran:
Ataulfo Argenta, Stephan Aske-
nase, Alejandro Borowsky, Lelia
Gousseau, Vladimir Horowitz
José Iturbi, Alicia de Larrocha,
Sergei Prokofiev, Sergei Rachma-
ninov, Arthur Rubinstein y Joa-
quín Turnia. t

La colección puede ser visitada
en las instalaciones centrales

de Hazen, Carretera de la
Coruña, Km. 17,200. Las Rozas

de Madrid. Tel. 916 395 548.
Entrada libre.

Steinway 8 Sons- Hamburgo 
Número: 220058 
Medidas: 274x 15]x 102 cm 
Extensión: Siete octavas y tres notas (LA2 y D05)

Piano originalmente chapado en palisandro. Fue restaurado en 1992. tras lo cual la tapa, las
patas y el juego de pedales quedaron sustituidos por elementos nuevos en negro mate. A
diferencia del mecanismo, también nuevo, el teclado sigue siendo original, chapado en marfil.

PIANO GRAN COLA DE CONCIERTO 1923

¡FELIZ	 CUMPLE mayo

•	 9 de mayo: Michel Beroff 5 de mayo: Cyprien Katsaris 14 de abril: Nicolai Petrov

1 de mayo: Yuri Boukoff 30 de mayo: Zoltán Kocsis 14 de abril: Mikhail Pletnev

•	 10 de abril: Yefim Bronfman 14 de mayo: Aloys Kontarsky 6 de abril: Pascal Rogé•
•	 23 de mayo: John Browning 1 de abril: Vladimir Krainev 5 de mayo: Charles Rosen

•	 12 de abril: Montserrat Caballé 10 de mayo: André Krust 3 de abril: Mikhail Rudy

6 de abril: Pascal Devoyon 13 de mayo: Maria de La Pau 10 de mayo: Maxim •
•	 ti,	 23 de abril: Barry Douglas 23 de mayo: Alicia de Larrocha Shostakovich

•	 22 de abril: Francois-René 31 de mayo: Jacob Lateiner 18 de abril: Grigory Sokholov •
•	 Ducháble 18 de abril: Michaäl Levinas 4 de abril: Gabriel Tacchino

13 de mayo: Frédérique 27 de abril: Louis Lortie 23 de mayo: Jürg von Vintschger •
•	 Fontanarosa 29 de abril: Oleg Maisenberg 27 de abril: Christian Zacharias
•

30 de abril: García Navarro 3 de abril: Garrick Ohlsson 3 de abril: Mark Zeltser •
•	 29 de abril: Leslie Howard

ri
19 de abril: Murray Perahia 19 de abril: Lilya Zilberstein

AÑOS! 1 31 de

e
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Editorial
E

ra ilusorio pensar que una transformación educativa de
gran calado fuera a realizarse sin sobresaltos. Sobre todo
si consideramos que la gestión de los centros que de-

bían encarnar ese cambio tenía que descentralizarse hasta un
punto en el que ninguna otra enseñanza seria, que no es la
música, lo ha intentado. Pero son muy dolorosos los retrocesos.
En el ámbito de las Escuelas de música, podíamos imaginar un
desarrollo desigual, que convivieran modelos óptimos con res-
tos de esos conservatorios elementales de nefasta memoria; po-
díamos tener paciencia frente al hecho de que muchos munici-
pios (ya que son ellos los que deben gestionar esta educación
básica) no supieran qué hacer y recurrieran a ofertas de saltim-
banquis de la educación musical. Frente a este revoltillo, contá-
bamos con el ejemplo de las mejores Escuelas para que actuaran
corno factor de emulación. Pero, para lo que no estábamos pre-
parados era para que esos modelos sufrieran una agresión, es-
pecialmente por motivos no docentes.

Este ha sido el caso de la Escuela de música de la localidad
madrileña de Boadilla del Monte, una de las mejores de la Comu-
nidad. Que esta agresión sea el resultado de un ajuste de cuentas
personal entre concejales del mismo partido pone al descubierto
la enorme fragilidad de la gestión de una educación en localida-
des pequeñas: una gestión que, a menudo, se personaliza dema-
siado en una o pocas personas. Frente a esto no hay más salida
que crear LIII consenso sobre los modelos educativos que se sitúe
por encima de la alternancia política. Para ello los municipios de-
berían asumir que los que deciden en el área de educación y cul-
tura tienen que participar de una serie mínima de objetivos que no
pueden ser desmantelados corno resultado de la lucha política,
cuando no cainita (como es el caso de Boadilla). Pero ¡,quién les
obliga o, al menos, les convence? Difícil dilema. De momento.
Boadilla del Monte ostenta el triste privilegio de protagonizar el
mayor ataque a la educación musical de la Comunidad en la era de
las Escuelas de música. Y esto gracias a haber sido antes una
población modelo en la educación musical. (Ver págs. 5 y 6)

Doce notas no se responsabiliza de las opiniones
de sus colaboradores ni se compromete a la
publicación de originales no solicitados.
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educación

Boadilla del Monte

un paso adelante, muchos atrás 
JORGE FERNÁNDEZ GUERRA

Un cambio político a raíz de las últimas elecciones municipales ha llevado la zozobra a la Escue-
la de música de esta población madrileña. Una de las experiencias educativas más alentadoras,
con mejor equipo de la Comunidad y que ofrecía inmejorables resultados, acaba de saltar por los
aires sin consideración. Las demás Escuelas de música pueden poner las barbas a remojar.

N

o parece haber es-
pecial preocupa-
ción en nuestro
país por el hecho

de que la cultura y la educa-
ción parezcan un colgajo que
se arrastra sin pena ni gloria.
Lo pagaremos caro, pesetas o
euros incluidos. Viene esto a
cuento de que ciertos mínimos
educativos deberían encon-
trarse por encima de toda dis-
cusión. Uno de ellos, uno de
los que más preocupan a una
revista como ésta, es el del
modelo de Escuela de música.
Hasta ahora nos hemos referi-
do a ello generalmente por la
vía positiva; hemos hecho lo
que un medio de comunicación
sólo debería hacer en casos
excepcionales y con suma aten-
ción: pedagogía. Es decir, he-
mos promocionado las vir-
tudes de un modelo que ha
revolucionado la formación
musical europea, que algunas
Comunidades Autónomas es-
pañolas han declarado como
único e imprescindible y que
nos permite, quizá por vez pri-
mera en siglos, ponernos a la
hora europea sin más esfuer-
zos que el quehacer diario.

En este viaje no han faltado
necios que se agarraban al mo-
delo del conservatorio elemen-
tal como el borracho a la farola
y hemos evitado escribir el ad-
jetivo que merecen, queríamos
ser discretos; pero los hechos
producidos en la población
madrileña de Boadilla del Mon-

te nos dicen que se acabó la
tolerancia. El modelo del con-
servatorio elemental es ya una
escoria del pasado, incluso en
aquellos países en los que sa-
bían hacerlo bien; en el nues-
tro ha sido un foco de sucie-
dad pedagógica, un potro de
tortura para muchos niños y un
freno objetivo para todo el sec-
tor musical. Aparte de las vícti-
mas (los alumnos), la cabezo-
nería en el error la hemos
pagado con un tejido musical
lamentable. una afición frágil y,
si me apuran, con un debilita-
miento de nuestra industria,
nuestros canales de distribu-
ción y nuestra edición. Nues-
tro país se ha empobrecido en
espíritu y en materia con ello.

Por esto, la defensa del mo-
delo de las Escuelas de músi-
ca, con su educación libre,
abierta y volcada a que el alum-
no ame la música, se ha con-
vertido en piedra angular de
cualquier esperanza de cam-
bio. Desde aquí hemos alenta-
do a las mejores y seguido a
todas las demás con tal de que

se diera por supuesta la buena
fe. Una de las buenas, una de
las que habían conseguido un
equipazo educativo, un apoyo
incondicional de sus respon-
sables (es decir, su Ayunta-
miento) y resultados más que
notables en una población que
crece y se llena de niños, era la
de Boadilla del Monte. Una
Escuela que, a partir de un pe-
noso conservatorio elemental
que hacía llorar a los peque-
ños, había conseguido agluti-
nar gente de la talla de Sofía
López Ibor, Marisa Santisteban
o su directora, M Ángeles
Cuadrado gracias a la lucidez
de su Concejala de Cultura, M"
Paz Etchenique y el apoyo in-
condicional de su Alcaldesa.

Horror político
Pero ¿qué ha pasado en
Boadilla? El pueblo estaba re-
gido por una mayoría del Parti-
do Popular, mayoría que fue re-
validada cómodamente en las
pasadas elecciones municipa-
les. Es decir, no ha habido nin-
gún cambio de mayorías ni de

partido. Pero Boadilla comien-
za a convertirse en una golosa
pieza para recalificaciones de te-
rreno, especulación y otras hier-
bas y, de pronto, la mayoría se
escinde, de ocho concejales
con los que cuenta el PP, los
cinco últimos de la lista se alían
con una formación de nuevo
tipo. llamada Eficacia Indepen-
diente (que nunca ha podido
desmentir eficazmente su vin-
culación a un conocido exban-
quero) y desbancan a los tres
primeros de su propio partido.
Estos tres primeros eran nada
menos que la Alcaldesa, un so-
brino del Presidente del Gobier-
no, José María Aznar, y la
Concejala de Cultura, M' Paz
Etchenique. El escándalo se in-
crusta de tal manera en razones
oscuras que ni la dirección del
partido ha podido hacer nada.

Y a falta de motivos políti-
cos para el cambio, se recurre
a las simples descalificaciones
personales. Si M' Paz Etche-
nique había defendido la Es-
cuela de música, a por ella, si
había buenos profesionales es
porque serían sus amigos, para
justificar burdas acusaciones
de corrupción hasta se pierden
informes de Marisa Santis-
teban a la que luego se le re-
procha no haber realizado su
trabajo que era precisamente
esos informes sospechosa-
mente extraviados.

Pero, por encima de la cal-
derilla de esta increíble desver-
güenza, lo peor sucede cuan-

"La Escuela, que había triplicado el
número de alumnos en pocos años,
ha comenzado a perderlos ante la par-
simonia de un nuevo Concejal de Cul-
tura, que aunque parezca una broma
se llama realmente Sr. Gorrón".
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do se pone en primer término a
aquellos profesores de cuan-
do la Escuela era conservato-
rio elemental y les ceden toda
la responsabilidad de la nave
enloquecida en que amenaza
convertirse la otrora Escuela
de música modelo. La Escuela,
que había triplicado el número
de alumnos en pocos años, ha
comenzado a perderlos ante la
parsimonia de un nuevo Con-
cejal de Cultura, que aunque
parezca una broma se llama real- •

mente Sr. Gorrón, y la presen-
cia de toda una serie de
vendettas mucho más caracte-
rísticas de la Sicilia de Vito
Corleone. Y como vivimos en
un sistema de contratación la-
boral demencia!, el resultado
es que hay en esta Escuela (o
lo que ahora sea) cinco profe-
sores fijos correspondientes a
las viejas enseñanzas y diez
contratados año por año, to-
dos estos adscritos al modelo
de Escuela cuyo único mal ha
sido el de ser defendida por M'
Paz Etchenique, que ven peli-
grar su renovación a final de
curso si al Sr. Gorrón se le pasa
por las narices que para chulo
él.

Gorrón y cuenta nueva
Pero es una historia demasia-
do triste para bromear. Tene-
mos una Escuela a la deriva por
un cambio político que ni si-
quiera ha sido tal, un magnífi-
co equipo pedagógico des-
membrado, una Concejala,
como es Ma Paz Etchenique in-
sultada por excompañeros, una
de las pocas políticas que tie-
ne el PP en nuestra Comuni-
dad con auténticas calidades
en el ámbito de la comprensión
de la educación musical con un
futuro dudoso ante ella a cau-
sa de una banda de gorrones
que se saben plegar a los inte-
reses fácticos y que guardan
su agresividad para quien me-
nos lo merece; en fin...

Sólo somos una revista de
música con implicación en la

educación, por ello lo único
que podemos decir en medio
de este auténtico fraude al elec-
tor es que no toquéis las Es-
cuelas de música, seguid con
vuestros trapicheos, recalifi-
cad terrenos, quemad montes,
comprad voluntades de débil
moral pública, haced, en fin, lo
que sea, pero dejad que los ni-
ños puedan hacer música, li-
bres, sin un examen que nada
prueba y para nada sirve cuan-
do se tienen cinco años; dejad
el modelo de las Escuelas de
música en paz, nada os ha he-

EXCONCEJALA DE CULTURA

P.- ¿Podría explicar los acon-
tecimientos que han desembo-
cado en que la Escuela de mú-
sica de Boadilla esté pasando
por una fase tan difícil?
R.- El cambio político ha hecho
que la Concejalía de Cultura
caiga en manos de una perso-
na que no tiene la experiencia
que yo había adquirido duran-
te doce años. Una Escuela de
música es una cosa delicada,
la persona que está ahora no
lo sabe y acusará esta situa-
ción hasta que se ponga al día
y descubra que lo que se ha
hecho iba en la mejor dirección
para que nuestros vecinos tu-
vieran lo mejor que se puede
ofrecer para que la música sea
un disfrute, y no como antes
que pasaban cientos de niños
por los conservatorios elemen-
tales y lo que se conseguía era
que aborrecieran la música.
P.- ¿Por qué no ha dado tiempo
a que se forme un movimiento
de opinión que apartase a la Es-
cuela de cualquier vaivén de la
alternancia política?
P.- Para los padres era muy
nuevo. Hay que tener en cuen-
ta que uno de los módulos,
Música y movimiento, empie-
za a edades muy tempranas y

cho esta castigada actividad.
Y si algún caduco profesor de
solfeo se pone de vuestra par-
te aprovechando el río revuel-
to, ponedlo a dar clase a vues-
tros propios hijos; los hijos de
los demás no merecen eso, es-
pecialmente si ya han probado
el sabor de la educación libre y
gratificante, esa que lleva a for-
jar vocaciones y determinacio-
nes que duran toda una vida.

Los planes de formación
musical deberían estar por en-
cima de vaivenes políticos,
esta será la siguiente prueba

te encuentras con padres muy
jóvenes. No ha habido sufi-
ciente tiempo para que cale la
reforma. Al principio había que
superar el problema de los tí-
tulos, cambiar las mentalidades
de los padres que pensaban
que el sistema antiguo era de
garantía, con notas, evaluacio-
nes y al final un papel.
P.- ¿Cree que la batalla está
perdida?
R.- Claro que no, lo que pasa
es que cuesta mucho romper
los hábitos de una sociedad,
sobre todo en lo que afecta a
temas de formación.
P.- ¿Que consejo daría a otros
ayuntamientos ante este bata-
cazo de una de las mejores
Escuelas de la Comunidad?
R.- A las personas que tienen
responsabilidades políticas
habría que decirles que re-
flexionen sobre cómo es el ser
humano y qué es lo que nece-
sita para su felicidad. Si pen-
samos que los ayuntamientos
sólo están para gestionar ser-
vicios, para que las aceras es-
tén bien puestas, funcionen las
luces y la recogida de basuras
nos olvidamos de que hay que
facilitar una formación que en
definitiva lo que hace es acer-

de fuego de la reforma, pero
para los que nada respetan,
esto son sutilezas. En esta tris-
te historia algunos miran a la
Comunidad de Madrid en bus-
ca de aliento y se preguntan
por qué no podría haber un
tutelaje más efectivo; convie-
ne recordar que la gestión de
las Escuelas a cargo de los
Ayuntamientos fue considera-
da en su momento como una
conquista irrenunciable sobre
la que se debe insistir. Pero
¡qué poco son las conquistas
sin madurez! •

carnos al disfrute de la vida.
P.- ¿Podrían hacer algo desde
la Comunidad Autónoma?
R.- Las autoridades de la Co-
munidad Autónoma tienen la
responsabilidad de la música,
son ellos los que gestionan y
tutelan a los ayuntamientos en
este tema. Los políticos loca-
les son vecinos con muy bue-
nas intenciones, con ganas de
hacer . las cosas bien, pero no
todos tienen conocimientos
específicos y una Escuela de
música es algo muy especifi-
co. Creo, por tanto, que las
CCAA y sus responsables tie-
nen un reto muy importante y
la medida y el valor de estos
políticos va a ser que consi-
gan que en España impere la
razón, y la razón en el aprendi-
zaje de la música es que debe
ser hecho con una pedagogía
moderna y pensada para el in-
dividuo. J. F. G.

EN BOADILLA NOS DA SU OPINIÓN SOBRE LO SUCEDIDO
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el canto en la educación•

Valor educativo del canto
MARIA DOLORS BONAL

C

uando hablamos de canto con
una finalidad educativa es in-
evitable asociar, en primer lu-
gar, la música con la canción

popular. Entendemos por "popular" aque-
lla composición que, a pesar de ser origi-
nariamente obra de un autor, la comuni-
dad la adopta y la asimila como si fuera
cosa suya, olvidando el nombre del autor,
porque —ya sea con la música o con el
texto— se siente identificado sentimental
y afectivamente. Al ser transmitida de ge-
neración en generación por vía oral, el
"pueblo" la recrea, introduce variantes, y
en cada momento consigue identificarse
con igual intensidad. Es el concepto que
Ramón Menéndez Pidal definió como "tra-
dicional", que completa y supera el térmi-
no "popular" logrando configurar un can-
cionero de un país representando los sen-
timientos de una colectividad; aquello en
lo que cree, lo que desea, lo que sueña e
imagina, aun expresado de la manera más
ingenua.

La música ha sido sin duda el gran vehí-
culo de expansión y conservación de la
poesía popular. El Romanticismo hizo aflo-
rar estas melodías de su retiro para hacer-
las tradicionales. La música tradicional es
inseparable de otras formas de arte, sigue
siendo la base de la identidad de las mayo-
rías y responde, con esta espontaneidad
creadora y una producción pura del espíri-
tu del hombre, no falseada por artificios.

Sería suficiente todo lo expuesto para
justificar una educación musical basada y
remitida a esas dimensiones. Es en la edu-
cación infantil donde debe empezar la edu-
cación musical con una cosa tan sencilla
como es el canto diario. Kodály. por ejem-
plo, se aferra a la idea que ya había predi-
cado Pestalozzi "...la práctica de la músi-
ca, con el canto, ha de abarcar al pueblo
entero...", "y es el mejor remedio para erra-
dicar el analfabetismo musical..." Logra
además la apertura a la sensibilidad, al
desarrollo de las facultades intelectuales
y sensoriales y es una buenísima prepara-
ción para descubrir el placer de la música.

La base del proyecto para un programa
de educación musical debería colocar la
canción en el centro del mismo para ga-

rantizar el papel fundamental de los pri-
meros años de aprendizaje tanto del ins-
trumento como del lenguaje musical. Para
ello es imprescindible contar con un vas-
to repertorio debidamente analizado de
cantos populares, que serán el material
base para el aprendizaje del lenguaje mu-
sical, explorando el carácter natural de cada
canto, la construcción melódica y rítmica
del mismo, adecuando este repertorio a la
edad del alumno, respetando sus posibili-
dades vocales, intelectuales y del lengua-
je. Todas estas canciones memorizadas de
una manera espontánea, permiten una asi-

"La cultura vocal, en la
clase colectiva, cuando
está bien encaminada, es
de una eficacia prodigiosa
ya que el alumno se so-
mete voluntariamente a
una disciplina con rigor y
atención".

milación eficaz y reafirma los elementos
estructurales del lenguaje musical hacien-
do que los niños comprendan más rápida-
mente, simplemente porque lo han vivido
antes de teorizarlo. Primero reconocer los
sonidos por el oído, después descubrir
los signos que los representan, seguida-
mente las leyes que los rigen y finalmente
estimular todo lo que requiere el disfrute
y la búsqueda del arte musical enrique-
ciendo las mentes de los niños con bellas
percepciones auditivas.

Las canciones populares son muchas
veces obras simples pero muy perfectas,
la forma, el contenido del ritmo, la senci-
llez del texto, ayudan a que los niños pue-
dan comprender y disfrutar las reglas que
gobiernan la estructura musical y extra-
polarlo a la gran música.

No sería justo acabar aquí esta diser-
tación sobre el valor educativo del canto.
Más allá de todas las ventajas que posee
la canción como llave de entrada en la en-
señanza de la música, hay un aspecto que

sobrepasa el puramente musical y es el
del canto comunitario (Coral), de unos va-
lores sociales insustituibles; la alegría que
produce la realización de una bella obra
con el esfuerzo de todos deja una impron-
ta interior difícil de borrar. La cultura vo-
cal, en la clase colectiva, cuando está bien
encaminada, es de una eficacia prodigio-
sa ya que el alumno se somete voluntaria-
mente a una disciplina con rigor y aten-
ción. Esta disciplina, en lugar de ser una
obligación soportada pasa a ser un con-
tacto gratificante que estimula la natural
avidez del saber.

Si como educadores somos capaces de
despertar la curiosidad del alumno, el
aprendizaje estará asegurado y esta parti-
cipación directa en el coro resuelve una
larga serie de problemas de orden cívico y
humano, una autoafirmación de la sensi-
bilidad, un autodominio, un espíritu co-
munitario y un sentido de la responsabili-
dad y la colaboración.

La música no es una elucubración men-
tal ni un hecho mecánico, como aparece
por desgracia muchas veces, es un hecho
humano que forma parte de la expresivi-
dad del hombre, de su afectividad; por ello,
los profesores de música antepondremos
estos conceptos por delante de la técni-
ca, teniendo siempre presente que ésta
aparece cuando se tiene necesidad de
aprenderla. El canto debería ser el vehícu-
lo natural para ayudar a dotar al niño de
los elementos que precisa para saber com-
parar, conceptuar y dar respuestas emo-
cionales a todo lo que le llega del exterior
en forma de sonido.

Una enseñanza creativa, no con-
ductista, que vigila la capacidad de asimi-
lación del alumno, utiliza sus tendencias
naturales y procura que no se deformen,
sino que se transformen y crezcan. Esta
comunicación entre la música y el niño
pasa necesariamente por el "filtro" del
maestro. Con fe y capacidad de comuni-
cación podremos realizar una tarea prove-
chosa para unas nuevas generaciones más
sensibles, más cultas y con más amor y
conocimiento de la música. •

(Maria Dolors Bonal ha sido directora, hasta su
jubilación, de la Escola l'Arc de Barcelona)
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Rainer

Steubing-Negen born
DIRECTOR DEL CORO NACIONAL DE ESPAÑA, CONSIDERA LA EDUCACIÓN DEL OÍDO UNA ASIGNATURA PENDIENTE

"El canto, excepto su versión elitista, la ópera, es patrimo-
nio de lo popular. El desarrollo del coro en paises como
Austria, Alemania o Suiza ha sido muy importante, están
totalmente insertados en la sociedad".

Su opinión como director de
una de las formaciones más
prestigiosas de este país, es
fundamental parar arrojar un
poco de luz sobre el universo
coral español. En esta entrevis-
ta tomamos el pulso a los pro-
fesionales del canto, en Espa-
ña y en el extranjero.

(Los matices en la afinación
coral).
P.- Acaban de hacer audicio-
nes para el Coro Nacional y
siempre son un termómetro
que nos revela la temperatura
del mundo musical profesional
de un país. ¿Qué ha observa-
do?
R.- Que el mercado no es muy
grande. Tuve que repetir la
audición para buscar a más
gente. Veo que los jóvenes que
cantan bien son siempre los
mismos y van rotando de un
coro a otro.
P- Usted ha dirigido coros
como el del Teatro de la Ópera
de Hamburgo, de Nüremberg
o el de Londres en el Covent
Garden. ¿Existe, según su ex-
periencia, alguna carencia
común en los profesionales del
canto?
R.- Sí. A mí el sistema predomi-
nantemente solfístico en la
educación del canto, /no me
convence. Creo que es mucho
más importante educar al can-
tante para que tenga clara la
altura entre los intervalos. Exis-

te, en general, un problema de
matices en la afinación.
P.- ¿Puede ser un residuo de
una mala educación del oído?
R.- Sí, porque el sistema de afi-
nación de una orquesta no es
igual que el de un coro y esto
hay que trabajarlo. Ya se can-
taba a capella mucho antes de
que se optara por la afinación
artificial de los instrumentos.
La voz, en cuestiones de afi-
nación tiene una gran cantidad
de matices; un intervalo vocal
de quinta puede ser la misma
quinta de un piano o ser inter-
pretado de forma más brillante
o más triste, dependiendo del
contenido. Esto es lo que cues-
ta muchísimo trabajo de con-
seguir.
P.- ¿De dónde proviene este
problema en la afinación: de
un erróneo planteamiento en
la educación o en la posterior
actividad profesional del can-
to?
R.- Bueno, este problema se da
especialmente en los coros que
cantan casi siempre con la or-
questa. Con los años el coro
acaba desarrollando un hábito
que yo llamo de "vagón", acos-
tumbrándose a ser tirados por
la orquesta. En este sentido, es
de agradecer que el Coro Na-
cional tenga en sus estatutos
la premisa de que, además del
repertorio sinfónico-coral, se
trabajará el patrimonio de la
música a capella. Esta es una

buena fórmula para no perder
el hábito de ser ellos mismos
"su propia locomotora".

(Un binomio a debate: ¿Can-
tante igual a cantante lírico?)
P.- ¿No cree que ese hábito de
"vagón" del que me hablaba
puede ser una de las causas de
que la profesión de cantante no
esté tan dignificada como la de
instrumentista de orquesta?
R.- Este es un largo debate.
Creo que es más el resultado
del culto al "genio". Tenga en
cuenta que vivimos en un mun-
do en el que el negocio de la
música no difiere mucho de
cualquier otro espectáculo de
masas. Lo que hoy mueve
grandes sumas de dinero son
los grandes solistas, el coro
queda siempre en un segundo
plano.
P.- ¿Y por influencia de esos
grandes solistas se tiende hoy
a fabricar únicamente voces lí-
ricas?
R.- Efectivamente, pero creo
que en esto los profesores cul-
tivan falsas esperanzas; una
voz como la de Montserrat
Caballé es única para su reper-
torio. El problema es que tradi-
cionalmente trataban de edu-
carte para ser solista de ópera
y si no lo conseguías tu op-
ción era el coro. Una formación
coral no es un contenedor para
las voces que sobran. La con-
secuencia de esto ha sido que

Rainer Steubing-Negenborn
Lleva realizando trabajos
en nuestro país desde
1994. Ha tenido la
oportunidad de conocer el
panorama coral de muchas
de las comunidades de
nuestra geografía como
Valencia, Madrid, Barcelo-
na, Sevilla o Zaragoza. Su
trayectoria como director
de Coros en España

desembocó en su nombra-
miento como director del
Coro Nacional, cargo que
ostenta desde 1996. Sus
colegas le definen como un
profesional serio y meticu-

loso que en su camerino
del Auditorio Nacional
suele pasar la mayor parte
del día; hecho que salta a
la vista a juzgar por la
gran cantidad de partituras
y libros que se agolpan
encima del piano y de las
mesas.
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"Un bebé japonés es capaz de pronun-
ciar la erre pero a medida que alcanza
la edad adulta, la zona del cerebro que
representa la erre se irá atrofiando
hasta que no pueda pronunciarla. Con el
oído musical ocurre lo mismo..."

• el canto en la educación•
muchos profesionales de los
coros que se educaron para
solistas y no llegaron a serio,
tienen ya una visión peyorati-
va del coro y eso se extiende al
resto de los profesionales.
R- ¿Cree entonces que se de-
bería dar una llamada de aten-
ción a las formaciones cora-
les y a los responsables de la
educación (Id canto para que
miraran hacia otro tipo de re-
pertorio y forma de trabajo
vocal?

R.- Sí, aunque actualmente es-
tamos en un momento de me-
tamorfosis. Cada vez hay más
sopranistas y contratenores;
se está potenciando la música
antigua. Pero, efectivamente, a
mí me sigue costando montar
la música del Renacimiento
como Morales o Pefialosa. in-
cluso algunas obras de Bach y
de música contemporánea en
las que se necesitan voces li-
sas y con poco vibrato. La voz
muy timbrada sólo es soporta-
ble con la orquesta.

(El entramado local: amateur o
profesional)
P.- ¿Por qué cree que el re-

pertorio coral ha quedado en

un segundo término respecto
al sinfónico?
R.- Es ya una cuestión socio-
lógica. El canto, excepto su
versión elitista, la ópera, es pa-
trimonio de lo popular. El de-
sarrollo del coro en países
como Austria. Alemania o Sui-
za ha sido muy importante, es-
tán totalmente insertados en la
sociedad, esto no ha ocurrido
así en otros lugares en los que
se ha desarrollado y digni-
ficado más el repertorio sinfó-
nico-instrumental.
P.- ¿Para tener buenos coros

profesionales es necesario
que existan buenos coros ama-
lehr?
R.- Por supuesto, hay una re-
lación estrecha y las fronteras
son muy difusas. Un coro
amateur canta con un gran
entusiasmo porque no tiene la

necesidad de ganarse la vida
con ello, pero no todo es entu-
siasmo. Por lo general, obser-
vo que por orgullo personal no
siempre se trabaja el repertorio
apropiado para este tipo de
voces y se meten en obras de
grandes exigencias que sólo se
pueden trabajar con voces
menos naturales y más prepa-
radas, es decir, profesionales.
Escuchar Brahms o Mahler a
un coro amateur no siempre es
un placer. Sin embargo se pue-
den hacer muchas cantatas y
oratorios que son más apropia-
dos para ese tipo de voces.

(La educación coral en la in-

fancia)

P.- ¿Cómo se podría mejorar
la educación del oído?
R.- Empezando como muy tar-

de a los 6 años. Hay que can-
tar y corregir sistemáticamente.
Piense que un bebé recibe las
primeras impresiones de su
lengua materna durante los dos
primeros años. Va incorporan-
do los fonemas y el acento con
rapidez, capacidad que luego
se atrofia. Por ejemplo, un bebé
japonés es capaz de pronun-
ciar la erre pero a medida que
alcanza la edad adulta, la zona
del cerebro que representa la
erre se irá atrofiando hasta que
no pueda pronunciarla. Con el
oído musical ocurre lo mismo,
si no se aprovecha la capaci-
dad que poseemos en la infan-
cia, se nos habrá pasado el tiem-
po para su posible desarrollo.
P.- Me ha llamado la atención
el programa de conciertos
didácticos que realizan los

profesionales de la OCNE para
los colegios. Parece muy inte-
resante pedagógicamente.
R.- Sí. es un programa creado
por el Ministerio de Educación
y Cultura. Los niños tienen la
posibilidad de acercarse a los
profesionales, de escuchar y de
cantar en el Auditorio.
P.- Quizás el canto debería te-
ner un papel más importante
en la educación general de los
niños y no relegarlo a la edu-
cación musical. Parece que
este tipo de asignaturas se
quedaron en el modelo tradi-
cional de enseñanza donde sí
era muy común.
R.- Por supuesto. En los cole-
gios alemanes, por ejemplo,
siempre hemos tenido mucha
música a nivel instrumental y
también hemos cantado todo
lo cantable. No hay que olvi-
dar que es una forma natural
de expresión en el ser humano
como lo es bailar y creo que no
se puede obviar en la educa-
ción del niño. Supone desarro-
llar a tiempo el oído y muchas
otras cosas beneficiosas, como
la capacidad de trabajar en gru-
po. Ya lo utilizaron las antiguas
religiones para agrupar a las
comunidades.
P.- Me gustaría que reseñara
a modo de resumen cuáles son,
según su opinión, las caracte-
rísticas ideales de un coro
profesional.

R.- Que los cantantes tengan
las voces timbradas, pero con
la posibilidad de controlar el
vibrato. Voces muy musicales
y versátiles que tengan la ca-
pacidad de interpretar el reper-
torio coral tan rico en matices
mediante una completísima y
temprana educación del oído.
Que vieran en la música anti-
gua una forma de trabajar indi-
vidualmente la afinación a
capella a través de la realiza-
ción de actividades y concier-
tos en grupos.

VANESSA MONTFORT
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el canto en la educación ••
El canto coral

en Las enseñanzas musicales
KATALIN SZEKELY

"La extensión de una cultura musical general puede ampliarse solamente en aquellos paises
donde esta cultura se basa en et canto. Los otros instrumentos musicales son privilegio de unos
pocos. La voz humana, el instrumento más bello accesible a todos, puede ser el único terreno
donde puede desarrollarse una cultura musical". (Zoltán Kodály)

L

a enseñanza musical se inicia de
forma lúdica en edad temprana.
Junto al idioma materno, el niño
aprende su idioma materno mu-

sical. Habla y canto se desarrollan a la par.
De la misma manera que el habla, aprende
el niño el canto por imitación: al principio
canturreando, luego entonando cancio-
nes infantiles y populares y, además, repi-
tiendo todo lo que se canta y toca a su
alrededor. En las primeras clases de músi-
ca el niño experimenta que cantar junto a
sus compañeros es más divertido que can-
tar solo. Para el niño la música será una
vivencia común que comparte con sus
compañeros.

La práctica del canto constituye la ac-
tividad principal de la que se desprenden
todas las demás actividades, conocimien-
tos y experiencias musicales que forman
el curriculum musical. El principal material
para las actividades musicales son las can-
ciones infantiles y populares tradiciona-
les. Por la naturaleza del desarrollo psico-
lógico, el niño hasta los 6 años tiene más
sensibilidad para reconocer y reproducir
el ritmo. Las canciones las acompaña con
actividades rítmicas: con instrumentos de
pequeña percusión, movimiento y danza.
Aprende a distinguir los diferentes com-
ponentes del sonido musical: timbre, fuer-
za, rapidez, altura. Al mismo tiempo que
se desarrolla su sentido rítmico —el senti-
do de pulso, de la alternancia de partes
fuertes y débiles y de la división de un
valor en dos—, se va desarrollando tam-
bién su sentido melódico: las canciones,
seleccionadas y ordenadas según dificul-
tad le hacen percibir los movimientos me-
lódicos: agudo—grave, subir—bajar, pasar—
saltar. Poco a poco se forma su sentido
tonal: asimila el orden tonal y, a través de
las pequeñas formas musicales como la

pregunta-respuesta, la formación de ten-
siones y resoluciones.

El orden tonal consiste en asignar un
sonido central —llamado tónica— y relacio-
nar con ella todos los demás sonidos que
forman la tonalidad. El orden tonal se basa
en las cualidades físicas del sonido musi-
cal: cada sonido en sí es una armonía com-
puesta por los armónicos naturales de la
nota base. El grado de tensión de los dife-
rentes grados de la escala depende de
donde se encuentra éste en la serie de ar-
mónicos. Siendo la tensión armónica la
que conduce a la tensión melódica, el oído
musical experimenta permanentemente
contenidos armónicos. En la tercera fase
del desarrollo del oído musical se mani-
fiesta la sensibilidad armónica.

Zoltán Kodály, el famoso compositor,
pedagogo y musicólogo húngaro, crea-
dor de su conocido método, dice: "Aque-
llas personas que siempre cantan al uní-
sono nunca aprenden a cantar con el tono
correcto. Sólo se puede aprender a cantar

al unísono cantando a dos voces: las vo-
ces se juntan una a otra y mantienen el
equilibrio. - Con otras palabras: aquellos
que cantan siempre a una sola voz nunca
van a entonar correctamente porque sólo
conocen el aspecto melódico de los inter-
valos y no conocen su aspecto armónico
ya que no escuchan las notas sonando a
la vez. Para cantar bien afinado es impres-
cindible iniciar pronto la entonación a dos
voces preparando de esta manera el can-
to coral a donde, obviamente, la enseñan-
za musical tiene que llegar.

¿Cuál es el objetivo de la enseñan-
za musical en la educación básica?
Aparte de desarrollar la creatividad, la fan-
tasía, la sensibilidad, la espontaneidad de
cara a resolver cualquier problema —habi-
lidades llamadas artísticas— el objetivo es
formar gente a la que le guste la música,
que irán a los conciertos y comprarán los
CD. Eso garantiza su rentabilidad, agente
tan presente en nuestra sociedad. ¿Cómo
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se llega a disfrutar de la música? Pues ha-
ciéndola. Es evidente que la enseñanza
musical en la escuela tiene como fin el can-
to coral: la voz humana es el instrumento
musical más bello, stítil y expresivo que
poseemos todos. Por otro lado, la inter-
pretación conjunta, la vivencia estética
común multiplica el placer de hacer músi-
ca. Muchos de aquellos que, como niños,
iniciaron el canto coral seguirán hacién-
dolo toda la vida: aparte de experimentar
la satisfacción que siente cualquier intér-
prete al realizarse, sentirán el apoyo de
los compañeros. Compañeros y amigos de
igual mentalidad con quienes coincidirá
en los acontecimientos del movimiento
coral: encuentros, certámenes, concursos.

El canto coral en las enseñanzas
musicales profesionales
Lamentablemente, hasta hace poco el
Conjunto Coral era una asignatura secun-
daria de dos cursos para los estudiantes
de música que llegaron a esta materia sin
ninguna experiencia. Era una pena escu-

char a los estudiantes de canto (!) incapa-
ces de adaptarse al coro, desafinando y
sin saber empastar. Se supone que la
LOGSE da la importancia que merece al
Conjunto Coral. Pero esto sólo será posi-
ble cuando el futuro músico profesional
también adquiera sus primeras experien-
cias en canto coral en la escuela primaria,
como parte de su educación básica, en-
contrando la misma satisfacción que el
aficionado. Por otro lado, el canto coral
desarrolla habilidades imprescindibles
para la interpretación de cualquier instru-
mento: tal como canta un músico, así va a
tocar: tal como suena su voz, así sonará el
instrumento. Basta sentir como trabajan
las cuerdas vocales cuando se toca el ins-
trumento: el instrumentista imagina los
sonidos antes de tocarlos cantándolos
interiormente. Mediante el canto se ad-
quiere la respiración diafragmática, la for-
mación vocal correcta: la correcta dispo-
sición de la boca, del velo del paladar, de
la lengua, de las cuerdas vocales, de la
zona resonante: en general la disposición

correcta de todo el cuerpo. Se mejora la
articulación y la acentuación. Para los in-
térpretes que tocan un instrumento meló-
dico, el canto coral les ayuda a incorpo-
rarse en un conjunto instrumental,
desarrollando su sensibilidad armónica y
de empaste.

Las habilidades desarrolladas por el
canto coral deben poseerlas todos los mú-
sicos buenos: un pianista que no respira
correctamente y por eso no puede cantar
una frase ligado, tampoco podrá tocarla
en el piano: uno que no sabe cantar no
sabrá "cantar- ni en el piano. La respira-
ción defectuosa impide la articulación co-
rrecta en el instrumento también.

Al final, uno puede fracasar en su carre-
ra instrumental por varias razones, sobre
todo por el trabajo permanente que ésta
requiere. En el canto coral no hay fracaso y
con dos ensayos por semana puede man-
tenerse el coro en forma. El movimiento coral
ofrece a la gente una oportunidad digna
para conocer mejor a los demás y a sí mis-
mo a través de la música. II

CLASESMAGISTRALES

Canto coral
PETER PHILLIPS.
Del 28 de abril al 2 de
mayo.

Piano
GUILLERMO GONZÁLEZ.
Del 3 al 8 de julio.

Órgano	 ..
ERIK BOSTROM.
Del 1 al 5 de noviembre.

CURSOS
Análisis musical (para
compositores e intérpretes).
ARTURO TAMAYO.
Del 26 de junio al 1 de julio.

La música en la época
de Carlos V
EMILIO ROS-FÁBREGAS.
Del 3 al 8 de julio.

Investigación
cualitativa en
eduçáción musical
JOSE L. ARÓSTEGUI,
LIORA BRESLER,
SAVILLE KUSHNER,
ROBERT STAKE.
Del 4 al 9 de septiembre.

Análisis musical
'para investigadores)
YVAN NOMMICK.
Del 23 al 26 de noviembre.

SEMINARIO

El cuarteto de cuerda en
el siglo XX,
CONCEPCION
FERNANDEZ VIVAS,
CHRISTIANE HEINE,
RAFAEL LOPEZ OLIVER,
ANGEL MEDINA, YVAN
NOMMICK, GEMMA
PÉREZ ZALDUONDO.
De octubre de 2000 a mayo
2001.

TALLERES
Globalización y recursos
didácticos enip ESO.
ANDREA GIRALDEZ.
Del 28 de abril al 2 de mayo.
Fotografiar la música.
JAVIER ALGARRA.
Del 16 de junio al 14 de julio.
Creatividad musical.
MARK WITHERS.
Del 26 de junio al 1 de julio.
Taller flamenco de danza.
JOSE ANTONIO, AIDA
GÓMEZ.
Del 3 al 8 de julio.
Música de cámara para
cuerdas.
GREENWICH STRING
QUARTET.
MICHAEL THOMAS BRIAN
BROOKS, NORBERT BLUME,
MICHAEL STIRLING.
Del 3 al 10 de julio.
Danza educativa.
MARGARIDA DO AMARAL.
Del 18 ajoU;;,icetasseplifmbre.INFORMACIÓN Y MATRICULAS

CURSOS "MANUEL DE FALLA". Apartado de Correos 1129, 18080 Granada. Tlf.: (34) 958 210 429 (de 11 a 14 h.) • Fax/Contestador. (34) 958 210 399.
e-mail: cursos@granadafestival.org 	 www.granadafestival.org/cursos
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El coro de niños

como actividad educativa
ENRIQUE FUENTES

U

no de los problemas a los que
se enfrenta un profesor de
coro infantil es el de definir cla-
ramente los objetivos que

persigue. Y ello porque tradicionalmente
esta actividad tiene connotaciones de tipo
educativo íntimamente asociadas a una
vertiente de espectáculo muy apreciado por
la belleza sin par de las voces infantiles.

No es fácil guardar un equilibrio entre
ambas perspectivas, como lo demuestra
el hecho de que habitualmente se forman
los coros por selección de los alumnos
más capaces, sin tener en cuenta que el
canto es parte fundamental de un correc-
to pensamiento musical para los dotados
y los no dotados, sin distinción.

En algunas Escuelas de música, la acti-
vidad coral infantil la planteamos desde
una clara preeminencia del aspecto edu-
cativo. ¿Qué quiere esto decir? El canto,
como ilustres pedagogos han expuesto,
es fundamental para el desarrollo de ca-
pacidades tanto musicales como de tipo
cognitivo y social, y tiene una incidencia
enorme en la actitud posterior de los alum-
nos hacia la música. Una correcta educa-
ción en este aspecto puede significar, ade-
más de la adquisición de destrezas
musicales imprescindibles (audición, lec-
tura, entonación), una calidad de vida di-
ferente ya sea dentro de una dedicación
profesional a la música o como simple afi-
cionado. Por ello debe incluirse en la for-
mación de todos los alumnos, y en el caso
de los no dotados a priori se debe enfocar
su aprendizaje de manera similar a como
se enfocan los problemas de lenguaje y
lecto-escritura del idioma materno, es de-
cir con apoyos, experimentación, investi-
gación educativa, diversificación curri-
cular. El que no exista de partida un buen
oído o afinación no debería ser causa de
discriminación sino al contrario, un reto
para la acción educativa que tienda a so-
lucionar el problema, aunque a veces los
profesores nos encontramos faltos de re-
cursos para tratar estos problemas.

Este enfoque plantea enseguida un in-
terrogante: ¿Cómo tener un coro de niños
que realice actuaciones públicas, si tene-
mos juntos a los "listos" y a los "torpes"?

La respuesta viene determinada por la
prioridad que concedamos a los objetivos
de esta materia. Es evidente que desde un
punto de vista educativo lo importante es
la formación de todos los alumnos, sien-
do secundario el aspecto de performan-
ce, aunque sin excluirlo. Ilustraré esto con
un ejemplo sacado de la plástica. Es sabi-
do que el dibujo infantil reviste una im-
portancia fundamental para la formación
del esquema corporal, para la lecto-
escritura, para el desarrollo del sentido
espacial. Existen incluso implicaciones
evolutivas desde un punto de vista psi-
coanalítico. Cuando visitamos una Escue-
la de enseñanza general, encontramos
muchos dibujos infantiles expuestos, que,
sin embargo, no se han hecho para expo-
nerlos, sino con la intención educativa
referida. Es en el contexto de una función
educativa donde tiene sentido y por lo
que se expone a la vista.

De la misma manera, cuando trabaja-
mos ejercicios, canciones, o repertorio
coral, no estamos preparando un concier-
to, aunque sin duda, en el transcurso del
proceso de aprendizaje, lograremos mate-
rial suficiente para realizar una audición
en la que todos los niños participen.

Y hago aquí un inciso para resaltar este
objetivo: participar. La posibilidad para un
alumno de desarrollarse, tanto musical
como personalmente a través de la activi-
dad coral, depende en primer lugar de que
llegue a "sacar la voz", lo que no siempre
es evidente. Tengo la experiencia de que
para obtener semejante resultado, siem-
pre que no haya disfunciones fisiológi-
cas graves, se necesitan oportunidades y
tiempo para cantar y disfrutar con ello, al
mismo tiempo que una correcta labor del
profesor que proponga actividades ade-
cuadas a la diversidad de condiciones de
sus alumnos. Si cercenamos esta posibili-

dad desde el principio, seleccionando
sólo a los "buenos" en aras de un rendi-
miento "concertístico", seguramente ob-
tendremos coros infantiles excelentes,
pero es muy posible que estemos dejan-
do también de lado y para siempre a alum-
nos que podrían ser también excelentes
con la atención adecuada.

De manera similar considero el proble-
ma del cambio de voz de los niños varo-
nes cuando llegan a la preadolescencia.
Es sintomático de las opciones que
subyacen en muchos proyectos corales,
el que, a partir de ciertas edades, los co-
ros infantiles sean coros de niñas. Esta
cuestión plantea crudamente el tema de la
función educativa a que aludíamos antes.
¿Cómo defender la exclusión de alumnos
de una actividad durante unos años, cuan-
do ésta se postula como imprescindible
para su formación musical y humana?
¿Cómo paliar el innegable choque emo-
cional que supone para ellos perder el
control de una capacidad largamente tra-
bajada y tener que abandonar una activi-
dad gratificante y socializadora, por moti-
vos madurativos independientes de su
voluntad?

Los que nos movemos en una direc-
ción de renovación en la educación musi-
cal no podemos bajar los brazos. Existen
experiencias que, al menos parcialmente,
proponen actividades que integren la voz
con instrumentos, ya sean los propios de
estudio de los alumnos o la percusión Orff,
o que exploten recursos vocales alternati-
vos. El problema, no obstante, está ahí
para quien lo quiera ver desde una pers-
pectiva que ponga en primer lugar la aten-
ción al alumno. Del tratamiento de este
problema depende también el que los pro-
yectos corales infantiles y de adultos pue-
dan organizar adecuadamente la transición
entre ambos. •

(E. Fuentes es Vicepresidente de Ademurn y
Director de la E.M.M.D. de San Fernando de
Henares, Madrid.)
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• el canto en la educación

EL Secretariado de Corales

Infantiles de Catalunya
MARIA MARTORELL I CODINA

E

Isc., nació hace 33 años del
afán de algunas personas que,
en distintos lugares de
Catalunya, dirigían coros infan-

tiles para encontrarse, no solamente para
hablar en profundidad de la problemática
y las posibilidades de sus grupos, sino
también de la conveniencia de juntarlos
para cantar juntos y hacer ver a sus can-
tores que lo que ellos hacían era compar-
tid() por muchos más.

De aquí nació, en 1967, la primera
Trobada (Encuentro) de corales infantiles
que se celebró en Manresa el 16 de abril
de dicho año. Se reunieron II corales de 8
localidades con un total de unos 600 can-
tores. Dadas las posibilidades técnicas de
los grupos asistentes, el éxito fue total. La

experiencia se repitió al año siguiente en
Lleida con la participación de mäs de 20
corales y unos 2.000 niños y niñas.

Esta realidad condujo al proyecto de
organizar, de alguna manera y no solamen-
te pensando en las Trobades anuales, el
"movimiento" que intuíamos que se esta-
ba creando.

Todo esto no puede atribuirse solamen-
te al azar. Sin profundizar demasiado, ha-
llamos dos causas inmediatas: la tradición
coral de nuestra tierra, con raíces más pro-

fundas de lo que pueda parecer a primera
vista, incluso en el campo infantil, y la fal-
ta de medios pedagógicos estructurados
y aplicados con método en nuestras es-
cuelas, junto con la escasez de personas
bien preparadas para realizar la música en
ellas. Unamos a ello la necesidad de suge-
rir y preparar actividades de tiempo libre
para nuestros niños y tendremos una vi-
sión de las realidades que llevaron a mu-
chos, casi sin darnos cuenta, a la creación
de corales infantiles.

Esto sucedía en unos momentos en los
cuales nuestro país vivía unas circuns-
tancias socio-políticas que representaban
deficiencias (algunas ya las hemos expre-
sado) muy importantes en la formación
integral de niños y adolescentes. Por eso

una de las primeras cosas que se hicieron,
aparte de una mínima organización de res-
ponsabilidades, fue redactar unos puntos
básicos que deberían aceptar las corales
que quisieran pertenecer al SCIC. La ver-
sión que aquí publicamos es la actual,
puesto que con los años estos puntos han
sufrido ligeras modificaciones.

Hasta aquí hemos querido hablar de
nuestros orígenes y de los puntos que
representaban la voluntad de trabajar se-
riamente, sin embargo y como diremos

Puntos básicos del SCIC

I . Las corales del SCIC consideran el canto coral
como un medio para la educación y sensibilización
musical y una contribución a la formación integral
de la infancia.
2.Las corales del SC1C han de ser preferentemente
mixtas y abiertas a cualquier niño o niña.
3. La edad de los cantores es la comprendida entre 5

y 16 años.
Siempre que sea posible. las corales se dividirán en
tres grupos: pequeños de 5 a 7 años, medianos de 8
a 10 años y mayores de 11 a 16 años.
4. Las corales del SCIC han de participar en las
actividades anuales de Trobades (medianos y ma-
yores) y Juguem Cantant (Juguemos Cantando) para
pequeños.
El Programa Común de cada curso schade trabajar
en todas las corales y los cantores han de conocer su
significado.
Las finalidades del Programa Común son:
-Contribuir a hacer que los niños se sientan inte-
grantes de un gran número de cantores de todo el
país que aprenden y cantan lo mismo.
-Facilitar la renovación y ampliación del repertorio
de las corales.
-Posibilitar la organización de conciertos, trobades
e intercambios.
5. Los directores de las corales del SCIC son los
responsables del buen trabajo y el buen nivel de
estas corales. Por eso, les hace falta una buena for-
mación musical, vocal y pedagógica y deben com-
prometerse a mejorar su nivel, en estos aspectos,
asistiendo a cursillos, jomadas. etc. especializados.
Los equipos responsables del SCIC se reservan el
derecho de aconsejare! cese de un director por in-
competencia técnica o por otros problemas.
Siempre que fuera posible es aconsejable que los
directores formen parte de una coral de adultos.
6.Todos los responsables (directores) han de asistir
a las Jomades de Treball (Jornadas de Trabajo), dos
por curso, y a las reuniones de la correspondiente
demarcación comarcal. La no asistencia continuada
a estas actividades puede ser objeto de estudio sobre
la conveniencia o no para que la coral continúe ene!
SCIC.
7. Las corals del SC1C han de enviar puntualmente
la información que se les pida y han de aportar una
cierta cantidad monetaria cada curso para contribuir
a los gastos de organización general.
Las corales mandarán información de sus activida-
des propias para el archivo general del SCIC.
8.Se consideraran pertenecientes al SCIC todas las
corales que acepten y cumplan estos puntos. Para
inscribirse deberán efectuar los trámites estableci-
dos que comunica la secretaria.
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Actividades
Trobades. Como dijimos, participan en ellas can-
tores de 8 a 16 años, adoptan distintas formas y
acaban con un concierto.
Intercambios. Generalmente de un fin de semana
entre dos corales de distintas poblaciones.
Trobades parcials. Pueden ser comarcales o
intercomarcales. Generalmente son de fin de semana
y reúnen grupos de tres o más corales de una comar-
ca o de varias.
Trobades-taller. Varias corales que han escogido
los niveles del Canto Común que les ha parecido
más adecuado para ellas, trabajan este repertorio con
directores, preferentemente no del SCIC, de buena
reputación, de manera que conocen nuevas interpre-
taciones y nuevas formas de dirigir. A menudo estos
directores les proponen alguna canción desconocida
para los participantes. Este tipo de Trobada se cele-
bra en 10 u II lugares distintos de Catalunya.
Trobada General. Para todas las corales del SCIC
y actualmente suele reunir unos 4.000 cantores. Se
celebra cada 5 años en Barcelona (actualmente en el
Palau Sant Jordi) y duran un fin de semana. En ellas
se procura estrenar una cantata escrita expresamente
para la ocasión, con acompañamiento instrumental.
Juguem Cantant A él asisten los pequeños de 5 a
7 años. Son siempre de una sola demarcación. Es
decir se celebran tantos como demarcaciones (ac-
tualmente 8). Son de un solo día en el cual se
alternan los cantos (ensayo general y concierto) con
actividades lúdicas que incentiven la interrelación
entre cantores de distintas corales.

el canto en la educación •

más adelante, el momento histórico ya alu-
dido, aconsejó no dejar por escrito algu-
nos aspectos ideológicos de los que tra-
taremos más adelante. Aunque existía una
voluntad tácita de aceptarlos y cumplir-
los, como en el caso de la lengua.

Ideario, objetivos y medios
Profundizando un poco en el concepto ya
expresado del valor del canto coral en la
formación integral del niño, merece la pena
especificar los aspectos en los que más
quisimos incidir. Son, sobre todo, llevar-
los hacia el gusto por la belleza especial-
mente la musica; hacia el placer de domi-
nar un medio de expresión como es la voz;
hacia el amor a su lengua y a su enriqueci-
miento; hacia el gozo por la amistad y la
disciplina libremente aceptada; hacia el
gusto por colaborar con otros niños y ni-
ñas alejados en el espacio pero próximos
por lazos espirituales y de ciudadanía;
hacia la satisfacción por el trabajo bien
hecho, por sí mismo; hacia el sentimiento
de pueblo, de país, de universalidad...

Con estas ideas es como ha querido
trabajar el SCIC.

Organización Interna
Desde un principio se vio la necesidad de
buscar un cierto número de personas res-
ponsables que se hicieran cargo de las
tareas de representación, coordinación y
organización del SCIC. Se empezó con un
Secretario General que prácticamente lo
hacía todo. Pronto se vio que era insufi-
ciente y tras sucesivos cambios y tentati-
vas se ha llegado a la organización actual
que consta de cuatro equipos esenciales
más el equipo de redacción de la Circular,
que ha sufrido varias transformaciones
hasta la forma actual, y el de la revista, de

una cierta complejidad de elaboración por
parte de voluntarios.

Los cuatro equipos básicos son: Coor-
dinación General y Secretaría, Economía,
Equipo Comarcal y Equipo Técnico.

Los dos primeros no necesitan explica-
ción; sus tareas son las mismas o pareci-
das a toda organización compleja.

El equipo comarcal comprende un
representante de cada demarcación co-
marcal formada por una o más comarcas,
según el número de corales y otras consi-
deraciones, y su misión es la de mantener
contacto con las corales correspondien-
tes y representarlas en las reuniones del
Consejo Directivo que abarca todos los
equipo, así como pasarles las informacio-
nes que en dichas reuniones se hayan to-
mado.

El equipo técnico está formado por un
grupo de 6 a 8 miembros que son o han
sido directores del SCIC y tengan una for-
mación musical de buen nivel. Este equi-
po se ocupa de confeccionar los Progra-
mas Comunes, los cursos de formación
de directores, las ediciones musicales, la
parte musical de las Trobades y Juguem
Cantant y, en general, de todo aquello que
afecte al SCIC en el aspecto más estricta-
mente musical.

Fomento de la creación de música
coral autóctona para niños
Para completar lo que se ha dicho sobre
este tema, es necesario considerar que en
el momento de la creación del SCIC, en
Catalunya no había prácticamente canta-
tas para niños, y si había alguna estaba
muy afectada por el paso del tiempo. Por
eso en varias de las primeras Trobades
Generals se adaptaron partituras de otros
países. Muy pronto, se pidió a músicos y

escritores catalanes su colaboración. Es
importante decir que la respuesta fue ge-
nerosa y espléndida y que algunos inclu-
so repitieron. Pudimos contar con músi-
cos como Frederic Mompou, Ernest
Cervera, Antoni Ros-Marbá, Enric Ribó,
Josep Pons y Manuel Oltra y con escrito-
res como Núria Albó, M. Ängels Anglada,
Miguel Desclot y Ricard Creus. También
para los pequeños se han escrito obras
cortas muy interesantes. De estas canta-
tas, unas se han editado y otras están en
curso de edición, todas ellas con la tra-
ducción del texto al castellano, francés
alemán e inglés. En cuanto a grabaciones,
existen cassettes y algunos videos de
Trobades Generals y de algún Juguem
Cantant y un CD con las cantatas de
Mompou y de Ribó. Dos cantatas para
los más pequeños saldrán muy pronto en
otro CD.

Aparte de las cantatas, no podemos ol-
vidar la magnífica colaboración que siem-
pre hemos hallado en músicos catalanes
para la armonización de canciones tradi-
cionales o la creación de nuevas.

Actualidad y perspectivas
Actualmente el SCIC está formado por 120
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CENTRO AUTORIZADO DE GRADO
ELEMENTAL DE MÚSICA

Tel. 91 767 09 36
Arturo Soria, n° 338

28033 MADRID

ESCUELA INTERNACIONAL
DE MÚSICA

Tel. 91 767 01 77
Jazmín, n°29

28033 MADRID

Departamento Superior de Piano

Nina Kereselidze

r el canto en la educación

Canciones para niños
Cancioneros del SCIC:
• Canciones a 1, 2 y 3 voces, Ed. Pagés, Lleida.
•Canciones a 1.2 y 3 voces, Ed. Climent, Barcelo-
na,1987.
. Canciones a 1, 2 y 3 voces, Ed. Climent.
•Canciones para los más pequeños, Ed. Climent.
. Canciones con acompañamiento de piano a 1, 2 y
3 voces. Clivis Publicaciones, Barcelona, 1999.
Cantatas infantiles publicadas por el SCIC:
(Traducidas al castellano, inglés, francés y alemán
en el mismo libro pero no adaptadas a la música).
. El pájaro dorado (de 1 a 4 voces), música de F.
Mompou y acompañamiento instrumental M'
Dolors Bona' (Orff, flautas de pico, chelo y percu-
sión). Ed. Dinsic, Barcelona, 1996.
. Juan sin miedo (de 1 a 3 voces), música de E.
Cervera; acompañamiento de piano, flautas, campa-
nas, xilofón, metalifón, timbales. Ed. Dinsic, 1995.
. Garbancito y El lobo y las siete cabritas (para los
más pequeños, 1 voz y piano ), letra y música
alumnos de la Escuela del Palau. Ed. Dinsic, 1996.
•La hormiguita que iba a Jerusalén (para los mas
pequeños,1 voz y piano), música de J. Baucell,
adaptación del texto M. Martorell. Ed. Dinsic, 1998.
Otras ediciones:
. Canoner 1. 6 canciones para 1 voz y piano.
Música de J.V. y Casañas, texto de M. Desclot.
•Danzas catalanas que aún se bailan "El Risto".
Ed. Altafulla, Barcelona, 1987. (Existe en CD de
Ed. Audiovisuales de Sarria, Barcelona).
•El Galop (El sac de danses). Melodías y juegos
danzados. (Existe en CD de Ed. Tram, Barcelona).

Para ;mis información: Secretariado de
Corals infantils de Catalunya. Plaza Victor
Balaguer, 5. 08003 Barcelona.
Tel. 93 310 47 21

corales que representan a 5.000 niños y
niñas y 300 directores. Estas corales per-
tenecen a 86 localidades, ciudades y pue-
blos de muy variadas características, es-
parcidas por toda la geografía catalana.

Sabernos que en Catalunya hay muchas
corales infantiles que, por distintas razo-
nes no pertenecen al SCIC. Podemos de-
cir, pues, que nuestra tierra es muy rica en
el campo del canto coral infantil y que, en
general, existen buenas relaciones entre
unas y otras.

En el SCIC, aparte del crecimiento en el
número de corales y de cantores (recor-
demos las cifras de la primera Trobada en
1967) hay que considerar que gracias a la
evolución del sistema educativo, princi-
palmente con la LOGSE, se han incorpo-
rado muchas corales escolares. Y cuando
decimos corales escolares nos referimos
tanto a las de instituciones de enseñanza
general como a escuelas de música públi-
cas y privadas.

Con todas las imperfecciones, dudas y
errores que hayan podido existir, creemos

que lo que el SCIC ha venido haciendo es
bueno por muchos motivos: para los adul-
tos que han intervenido ha representado
un constante enriquecimiento personal;
para los miles de cantores que han pasa-
do por las corales ha significado un com-
plemento de su formación al tiempo que
disfrutaban con el canto comunitario y,
finalmente, por la influencia que haya po-
dido tener sobre la cultura musical del país.
Así nos lo hace pensar el hecho de que
muchos de los actuales enseñantes de
música han pasado por el SCIC en algún
momento y de que en muchos pueblos,
una coral ha sido el punto de partida para
una Escuela de música.

Mirando al futuro constatamos que el
movimiento está, hoy por hoy, vivo y ac-
tivo, pero hay que ser realistas...

Muchas cosas han mejorado desde
1967; el nivel de los directores que han
podido formarse adecuadamente y han
conocido las espléndidas realidades que
existen en el campo del canto coral infan-
til mundial, la libertad de acción y la posi-
bilidad de realizar nuevos proyectos sólo
frenados, a veces,
por las cuestiones
económicas... Pero
quedan problemas
y dudas y, sobre
todo, falta el apoyo
claro, tanto moral
como material de la
Administración. Y
con ello no quere-
mos decir que no
encontremos algu-
nas ayudas muy
estimables, pero no
existe una actitud
que nos libere del
"pedir - continua-
mente. Sin olvidar
otros aspectos que
no tienen nada que
ver con lo que aca-
bamos de decir:
¿Por qué cada día
hay menos chicos
en los coros y és-
tos se convierten
en coros femeni-
nos? ¿Cómo luchar
con la oferta que
existe para ocupar
el tiempo libre?
¿Qué han de ofrecer

las corales del SCIC para que no les baste
a los niños y niñas el canto en la clase de
música? Y así podríamos ir siguiendo...

Por todo esto y por muchos más pro-
blemas de organización y de aspecto mu-
sical que el paso del tiempo va ocasio-
nando, hace dos años se organizaron unas
Jornadas de Reflexión abiertas a los direc-
tores del SCIC y a todas las personas in-
teresadas y buenas conocedoras del can-
to coral infantil. Las conclusiones que
puedan sacarse de trabajos de este tipo
son siempre de carácter temporal y hay
que ir revisándolas día tras día. Pero fue
una experiencia muy estimulante.

Esto es lo que trata de hacer el SCIC
con una manifiesta voluntad de ofrecer
un servicio acorde con el tiempo que vivi-
mos, pero sin renunciar a los principios
básicos que lo vieron nacer: que los ni-
ños canten por lo que representa para su
gozo íntimo y su formación integral, pero
que canten de la mejor manera posible y
vayan superándose cada día. •
(Maria Martorell i Codina es corundadora del
Secretariat de Corals Infantils de Catalalunyal.
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EL coro infantil

de la Escuela de Tres Cantos
JUDIT FALLER

L)
 entrode las Escuelas de músi-
ca debemos ocuparnos de tra-
bajar la voz desde el principio,
entre los 4 y 8 años, en la eta-

pa formativa llamada Música y Movimien-
to. Los niños son como esponjas, lo ab-
sorben todo y desean imitarnos. El canto
debe ser nuestra forma de expresión en la
clase, una actividad frecuente que nunca
plantearemos como algo difícil, sino como
una manifestación natural y espontánea.
Tenemos que atraer a los niños y desper-
tar su interés hacia él. Ellos, según su
receptividad y ánimo, se irán adhiriendo
al canto. Para la imitación limpia y exacta
se necesita utilizar el oído interior y un
mecanismo fonador correcto. Generalmen-
te al cantar, o cuando hablamos, no so-
mos conscientes de la utilización que ha-
cemos de sus bases anatómicas, no pen-
samos en los pulmones ni en las cuerdas
vocales, sino que lo hacemos a partir de
un automatismo psicofísico. El método más
importante a seguir es querer expresar
algo, una atmósfera, un contenido, sentir
el texto, vivir su música. La técnica vocal,
en el fondo, saldrá instintivamente cuan-
do se viva el contenido emotivo. Única-
mente necesitaremos dar instrucciones
técnicas si la vivencia musical no produ-
ce automáticamente la función deseada.

En nuestra escuela, los alumnos de 8
años se inician en el estudio de la lectura
y escritura musical. Nosotros llamamos al
primer curso de esta nueva etapa "curso
puente", que tiene como uno de sus prin-
cipales objetivos orientar a los niños ha-
cia los instrumentos más idóneos para
ellos. Es la continuación directa de Músi-
ca y Movimiento. A lo largo del mismo
seguimos con la sensibilización y les ini-
ciamos en la actividad coral. Desde el pun-
to de vista metodológico, es de suma im-
portancia que una parte de las canciones
sean seleccionadas por criterios didácticos
de secuenciación melódica. Los niños
deberán interiorizar y automatizar el reper-
torio básico. Esto es importante para con-

Ensayo del coro Libélula. Foto: ©A. García

seguir seguridad en la emisión y la afina-
ción, para afianzar la memoria auditiva y
para adquirir fluidez en la articulación del
texto. Para lograr todo esto debemos utili-
zar una gran variedad de actividades que
proporcionen experiencias llenas de pla-
cer e inspiración. A los niños que entre
los 4 y los 8 años no logran afinar con su
voz, les orientamos hacia el aprendizaje
de un instrumento que no esté centrado
en el oído interior y una formación musi-
cal que no se apoye fundamentalmente
en la voz, sino en instrumentos de peque-
ña percusión, melódicos y rítmicos.

En la Escuela Municipal de Música de
Tres Cantos, en el año 1993, comencé a
formar el primer coro infantil como necesi-
dad, consecuencia y complemento impres-
cindible de los cursos de Lenguaje Musi-
cal basados en la entonación y el desarro-
llo del oído interior. Actualmente tenemos
tres coros. El coro de los más pequeños
(el "coro puente") está formado por los
alumnos que han terminado el "curso
puente", y le llamamos "Amapola". Aquí
ya nos preparamos más seriamente para
cantar a varias voces, aunque pasamos
mucho tiempo cantando al unísono. Tam-
bién hacemos juegos vocales y juegos
cooperativos para crear un ambiente de
serenidad y bienestar. Seguimos acompa-
ñando el canto con mucho movimiento

corporal con el fin de evitar toda rigidez y
crispación en el cuerpo y la voz.

Del coro "Amapola" se pasa al coro
"Libélula", donde podemos preparar pro-
gramas más complicados: obras de tres,
cuatro voces de distintas épocas, etc.

Cuidamos mucho nuestro repertorio.
Harían falta más compositores para crear
obras de gran calidad artística para los
niños. Compositores pedagogos sabios,
como en mi país fue Béla Bartók, que va-
loraba tanto a los niños que en lugar de
empequeñecer su mensaje buscó formas
pequeñas para imprimir en ellas lo esen-
cial, lo mejor de su arte. En la Escuela de
Tres Cantos tenemos la suerte de contar
como profesor con el joven compositor
Jesús Torres, quien a lo largo de años de
colaboración ha arreglado muchas cancio-
nes para nuestro coro y orquesta. Espera-
mos que la antología que contiene este
material, pueda ser publicada por la Co-
munidad de Madrid para que esté al al-
cance de los profesores de otras Escuelas
de música.

El tercer coro es un coro de cámara,
juvenil, de momento sólo de chicas entre
los 16 y 21 años. La mayoría son alumnas
que están en la Escuela desde 1993 y eran
miembros del coro infantil. Las tres agru-
paciones tienen repertorios independien-
tes y repertorios comunes para cantar, de
dos en dos o los tres juntos en actuacio-
nes puntuales, tanto en la Escuela como
fuera de ella.

Cantar en coro es crear, cultivar, inter-
pretar. Hay que unir oficio y arte. Del ofi-
cio forma parte el entrenamiento, la forma-
ción y la práctica precisamente dirigida.
En la parte artística está la inspiración, la
imaginación y la vivencia que tanto recal-
camos en los objetivos de la enseñanza
del Lenguaje Musical. A través de estas
experiencias que proporciona el canto
coral, se refina el espíritu de los niños y se
desarrollan sus formas de expresión.
(Judit Falter. Profesora de Lenguaje Musical y
Coro de la E. M. M. de Tres Cantos, Madrid)
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EL sueño hecho realidad
JOSÉ DE FELIPE

H

ace ya bastantes años que me
rondaba por la cabeza la idea de
organizar un gran coro de niños

(100 voces) de la Comunidad de Madrid.
Siempre he considerado que Madrid ne-

cesitaba un coro de niños que represen-
tase dignamente a la Comunidad, que fue-
se un taller de perfeccionamiento para los
futuros directores de coros infantiles, un
sitio de encuentro de coros de colegios y
conservatorios de la Comunidad, el orga-
nizador de futuros festivales corales de la
capital. Un conjunto que abarcarse el rico
repertorio coral de la gran música. Un coro
que pudiese participar en los conciertos
de la Orquesta Nacional y de la Orquesta
de la RTVE, cuyos componentes partici-
pasen en las óperas del Teatro Real, etc.

Que fuese laboratorio para los composi-
tores madrileños. Esa podría ser una tarea
primordial para el futuro del Coro.

Gracias al esfuerzo de la Comunidad de
Madrid y. en particular, al Departamento
de Enseñanza Secundaria, puedo decir que
el sueño se hizo realidad.

El 23 de enero. el Coro de Niños de la
Comunidad de Madrid, compuesto por
cien voces, pudo empezar sus ensayos.
Salas de ensayo espaciosas, aulas para
trabajo en grupo, condiciones de trabajo
óptimas, nos han sido facilitadas.

El Coro está ubicado en la Ciudad Es-
colar (Carretera de Colmenar Viejo, Km.
12,800), sede de la Orquesta y Coro de
Estudiantes y Profesores de la Comuni-
dad de Madrid. El desplazamiento hasta

allí se efectúa en tres autobuses especia-
les de ruta. También tengo la suerte de
contar con la inestimable ayuda de Con-
cha Vilches, como educadora y gerente
del Coro, una gran entusiasta y conoce-
dora del trabajo de los niños.

El tren de nuestro Coro va cogiendo
marcha. Ya tenemos la participación de
nuestros cantantes en la ópera El caba-
llero de la Rosa en el Teatro Real y la
próxima temporada en Carmen y en dos
conciertos de la Orquesta Nacional. Los
pequeños ensayan con gran ilusión y van
aprendiendo poco a poco la difícil pero
muy gratificante actividad de cantar en un
coro. •
(José de Felipe es Director Artístico y pedagógi-

co del Coro)

La Federación Coral de Madrid en marcha
PEDRO VILARROIG

L

a vida coral es como un enorme or-
ganismo cuyas células están en
perpetua regeneración, los coros se

disuelven y se forman a cada momento
pero, eso sí, el balance está siempre a fa-
vor de un incremento. Hace aproximada-
mente diez años, el número de coros
federados que había en la Comunidad de
Madrid apenas llegaba a sesenta y en la
actualidad es de ciento veinte y sigue en
aumento.

Si hay algo que destacar en el mundo
del canto coral, se llama entusiasmo y sa-
crificio. Hoy en día estamos presencian-
do un duelo entre el mundo materialista,
que todo lo mide por cifras, y el volun-
tariado, que alza su voz en favor de valo-
res altruistas y justos. No es de extrañar
que los coros militen en esta opción.

La Federación Coral de Madrid (FCM)
es el órgano que coordina las actividades
conjuntas que estos coros pretenden ha-
cer. Muchos creen que la cultura consiste
en reunir en un auditorio un grupo más o
menos nutrido de profesionales, como
puede ser una gran orquesta, un coro o
un grupo de teatro, y asistir a un espectá-
culo de envergadura. No obstante, recu-
rriendo a la etimología de la propia pala-

bra cultura, semejante acto no es sino el
resultado posterior de ésta: la cosecha.
No menospreciemos a los coros aficiona-
dos ya que son estos cauces los que da-
rán un futuro cantante profesional o un
aumento del interés por la música del pue-
blo llano.

Uno de los principales objetivos que la
Federación Coral de Madrid se ha trazado
para los próximos años es el de potenciar
la afición a la música coral entre los niños.

La intención de la Federación es tam-
bién la de actuar como una plataforma de
subida permanente para aquellos que de-
seen encauzar su vida hacia la pro-
fesionalidad o, simplemente, para los que
quieran mejorar su técnica. Para ello, se
organizan cursos de formación, tanto vo-
cal como interpretativa y de dirección.
Este año comenzamos una nueva modali-
dad, consistente en que el profesor ten-
drá coros completos como alumnado.

Y por último, se organizan conciertos.
En este momento se está llevando a cabo
el XIII Ciclo de Música Coral en la Iglesia
de Santiago (plaza de Santiago) y después
del verano dará comienzo el decimocuar-
to. También se prepara habitualmente un
concierto extraordinario de Navidad y se

pretende crear un enorme Coro de la Fe-
deración formado por fusión de varios,
con la intención de acometer obras de gran
envergadura, tanto a capella como con
acompañamiento orquestal. Colaboramos
con otras federaciones a nivel nacional,
hallándonos todas integradas en el orga-
nismo COACE (Confederación de Coros
de España), y en donde se preparan multi-
tud de cursos de formación. simposiums,
encuentros e intercambios de coros. 11l

(Pedro vilarroig es Presidente de la FCM)

Para más información:

hup://teleline.terra.es/personalffecormad .
E-mail:fecormad@teleline.es.

FE DE ERRORES
En el artículo -Educación musical en la
Univesidad Complutense", publicado en el
n° 20 de nuestra revista, la asignatura "Meto-
dología de la audición" que aparece en el blo-
que de optativas (pág. 13, P columna), debe
figurar en 2° curso como asignatura obligato-
ria de 4 créditos, como complemento a los
disminuidos en FP de la Música de 3er curso.
El cómputo total de créditos específicos se-
ría 52 y no 42, como se lee en el penúltimo
párrafo de la misma columna.
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Las escolanías
de La Fundación

Mozart

E

, pasado mes de noviembre co-
menzó su andadura la primera
Escolanía infantil de la Funda-

ción Mozart inscrita dentro del Cole-
gio del Pilar de Madrid. Esta iniciativa
que pretende extenderse a otros cole-
gios madrileños tiene como objetivo
principal el crear y desarrollar una cul-
tura coral desde edades comprendidas
entre los seis y ocho años en adelante.
Es su principal promotor el madrileño
Juan María Esteban, director de la Or-
questa Sinfónica de la Catedral de Ma-
drid, quien tras una larga experiencia
en Alemania con grupos corales y la
constatación de la casi inexistencia en
Madrid, ha emprendido esta ardua ta-
rea de extender la práctica coral en su
ciudad natal. La Fundación Mozart es
la encargada también del Taller de Can-
to coral y Dirección que organiza la Uni-
versidad Complutense de Madrid des-
de hace dos años.

Esta primera Escolanía Mozart en el
Colegio del Pilar cuenta con la direc-
ción de Ángel del Palacio García.

El niño toma contacto por primera
vez con la música vocal a partir de jue-
gos vocales y de sencillos cánones de
dos o tres voces. A continuación se
trabajan diversos juegos de movimien-
to con instrumentos de percusión con
el fin de que los niños lleguen a domi-
nar el sentido del ritmo, una pedagogía
que tiene en cuenta las enseñanzas de
Dalcroze. D.N.
Para mayor información:
Fundación Mozart
Tel. 91 730 81 16

Escolanía del Colegio del Pitar
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D

entro del Festival Vía Magna de
Madrid, dedicado a la música de
Navidad en las Iglesias, ha surgi-

do la iniciativa de la creación de una Or-
questa y Coro que fueron presentados en
diciembre de 1999 dentro de la novena
edición del festival.

Con ello se confirma uno de los objeti-

vos principales de este festival, el acerca-
miento de la música vocal a un público
mayoritario, al tiempo que se recupera el

Audiciones para el Coro
del Festival Vía Magna
Dirigidas a jóvenes cantantes con ex-
periencia y formación básica (lectura
musical, etc.) y que estén interesados
en profundizar en su formación en un
proyecto artístico especializado. No se
pretende que estos miembros, si es que
lo tienen, dejen su coro, antes bien se
alentará a continuar y aportar allí la ex-
periencia adquirida. Los ensayos se
realizan los viernes de 19,30 h. a 22 h. y
un sábado al mes hay un encuentro
que se realiza de 10 h. a 14 h. y de 16 h.
a 19 h. Los ensayos con la orquesta se
realizan de forma intensiva en fines de
semana y puentes.

En este momento el coro necesita
reforzar las cuerdas de contralto y te-
nor. Solicitud de audiciones: Equipo
Kapta (Elisa o Dani), tel. 91 542 72 52.
de 9,00 h. a 14,30 y de 15,30 a 18 h.

rico patrimonio de la música de Navidad.
La Orquesta y Coro del Festival Vía

Magna se conciben como una institución
estable que ofrece a cantantes de coro e
instrumentistas la posibilidad de desarro-
llar una actividad musical cuyo eje es la
música sinfónico-coral. Para ello se trata
de facilitar los medios y formación nece-

saria a la actividad,
dotando al proyecto
de un equipo de pro-
fesionales cuya pre-
sencia otorga a la
agrupación un pun-
to de distinción res-
pecto a otras pareci-
das. Los conciertos
que organizan tienen
como común denomi-
nador su alta calidad
artística y la interpre-
tación de obras cuya
presencia en los pro-
gramas de concierto
es poco frecuente,
sin por ello descartar

las más conocidas del género.
El coro está formado en la actualidad

por 80 jóvenes cantantes con experiencia
y formación musical que se han implicado
en este proyecto para ampliar conocimien-
tos y para participar en un proyecto de
futuro con buenas expectativas musica-
les por la preparación, el programa y la
dirección artística.

La orquesta está formada por 40 jóve-
nes instrumentistas, interesados en am-
pliar conocimientos y experiencia en el re-
pertorio sinfónico-coral, sus técnicas par-
ticulares, su relación con la voz, el texto,
la retórica, el equilibrio coro-orquesta, etc.

Para la realización de este proyecto se
ha contado con diferentes profesores y
profesionales de la música. El maestro
Oscar Gershensohn, con una amplia ex-
periencia en este repertorio, es su director
artístico. Destaca también la participación
del maestro Bernard Bessone en calidad
de concertino y la de los maestros Alejan-
dro Kreiman (violín), Ana Leonor Tomás
Padrón (violín), Joaquín Ruiz (chelo) y
Frigyes Fogel. La organización del Festi-
val corre a cargo del Equipo Kapta, bajo la
dirección de Alfredo Flórez. D.N.

Un coro para un Festival
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opinión

Bach y los números
JUAN KRAKENBERGER

E

n muchos textos, traducidos y originales, se hallan
referencias sobre la fascinación que tuvo Bach con
los números y la "gematría", que no es otra cosa que
sustituir letras o notas por números (A=1, B=2, C=3, etc.)

Aprovechando las publicaciones de la ciudad de Köthen en
el 300 aniversario del nacimiento del príncipe Leopoldo de Anhalt-
Köthen, patrón de Bach desde 1717 a 1723 cuando éste obtuvo
el puesto de cantor en Leipzig, cito extractos de un estudio de la
musicóloga Helga Thoene, que se ocupa particularmente de las
3 Sonatas y 3 Mutilas para violín solo.

Para empezar, un pequeño ejemplo sencillo: La secuencia de
tonalidades de las 6 Partims y Sonatas es la siguiente: Sol me-
nor, si menor, la menor, re menor, do mayor y mi menor. Si mira-
mos los intervalos entre sol, si, la, re. do y mi llegamos a las cifras
3, 2, 4, 2, 3 (tercera, segunda, cuarta, etc.) Pues bien, la suma de
estos dígitos da un total de 144. Ahora bien, si se aplica gematría
al nombre de Bach completo (Johann Sebastian Bach) resulta
que los dos nombres totalizan 144, y el apellido 14. ¿Casualidad?

El siguiente ejemplo es un poco más complicado porque de-
bemos conocer previamente el equivalente alemán de las notas
de la escala:
Nuestra escala:
LA - SI bemol - DO - RE - MI - FA - SOL - SI natural
Escala alemana:
A-B-C-D-E-F-G-H
Valor numérico:
I - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Veamos también el valor de algunas notas alteradas:
FA sostenido	 DO sostenido	 LA bemol
FIS	 CIS	 AS
6+9+18=33	 3+9+18=30	 1+18=19

Si tomamos el último compás de la Primera Fuga de la colec-
ción (en Sol menor), y le asignamos números según lo que antece-
de, el total arroja 158. que es 144+14=158, o sea, la firma total de
Bach (ver primer ejemplo más arriba), como si él hubiera querido
recalcar para la posteridad que él era el inventor de esta proeza.

Pero todo ese juego con números no acaba aquí, y citaré un
ejemplo más de los muchos que llenan un cuadernillo. La com-
plejidad va en aumento: Los valores gemátricos de los primeros
compases completos (anacrusas incluidas) de las 6 Sonatas y
Partitas suman respectivamente: Sol menor 172, Si menor 350,
La menor 112 . Re menor 85 . Do mayor 22 y Mi menor 220, con un

total de 961.
Otro método consiste en asignar números a los valores de las

notas (redonda=1, blanca=2, negra=4, corchea=8, etc.) Los
puntillos no se tienen en cuenta, o sea, una corchea con puntillo
sigue valiendo 8. Aplicando este método a esos mismos prime-
ros compases completos de las seis obras citadas se llega a los
siguientes valores, respectivamente: 744, 336, 488, 200, 72, 160,
con un total de 2(X)0.

Y ahora viene lo increíble: aplicando gematría al Credo de la
misa latina (desde "Credo in unnin..." hasta "...et invisibilium")

llegamos también a 961, y similarmente el total del Kyrie y Glo-
ria (desde "Kyrie eleison..." hasta "...Gloria tutim") suma 2000.

¿Otra casualidad?
Estos ejemplos son apenas unos pocos extraídos del estudio

arriba citado. Los hay más sorprendentes aún en relación con la
famosa Chacona y la coincidencia de su creación con la muerte
de la primera esposa de Bach, Maria Barbara. donde las palabras
"In Christo Morimur", valor gemátrico 211. adquiere un signifi-
cado recurrente.

Solamente he querido presentar una breve introducción a este
fascinante aspecto de la obra de Bach, porque muchísimos músi-
cos se han preguntado, y siguen preguntándose. qué es lo que es
tan especial en su música, cuyo estudio y profundización conti-
núa suscitando asombro y admiración, como si de algo milagroso
se tratara. Si a todo esto le agregamos aún este otro elemento, casi
cabalístico, de los números, acabaremos por convencernos una
vez más de que Bach fue uno de los pilares de la cultura occiden-
tal, porque su obra se acerca, más que otras, a la misma naturaleza
de las cosas y sus leyes, de la cual todos formamos parte y dentro
de la cual nos reconocemos a nosotros mismos. •

¡Colecciónalas!

Deseo recibir "Las andanzas de un nuevo Fígaro" por importe de
900 pesetas (gastos de envío incluidos) que abonaré en mi cuenta
bancaria abajo indicada:

Nombre 	

Apellidos 	

Dirección 	

Ciudad 	 Código postal 	

N° de cuenta: 	
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opinión

A propósito de La Música en Secundariaclave de es ca

Desasosiego
• Será cierto que el espíritu humano tien-

de naturalmente a sentir y razonar?
Habitamos un tiempo, en el que los

sentimientos y la razón, fundidos y confun-
didos, parecen dirigirlo todo; también en arte;
y en música. El sentir y el razonar, facultades
naturales del ser humano, conducen y condi-
cionan nuestras reacciones, a la par que abo-
nan el campo de las observaciones individua-
les y colectivas. Ya apuntó Kant que las
diversas sensaciones de agrado o desagrado,
no se sustentan tanto en la disposición de las
cosas externas que las suscitan, cuanto en el
sentimiento de cada ser humano para ser por
ellas afectado de placer o desplacer. De ahí,
nos dice la razón, que algunos encuentran ale-
grías en lo que a otros les causa asco, la pa-
sión enamorada que frecuentemente resulta
un enigma para todo el mundo, o también la
viva repugnancia que algunos sienten en aque-
llo que para otros resulta del todo indiferen-
te. Así, el encuentro y el desencuentro, indi-
vidual y colectivo, son "razonables". Dicho
de otro modo, tienen "sentido".

¿Será cierto que el espíritu humano tiende
naturalmente a criticar? La crítica es esa activi-
dad (¿del intelecto?) que conlleva juicios, es-
pecialmente de apreciación, se supone que ra-
zonados y motivados. Existe, pues, una crítica
literaria, una crítica musical, etc. Y todas y
cada una de esas críticas plantean, por un lado,
una serie de problemas generales y, por otro,
dificultades de índole más particular.

El crítico es ese personaje anónimo frente
a la sociedad pero plenamente reconocido por
cada uno de nosotros, al serio nosotros mis-
mos. También, el crítico puede dedicarse (y
consagrarse) profesionalmente a la actividad
de la crítica; pero éste hoy nos interesa menos.

Naturalmente, el crítico que llevamos den-
tro, cuando ejerce, ordena y argumenta sus
impulsos y pareceres. Y suscita problemas:

; aparece como subjetivo; se refiere a fórmu-
1„las o patrones que obstaculizan la libre in-
: vención artística y condenan el arte a una
monotonía fatigosa; se aproxima (siempre) a
gustos individuales o colectivos, espontáneos
o dirigidos, momentáneos o pasados. Así, el
crítico y la crítica (Jundidos y confundidos?)
dan "sentido a la razón". Dicho de otro modo,
"razonan lo sentido".

¿Será cierto que el espíritu humano tiende
naturalmente a criticar porque siente?
JOSÉ LUIS NIETO

D

espués de la ardua tarea de estudiar en
el Real Conservatorio Superior, era una
de las pocas personas que realmente

tenían vocación para la Educación Secundaria.
No me entiendan mal, pero todos sabemos que
muchos de los profesores superiores recién
salidos del horno tienen tantas ganas de dar
clase en un instituto como de pillarse los de-
dos con la puerta.

Lo que ocurre es que no quieren que les pase
como a Fulanito, que tantos años esperando a
que salgan oposiciones, y luego para dos plazas
tiene que competir con tropecientos. La Educa-
ción Secundaria se presenta entonces como un
caramelo: son muchísimas plazas, y los únicos
que pueden toser algo (bueno, más bien expec-
torar con fuerza) son los estudiantes de
Musicología, que afortunadamente para este
caso (ojo, sólo para éste), no abundan.

A mí no me pasaba eso: realmente, no que-
ría dar clase en un Conservatorio. Yo quería
descubrir la música a esa cantidad ingente de
jóvenes que no la conocían. Cada vez que ese
pensamiento pasaba por mi cabeza, una músi-
ca de violines resonaba en mi fuero interno.
Me parecía cercana al post-romanticismo...
aunque quizá sólo era de una banda sonora de
película de serie B.

Ahora en serio, la tarea de los profesores de
Música de Educación Secundaria está, dentro
de la profesión de músico propiamente dicha,
un poco menospreciada. Pero es más difícil de
lo que parece, y el hecho es que, a pesar de las
grandes mejoras de la LOGSE, hay cosas que
aún no cuadran.

Por ejemplo, en mis pocos contactos con
ese lejano Oeste que son los Institutos, he vis-
to a jovencitos acneicos de más de metro ochen-
ta jugar con xilófonos y metalófonos del
Instrumentarium Oiff. Es cierto que la intro-
ducción de la práctica musical es mucho mejor
que la clase de (historia de la) Música de BUP.
Recuerdo aquellos, mis tiempos de instituto,
en los que un profesor/a, normalmente interi-
no y con apenas idea de música se empeñaba
en hacernos estudiar la vida de Bach. Recuer-
do con especial cariño a una profesora que nos
programó la audición de un cuarteto de cuer-
das de Beethoven. Lo malo es que el cuarteto
tenía un título ciertamente gracioso: Septimino.
Así, mientras nos explicaba cómo un cuarteto
de cuerdas se compone de violines, viola y
violonchelo, nosotros oíamos a la trompa, al
clarinete y al fagot preguntándonos ¿, es así
como suena un violín? Juro por las barbas de
Brahms que esta anécdota es cierta.

Lo dicho, que la práctica musical está muy
bien, pero lo de aprender jugando y el método
Orff se hace con niños de cuatro años, no con
chavalotes que en el recreo juegan a hacer ma-
tes en una canasta. Pero ¿qué van a hacer los
profesores, si esos son los únicos instrumen-
tos de que disponen?

Otra perla es el empeño en incluir dentro
de los contenidos de la materia la parte de Mo-
vimiento y Danza. Los propios profesores de
Didáctica de la Música para la obtención del
CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica, im-

prescindible para presentarse a las oposicio-
nes) admiten que es ridículo. A la edad de trece
años lo menos que deseas es que tus compañe-
ros te vean bailar en otro sitio que no sea la
discoteca (li ght, claro).

Más de lo mismo puede ocurrir con Expre-
sión vocal y canto, otro bloque de contenidos.
No sólo por la lacra de la timidez, sino también
porque los chicos no suelen cantar bien. Va-
mos, que aunque hay algunos que sí lo hacen,
la mayoría no entona. Y sin esa base es impo-
sible hacer los juegos que nos proponen los
pedagogos: ¿cánones a cuatro voces? Me daría
por contenta sin cantaran El cocherito (ere.

Sigo insistiendo en que no me entiendan
mal. Seguro que hay honradas excepciones,
donde los chavales hacen coreografías de
pavanas (como proponen algunos) o forman
un coro. Pero desde luego yo no las he visto.

Realmente, es difícil lidiar con chicos y chi-
cas a los que la música que vaya más allá de
Camela les importa un pimiento, así que cual-
quier cosa que los motive parece válida. Pero
no es así: la clase de música no debe ser como
el recreo, no debe ser un sitio para jugar. No, si
queremos que la música sea tomada en serio,
no como una maría que todo el mundo aprue-
ba. No penséis que porque los chavales lo pa-
sen bien en la clase de música van a aprender a
amarla. Mi profesor de Formas Musicales, se-
guramente parafraseando a algún gran autor,
decía: lo que no se conoce no se ama.

Para vuestro alivio y el mío, mi pequeño con-
tacto con la vida real de los institutos no me ha
hecho perder la vocación. Es más, la ha reforza-
do. Y es que donde no quedan cosas por hacer
nadie quiere ir porque sería un aburrimiento.

Profesores superiores, os invito a despertar
esa vocación en vuestro interior. Sobre todo a
los violinistas que les guste Sarasate, o a los
pianistas que les guste Listz. Porque no encon-
traréis más dificultades técnicas ni haréis más
malabares que en la Educación Secundaria.
PAULA VICENTE

20 doce notas



"1111111111

instrumentos

La trompeta es un
instrumento de los
considerados como
protagonistas.
Posee papeles
principales en la
música clásica en
todos los ámbitos,
sinfónica de
cámara, solista,
así como música
antigua y
contemporánea.
Pero no menos en
músicas populares,
como el jazz en
donde es parte de
su historia. Todo
ello la convierte,
además, en un
instrumentos de
precio muy
razonable para
iniciarse.

La
trompeta

IBBIONM

Si nadie ha podido negarle a la

trompeta lo que constituyen sus'

virtudes ancestrales, nobleza,
potencia y marcialidad, ha sido
necesario llegar al siglo XX para que
todas estas cualidades se
completaran con sus contrarias,
intimidad, agilidad y, hasta cierto
punto, un carácter circense que los
pioneros del jazz han inscrito con
Letras de oro en la historia del
instrumento. Para ello fueron
necesarias las revoluciones técnicas
del siglo XIX con las que el viejo
instrumento que convirtió la serie
armónica en código militar se dotara
de las posibilidades de realizar
cualquier tipo de escala a través de
los pistones. Añádase a ello la no
menos revolucionaria familia de
sordinas (incluyendo la que permite
su estudio en silencio para los
demás) y estaremos ante un
instrumento cargado de futuro que
sigue fascinando y atrayendo a
jóvenes.

•

sum • no
historia
enseñanza
modelos
partituras



la trompeta I

Un timbre que es

voz de dioses
PAULA VICENTE ÁLVAREZ

"Dentro de los muchos honores que posee
la trompeta, está el haber nacido como in-
tegrante de orquesta nada menos que en
el Orfeo (1607) de Monteverdi".

L

a trompeta se utilizó para amedren-
tar al enemigo en el campo de
batalla, pero también para evo-
car mágicas presencias. En sus

actuales usos, más mundanos, este ins-
trumento no sólo es imprescindible en la
música sinfónica sino también en la po-
pular.

"Cuando en vuestra tierra debáis salir
a la guerra contra un enemigo que os asal-
ta, sonarán las trompetas clamorosamen-
te: Yavéh se acordará de vosotros y os
veréis libres de vuestros enemigos. En
vuestras fiestas, en vuestras solemnida-
des y novilunios, sonaréis las trompetas
cuando ofrezcáis vuestros holocaustos y
sacrificios pacíficos; ellas evocarán vues-
tro recuerdo ante vuestro Dios. Yo, Yavéh.
Dios vuestro". (Números 10; 9-10). La
trompeta ostenta en la Biblia el privilegio
de ser la voz de dios, su firme timbre evo-
caría la autoridad divina, tanto en época
de paz como de guerra.

Esta facultad mágica de la trompeta no
es sólo poseída por las culturas hebrea y
cristiana. Tanto egipcios como griegos y
etruscos la usaron, bien para el clamor de
la guerra, bien para invocar a los dioses.
Así, quizá a algún futuro trompetista le
guste saber que su música en otros tiem-
pos iba más allá de lo mundano y ponía en
conexión directa con los dioses o con la
victoria en el campo de batalla.

Como las propiedades mágicas de la
música, los orígenes de la trompeta se re-
montan al propio nacimiento de la huma-
nidad. Los instrumentos que usaban los
hombres del Paleolítico no son sino em-
briones de trompas y trompetas, tallados
en hueso o en astas de animales.

Con la Edad de los Metales llegó una
nueva civilización, que tendrá también su

hueco para la música. De hecho, el descu-
brimiento de la metalurgia fue uno de los
pasos de gigante en la evolución de la
trompeta, que no dejará de estar hecha
con este material hasta nuestros días.

Tras los fervores militares de los roma-
nos, la trompeta, como todos los instru-
mentos de viento metal, cayó en el olvido,
en aras de los instrumentos no tan refina-
dos de los pueblos bárbaros. Más tarde,
y por medio de los Cruzados, se importa-
ron (o más bien recuperaron) los metales
que eran utilizados por los árabes en sus
batallas. La trompeta fue consagrada de-
finitivamente a la batalla y a la ceremonia,
para lo que no faltaban razones: además
de un timbre poderoso, su presencia era
inquietante. Aún no se había descubierto
la posibilidad de enrollar su tubo y algu-
nas, como el nafir árabe, rebautizado como
buisine por los cristianos, tenían casi dos
metros de longitud. Las más cortas, los
claros o clariones, no dejaban de medir
cerca del metro.

En el Renacimiento la trompeta dejó de
ser recta y su tubo curvado pasó de la
forma de "S" a una forma más o menos
parecida a la actual ya en el siglo XVI.
Otros cambios consiguieron que su soni-
do perdiera su total marcialidad y se
dulcificara. Por ello, los compositores co-
menzaron a considerarla en sus conjun-
tos instrumentales. Dentro de los muchos
honores que posee la trompeta, está el
haber nacido como integrante de orques-
ta nada menos que en el Orfeo (1607) de
Monteverdi .

A pesar de que la tesitura de las trom-
petas era muy limitada (pues sin pistones
no podían sino tocar gamas de armóni-
cos), el siglo XVII y la primera mitad del
XVIII es un momento de auge para ellas.

Trompeta, Anton Schnitzer, Nüremberg, 1599.
Colección Musée de la Musique de Paris.*M.M.P., Cité
de la Musique.

Escriben conciertos para trompeta Bach
(su Concierto de Brandemburgo n" 2 la
usa como solista principal), Vivaldi,
Telemann, o Haendel. Para suplir el pe-
queño inconveniente de la gama sonora
se construyeron trompetas en distintas
tonalidades y tamaños, desde la más pe-
queña a la más grande eran llamadas
clarino, quinto, alto, vulgaro o basso.

Podemos decir que el pistón y su inven-
tor, Heinrich Stülzel, vinieron a salvar a la
trompeta de su inevitable caída. En 1815
este mecanismo se incorpora a los instru-
mentos de viento metal, que adquieren una
agilidad y registro antes impensables. Jus-
to lo que los compositores andaban bus-
cando. Desde ese momento la trompeta no
hizo sino ganar terreno en la música sinfó-
nica, con intervenciones memorables como
el inicio de Así habló Zaratustra, de
Richard Strauss, en el que evoca, junto a
los timbales, remotas profecías.

Aunque en el siglo XIX se prefirió la
trompeta en Fa o la corneta (porque ofre-
cía más flexibilidad en la ejecución), en la
actualidad las más presentes son las afi-
nadas en Do o Si bemol. Como buen ins-
trumento de viento, la trompeta posee toda
una familia de grandes y pequeñas, desde
la trompeta piccolo a las trompetas bajas
en Do, Si bemol y Fa grave.

La trompeta no sólo logró salvarse de
la desaparición con los avances en su téc-
nica de fabricación. Logró mucho más y,
ganando terreno a instrumentos que en
su día la aventajaron en agilidad, y se ha
convertido en pieza vital del jazz. En este
género musical Louis Armstrong, Miles
Davis o Dizzy Gillespie le han dado una
voz que, como sus antepasados, bien pue-
de conectar en línea directa con los dio-
ses. •
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la trompeta II•
Enrique Rioja Entrevista

PROFESOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE ALCORCÓN Y DEL CONSERVATORIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

"Lo primero que hacen mis alumnos son pompas de jabón".
P.- ¿Cuantos alumnos llegan
a su clase por vocación y cuán-
tos por otras razones?
R.- La trompeta es una asigna-
tura numerosa. Los niños co-
nocen el instrumento, y aparte
del piano y la guitarra, es de
los más populares. Si tuviéra-
mos que hablar de porcentajes
diría que un 20 o 30 por ciento
llegan a la trompeta porque no
tenían plaza para otros.
P.- ;,Qué es lo que impulsa a
estos últimos a escoger la
trompeta?
R.- Con niños muy pequeños
no podemos hablar de prefe-
rencias. Lo que más les atrae
es la trompeta en sí, la gracia
del instrumento. Al escoger,
ésta les parece más llamativa,
pequeña y manejable.
P.- ¿Hay muchos chicos que
abandonan?
R.- La mayoría siguen. Otra
cosa es que lleguen a ser pro-
fesionales. Lo más habitual es
que al entrar en la Universidad
se quedan sin tiempo: no estu-
diar lo suficiente determina
bajar el nivel. De todos modos,
estos jóvenes, aun haciendo
otra carrera, intentan seguir.
E- ¿Cómo introduce la técni-
ca en sus clases?
R.- Tengo alumnos que co-
mienzan a los 8 años y otros
con más de 60. Al ser profesor
de una Escuela de música has
de estar dispuesto a tratar con
niños y con el señor que siem-
pre quiso aprender.
P.- Refiriéndonos sólo a los
más pequeños...
R.- Para niños tengo un siste-
ma que me atrevería a decir que
soy de los pocos que lo pone
en práctica: Introduzco la téc-
nica como un juego y el ir a
clase les resulta simpático,

ameno. Empezamos de una for-
ma peculiar: haciendo pompas
de jabón. Con este sistema los
niños están aprendiendo téc-
nica con naturalidad y senci-
llez, pues para hacer pompas
de jabón no hace falta apenas
fuerza. Más tarde, les enseño
a hacer diana con la boquilla y
bolitas de papel. Con este
ejercicio comienzan a saber uti-
lizar y controlar el aire, la velo-
cidad, etc. Dos semanas des-
pués les doy el instrumento y
comenzamos con los primeros
sonidos, a vibrar los labios.
Pero cuando esto ocurre el so-
nido sale fácil por la técnica ad-
quirida con los juegos. Eso sí,
hay madres que vienen a pro-
testar, porque los niños están
todo el día haciendo pompitas,
o les dejan la casa perdida de
bolas de papel.
P.- ¿Cuántos tipos de trompe-
ta maneja un trompetista?
R.- Recomiendo a los niños no
comenzar con la trompeta, les
resulta grande y pesada. Hay
otro instrumento más sencillo,
dulce y fácil de manejar: la cor-
neta. Muchos grandes trom-
petistas, como Maurice An-
dré, comenzaron tocando la
corneta. Después se puede
pasar a la trompeta base, en
Si bemol. Si el niño va bien, en
el Grado Medio ya debería
empezar con la trompeta en
Do, que es la más usada en
las orquestas sinfónicas. Tam-
bién podría empezar con otras
pequeñas trompetas (Re-Mi
bemol). Un profesional, con el

Grado Superior, debe dominar
cuatro (aparte de la corneta):
la trompeta en si bemol, la de
do, la de Re-Mi bemol y la
piccolo.
P.- ¿Hay padres que no quie-

ren comprar un instrumento
de poca vida?
R.- No son excesivamente ca-
ros en gama de estudiantes.
Cornetas y trompetas de cali-
dad aceptable para estudiar
pueden rondar las 80.000 o las
100.000 pesetas. Aconsejo que
no las compren más caras, pues
al principio, para el niño el ins-
trumento es casi un juguete.
Además, existe la posibilidad
de que el centro las preste.
P.- ¿Hay alguna característi-
ca que deba tener un chaval?
R.- Que esté sano, sin proble-
mas respiratorios y que sea
normal en cuanto a la forma de
los labios (hablo del 90 o 95
por ciento de los niños). Mi ma-
yor preocupación es que, al
empezar muy jóvenes (hacia
los 8 o 9 años), su dentadura
no esté aún formada. Pregun-
to a los padres si son los pri-
meros dientes o los segundos,
si va a llevar aparato correc-
tor... Me ha pasado a menudo
que, al trabajar con un niño, de
pronto se le cae un diente. No
tiene mucha importancia salvo
el tiempo que pasa hasta que
le vuelve a crecer. Más grave
es el aparato dental, que se
suele colocar a los 120 13 años
y que muchas veces corta la
evolución. No es que no pue-
da seguir tocando, pero se
pierde hasta un 70 por ciento
de efectividad. Lo único que
se puede hacer es tener pacien-
cia. En la actualidad estoy po-
niendo en práctica una expe-
riencia que ya se hace en otros
países, existe un protector para
que el chico pueda seguir to-
cando, y estoy usándolo con
buenos resultados.

PAULA VICENTE ÁLVAREZ

Enrique Rioja Lis nació en
Liria (Valencia) donde
realizó sus estudios
musicales. Perteneció a la
Banda Municipal de
Castellón y en 1971
ingresó en la Orquesta
Sinfónica de RTVE, donde,
desde 1980 ocupa el
puesto de solista. Además
de haber actuado como
solista en diversas
orquestas, colabora con el
Grupo Español de Metales.
También ha actuado con el
Grupo Circulo, Virtuosos de
Moscú, Reina Sofía... En
pedagogía ha impartido
cursos en distintos
conservatorios españoles.
Es profesor de trompeta
en el Conservatorio de la
Comunidad de Madrid
"Antonio Soler" de San
Lorenzo de El Escorial y en
la Escuela de Música
"Manuel de Falla" de
Alcorcón.
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Modelos,
fabricantes y precios

gama estudio	 UNA GUIA PRÁCTICA

La trompeta es un instrumento muy popular, lo que siempre
se manifiesta en los precios al tener un elevado volumen de
ventas. La gama de estudio ofrece modelos cuyos precios
van desde 50.000 hasta algo más de 100.000 pesetas. Aquí
la variedad según marcas es grande, para satisfacción del
instrumentista. En el caso de las cornetas, su precio es algo
más alto, pero pueden asimilarse a la gama media.

Jupiter 410 1 . Sib
tacada 61.500 ptas.

Yamaha YTR-2335
Lacada 95.000 ptas.

plateada 112.000 ptas.

Yamaha YTR-1335 •
Lacada 81.000 ptas.

plateada 89.000 ptas.

Yamaha YTR-2335
[atada con el sistema

SILENT BRASS
128.000 ptas.

Corneta Jupiter 520ML. Sib
Lacada 85.000 ptas.

Bach TR 300 Sib
128.400 ptas.

Amati ATR 201 •
en Sib

45.840 ptas.

Amati ATR 241 I>
Do/ Sib

52.030 ptas.

Yamaha YTR-4335G
Lacada 120.000 ptas.

plateada 128.000 ptas.

Yamaha YTR-4435 Do •
Lacada 151.000 ptas.

plateada 159.000 ptas.

modelos

VIII

dosier
• la trompeta III•

gama intermedia

Dada la popularidad y los precios moderados del instru-
mento, la gama media es difícil de precisar y significa
simplemente un aumento de calidad con relación a los
modelos base, así corno diferencias notables según las
apuestas de los fabricantes.

Corneta Yamaha YCR-233011
Lacada 99.000 ptas.

plateada 118.000 ptas.
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Bach Stradivarius
180 Sib

lacada 396.100 ptas.
plateada 421.800 ptas.

Bach 196 Piccoto Sib agudo •
lacada 447.500 ptas.

Yamaha Piccoto YTR-6810
lacada 242.000 ptas.

plateada 250.000 ptas.

--4

Yamaha YTR-66105 Mib • L.
lacada 242.000 ptas.

plateada 250.000 ptas.

B&S Chattenger II •
210.000 ptas.

Besson 13E800 I>

INTERNATIONAL Sib
lac. o plat.

192.400 ptas.

Yamaha YTR-6335H11
lacada 291.000 ptas.

plateada 299.000 ptas.

Selmer 900 TE en Do •
lacada 328.500 ptas.

plateada 365.500 ptas.

modelos dosier
La trompeta III

La trompeta y el fliscorno
que están reproducidos
bajo estas lineas, la se-
rie Z, han sido inspira-
dos por el legendario
trompetista americano
de jazz y de música cine-
matográfica Bobby Shew

Yamaha YFR-6310Z
Lacada 280.000 ptas.

plateada 298.000 ptas.

Yamaha YTR-6310Z •
Fliscorno

tacada 215.000 ptas.
plateada 223.000 ptas.

Jupiter 606 Sib
tacada 82.000

plateada 95.000 ptas.

Detalles de trompeta Jupiter

gama profesional

La gama profesional es muy amplia en la trompeta, tanto
como para oscilar entre las 200.000 y y las 420.000 pesetas,
aparte de los modelos especiales. Al margen de las diferen-
cias, es evidente que son precios muy bajos comparados
con la mayoría de los otros instrumentos. Entre esta escala
de precios, el instrumentista tendrá que hacer valer sus
propias preferencias para hacerse con su modelo favorito.

Corneta Yamaha •
YTR-633011

lacada 175.000 ptas.
n 	 plateada 183.000 ptas.
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dosier accesorios,
partituras

Las sordinas, una familia numerosa
Las sordinas cumplen un
papel en la trompeta quizá
superior al resto de los
metales. Hay una gama muy
amplia y el color que
proporciona forma parte de la
poesía sonora del instrumento.
Sordina seca: Es la más
habitual en el repertorio
clásico. El sonido que provoca
es metálico y sordo.
Sordina bol: De forma similar
al famoso recipiente de comer
cereales, la bol ha sido usada,
sobre todo, en el jazz, pero
comienza a extenderse en el
clásico y no pocos
compositores actuales la
reclaman. Esta sordina puede
ser de metal o de fibra y puede
ajustarse al instrumento de
manera reglable.
Sordina Wah Wah: El sonido
de la Wah Wah recuerda al de
un pato y tras haberse hecho
muy popular en el jazz

(i,quién no recuerda a Louis

Amstrong?) gana terreno en
los repertorios actuales, su
único defecto es que el sonido
de la Wah Wah es casi un
emblema de los felices años
cuarenta americanos.
Sordina velvet: Es un cilindro
lleno de algodón que suaviza
bastante el sonido.
Sordina plunger: Nacida de
la fantasía de los músicos de
jazz, esta sordina es sustituida
a veces por el pabellón de
goma de un desatascador, se
usa con la mano en
movimiento y produce otra
variante del Wah Wah.
Sordinas mudas: La muda
pura, útil para el estudio pero
frustrante, ha perdido terreno
ante la Silent Brass de Yamaha
que permite el estudio en
silencio, pero la escucha con
auriculares. Una revolución
para la paz de los edificios.

I de*. Goible
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LA TROMPETA EN INTERNET

perso.wanacloo.frigetzen/

Todos aquellos que se
desenvuelvan con el francés
pueden encontrar una página
web dedicada a la trompeta
realmente excelente. Creada
por un trompetista
apasionado, tanto por su
instrumento como por darlo a
conocer, esta página no sólo
contiene todo lo que
caracteriza a una buena
página de Internet, contiene
también entusiasmo e ideas
muy personales sobre todo lo

1,11111:

que rodea al
instrumento.
Así., no sólo te
enteras de un
puñado de cosas de
gran interés en
general, Éric Aubier
también te dice qué
trompeta tiene él,

..	.	 ,
-:.•:•,•:,;,;,,;,,	 , cuál es su opinión;i

sobre las sordinas.'
cuáles tiene y cuánto le han .'
costado. En resumen, como é
mismo dice en la presentación':
"os invito a compartir lo que he
podido aprender o comprender
desde mis 10 años". Todo esto
se ofrece con epígrafes corno la
trompeta, los trompetistas, el
aprendizaje, los compositores,
la historia, la literatura, el MIDI
y los conjuntos. Pero, si el
conjunto de la información es
seria y abundante, lo que más se
agradece es su toque personal.
Una página imprescindible para
el trompetista.
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Edinpri Denisov

APRENDE TOCANDO
LA TROMPETA Y EL

CORNETIN DE PISTONES

• [a trompeta IV

TRUMPET HITS (3 Cuadernos)
Jean-Marc Merme.

Ed. Henry Lemoine. París.
26 990 H.L.

La serie Trumpet hits está
dedicada a temas fáciles de
origen popular o de jazz. Sus
tres cuadernos realizan un
interesante recorrido subrayado
por los CD incluidos. Cada
cuaderno contiene partes
separadas para trompetas en do
y en si bemol.

ÉVOCATION

Armando Ghidoni

Adphonse Leduc. París.
AL 29 208

Breve y jugosa pieza escrita por
el compositor y profesor de
saxofón del Conservatorio de
París, el italiano Armando
Ghidoni. La obra, perfectamente
adaptada para el estudio, viene
en doble versión (do y si bemol)
y puede interpretarse, además,
en corneta; aparte del piano.

CON SORDINO

Edison Denisov

Alphonse Leduc. París.
AL 29 144

Magnífico ejemplo de escritura

avanzada para trompeta en si
bemol. El compositor Edison
Denisov ha sido, hasta su
reciente desaparición, uno de los
más interesantes creadores
rusos recientes. Obra de alto
nivel, tanto para la trompeta
como para el piano.

APRENDE TOCANDO LA TROMPE-

TA Y EL CORNETÍN DE PISTONES

Peter WastalL
Ed. Mundimúsica. Madrid.

Excelente cuaderno de iniciación
a la trompeta y el cornetín, apto
para el primer ciclo de LOGSE.
Corresponde a la extensa serie
"Aprende tocando", de Peter
Wastall, que Mundimtisica está
traduciendo y que forma ya una
colección imprescindible para
centros y escuelas.
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ALQUILER DE
TRUMENTOS DE MÚSICA

CALI & PLAY

GUITARRAS • ARMÓNICAS

FLAUTAS • VIOLINES

AMPLIFICADORES

TODO EN ACCESORIOS

Y REPUESTOS

Mar del Japón 15 • 28033 Madrid • Tel. 381 58 15

Rafael Morrtemayor
L U TH	 I	 ER

Construcción y
Restauración de

VIOLINES
VIOLAS

VIOLONCHELOS
Y CONTRABAJOS

raffa@arrakis.es

TEL - FAX 91. 541. 56. 90 C/ TORIJA 4 - 28013 MADRID

Manuel Contreras II
Luthier

3

Calle Mayor, 80 28013 Madrid
Tel. / Fax (91) 542 22 01

Rincón yrusical
Taller propio

LOS MEJORES PIANOS DE OCASIÓN
YAWAHA - KAWAI

VERTICALES Y COLAS

-IMPORTADORES DIRECTOS-

• También pianos europeos
• Nuevos
• Restaurados
• Digitales

Alquileres con opción a compra
Afinaciones - Reparaciones - Compras

Cambios - Transportes

Í1.11

Plaza de la Salesas, 3 28004 MADRID
Tel. 91 319 29 19 Fax 91 319 15 77

Metro Alonso Martínez o Colón

Artesanos del Piano
-Desde 1890-



El arpa de

Gaspar de Quevedo

instrumentos

¿Arpas barrocas en Canarias?
PEDRO LLOPIS ARENY

Publicamos en primicia absoluta un trabajo que plantea la posibilidad de que en las Islas Canarias haya existido
construcción de arpas barrocas a partir de una iconografía recién descubierta.

a búsqueda de instru-
mentos musicales
históricos, de su
iconografía o de re-

ferencias escritas sobre ellos,
es una labor ardua y lenta que
requiere tesón, perspicacia y
persistencia, además de otras
virtudes, conocimientos de la
materia y medios para llevarla
a cabo, que obviamos. Corres-
ponde esta investigación, a los
arqueólogos y también a los
musicólogos. No obstante
cualquier colaboración para
los hallazgos, venga de don-
de venga, es buena y todas
pocas, por la cantidad oculta
de patrimonio humano exis-
tente esperando su recupe-
ración.

Durante más de veinte años
he investigado, estudiado y
construido con esta finalidad
y desde mi taller de Las Galle-
tas en Tenerife, las arpas del
Barroco Español desapareci-
das del panorama musical de
nuestro país a mediados del S.
XVIII. Gracias a los estudios y
averiguaciones de los musicó-
logos, Cristina Bordas en Ma-
drid, que cuenta en su haber
con la mayoría de los descu-
brimientos en la Península Ibé-
rica de arpas auténticas del S.
XVII y XVIII (existen diez ejem-
plares catalogados en total), y
de Lothar Siemens Hernández
en Las Palmas de Gran Cana-
ria, a quien debemos la publi-
cación de la edición facsímil de
Escuela Música Según la
Practica Moderna (Fray Pa-
blo Nassarre. Zaragoza, 1723)
que es un auténtico compen-
dio único en su género de
construcción antigua de arpas
entre otros instrumentos, es

muy probable que no hubiera
podido llevar a cabo mi traba-
jo como constructor, con el
mismo rigor con que he pro-
curado hacerlo hasta la fecha.

Reconozco que construir
arpas barrocas desde las islas
Canarias, ha sido y es casi una
excentricidad. La inexistencia
de referentes cercanos, era la
causa principal y ya tenemos
uno. Veremos lo que ocurre en
adelante, porque anteriormen-

n nuestra labor
como constructo-
res de arpas, en-
focada a la repro-

ducción de instrumentos coe-
táneos del Renacimiento y
Barroco Español, nos encon-
tramos ante un dato que abre
la posibilidad de afirmar la pre-
sencia de instrumentos de este
tipo en las Islas Canarias: un
cuadro atribuido a Gaspar de
Quevedo (1616-1670), Adora-
ción de los pastores, en el que
aparece representada un arpa
de características similares a
los originales de los periodos
ya mencionados, que se con-
servan en la península Ibérica.

Este lienzo, localizado ac-
tualmente en dependencias de
la Delegación de Patrimonio
Histórico del Ayuntamiento de
San Cristóbal de La laguna,
pertenece al legado de la "Casa
de Ossuna" de dicha ciudad.

te y a juicio de algunos de
nuestros dirigentes culturales
de La Comunidad Autónoma
de Canarias: "...las arpas no
son de aquí". Siempre pensé
que debieron existir en las is-
las y las busqué sin éxito. De
cualquier forma y al menos,
pensaba yo, habían forzosa-
mente pasado por el archipié-
lago, antes de colonizar con
tanto éxito todo el Continente
Americano. Alguien, en aquel

G. de Quevedo, Adoración de los
pastores, detalle. Foto: 'Damián Sosa

Hernández.

Gaspar de Quevedo, su-
puesto autor de la obra, nace
en La Orotava, conjuga su ac-
tividad pictórica con la carrera
eclesiástica. Su formación se
desarrolla en los talleres sevi-
llanos del Seiscientos, mos-

tiempo, debió haberlas visto,
oído y prendado de sus arpe-
gios y glisandos.

La suerte, junto a su inquie-
tud por la cultura de sus mayo-
res, ha querido que sea mi me-
jor discípulo, Javier Reyes de
León, quien encontrara el pri-
mer vestigio que ahora cono-
cemos en la Islas Canarias. I•

(Pedro Llopis Areny es construc-
tor de Arpas Barrocas en Tenerife)

JAVIER REYES DE LEÓN

trando maneras del maestro
Zurbarán. Su labor como pin-
tor se acrecienta en el norte de
Tenerife, trabajando en su vi-
lla natal, La Laguna, La Victo-
ria de Acentejo y Tacoronte,
relacionándose con familias
tan señaladas como Mesa, Ma-
chado, Espfnola o Lercaro. Su
conjunto de obras más impor-
tante se conserva en la Iglesia
de Santa Catalina en Tacorante,
pintado por encargo de la fa-
milia Machado hacia 1660. La
única obra firmada por este pin-
tor, conocida como la Inma-
culada de la familia Lercaro,
la custodia el Museo Munici-
pal de Santa Cruz de Tenerife.'

El arpa representada en el
cuadro objeto de nuestra aten-
ción, no ofrece dudas acerca
de su origen. Todos y cada uno
de los elementos que la forman
así lo constatan: el "clavijero",
con la curva característica, dos
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G. de Quevedo, Adirocidn de los pastores

Barquillo, 17. 28004 Madrid

Blasco de Garay, 38. 28015 Madrid

Plaza San Martín, 1. 28013 Madrid

Libreros,10-12. 28001 Alcalá de Henares (Madrid)

San Antonio, 49. 28300 Aranjuez (Madrid)

Plaza de la Cultura, 5. 28530 A1orata de Tajuña (Madrid)

Plaza de Cataluña, 9. 08007 Barcelona

Plaza de los Reyes, s/n. 11701 Ceuta

Calatrava, 7-9. 13004 Ciudad Real

Toledo, 9 , 13200 Manzanares (Ciudad Real)

Plaza Sta. María, s/n. 36002 Pontevedra

Plaza de Aragón, 4. 50004 Zaragoza

instrumentos

cabezas, una de ellas tallada en
voluta', veinte cuerdas y sus
respectivas clavijas de hierro
forjado; el "cóncavo" de siete
"costillas" a la manera de to-
das las arpas españolas', "ta-

bla armónica" con "lañas" de
hierro para la protección de los
orificios de encordadura y bo-
tones de sujeción de las cuer-
das, de perfil circular', remata-
da la parte superior más

estrecha con marquetería de
motivo ornamental vegetal'.
columna torneada de elabora-
da decoración, son un cúmulo
de características que sitúan a
este instrumento entre los más
completos de su género, con
la salvedad de su único "or-
den" de cuerdas. Se trata en
definitiva, de una buena ico-
nografía de este tipo de arpas,
idéntica a las que llevaron los
españoles al continente ameri-
cano, donde se difundieron y
evolucionaron según cada re-
gión.

Las arpas españolas nunca
tuvieron un origen específico
ni particular de una región con-
creta del país. En este sentido,
fueron como el órgano, al que
acompañaban indefectible-
mente con el "continuo", más
universales. Existieron que se
sepa, constructores de arpas

en Toledo, Barcelona, Vallado-
lid, Madrid y Cádiz, además de
los anónimos cuyo lugar de re-
sidencia en el ámbito nacional,
se desconoce. ¿Por qué no en
Canarias? •

(Javier Reyes de León es construc-
tor de Arpas Barrocas en Tenerife)

Gaspar de Quevedo, Pintor del
Siglo XVII (/977). Carmen Fraga
González. Catedrática de Historia
del Arte en la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad de La
Laguna. Tenerife.
2 Virgen con Angeles Músicos, lien-
zo de Bartolomé González. Conven-
to de PP. Dominicos. El Pardo.
Madrid.

Escuela Música..., Fray Pablo
Nassarre. Zaragoza 1723.

Arpa de Juan López de Toledo.
Museo Nacional de Etnografía.
Madrid.
5 Arpa de Pere Elias. Museo Pro-
vincial de Ávila.

ESPACIO

CULTURA

Espacios para el Arte y la Cultura.

Exposiciones de Pintura, Escultura, Fotografía, Conferencias, Teatro, Danza... En CAJA ANADRID

destinamos nuestros esfuerzos a la difusión de la Cultura en todas sus expresiones.
Contribuimos a la iniciación y desarrollo de tos nuevos artistas que, poco a poco, dan forma a los sueños.

Para que todos podamos continuar disfrutando de su esencia y belleza.
Éste es nuestro compromiso. Porque en CAJA MADRID pensamos que la Cultura es parte de nuestra identidad.

CAJA MADRID
OBRA SOCIAL
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Si desea recibir más información rellene este cupón y envíelo a:
Bilbao Trading, S.A.
Plaza de Francisco Morano, 3
28005 Madrid
Fax: 91 364 49 71. E-mail: infobt@bilbaotrading.com

Nombre y apellidos 	

Dirección 	

Código postal 	  Población 	

Provincia

Ruego me envíen información sobre los productos que a continuación señalo con una X:
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Opus y Amadeus

edición musical en español
JAVIER RICO

L

a edición musical por ordenador
se ha convertido ya en una he-
rramienta imprescindible; pero
no sólo para las necesidades

profesionales, sino para cualquier estu-
diante. En pocos conservatorios serios
de Europa se trabaja ya con manuscritos.
Puede haber nostálgicos de la escritura
manual y es posible que se pierda parte
de las viejas calidades del trabajo a mano,
pero las ventajas son demasiadas como
para ceder a la añoranza.

La edición musical por ordenador te-
nía una gran brecha entre editores de bajo
nivel (generalmente asociados a otras
funciones más populares, como los
secuenciadores, etc.) y los profesionales.
Estos últimos, unos pocos y bien cono-
cidos, ofrecen un índice de dificultad de
uso tan notable que aquellos que llegan
a dominarlos muestran todos los rasgos
del aficionado ensimismado que se ve
obligado a pasar muchísimas horas. Y si
algunos de estos programas, los mejo-
res, son ya complicados, hay que añadir-
les el idioma, generalmente inglés y con
terminología, tanto musical como infor-
mática, bastante alejada de la intuición
del estudiante o profesional latino.

Es en este terreno en el que la apari-
ción de un buen programa de edición ra-
zonablemente fácil de uso (al menos muy
próximo al estándar de la mayoría de pro-
gramas de todo tipo; cosa que los otros
sorprendentemente no son) y lo que pue-
de ser casi determinante, traducido al es-
pañol, tanto las instrucciones como el

programa en pantalla, puede significar un
auténtico aldabonazo, merecido además,
ya que resulta increíble que nuestra len-
gua siguiera desatendida en este ámbito.

Para aprovechar esta gran ventaja era
preciso que el programa tuviera realmen-
te calidad. Pues bien, el programa Opus
se encuentra en condiciones de competir
con los mejores superándoles en facili-
dad e idioma. Se trata de una iniciativa

italiana que acaba de llegar a nuestro país
y que puede significar un despegue de la
edición musical en nuestra vida musical.

En Opus, todas sus opciones están a
la vista, tanto en menús, paletas o iconos;
algunas de sus posibilidades resultan muy
refrescantes, por ejemplo la paleta princi-
pal que proporciona las notas incluye,
también, toda clase de alteraciones en
cuartos de tono, algo impensable en los
complejos "Fórmula l" de la edición. El
capítulo de sus características es muy am-
plio y baste decir que compite con casi
todas las opciones de los famosos, pero
los supera en facilidad. Citemos, por ejem-
plo, la utilización de pequeñas notas de
adorno a la mano, la sencillez del procedi-
miento de cortar, copiar y pegar, doce op-
ciones diferentes de agrupamiento de cor-
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chetes, infinidad de símbolos para susti-
tuir las cabezas de las notas, la configu-
ración de las páginas... En fin, posibilida-
des que en programas de larga trayectoria
implicaban casi operaciones cabalísticas.
En ese sentido Opus es un síntoma de
que al fin la competencia puede hacer
espabilar a marcas que se habían acos-
tumbrado a que el usuario supliera con
su paciencia desarrollos muy desordena-
dos de sus procedimientos. Opus, ade-
más permite intercambiar de PC a Mac con
un simple botón. Su precio (muy compe-
titivo) es de 79.000 y tiene un hermano
menor, Amadeus, que al precio de 22.000
pesetas, resulta útil para los inicios.



Teclado portatil YPR-50
Yamaha continúa realizando
una apuesta fuerte por el uni-
verso del pequeño teclado
multiuso, capaz de satisfacer
a todo tipo de sensibilidad y
nivel técnico.

Yamaha YPR-50

puimum"
Kawai CN370

Kawai CA770

Alquiler de instrumentos

A

caba de aparecer el
catálogo de instru-

mentos y material
Proaudio en alquiler que cada
año publica la sociedad
Call&Play. En él se incluye
todo tipo de accesorios
imaginables, desde atriles y
banquetas hasta cadenas
HI-FI, auriculares, Walkie-
talkies, etc. Para los nos-
tálgicos del sonido Fender, el

catálogo ofrece los modelos
Stage. de 73 y 88 teclas, y el
Suitcase de 88 con altavoces.
Por otro lado. Call&Play co-
munica la apertura de nuevos
espacios dedicados exclusi-
vamente al alquiler, uno en
Madrid (Avda. de Mano-
teras, 22, nave 16) y otro en
Eibar (Euskadi).
Para más información:
Tel 91 383 22 28
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instrumentos

Novedades en pianos digitales

Yamaha y Kawai

T

eclados y pianos di-
gitales continúan ac-
tuando como loco-
motoras del sector

instrumental, tanto en ventas
como en nuevos desarrollos
de servicios, lo que. en la prác-
tica, es casi equivalente.

El nuevo modelo YPR-50,
sin embargo, es un retorno al
piano. Eso sí, con tamaño y en-
vergadura de teclado simple.
Por un precio en torno a las
85.000 pesetas, el YPR-50 pro-
porciona un sonido de piano
de notable realismo con teclas

sensibles a la pulsación (ojo.
no es una clavinova. pero vale
tres veces menos), sobre seis
octavas, con una polifonía de
32 voces. El aparato es econó-
mico en sonidos, cinco dife-
rentes, lo que acentúa su

apuesta por un pequeño pia-
no, más que un multiusos.
Pero en su formato es un mo-
delo excelente que, además.
puede cumplir funciones mul-
timedia magníficamente.

Nueva serie de Kawai
Kawai acaba de presentar, tam-
bién, sus nuevos modelos
para el año 2000. Una cuidada
serie que amplía la oferta de
esta marca con modelos des-
de las 250.000 pesetas hasta
casi las 600.000 pesetas de su
particular joya, el CA970.

Las dos gamas nuevas de
Kawai son la CN, con dos mo-
delos, 379 y 470 y precios de
350.000 a 415.000 pesetas; y la
superior. CA, con cuatro mo-
delos (550, 770, 950 y 970), con
precios de 445.000 a 588.000
pesetas. El mayor esfuerzo de
esta marca se ha realizado en
la pulsación y el sonido, es
decir, en aquello que convier-
te a estos modelos en compe-
tidores temibles del piano
acústico. Y aquí se han con-
seguido prestaciones excelen-
tes, llegando en el modelo su-
perior, el CA970, a calidades
de muy alto nivel, con ajustes

de tacto en las teclas y siete
sonidos de piano direrentes,
además de 26 de otros instru-
mentos. •

E

l grupo Real Musical.
distribuidor en exclusi-
va de los instrumentos

de arco Veraccini, informa de
su nueva línea de estudio
"Stradivarius" que ofrece una

alta calidad a un precio muy
razonable. Se trata de instru-
mentos hechos a mano, ya que
una fabricación en serie no es
aconsejable para empezar con
la cuerda, pues el niño puede
sentirse frustrado ante un nial
sonido. En este sentido, se ha
tenido en cuenta el acabado.
con puente y alma ajustados
individualmente, diapasón de
ébano pulido y cejilla de éba-
no. El reajuste de clavijas y
cordal de tensores de fabrica-
ción alemana, facilitan su afi-
nación. Todos los modelos in-
cluyen arco y estuche. •
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El rey del tango
Los apasionados por la música
y la vida de Astor Piazzolla tie-
nen una página web con mucha
carne. El músico que revolu-
cionó el tango y le proporcionó
carta de nobleza tiene una le-
gión de admiradores que ahora
pueden saciar su sed de cono-
cimientos en una web. La pági-
na contiene información y mate-
riales sobre los siguientes pun-
tos: discusión, referencias, en-
trevistas, opiniones, contac-
tos, audio, video, links (enlaces
con otras páginas), noticias y la
inevitable lista de frecuentación
de la página. Los epígrafes audio
y vídeo permiten escuchar y la
música del maestro y visionar
parte de las imágenes conser-
vadas. Tampoco está mal la
entrada opiniones que contiene
una larga lista de eschtos y opi-
niones entre las que se pueden
encontrar algunas firmas muy
notables. La biografía y las refe-
rencias para contactar con fami-
liares y amigos es otra magnífi-
ca opción. La página es accesi-
ble en inglés y español. (www.
piazzolla. org )
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Koan Music
Es imposible dejar de sorpren-
derse cuando uno viaja por la
red. "Generative Music" está
asociado al compositor Brian
Eno, forma parte de la creación
de un concepto nuevo: "Koan
Music". Este término concebi-
do en 1986, a partir de la lectu-
ra de la serie de novelas de
Isaac Asimov, Fundación e
Imperio, etc., pretende crear un
sobrare que permita la realiza-
ción de música aleatoria cuya
condición es que nunca se re-
pite la misma fórmula. "Koan"
es una palabra Zen, que signifi-
ca misterio o puzzle sin solu-
ción lógica. Como la filosofía
zen, este producto está basado
en la idea del presente. Se ofre-
ce así un software, que desde
su presentación en el año 1990,
intenta ser una plataforma cu-
yas aplicaciones más impor-
tantes están enfocadas hacia el
campo de la creación multime-
dia. Permite importar y expor-
tar archivos MIDI, y solo hay
que realizar unos simples ajus-
tes previos para definir el entor-
no aleatorio de creación. El
reproductor "Koan" puede
adquirirse gratuitamente en la
página web de SSEYO y el
software de creación puede
adquirirse por el "módico" pre-
cio de 220 dólares USA. Infor-
mación: www.bid24.com/think/
koan.htm.

Páginas corales
Si has leído nuestro dosier y
estás interesado en acceder a
información importante sobre el
mundo de la música coral, pres-
ta atención a estas direcciones:
"The Silvis VVoodshed",
www.channell .com/users/
gsilvis. Importantísima página
de Midi Files Corales, libres
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de derechos. Podrás bajarte
unos cuantos archivos MIDI
para poder ensayar, transpor-
tar las partituras, separar la
música por cuerdas, o adaptar
tú mismo las composiciones
según las necesidades de tu

coro. Posee enlaces con otras
páginas corales. Y lo que es
más importante. ¡Gratis! http://
The Choral Public Domain
Library: O lo que es lo mismo,
biblioteca de música coral de
dominio público. Podrás encon-
trar partituras en diversos
formatos, así como un foro de
debate y demás servicios. Los
archivos ofrecidos son gratui-
tos, y su dirección es: http://
www.cpdl.org

.Http:// •

Nuevas tecnologías e internet
Inauguramos aquí una nueva sección dedicada a las nuevas tecnologías y la informática musical. La cre-

ciente demanda de información sobre estos temas, la necesidad de conocer las posibilidades y los recursos
de la técnica y sus aplicaciones en la música, las ventajas para los músicos ofrecidas por la informática e
Internet, son motivos suficientes para tratar de expresar en esta sección opiniones y noticias que puedan
ayudar (en la medida de lo posible) a los lectores de Doce notas a tener una visión de conjunto sobre el

mundo tecnológico musical.

LUIS ANTONIO MUÑOZ

Hoy

de la music®

De todo un poco
P_aalaAálicos de J. Bach:
meltingpot.fortunecity.com/
alexandra/849/bachmania.htm.
Podrás encontrar enlaces con
páginas web relacionadas con
el maestro, organista y compo-
sitor.
Nuevos_Cornpositores: Curio-
sa página dedicada a la auto-
promoción de jóvenes compo-
sitores, que ponen a disposi-
ción de la red sus trabajos para
que la gente pueda bajárselos
a sus ordenadores. Hay auto-
res de muchos países, pero
ninguno español. A ver si al-
guien se anima: www.young-
composers.com .
Si quieres saber algo más de
una institución como la Orques-
ta..y_Coso_Na_cioneLde_Estmr
ha: Puedes acceder a su pági-
na Web en Internet. Encontra-
rás todo tipo de datos acerca
de estas dos formaciones. In-
formación general, la 0.N.E.,
el C.N.E., la programación
1999-2000, giras y otras activi-
dades y correo electrónico, la
dirección es: www.mcu.es/
ocne.
Contactar coniß_a_deración
Madrileña de_Qros: Para po-
der recibir información acerca
de sus actividades puedes ha-
cerlo a través de su página web:
teleline.terra.es/personal/
fecormad.
E-mail: fecormad@teleline.es
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Polimúsica estrena web
Cada vez son más los centros
musicales con su ventana abierta
al espacio virtual. Polimúsica, el
establecimiento especializado en
pianos y electrónica musical, ha
querido estar a la altura de su dedi-
cación a la electrónica e informática
musical. Esta página ofrece infor-
mación muy bien documentada (con
excelente gráficos), ofertas on line
e incluso la posibilidad de compra
directa. La página explota muy bien
las posibilidades de Internet; así,
junto a la información comercial so-

bre pianos (con conexión interactiva a
las páginas de los diferentes fabrican-
tes), cuenta con un buen número de

consejos, como, por ejemplo, un in-
teresante cuadro de mantenimiento.
La sección de ofertas on line es,
también, una auténtica manzana de
tentaciones. Chapeau a esta pági-
na. (www.polimusica.es ).

Hoy

de la music@ 	 Http:// 

Un re sostenido en internet
EL CLAVIJA NO ES TRAIDOR

e perdido una nota
en Internet! Sí, como
lo oyen, he perdido
una nota en Internet

y hasta el día de hoy no he
podido encontrarla. Y ya me
lo decía mi profesor: "No te
metas en Internet si no estas
seguro de saber cómo funcio-
na". (Yo no le hice caso).

La realidad es que mandé
una obra recién compuesta a
una de esas páginas que reci-
ben y editan música de com-
positores jóvenes; (de esos
que están empezando). Una
vez realizada mi composición,
la grabé en el secuenciador, la
llevé al editor de partituras, con-
vertí todo el material al formato
Midi File, y lo bajé a la red, dis-
puesto a ser "el nuevo descu-
brimiento del mundo de la mú-
sica del siglo XXI". Todo fun-
cionaba correctamente, y pare-
cía discurrir con normalidad. La
contestación de la editorial fue
breve. En sólo dos semanas
habían podido leer y escuchar
los innumerables mensajes de
unos seis o siete mil composi-
tores de todo el mundo que,
como yo, querían convertirse

en nuevos valores de la com-
posición. No pudo ser.

El mensaje de la editorial
decía así: "Lamentamos comu-
nicarle que no ha sido selec-
cionado para la edición de sus
partituras en nuestra empresa
de servicios musicales. Debi-
do a la enorme afluencia de ar-
chivos y al proceso de selec-
ción de éstos, hemos creído
conveniente desestimar su pe-
tición de edición, anunciándo-
le de antemano que tendremos
en cuenta su currículum para
posteriores ocasiones. Adjun-
to, reintegramos sus partituras
y agradecemos su interés por
los servicios de nuestra empre-
sa. Atentamente... etc.

En fin, mi música.., no era
buena (según ellos, claro)
pero no había perdido nada
por intentarlo, ¿nada? La sor-
presa fue grande. Cuando abrí
el archivo Midi donde se en-
contraba la partitura y revise
los materiales comparándolos
con mis manuscritos me di
cuenta que algo no funciona-
ba bien. Faltaba una nota. Y
nada menos que un "re soste-
nido". Podía haber sido cual-

quer otra nota, un do, un sol
o incluso un si, pero no, tuvo
que ser el "re sostenido". Us-
tedes pensarán: ¡,Qué diferen-
cia existe entre ese re sosteni-
do y cualquier otra nota?. Pues
bien, mi re sostenido no era
un re sostenido normal y co-
rriente. Se encontraba en Mi
bemol mayor, y mi profesor de
composición me había dicho:
"Poner un re sostenido en la
tonalidad de mi bemol es un
ejemplo de modernidad y pro-
greso musical. Si quieres que
te estrenen una obra, hazlo".
De manera que esta nota era
muy importante para mí. Me
conecté de nuevo a la red y
comencé a enviar mensajes a
todos los usuarios interesa-
dos en el tema de la composi-
ción (por si alguno había sido
capaz de encontrar mi nota en
alguna de sus partituras) pero
los pocos mensajes que reci-
bí al respecto decían no haber
visto nada. Sólo uno hacía
mención a un re sostenido en
una de sus obras pero en la
tonalidad de si mayor. Ese no
era mi re. Escribí a la editorial,
a ver si por error mi re sosteni-

do se había traspapelado o para
ser mas correctos, "transcom-
puterizado". Su repuesta fue
negativa. ¡Increíble! En resu-
men, había perdido un re sos-
tenido en Internet y nadie me
lo iba a devolver.

A día de hoy, mi experiencia
con la informática va siendo
más llevadera. Aunque todavía
me cuesta adaptarme a las nue-
vas tecnologías. Ya no pierdo
notas y mis contactos en la red
van aumentando a velocidades
vertiginosas. Me he hecho ami-
go (por e-mail) del hijo del di-
rector de la empresa de servi-
cios musicales a la que mandé
mis obras, el cual (que quede
entre nosotros) se hizo famoso
por componer una obra en la
que los violines primeros inter-
pretaban un re sostenido du-
rante siete minutos y treinta y
seis segundos. A que no adivi-
nan la tonalidad en la que se
encontraba la obra... En efecto
¡Mi bemol mayor!

Como ven la amistad no tie-
ne límites en Internet. La músi-
ca tampoco: "Jam sessions,
on-line" donde músicos de
todo el mundo pueden tocar al
mismo tiempo. partituras clási-
cas y modernas en formato
Midi File o en formato gráfico,
venta de música directamente
por el compositor, sin interme-
diarios, pirateo de discos en
formato MP3, en fin.., la locu-
ra. El único cuidado que hay
que tener, es no dejar que todo
este mundo de nuevas realida-
des y de fronteras difusas te
controle. Como músico sólo
tienes una opción: O te subes
al tren de la tecnología y te aga-
rras fuerte, o lo dejas pasar con
todas las consecuencias.

Yo cogí el tren. Y tú ¿Qué
vas a hacer? •
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PEDRO LLOPIS ARENY
CONSTRUCTOR DE ARPAS BARROCAS ESPAÑOLAS

DE UNO Y DOS ÓRDENES

JUANA W DELGADO BELLO
MARQUETERÍA Y DECORACIÓN

EDICIONES FACSÍMILES AUTORIZADAS

"SERIE NASSARRIENSIS"
EDICIONES DE DISEÑO ANTROPOMÉTRICO Y

PROPORCIONES SONORAS

APARTADO 454 - 38080 SANTA CRUZ DE TENERIFE
ISLAS CANARIAS

TEL. 34 (9)22 217190 FAX 34 (9)22 604501

arpandes@iic.vanaga.es
internet: http://www.vanaga.es/arpandes
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D[ 'AUSTROS LUTHIERS

CONSTRUCCIÓN
Y REPARACIÓN

DE ARCOS

C/ DE LA BOLA, 2, BAJO-5

28013 MADRID
TEL. (+34) 91 548 43 29

FRANCISCO G NZÁLEZ

Ópera tres

Novedades

partituras

Matilde de Salvador. Cantos de Sefarad, para canto y guitarra

Discos

CD-1029- ope. Piazzolla, Rodrigo, Yagüe, Ruiz-Pipó, Takemitzu
y Denisov. Cavatina dúo, flauta y guitarra.

CD-1030- ope. Tireme flechas amor. Música barroca de la
Catedral de Valladolid. Gerardo Arriaga, director.

CD-1031- upe. Leo Brouwer. Cuarteto de cuerda de Moscú.
Miguel Trápaga, guitarra.

Información, envío de catálogos y pedidos:
Isaac Peral, 1. Nave 3

28914 Leganés - Madrid
Tel.: 34-91 680 15 05
Fax: 34-91 680 76 26

BARBARA
MEYER

CONSTRUCCIÓN

RESTAURACIÓN

VIOLÍN

VIOLA

VIOLONCELLO	 r
MODERNO Y

BARROCO

Lunes, martes, jueves y viernes de 10 a 14 horas

C/EMBAJADORES,35L2 28012 MADRID TEL./FAX: +34 91 468 20 94



Medicina
y música

El canto de armónicos
DANIEL ZIMBALDO

E

l canto de armónicos es una téc-
nica vocal muy antigua que se
ha utilizado desde siempre
como instrumento ceremonial

sagrado o como herramienta terapéutica
de curación y de evolución personal.

Diferentes sectas y grupos religiosos
provenientes de las principales religiones
del mundo han empleado distintas varie-
dades de esta técnica en ejercicios y can-
tos sagrados, utilizando como soporte los
aspectos más espirituales de la huma-
nidad.

En el Judaísmo, los ritos cabalísticos
(incorporados a muchas formas de ritua-
les occidentales por grupos gnósticos y
cristianos) utilizan sonidos de vocales en
muchas de sus fórmulas mágicas.

En el Islamismo también se han desa-
rrollado técnicas para alterar la voz hu-
mana en sus cantos sagrados, por ejem-
plo el Corán que entonan los almuecines
desde los minaretes de sus templos.

En la música sacra del Tibet, los mon-
jes de Gyuto salmodian en sus ceremo-
nias un tono fundamental muy grave y
profundo (parecido al gruñido de un ani-
mal salvaje) acompañado por otros tonos
mucho más suaves y agudos (como un
coro de niños cantando en falsete).

Otro uso importante del canto de ar-
mónicos es el que tiene lugar en las prác-
ticas curativas de diferentes tradiciones
chamúnicas. El chamanismo, que parece
ser la práctica curativa más antigua de la
humanidad, siempre utiliza sonidos a tra-
vés de los cuales pretende contactar con
realidades sutiles para efectuar su traba-
jo de curación. Uno de los más desarro-
llados es el de la región Tuvic en
Mongolia. Allí se practica el canto Hoomi

o "canto de la garganta- , un tipo de can-
to sin palabras muy desarrollado com-
puesta sólo de dos notas muy separadas
entre sí.

Todas estas tradiciones tienen como
objetivo común elevar el nivel de cons-
ciencia tanto en sus oraciones como en
sus prácticas terapéuticas. Los efectos
de la escucha de armónicos repercuten
en el nivel de consciencia a través de la

relajación, y en este sentido pueden asi-
milarse a los efectos obtenidos por cier-
tas prácticas meditativas.

Por otra parte, la naturaleza está po-
blada de sonidos, y en todos ellos están
presentes los armónicos. Incluso en aque-
llos sonidos que percibimos como una
única nota siempre hay un conjunto de
frecuencias de tonos puros responsable
de dar una forma a dichos sonidos indivi-
duales, es decir, de expresar la singulari-
dad de cada sonido, de cada voz, de cada
instrumento...

Una vibración es la acción de una

energía que se expresa. Todo en el uni-
verso está en estado de vibración, con
una frecuencia de resonancia que le es
propia, la percibamos o no a través de la
audición. Desde las órbitas de los plane-
tas alrededor del Sol hasta el movimiento
de los electrones alrededor de los áto-
mos, todo vibra.

Es importante comprender esta forma
de ver lo vibratorio, ya que de acuerdo
con estos conceptos cada órgano, hue-
so, tejido o célula del cuerpo humano tie-
ne su propia frecuencia de resonancia.
Todos juntos conforman una frecuencia
compuesta, un sonido que es su colora-
ción personal, su identidad.

Para los terapeutas que utilizan el so-
nido desde esta óptica, cuando un órga-
no —u otra parte del cuerpo— está sano
emite una frecuencia de resonancia natu-
ral que está en armonía con el resto del
organismo. Sin embargo, cuando hay una
pérdida de salud se establece un patrón
de sonido diferente en la parte del cuerpo
afectada que ya no vibra en armonía. Uti-
lizando sonidos internos o externos es
posible volver a introducir el patrón ar-
mónico correcto en esa parte y generar
así una reacción terapéutica.

Por medio de la resonancia es posible
que las vibraciones de un cuerpo alcan-
cen a otro cuerpo y lo pongan en movi-
miento. Mediante el principio de resonan-
cia, el sonido puede ser utilizado para
hacer que frecuencias que no estén en
armonía vuelvan a una vibración natural
y saludable.

La técnica del canto de armónicos con-
siste en amplificar la emisión de ciertos
tonos que tenemos dentro de la voz utili-
zando todas las herramientas vocales de
las que disponemos. De esta manera,
cuerdas vocales, garganta. lengua. cavi-
dades óseas, mejillas. mandíbulas, labios,
conforman una cámara de sonido que am-
plificará, según los casos, unas regiones
de frecuencias más que otras, permitien-
do así que suenen a la vez dos o más
notas audibles por encima del sonido
principal de la voz. De allí que se le co-
nozca también con los nombres de canto
bifónico, canto multifónico o canto de
sobretonos.

Desde mediados del siglo XX, diferen-
tes asociaciones científicas y médicas es-
tán convirtiendo el uso del sonido en una
importante modalidad terapéutica. sien-
do cada vez más numerosos los profesio-
nales que. procedentes de diferentes
disciplinas, investigan acerca del poder
curativo de estos fascinantes armónicos
vocales. •

Información: Asociación de Terapia del Sonido
y Estudios Armónicos. Néstor Kornblum-
Michéle Averard. Tel. 96 648 23 12

Aclaración
En el artículo sobre Terapia
Vibroacústica publicado en el
número anterior de Doce notas, pág.
35. l e' párrafo, donde dice "inexisten-
te hasta ahora en España", se
refiere a una de las técnicas emplea-
das en su terapia por Daniel
Zimbaldo y no a la vibroacústica en
general. No debemos olvidar que el e
Instituto Música, Arte y Proceso de
Vitoria, además de introducir la
Vibroacústica en nuestro país, ha
apoyado y participado desde
siempre en proyectos de investiga-
ción relacionados con esta propues-
ta terapéutica (sirva como ejemplo el
trabajo realizado conjuntamente con
el Fondo de Investigación Sanitaria
de España en la década de los 90).

doce notas 35



mordentes

Percusión sola,
un curioso ejemplo de eurocentrismo

JUAN MARÍA SOLARE

"Se repite hasta
La saciedad que
La primera obra

para grupo de
percusión sola,

dentro de la tra-
dición occiden-

tal, es Ionisation
(1931), del

francés y norte-
americano Edgar

Varése, descono-
ciendo la impor-
tancia —o inclu-

so la propia
existencia— de

Las Rítmicas V y
VI (1930) del

compositor cu-
bano Amadeo

Roldán, escritas
pocos meses an-

tes; obras que
Varése mismo

conocía".

E

n un capítulo del Quijote, de cuyo nú-
mero... No; decididamente no es ésta una
forma ingeniosa de aludir al Caballero
de la Triste Figura. Cierto es, sin embar-

go, que mi memoria se niega a identificar con preci-
sión (y mi pereza se lo permite) el pasaje en donde
Sancho se burla de quienes coleccionan conoci-
mientos del tipo "quién fue el primero que ..."

Y estos tanteos iniciales sólo se justifican por-
que el escrito de hoy trata de algo así: de cuál fue la
primera obra para percusión sola, al menos en el
mundo occidental. Y no pasaría de ser esto una
anécdota mas o menos pintoresca, o más o menos
insulsa, si no fuera por un par de detalles.

Es claro que de la Edad Media al Romanticismo
la percusión cumplió una función subsidiaria, re-
calcando acentos, subrayando tuttis orquestales,
coloreando pasajes, marcando algún ritmo. Sólo
hacia 1890 comienza a crecer su presencia autóno-
ma dentro de la orquesta. Pero no hubo -o no se
conocen- obras para percusión sola antes del re-
cientemente fallecido siglo XX.

Se repite hasta la saciedad que la primera obra
para grupo de percusión sola, dentro de la tradi-
ción occidental, es Ionisation (1931), del francés y
norteamericano Edgar Varèse (1883-1965), desco-
nociendo la importancia -o incluso la propia exis-
tencia- de las Rítmicas V y VI (1930) del composi-
tor cubano Amadeo Roldán (1900-1939), escritas
pocos meses antes; obras que Varèse mismo co-
nocía. Es más: en Cuba se conserva el intercambio
epistolar entre Varèse y Roldán. Luigi Nono -du-
rante una larga entrevista realizada por Enzo
Restagno- menciona haber encontrado estas car-
tas en los archivos de la Filarmónica de La Habana.
También comenta Nono que -Roldán era un músi-
co asociado a la New Corporation, de la que tam-
bién formaban parte Varèse, Antheil, Henry
Cowell, Ruggles y Malipiero, que había estudia-
do a fondo la percusión yoruba, cierta cultura
musical africana que había sido importada a
Cuba por los españoles y por los esclavos (...)
Varèse, por intermedio de Roldán, entra en con-
tacto con estas culturas, en las cuales el concep-
to de percusión es infinitamente más articulado y
sensible que entre nosotros. (...) La última vez que
estuve en casa de Varèse, en Nueva York, me mos-
tró los nuevos tambores que se había hecho traer

de Africa. No es casualidad, creo, que Ionisation
haya sido ejecutada por primera vez en La Haba-
na en 1931".

Que yo sepa, estas cartas entre Edgar Varèse y
Amadeo Roldán continúan inéditas. En el mejor de
los casos habrán sido publicadas en alguna revis-
ta de tirada reducida.

Varèse, desde ya, no puede ser acusado de nada:
él escribió música, pero no la historia de la música.
Pero por la peculiar dinámica de la sociocultura, la
obra del cubano no alcanzó ni por asomo la nom-
bradía de la del francés. Y Roldán, si es siquiera
mencionado, ocupa apenas una nota al pie en los
suburbios de los diccionarios especializados. Para
que la ironía sea completa: Amadeo Roldán -como
Varèse- también había nacido en París, luego estu-
dió en Madrid (con Conrado del Campo) y tan sólo
a los veintiún años se estableció en La Habana.

El asunto es en realidad un bonito -aunque in-
ofensivo- ejemplo de eurocentrismo (o yanki-cen-
trismo, si prefieren); en general de auto-deificación
del Primer Mundo y consecuente menosprecio
cultural del resto, que es condescendientemente
tratado como un útil campo de experimentación:
"Lo que hacemos nosotros es lo que cuenta, lo
demás.., son quijotadas". •

Posdata: La partitura de Rítmicas V y VI, que en
este momento tengo ante mis ojos, fue editada (bas-
tante mal, por cierto) muy tardíamente, en 1967.
mucho después de la muerte del compositor, por
Southern Music Publishing, de Nueva York. Ac-
tualmente puede conseguírselas por la Peer
Musikverlag, de Hamburgo.
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Método de piano
y armonía moderna
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NUEVO MÉTODO DE PIANO Y ARMONÍA MODERNA

MANO MASTER es un método completo de Piano
y armonía moderna, dividido en cuatro partes,
cuyo desarrollo y progresión han sido concebi-
dos con rigor científico, a través de una larga
experiencia.

El Método PIAN() MASTER ha sido experimen-
tado con niñas y niños, adolescentes y perso-
nas adultas, por la ASOCIACIÓN CULTURAL DE
INVESTIGACIONES MUSICALES (ACIM) bien
como autodidactas, bien en clases presenciales.

PIANO MASTER es un método eminentemente
práctico, tanto para quienes se inician como
para quienes poseen un nivel medio o avanzado.
Todas las actividades cobran sentido mediante
su inmediata aplicación sobre el teclado.

Existen partes destinadas a la Teoría de la Música,
imprescindibles, que tratan de ofrecer, de forma
sencilla y con documentación gráfica apropiada,

la terminología musical necesaria para poderse
entender en música. (Lenguaje Musical). La edición
ha sido realizada en castellano e inglés.

Por otra parte, todas las actividades que lo
necesitan van precedidas de explicaciones
suficientes para poder ser fácilmente abordadas
sobre el teclado.

l'ida gratuitamente el 1,111Z0 1)1 .; (;(1\1 l'AMOS

de II \NO NI NSTER así corno informa(

sobre los Pianos	 n Teclados TI .:(,1 I \ ICS a:

HEADLINE

Juan Álvarez Mendizábal, 65 • 28008 Madrid
Tlf: 91 559 57 36 • Fax: 91 548 15 30

editorialcoloquio@infonegocio.corn
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Cristina
Bordas Entrevista
INVESTIGADORA Y ORGANÓLOGA, AUTORA DEL CATÁLOGO DE INSTRUMENTOS EN LAS COLECCIONES ESTATALES

"El problema de hacer un museo de instrumentos es que haya una colección esta-
ble que sea catalizadora de donaciones, compras, etc."

P.- ¿De dónde parte la idea de
publicar este libro?
R.- Es una idea que comparti-
mos el director del Centro de
Documentación de Música y
Danza, Antonio Alvarez
bano, y yo sobre el patrimonio
instrumental desconocido que
se conserva en los museos. La
idea era hacer una cataloga-
ción de los instrumentos musi-
cales de museos y colecciones
públicas, incluso incluyendo
colecciones privadas cataloga-
das y abiertas al público que
tengan acceso para investiga-
dores.
P.- Ahora se publica un pri-
mer volumen. ¿Cuál va a ser
su continuación?
R.- El publicado corresponde
a los museos de titularidad es-
tatal que competen al Ministe-
rio de Educación y Cultura.
Pensamos reunir en un segun-
do volumen los fondos de mu-
seos que dependen de otros
organismos oficiales.
P.- ¿Ha supuesto este trabajo
algún nuevo enfoque, por ac-
ceder a fondos más recónditos
o porque haya encontrado al-
gún instrumento nuevo?
R.- Gracias a la colaboración
del Ministerio y de la Subdi-
rección de Museos, he tenido
acceso a todos los almacenes.
Esto ha dado un giro completo
a la investigación que había lle-
vado a cabo anteriormente y
que había estado enfocada a
instrumentos históricos de la
cultura eropea. He encontrado
que en un ochenta por ciento
los instrumentos musicales

que hay en los museos son de
culturas no europeas y que lle-
garon a juntarse desde distin-
tas procedencias: colecciones
reunidas a través de expedicio-
nes científicas y de coleccio-
nes adquiridas de distintas ma-
neras que han ido formando
una especie de tablero de aje-
drez cuyo maravilloso resulta-
do son unas colecciones mo-
nográficas importantísimas.
Estas colecciones llegaron a re-
unirse en el Museo Arqueoló-
gico cuando se fundó en 1867,
permaneciendo en sus depen-
dencias hasta la década de
1940 en la que se dispersaron
en otros museos.
P. - Cuando se fundó el Arqueo-
lógico, los instrumentos
musicales del Gabinete fueron
objeto de algún artículo de estu-
diosos como Salas y Janer que
no eran músicos. ¿Qué difu-
sión cree que pudieron tener
esos estudios en músicos como
Barbieri y Pedrell?
R.- Creo que este es un tema
pendiente de investigar. Las
personas que trabajaron sobre
estos fondos instrumentales ya
instalados en el museo Arqueo-
lógico estudian estos instru-
mentos y manejan la bibliogra-
fía conocida en la época pero
no lo hacen desde un punto de
vista musical ni parece que tu-
vieran repercusión en el mun-
do de la música, de la composi-
ción, y de la musicología que
estaban haciendo entonces
Barbieri o Pedrell. De hecho,
Barbieri y Pedrell se preocupa-
ban en esos momentos por el

nacionalismo musical, por crear
la ópera española. A ellos les
interesa el documento musical
y lo que consideran importante
es el documento escrito.
P.- ¿Cómo explica que Bar -
bieni llegara a tener una im-
portante colección de instru-
mentos musicales de la que
dieciocho de ellos se hallan en
el museo de instrumentos de
Bruselas, como usted estudió
en su momento?
R.- Creo que Barbieri era un
coleccionista nato, pero sobre-
todo bibliófilo. Reunió esos
instrumentos porque los com-
praba o se los ofrecían y los
apreciaba mucho, pero al mo-
rir, su colección de instrumen-
tos pasó a manos de unos he-
rederos que la malvendieron,
mientras que sus documentos,
libros y papeles fueron lega-
dos a la Biblioteca Nacional.
P.- Podría haber tenido noti-
cia de la colección de instru-
mentos del Arqueológico, aun-
que la repercusión de los
estudios acerca de estos ins-
trumentos fuera mínima en el
mundo musical.
R.- Seguramente la tuvo por-
que estaba integrado en el
mundo académico madrileño,
pero es difícil saber que infor-
mación se manejaba en estos
círculos. Lo que está claro es
que la mayor parte de los ins-
trumentos del Gabinete eran
etnológicos y no eran espe-
cialmente interesantes para los
músicos de finales del XIX.
P.- ¿Por qué se disgrega la co-
lección del Arqueológico en la

Acaba de publicarse un
catálogo que reúne los
instrumentos musicales
que se encuentran en
distintos museos
dependientes del
Ministerio de Educa-
ción y Cultura,
instrumentos en su
mayoría desconocidos

y de gran interés. Su
autora es Cristina
Bordas, investigadora

especializada en
organología y que ha

llevado adelante este
trabajo en colabora-
ción con el Centro de
Documentación de
Música y Danza del
INAEM.
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La cultura más fresca.

El Instituto de La Juventud te presenta su

nuevo programa de promoción cultural para

favorecer el desarrollo creativo y profesional

de jóvenes creadores en su incorporación

al mercado del arte y la cultura.

Muestra de Arte

Certamen de Cómic

Certamen de Vídeo

Certamen de Fotografía

Circuitos de Música

Campo de Composición

Concurso teatral:

Marqués de Bradomín

Certamen Jóvenes Investigadores

Sala Amadís
M'E

m'enema
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Colaboran: Ministerio de Educación y Cultura, Revista FOTO, AECI, HALEN, Circulo de Bellas Artes, FICOMIC, CSIC.

Consulta plazos de inscripción.

Más información en:

Tel.: 91 347 78 67/33/55
Fax: 91 347 78 89
E-mail: programas@mtas.es

www.mtas.es/injuve
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década de 1940 en vez de salir
a la luz en forma de sección
instrumental de algún museo?
R.- Creo que es la continuación
de criterios antiguos en cuan-
to a museología y colecciones
de instrumentos. En los años
40 se decide dar cuerpo al mu-
seo de América y hacer una
refundación de museos que
venía de antiguo. Una gran
cantidad de colecciones del
Arqueológico pasan a formar
parte de estos otros museos:
las piezas americanas al de
América, las piezas chinas al
de Artes decorativas, las pie-
zas africanas al Etnológico, sin
demasiado orden. Imagino que
era una época de premura.
P.- Y de gran sequedad inte-
lectual.
R.- Por supuesto. Pero la posi-
ble ocurrencia de reunir los ins-
trumentos musicales para hacer
un museo o una sección instru-
mental era impensable, como no
se les ocurrió hacer un museo
oriental con las piezas orienta-
les. Sin embargo un museo de
América sí por el Imperio, el Des-
cu bri ni lento...
P.- Pero en Barcelona por estas
mismas fechas se organiza el
Museo de Instrumentos.
R.- Porque en Barcelona había
colecciones privadas. En Madrid
se perdió la oportunidad con la
colección de Barbieri y no había
otras colecciones privadas.
P.- Pero en en el Conservato-
rio de Madrid también había

colección de instrumentos.
R.- Una colección o restos de
otra que debió ser más impor-
tante y que a lo largo de los
traslados y del olvido se ha
quedado más reducida de lo
que debiera, pero sigue sien-
do una colección interesante
.y que convendría citar. El pro-
blema de hacer un museo de
instrumentos es que haya una
colección estable que sea ca-
talizadora de donaciones, com-
pras, etc., y que haya volun-
tad política para organizarlo.
No necesita tener un edificio
particular, se puede organizar
una sección instrumental a par-
tir de cualquiera de estas colec-
ciones importantes que hay en
los museos estatales creando
una colección estable que sea
la base de esta posible sección
instrumental o museo de ins-
trumentos.
P.- ¡A qué llama colección es-
table?
R.- Me refiero a que esté cui-
dada de acuerdo a la normati-
va internacional que marca el

CIMCIM (Consejo Internacio-
nal de Museos y Colecciones
de Instrumentos Musicales),
una rama del ICOM (Consejo
Internacional de Museos),
algo establecido y que no hay
que inventar.
P.- De las piezas estudiadas,
¿hay instrumentos importan-
tes desde el punto de vista
organológico?
R.- Creo que todas son muy
importantes. Una de las con-
clusiones que podemos sacar
es que la mayor parte de las
piezas, un noventa por ciento
al menos, son objetos históri-
cos que vienen de esas expe-
diciones del XVIII, XIX y prin-
cipio del XX.

P.- ¡Qué supone este catálogo
para los estudios de organolo-
gía española?
R.- Lo que hemos hecho es
crear una herramienta de tra-
bajo para futuras investigacio-
nes, pues ponemos sobre el ta-
pete un patrimonio hasta ahora
desconocido no sólo para Es-
paña sino para el resto del
mundo, pues en los libros de
instrumentos musicales, de or-
ganología en general, apenas
se contemplan instrumentos
españoles simplemente por-
que no son accesibles y ni se
sabe de su existencia.
P.- ¡Qué porcentaje de estos
instrumentos está expuesto al
público?
R.- No lo recuerdo exactamen-
te en este momento, pero en

torno a un cinco por ciento.
P.- ¡Cree que existen las ba-
ses para que se organice una
colección estable que genera-
ra una sección de instrumen-
tos en alguno de los museos
estatales?
R.- Por supuesto, se puede ha-
cer eso y mucho más; para em-
pezar un plan hecho por profe-
sionales en restauración de
instrumentos. El debate duran-
te varios años ha sido: ¿hasta
qué punto interesa restaurar
sonoramente un instrumento?
Actualmente tenemos una nor-
mativa muy clara. Se trata de
preservar los instrumentos en
el estado en que estén para las
investigaciones presentes y
futuras, con una consolidación
para que no empeoren y una
limpieza antes de cualquier in-
tervención. Intentar restaurar
un instrumento musical signi-
fica hacer modificaciones casi
siempre irreversibles. Hay in-
vestigadores que han puesto
de manifiesto que el sonido
histórico no existe. No pode-
mos decir que un instrumento
antiguo restaurado suene co-
mo hace 100, 200 ni siquiera
hace 20 años. ANA ALBERDI

Instrumentos musicales en colec-
ciones españolas. Vol. I. Museos
de titularidad estatal. Ministerio
de Educación y Cultura.
Cristina Bordas.
Ed. C.D.M.D del INAEM. 1999.
384 páginas con 842 fichas y más
de 500 ilustraciones.
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MUNDIMÚSICAst GARIJO
Gran oferta de instrumentos

Las mejores marcas, accesorios, taller de reparaciones

Alquiler con opción a compra
Descuentos con el carnet de estudiante

C/ Espejo, 4.28013 Madrid (Junto al Teatro Real)
Telf.: 91 548 17 94 / 50 / 51

Fax: 91 548 17 53

C/ Suero de Quiñones, 22. 28002 Madrid
(Junto al Auditorio Nacional)

Telf.: 91 519 19 23

MUNDIMÚSICA S.L GARUO

E-Mail: jagarijo@lander.es - vvww.mundimusica-garijo.com
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Ayuntamiento de Gijón
TEATRO MUNICIPAL

JOVELLANOS DE GIJÓN, S.A.

	  III Semana de
MUSICAjzintigua
Gijón. ESDOña. 15 al 23 ce julio de 2000

URSOS

Violín barroco, Florence Malgoire.
Clavecín, Blandine Ver/ef.
Flautas y gaitas medievales, Pierre Hamon.
Viola y laúdes medievales, Marco Hovart.
Técnica vocal y canto, Michel Hart.
Guitarra barroca, Gerardo Aulaga.
Viola de Gamba, Peré Ros.
Zanfona barroca, Marcelo Bono.
Luthería, Carlos González.
Danza histórica, Begoña del Valle.

CONCIERTOS

-Jordi Sayal!
-Rolf Lislevand
-Kerylos
-Conjunto de Cámara de la Universidad
de Valladolid

-Alegría
-Rinaldo Alessandrini

SEMINARIOS
-"Introducción a la música de la antigüedad
greco-latina". Annie Be/lis.

-"Análisis de la música antigua".
Ramón Sobrino

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Teléfono: 985 35 57 69

E-mail: difusion@netcom.es
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FALLA

Justo Romero
Guías Scherzo Península. Madrid

U.n este libro se condensa
toda la información discográ-
rica de mayor interés de la
obra de Manuel de Falla; el
comentario, una por una, de
todas sus obras; la bibliogra-
fía seleccionada y el catálogo
completo de la obra reseñada
y una relación de las graba-

ciones llamadas excepciona-
les. Todo esto lo hace un
libro práctico y aconsejable
para los aficionados a la mú-
sica de D. Manuel.
Ahora bien: los apuntes bio-
gráficos que también contie-
ne el libro sufren el lógico
deseo de su autor de dar
algún nuevo dato sobre la
archiconocida vida de Falla.
Y el dato sin posible compro-
bación es algo innecesario (a
nuestro humilde entender)
como que Falla contrajo la
sífilis en su primera y única
visita a un burdel. Nos da lo
mismo si padeció la nefanda
enfermedad o no; lo que es
lamentable —si es que es cier-
to— es que tuviese tan mala
suerte, y no nos parece que
tenga más justificación que la
de escandalizar. Pobre D.
Manuel. ANA SERRANO
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AYUDA A LA SECUNDARIA

Rock & Orff
Musical-ROM

Interesante y, hasta cierto
punto, espectacular iniciativa
pedagógica la que ofrece este
CDROM que recoge temas de
música moderna en versiones
adaptadas a las agrupaciones
instrumentales propias de los
ámbitos educativos. Se pue-
de usar como CD de

playbacks o como una "male-
ta- de recursos con partitu-
ras, musicogramas, glosarios,
ejercicios y orientaciones
pedagógicas de cada nivel.
Se centra en el uso del
playback en clase e
incluye varios apartados,
como el análisis de la canción
y apoyo pedagógico específi-
co para Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Escuelas de
Música. El uso del playback
en clase ayuda al alumno a
interpretar sin necesidad de
grandes conocimientos musi-
cales y supone para el profe-
sor una ventaja a la hora de
atender individualmente a
cada alumno. Este trabajo ha
recibido el Primer Premio a la
Innovación del Centro Euro-
peo de Empresas e Innova-
ción de Navarra.
JORGE FERNÁNDEZ GUERRA

Ven a dar la nota n'ida alta en

e3t5 Inekag
CENTRO AUTORIZADO DE GRADO ELEMENTAL Y MEDIO

11° 	 violín viola violoncello contrçibajo o conjunto coral
guitarra 2) acordeón (e clarinete o oboe 1,, fagot ij saxofón 44, trompeta
tuba ,h Nauta de pico flauta travesera 4 ) &ateo i) piano Ji armonía
percusión •p canto
TITULACIONES OFICIALES. Grado elemental, medio o proteaional. EXÁMENES EN EL MISMO CENTRO I

Calle Tutor, 52 (junto a el Corte Ingles de Princesa)

tel*n°6 549 50 36 J' 549 15 02 BUSES: 1 • 21 • 44 • 74 • CIRCULAR • NIS
METRO ARGÜELLES, SALIDA ALTAMIRANO
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MA TRI TI, Ex Typograpl. Rega

2 FASE
Modalidades:
-GRUPO INSTRUMENTAL
(NIVEL GRADO ELEMENTAL)
-MÚSICA DE CÁMARA
(NIVEL GRADO MEDIO).
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Las pruebas clasificatorias tendrán lugar los días
28, 29 y 30 de abril de 2000 en el Centro Cultural
Conde buque ( C/ Conde buque, 9 y 11). El plazo de
inscripción finaliza el día 20 de abril de 2000.

Pide más INFORMACIÓN en la Secretaría de tu
Centro o en el Tel.: 915 594 554.
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MUSICAL
INTERCENTROS
PREMIO

COLABORA	 PATROCINA

publicaciones

OFFICIUM DEFUNCTORUM

Tomás Luis de Victoria.
Caja de Ahorros de Ávila.

Acaba de ver la luz una pu-
blicación de interés excepcio-
nal, la del Officium
Defunctorum, de Tomás Luis
de Victoria, en una edición

que constituye, en rigor, una
doble recuperación. Por una
parte, incluye la reproduc-
ción facsímil del ejemplar
conservado en la catedral de
Segorbe de uno de los cuatro
que quedan de la edición
original de 1605, realizada por
el propio músico; por otra
parte, se recupera una trans-
cripción moderna realizada
por Samuel Rubio en 1981
con destino a una grabación
discográfica que realizó el
Cuarteto Tomás Luis de Vic-
toria. Contiene, también, un
estudio del gran maestro de
la musicología española de
las últimas décadas escrito
para la carpeta del citado
disco. Todo el trabajo ha
estado tan magnífica como
humildemente preparado por
el investigador y musicólogo

Alfonso de Vicente. La edi-
ción consta, pues, de dos
libros separados, el facsímil
de buen tamaño y la edición
moderna en un tomo más
reducido y manejable. Se
trata de un trabajo financiado
por la Caja de Ahorros de
Ávila, dentro de su programa
Ávila 2000, que rinde home-
naje a uno de sus hijos más
conocidos mundialmente.
El Officium Defunctorum es
la última obra conservada del
gran abulense y fue escrita
para las exequias de la Empe-
ratriz María de Austria, falle-
cida en 1603, fundadora del
Monasterio de las Descalzas
Reales en el que Victoria era
capellán y maestro de músi-
ca. La partitura está dedicada
a la hija de María, la Princesa
Margarita y el hecho de que

fuera interpretada en las hon-
ras fúnebres de la que era
hermana de Felipe II no ofre-
ce duda (así lo afirma Samuel
Rubio) pese a que no consta
en la relación de los actos. Se
trata de una obra que contie-
ne cuatro partes, Missa
prodefUnctis, el motete Versa
est in luctum, el responsorio
Libera me, Domine de morte
aeterna y la lección Taedet
animam mean, las tres prime-
ras a seis voces y la última a
cuatro. La edición tiene una
tirada de mil ejemplares que,
dado el interés tanto musi-
cológico como práctico, de-
berían agotarse a poco que
se cuente con el interés inter-
nacional que una obra de
estas dimensiones desperta-
rá. El precio es de 16.000
pesetas el ejemplar. J. F. G.



LLEGAR Y BESAR LA ARMONÍA

Piano Master. A. Blázquez y C. Delgado.
Ed. Coloquio. Madrid, 2000
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I,a armonía práctica es el ca-
ballo de batalla de muchos
pianistas formados dentro de
la enseñanza tradicional. Pia-
no Master es un trabajo que
quiere combinar el primer
contacto con el piano y la

armonía práctica. Quizá con él
no se aprenda cómo interpre-
tar a Bach, o las sutilezas de
pedal que requiere Debussy,
pero es una propuesta intere-
sante para el dominio del
lenguaje musical. la armonía,

dentro del piano.
El método consta de cuatro
volúmenes. Puede parecer
excesivo, pero la obra co-
mienza desde lo más simple y
contiene ejercicios prácticos
para casi todas las exposicio-
nes teóricas. Para restarle
algo más de grosor ha de
decirse que la edición es bi-
lingüe (español/inglés). El
primer volumen no pasa de
ser una puesta en práctica de
los acordes fundamentales,
pero en el segundo ya se deja
ver la intención final (los
últimos capítulos están dedi-
cados al blues y al jazz). Se
presentan las escalas moda-
les y la manera de armonizar
una melodía. El volumen III
ya se extiende en patrones
armónicos y pasa al cifrado
americano, es decir, el que
consiste en letras y denomina

acordes, no funciones como
el cifrado en números roma-
nos. Este tipo de cifrado es
también el más usado en can-
ciones de jazz y música popu-
lar. El volumen IV presenta
las más asequibles caracterís-
ticas armónicas (y también
rítmicas, aunque menos) del
blues y el jazz. Además, se
repasan los contextos históri-
cos de ambos géneros.
Quizá el paso del primer volu-
men al último no sea fácil
para alguien que comienza a
tocar el piano, pero es una
propuesta bastante sólida
para quien desee entender
los entresijos de la improvisa-
ción sin ser un Tete
Montoliú, o sin pasar por las
edificantes y provechosas
clases de Acompañamiento
en el Conservatorio Superior.
PAULA VICENTE
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JUAN OLIVER ASTORGA

SEIS SONATAS EN TRIO
(11. IV.1%)
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A EDICIONES MUSICALES

ALPHONSE LEDUC
75, RUE SAINT-HONORg

F-75040 PARIS CEDE{ OI

FUER : //WWW.All'HONSELEDUC COM

E-MAIL : ALPHONSELEDUceWANADOO.FR

TALPH • NSE
LEDUC

Ediciones Musicales en Patx
desde 1841

COLECCIONES
FAMOSAS
DE LOS MEJORES
ivIE'TODOS Y Esrmos
PARA TODOS
LOS INSIKUMENTOS.

OBRAS TEÓRICAS
Y TRATADOS.

OBRAS ESCOLARES.

PIEZAS INS11ZUMENTALES,
MÜSICA DE CÁMARA
Y DE ORQUESTRA.

LA SONATA EN ESPAÑA

Seis Sonatas en Trío de Juan
Oliver Astorga

Editadas por Emilio Moreno.
Sociedad Española de

Musicología. Madrid 1999

Juan Oliver Astorga (1733-
1830. contemporáneo de
Haydn (1732) o de Johann
Christian, el último de los
hijos de Bach (1735), es por
contexto cultural uno de los
representantes máximos en
España del estilo galante y el

publicaciones

LA FLAUTA DEL SIGLO

Trevor Wye: Marcel Moyse.
Maestro de La flauta.
Mundimúsica, S. L.

Madrid. 1999

Estamos ante un libro bastan-
te insólito para el ambiente
español y, sin embargo,
¡cuántos necesitaríamos
como éste! Se trata de una

biografía sui géneris de una
de las personalidades mayo-
res de la flauta del siglo XX:
Marcel Moyse (1889-1984).
Su autor, el flautista inglés
Trevor Wye, recompone casi
al modo de un collage todas
las aristas de una personali-
dad compleja y contradicto-
ria, buscando hacer entender
al lector las claves del terre-
moto Moyse.
Marcel Moyse tuvo una vida
que parece resumir todas las
tribulaciones del siglo y que,
en consecuencia, explica la
fuerza y potencia desplegada
para superarse, algo hoy casi
desconocido en un modo de
vida tan confortable y prede-
terminado. Moyse nació en la
pequeña localidad francesa
de St. Amour, hijo ilegítimo y
huérfano, fue adoptado por
una familia de la que fue de-
voto siempre, a los siete años

sus abuelos supieron de su
existencia y lo reclamaron a
Besançon. Tras descubrir la
música y recibir ayuda de un
tío violonchelista, consiguió
trasladarse a París, donde
estudió con los nombres más
importantes de la escuela
francesa de flauta, Gaubert,
Taffanel y Hannebains. Acti-
vo profesionalmente desde
principios de siglo, Moyse
llegó a tocar Syrinx, de
Debussy, para el propio autor
en privado y participó como
músico de orquesta en estre-
nos como La Consagración
de la Primavera, El pájaro
de fuego, Petrouchka (Stra-
vinsky) o Daphnis et Chiné;
(Ravel), y ya como solista del
Concierto para .flauta de
Ibert. Fue el profesor de flau-
ta del Conservatorio de París
hasta la guerra y, tras negarse
a colaborar con la administra-

ción alemana, perdió su plaza.
Al acabar el conflicto, Moyse
sufrió la decepción de no
poder recuperar su plaza, y
aunque se le ofreció una se-
gunda, la rechazó al ver peli-
grar su posición de eje de la
escuela francesa de flauta.
Siguió ejerciendo el magiste-
rio en Estados Unidos, Ingla-
terra y Suiza y se convirtió en
un mito viviente y en el repre-
sentante principal de una
tradición gloriosa que ponía
todo su énfasis en la musi-
calidad y en la comprensión
de la alta misión del intérpre-
te. Hombre de carácter muy
difícil a veces, ha conseguido
dejar una estela de admira-
ción en centenares de flautis-
tas. Una biografía, en suma,
que habla de la grandeza del
músico, pero también de sus
deberes. Un bello libro.
J. F. G.

naciente clasicismo. Todo
este periodo tuvo en nuestro
país una más que digna re-
percusión; inferior, induda-
blemente, a la de los grandes
centros europeos (Italia,
Francia, Alemania, Austria,
etc.), pero a la vista de lo que
fue el siglo XIX casi una au-
téntica edad de oro. Baste
pensar en los nombres de
Boccherini, Brunetti, o los
españoles Soler, Herrando o
el propio Astorga. La sonata
en trío es uno de los géneros
representativos de ese mo-
mento de tránsito al clasicis-
mo de madurez. En España lo
practicó con genio Bocche-
rini y estos ejemplos de
Astorga nos hablan de una
práctica que hubo de tener
gran intensidad. La edición
preparada por Emilio Moreno
viene de un ejemplar con-
servado en la Biblioteca del
Congreso de Washington.
J. F. G.
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NEBOLSIN

ESCUELA DE MÚSICA

Les ofrecemos el mejor sistema de enseñanza basado en
las tradiciones rusas del arte de la música con profesores

titulados de los conservatorios más destacados de
Rusia y España.

Iniciación a la música (todas las edades a partir de 3 arios)

¡ano, violín, guitarra, flauta dulce y travesera, canto,
lenguaje musical, coro, etc.

Preparación para exámenes, audiciones, conciertos,
concursos, etc.

INFORNIACION

Tels. 91 859 32 56 / 91 890 68 64 / 610 245 378

ESCUELA DE MÚSICA NEBOLSIN

Julio Herrero, 4 28250 Torrelodones

Escuela de Música y Danza
MUNDO-VELÁZQUEZ
Dirección: María Velázquez y Paco Mundo
Director adjunto: José Andrés Mundo
Director músical: José Luis Merlín

hl lenguaje artístico en todas sus formas
es una de las mejores maneras de comunicación

Iniciación a la música (4 a 7 años)
Canto, coro

Preparación corporal
Informática musical
Armonía

Solfeo y Lenguaje Musical
Música de cámara

Acompañamiento
Piano (clásico y jazz)
Guitarra

Violín, viola, violonchelo
Clarinete

Teatro clásico Oboe
Arte dramático Saxofón

Preparación de castings	 Flauta travesera
Contrabajo

Trompeta, trompa, trombón

¡Matricula gratis el primer año!
• Niveles Preparatorio, Medio y Superior
• Profesorado altamente cualificado
• Aulas climatizadas e insonorizadas
• Alquiler de aulas de ensayo, con y sin piano

C/ Huerta del Bayo, 7 28005-Madrid Tel. 91 539 44 22
De lunes a viernes de 10 a 14h y de 160 22h; sábados de 10 a 14h
Metro: Embajadores y Lavapiés 

1
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(INCICb
Cor sidor Diego de Valderrábanos, 5

¡AQUÍ TIENES LA OPORTUNIDAD
DE ESTUDIAR

CON VERDADEROS PROFESIONALES
DE LA MÚSICA!

• TODOS LOS INSTRUMENTOS
• COMBOS
• ARMONÍA
• ARREGLOS IMPROVISACION
• INICIACIACIÓN A LA MÚSICA
• TODOS LOS ESTILOS: JAll, ROCK, FUNK,

SALSA , NEW AGE, etc.
• INFORMÁTICA MUSICAL
• ESTUDIO DE GRABACIÓN
• CURSO EN NUEVAS TÉCNICAS DE LA GUITARRA ELÉCTRICA

(SWEEP, TAPPIN, etc )

Corregidor Diego de Valderrábanos. 59
28030 Madrid Tel. 91 430 81 67

USICA
Área clásica
Todos los instrumentos
Área moderna
Jazz, rock, blues, funk, latino, étnico

Iniciación a la música
todas las edades, a partir de 3 años.
Lenguaje musical
Conjunto instrumental y coral
Combos
Canto, educación de la voz
Armonía y arreglos
Improvisación varios estilos

Percusión étnica, jazz, latino
Grupos de clarbuka
Cursos, seminarios especializados, etc.

Plaza de Peñuelas, 11, entrada C/ Labrador
28005 Madrid. Metro: Acacias y Embajadores.
Teléfono: 91 517 39 71
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SEIS SONATASSONATAS Y PARTITAS
J. S. Bach

Transcripción para flauta dulce
contralto

Alphonse Leduc. París.
AL 29 210

Magnífica transcripción de
las sonatas y partitas para
violín solo de Bach para
flauta dulce contralto a
cargo de Jean-Claude
Veilhan. La edición es, por
su parte, excelente, tanto en
sus criterios musicales e
instrumentales como en la
disposición en páginas de
las piezas. Las explicaciones
técnicas contienen, además,
traducción al castellano.

12 VARIACIONES SOBRE UN
TEMA DE SCHUBERT

Louis Moyse
(Flauta y piano)

Alphonse Leduc. París.
AL 29 089

Louis Moyse ha sido uno
de los grandes nombres de
la flauta en el último medio
siglo e hijo del legendario
Marcel Moyse (ver reseña
sobre su biografía en estas
mismas páginas). Estas 12
Variaciones sobre un tema
De Schubert muestran que,
junto al pedagogo y gran
flautista, convive un más
que aceptable compositor.

LES MELONES FAVORITES =

Cou 	 Maha

Ved. anal N»
ce

FRITZ PAUER

LA TROUCHA
Fritz Pauer

(Para trío de saxofones)
Advance music

El popular pez de río que
inmortalizó Schubert sirve
una vez más de inspiración
para este trío de saxofones
(dos contraltos y un tenor)
que suministra repertorio
para los estudiantes.
Música simpática para
instrumentistas y estudian-
tes de nivel medio.

VOZ

metales
EXSULTATE JUBILATE

(Para quintero de metales)
Régis Campo

Alphonse Leduc. París.
AL 29 169

Para ampliar el dosier
dedicado a la trompeta en
este número, incluimos una
composición actual de un
joven talento francés, Régis
Campo (1968), formado en
París. Esta obra esta escrita
para dos trompetas, trompa,
trombón y tuba y su
modernidad de concepto no
está reñida con una escritu-
ra instrumental clara.

GOODBYE PORK PIE HAT
Charles Mingus/Joni Mitchell
(Arreglo para cuarteto de

saxofones: Frank Reinshagen)
Jazz Workshop Inc.
Advance Music 7641

Dos clásicos del jazz arregla-
dos para un cuarteto de
saxofones clásico (dos
contraltos, tenor y barítono).
Excelente material de trabajo
en edición de calidad que se
añade a la extensa serie
dedicada al popular instru-
mento en la que se ha
especializado esta casa
alemana.

LES MÉLODIES FAVORITES
Selección: Jacqueline Bonnardot.

(Para voces medias y altas)
Henry Lemoine 26 370 HL

!.ece""Leez

Este cuaderno forma parte
de una serie destinada a
proporcionar repertorio al
cantante, con un CD
incluido. Consta de piezas
de autores franceses
célebres como Bizet,
Chabrier, Chausson,
Debussy, Gounod, Poulenc
o Roussel.

PU ... CAMPO

EXSULTATE JUBILATE

12 /mea rdA ne In.. A. I muy., eo-,

Al./11(.11.1100(
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MÉTODO ELEMENTAL DE CUERDA
(3 LIBROS)

Sheila M. Nelson
Mundimúsica, S. L. / Bossey &

Hawkes

Init°d°14
eieni
de Merma'

Magnífica colección de
libros para la iniciación a la
cuerda con todo el prestigio
de la célebre Guildhall
School of Music & Drama.
Una serie rica en material de
trabajo, ilustraciones,
gráficos e ideas.
Mundimúsica ha tenido el
acierto de traducir esta obra
que suministra un valioso
material para la iniciación.

piano
SERENATA N° 1, EN RE MAYOR,
OP. 11 (Piano a cuatro manos)

Brahms

Bärenreiter BA 6570

La Serenata n° I, 01). II. fue
la primera obra orquestal de
Brahms. La versión para
piano a cuatro manos fue
escrita por el propio compo-
sitor tres años después de
su composición (1860). La
versión urtext que ofrece la
casa alemana Bärenreiter
contiene la pulcritud y los
buenos detalles que esta
editorial prodiga a sus
trabajos.

ARREGLOS PARA TECLADO DE
OBRAS DE OTROS AUTORES

J. S. Bach
Bärenreiter BA 5221-5222-5223

El año Bach continúa
prodigando sus bendicio-
nes. Dentro del importante
esfuerzo editorial realizado
por Bärenreiter nos llegan
tres cuadernos dedicados a
las transcripciones que
Bach realizó de obras de
otros autores, empezando
por los conocidos ejemplos
de Vivaldi. Se trata de tres
cuadernos que contienen
más de veinte obras.

111
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guitarra

LA GUITARRA POR CIFRA Y
MÚSICA
Z. Nömar

Real Musical

Este cuaderno para inicia-
ción contiene numerosos
atractivos para estimular al
joven estudiante, en primer
lugar todo él está escrito en
cifra y música, pero hay
también tablas que contie-
nen los principales acordes
en las que se incluye,
además, la fotografía de la
mano sobre el mástil.
Cuaderno, en fin, para
estimular la iniciación.

Englische
Renaissance-Musik

11,(11,11KVIIMm.1110,104(
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RENACIMIENTO INGLÉS
John Dowland

(Transcripción para guitarra de
Oscar Cacérès)

Henry Lemoine 26 140

Existe un continente oculto
llamado laúd. Durante el
Renacimiento floreció de
una forma difícil de imaginar
hoy. La transcripción para
guitarra le ofrece una
ventana al estudiante y al
aficionado actual. Es el caso
de estas bellas piezas de
uno de los más grandes
laudistas ingleses, John
Dowland, accesibles para
guitarra en este cuaderno.

MÚSICA INGLESA DEL
RENACIMIENTO

Dowland, Morley, Hume,
Anónimos

Ed. Doblinger
Viena-Munich 1997

Como el cuaderno comenta-
do más arriba, éste que
ofrece la casa editorial
austriaca se dedica al rico
repertorio de origen laudís-
tico en versión para guitarra.
La diferencia es que se trata
de piezas para conjuntos de
tres guitarras y que reúne
más autores, además del
célebre Dowland.

BRAHMS

Snunnie Nt 1 Deur

Serena& No. 1 In O tren

publicaciones
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El reino del piano
nuevo y de ocasión

DE
GUITARRAS	
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CONSTRUCTOR
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Elfo, 102
28027 Madrid

Tel. (+34) 91 408 81 34

"ItÉCNICOSDEPIANOS

TECH'S

IGNACIO M. ROZAS
Constructor de guitarras

Clásicas y flamencas

CD, partituras de guitarra y accesorios

Calle Mayor, 66 28013 Madrid
Teléfono y fax (+34) 91 542 69 21

Condiciones excepcionales
pianos de estudio y concierto

• Grandes marcas
• Precio estudiado en todos los productos
• Músicos y afmadores a su servicio
• Garantía de 10 arios

	  PUNTO DE ENCUENTRO
DEL AFICIONADO Y EL PROFESIONAL

EXPOSICIÓN Y TIENDA:
C/ Almadén, 26. 28014 Madrid
(semiesquina Paseo del Prado)

TeL 91 429 22 80 Fax 91 429 87 11

TALLERES:
C/ San Ildefonso, 20 bjo. 28012 Madrid

día, finación Reparación Restau
Transporte



discos

ASTRÉE/AUVIDIS
D. Scarlatti

Cantatas "Pur nel sonno"; "O
qual meco Nice"; "Che vidi, oh

Cier
XVIII-21, Musique des Lumières.

J. C. Frisch, director.

Poner orden dentro de la produc-
ción vocal de Domenico Scarlatti
es una tarea que los musicólogos
han emprendido desde hace
relativamente poco. Según las
recientes cronologías, las tres
ardientes cantatas incluidas en el
disco Astrée se remontarían a los
años españoles del compositor.
En la Corte de los reyes españo-
les residía entonces el célebre
('ast rato Farinelli y, visto el
arduo tecnicismo vocal requerido
por estas obras, no es de excluir
que hayan sido escritas para las
fenomenales capacidades del
ilustre cantante.
Frisch y su grupo ofrecen una
cuidada restitución filológica
desde el punto de vista de la
instrumentación (se utiliza inclu-
so una copia del pianoforte
Cristofori en posesión de la
Corte española). Pero en lo que
respecta al aspecto vocal esta-
mos muy lejos de los encantos
que producía Farinelli. Cyrille
Gerstenhaber resuelve los
recitativos con excesiva teatrali-
dad. En la interpretación de las
arias carece de sensualidad y,
además de denotar algunas caren-
cias técnicas, hay que reprochar-
le cierta falta de buen gusto
(como en la parte central de
Perché non dirmi atrueno de la
cantata "O qual meco Nice").
Pero la música pertenece al me-
jor Scarlatti.
STEFANO RUSSOMANNO

DECCA
Stefan Wolpe

Zeus und Elida; Schöne
Geschichten; Blues Stimmen GUS

dem Massengrab-Marsch.
Ebony Band. Capella Amsterdam.

Werner Herbers, director.

Wilde decía que tarea del artista es
transformar su propia vida en obra
maestra. Desde este punto de
vista, Stefan Wolpe ( 1902-1972)
ha escrito con su biografía su
mejor obra. Wolpe fue una especie
de aficionado empedernido a todo
lo que era vanguardista. Se apuntó
a los cursos del Bauhaus. Intentó
(sin suerte) ser alumno de Busoni.
A partir de 1923 se acercó a
Schoenberg y su círculo. Su `dode-
cafonía social' no pareció demasia-
do socialista a los comunistas pero
sí a los nazis que le expulsaron de
Alemania. Tras una breve estancia
en Viena, donde estudió con
Webem, se fue a Palestina, donde
se consagró a la música judía.
Tampoco duró mucho y finalmen-
te se fue a Estados Unidos donde
tuvo como alumnos a David
Tudor y Morton Feldman. Tam-
poco quiso perderse las clases en
Darmstadt, en las que participó en
1956 y 1962.
Si en su vida y en su obra. Wolpe
reveló un obstinado deseo de estar
en el centro del modernismo, sin
embargo siempre llegó a las citas
importantes con un retraso sufi-
ciente como para quedar relegado.
Las piezas contenidas en el disco
revelan obsesiones y límites de un
compositor que en el intento de
reflejar su época mezclaba todo lo
que entonces podía sonar a con-
temporáneo: el jazz, el cabaret,
Weill, el atonal ismo, Eisler, el
dadaísmo... S. R.

MDG
Bloch. Honegger

Schelomo. Concierto para
violonchelo.

Ulrich Schmid, violonchelo.
Nordwestdeutsche Philharmonie.

D. Roggen, director.

Escritos con solo trece años de
distancia, Schelomo de Ernest
Bloch y el Concierto para
violonchelo de Honegger perte-
necen a marcos muy distintos.
Poseído por un aliento románti-
co y subjetivo. Bloch escribe en
un amplio arco-rapsodia una
composición cuyo carácter judío
no deriva de la utilización de
melodías hebraicas sino del alien-
to de un carácter potentemente
bíblico (el título de la obra quiere
decir Salomón). La pieza explota
con gran libertad formal las po-
tencialidades líricas del instru-
mento solista y la orquesta,
anclándose en el carácter oriental
que poseen el perfil de las melo-
días y la instrumentación.
El Concierto para violonchelo de
Honegger, en cambio, posee el
espíritu irónico del París de los
Seis, sin excluir las acideces del
Stravinsky neoclásico. Sin em-
bargo, Honegger nunca pierde el
gusto por la construcción riguro-
sa, la claridad formal de ascen-
dencia alemana. Aquí temperada
por reminiscencias neoclásicas,
desde la división en tres movi-
mientos hasta el carácter declara-
damente antisentimental de la
obra, se manifiesta en la mecáni-
ca de los temas, en la utilización
de ternas de jazz, en la instru-
mentación corrosiva y disonante,
marcando un punto de equilibrio
entre las exigencias del humor y
de la construcción musical. S. R.

ASTRÉE/AUVIDIS
Haendel
Cantatas.

María Bayo, soprano. Capriccio
Stravagante. S. Sempé, director.

María Bayo nunca ha escondido
su amor por Haendel y además.
por sus frecuentaciones con
René Jacobs, no desdeña los
acercamientos filológicos a la
música barroca. Fruto de tan
asidua pasión, sale ahora un
recital discográfico que recoge
arias de Gitilio Cesare (su ópera
haendeliana preferida). Rinaldo
y Alcina (el personaje con el
que la cantante siente más cer-
canía). A ellas se añaden dos
cantatas: la tempestuosa Tra le
flamme y la rara No se
emendará jamás, escrita en
idioma castellano. Ambas se
remontan al período italiano y
de la última cantata se dice que
nació de un flirteo entre el
compositor y Doña Laura de
España y Portugal en Nápoles.
Lirismo y ligereza en las
ornamentaciones (sobre todo
en la virtuosística Tra le
fiamme) son los rasgos más
sobresalientes de este registro
que contentará tanto a los entu-
siastas de Haendel como a los
de Bayo.
Un buen ejemplo es el aria
Lucia ch'io pianga, interpreta-
da con lentitud conmovida. El
grupo Capriccio Stravagante
(con instrumentos de la época)
y su director Skip Sempé se
demuestran acertados tanto en
los momentos de conjunto como
en las aportaciones solistas.
S. R.
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EMI
Mozart

Klavierkonzert n° 12 (arr. Mo-
zart), K. .385p. Klavierquartett

n° 2, K. 493
Alfred Brendel, piano. Alban Berg

Quartett

Decía el desaparecido escritor
francés Georges Perec: "No me
gusta la complejidad demasiado
compleja ni la simplicidad dema-
siado simple". Esto mismo se
podría decir de gran parte de la
obra de Mozart y, desde luego,
de sus conciertos para piano, ese
milagro en el que se encuentran
cara a cara la sofisticación formal
y una textura cristalina que nos
hace escuchar hasta la última
respiración de cada gesto musi-
cal. El propio Mozart escribía a
su padre a propósito de los tres
conciertos K 413-415: "Están a
mitad del camino entre muy
difíciles y muy fáciles". ¿Es
posible tal encuentro? Sí para
Mozart, no sé si para otros.
El Concierto en la mayor K.
414, el central de los tres com-
puestos en 1782 en su primera
época vienesa, ha sido transcrito
para cuarteto acompañante, en
lugar de la sucinta orquesta, por
el propio compositor. Algo que
ha hecho la felicidad de dos enti-
dades artísticas formidables, el
pianista Alfred Brendel y el
Cuarteto Alban Berg. Decir de
ellos que son de lo mejor que
hay es casi redundante. Pero
decir de ellos que este disco, y
sus dos obras, les han debido
proporcionar momentos de deli-
cia musical que se transmite al
oyente es lo mínimo que nos
corresponde.
J. F. G.

HYPERION
Marc Roger Normand Couperin
Livre de Tablature de Clavescin

Davitt Moroney, clavecín

François Couperin, llamado el
grande, había citado en alguna
ocasión a su primo que trabajaba
en Italia, en Turín en la Corte de
Victor Amadeo II de Saboya.
Pero no había más referencias del
que sería el cuarto miembro
ilustre de la más importante
dinastía francesa de músicos. Se
trataba de Marc Roger Normand
Couperin (1663-1734), nacido
cinco años antes que François en
la pequeña población de
Chaumes-en Brie, lugar de origen
de toda la dinastía y de donde
Louys y su hermano Charles (tío
y padre de François) salieron en
busca de fortuna hacia París.
De Marc Roger Normand, primo
hermano del que fue organista de
la Iglesia de St. Gervais y de
Luis XIV, apenas se sabía más
que el nombre. Por ello el descu-
brimiento de un manuscrito hace
tres años (publicado por
Minkoff en 1998) con la firma
de Couperin despertó grandes
expectativas. El manuscrito se
llama "Livre de Tablature de
Clavescin; de Monsieur de
Druent, écrit par Couperin". Se
trata de una magnífica colección
en la que se combinan piezas del
misterioso Marc Roger con otras
recogidas de diversos autores,
según los usos de la época. Esta
obra llega ahora al disco de la
mano de Davitt Moroney como
un material inapreciable.
J. F. G.

DEUTSCHE GRAMMOPHON
J. S. Bach

Seis suites para violonchelo
solo, BWV 1007-1012

Mischa Maisky, violonchelo

Ya sea por la crisis, por la llegada
de Internet, o por el repugnante
clima cultural que nos invade, el
caso es que cada vez hay menos
grabaciones nuevas. Como coro-
lario, de las pocas que se reali-
zan, cada vez hay más de un
intérprete, dos o tres máximo. Y
como estamos en el año Bach,
adivinen cuál es el repertorio
más abundante. ¿Suites para
violonchelo solo? ¿Sonatas y
Partitas para violín solo? Exac-
to. Menos mal que se trata de un
repertorio exquisito y cuya escu-
cha parece situarnos ante una
especie de intimidad sagrada. Del
aluvión que llega (relativo siem-
pre, repito que estamos en cri-
sis), las seis suites que descubrió
al mundo nuestro Casals tienen
un mediador apasionado en
Mischa Maisky, un violonche-
lista que está madurando de
manera magistral en su trabajo
interpretativo, por más que su
imagen hortera, a medio camino
entre el manager de Los Chun-
guitos o artista del pop de los
sesenta en fase terminal, diga lo
contrario. La presente grabación
llega a nosotros en un momento
en que Maisky acaba de hacer
una extensa gira por España con
estas Suites como plato fuerte.
El disco es, además, Pluscore, lo
que permite hacer con él un
laboratorio en un PC como ya
hemos dicho tantas veces.
J. F. G.

DECCA
Mahler / Berg

Sinfonía n° 4.
7 Lieder de juventud
Barbara Bonney. Royai

Concertgebouw Orchestra.
Dir.: Riccardo Chaiily

Chailly juega en esta grabación
con la gran ventaja de hacer so-
nar a Mahler con la Concertge-
bouw Orchestra. Es sabida la
gran tradición de las orquestas
holandesas en la interpretación
de la música de Mahler, tradición
que se remonta hasta la vida del
músico. La versión de la Sinfonía
n" 4, de Mahler, la más popular
y la más feliz de las suyas, es
realmente excelente, si alguna
pega tiene es que de la excelencia
no pasa, quizás sea el precio a
pagar por la facilidad con la que
estos intérpretes, orquesta, di-
rector y solista (la soprano Bar-
bara Bonney), son conscientes
de que están sobrados para ofre-
cer una versión más que digna.
Pero la grabación tiene otro as en
la manga, la presencia de los 7
Lieder de juventud, de Alban
Berg, en su versión orquestal.
Una obra que, casi veinte años
después de la muerte de Mahler,
le hizo recordar a Berg el apasio-
nado mahleriano que fue y tomar
en consideración la soberbia
orquestación de estas canciones
juveniles. Con esta obra, el disco
gana en profundidad y nos hace
reescuchar la sinfonía mahle-
nana. Es la magia de saber com-
pletar una grabación. De pronto,
un buen disco se convierte en
una experiencia llena de sorpre-
sas por sus resonancias ocultas.
Bravo a sus mentores.
J. F. G.
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COUPERIN Y EL OFICIO BEETHOVEN VISTO Y OÍDO CARMEN Y ALREDEDORES EL FIN DEL BARROCO

DECCA DEUTSCHE GRAMMOPHON MOG (dist. Antar) SEON (SONY)
F. Couperin Beethoven Carmen & Co. Duphly & Forqueray

Leçons de ténèbres. Motets. Cuartetos de cuerda Op. 18, n° Nordwestdeutsche Kammersolisten Obras para clavecín
Magnificat. 4 y Ob. 131. Gustav Leonhardt, clave.

Véronique Gens,	 Sandrine Piau, Cuarteto Hagen
Emmanuel Balssa.	 Les Tatens

Lyriques.	 Dir.	 Christophe	 Rousset.

François Couperin (1668-1733)
es uno de los genios del Barroco
con una vida más secreta. Su
carrera se extendió a lo largo del
último periodo del reinado de
Luis XIV, a quien sobrevivió tres
lustros con un retiro más discre-
ta aún. El último periodo del
Rey Sol se caracterizó por un
retorno a la práctica religiosa,
tras los fastos mundanos dibuja-
dos artísticamente por Lully.
Couperin, produjo obras en los
terrenos perfectamente delimita-
dos de sus obligaciones, piezas
para el servicio litúrgico, piezas
de clavecín con destino a la ense-
ñanza de la prole de altas perso-
nalidades y conciertos para el
recreo de la Corte en los que
ensayó su peculiar visión de la
mezcla de los estilos francés e
italiano. Esta misma mezcla la
practicó con veneración, aunque
con toda su personalidad, en
obras para el culto. Las Leccio-
nes de Tinieblas (las tres que se
han conservado) y los motetes,
recogidos en esta impecable
grabación se caracterizan por un
uso de la voz solista o a dúo de
exquisita belleza. La grabación de
estos auténticos talentos (lo
mejor de la nueva generación de
artistas franceses) nos muestra el
grado de intensidad expresiva
conseguido por Couperin con
una economía de medios real-
mente ejemplar.
J. E G.

Con la inserción en este disco de
la tecnología Pluscore, esta serie
que combina los esfuerzos de
Deutsche Grammophon y la
editorial Schott para ofrecer
posibilidades interactivas, con
un ordenador, además del disco
normal, da un nuevo paso. Hasta
ahora, los Pluscore han estado
centrados en solistas, bien a solo
o acompañados. Con la inclusión
de un cuarteto de cuerdas, el
interés por poder seguir y mani-
pular las partituras, junto con la
audición, se extiende de los ins-
trumentistas al análisis, lo que
muchos estudiantes de armonía,
composición, música de cámara
y análisis agradecerán.
Máxime si lo que se encuentran
son dos cuartetos de Beethoven,
y además uno de ellos es el mo-
numental Op. 131, uno de los
legendarios cinco últimos. Lo
que, dicho sea de paso, no debe
entenderse en detrimento del
cuarto de la serie del Op. 18, la
primera que realizó el genial
sordo. El cuarteto Hagen es uno
de los más sólidos de Europa;
sin ruido ni campañas especiales
esta empresa familiar brinda
versiones antológicas de un re-
pertorio muy amplio. El único
miembro que no pertenece a la
familia Hagen, el segundo violín,
Rainer Schmidt, es conocido en
España por su docencia carne-
rística en la Escuela Reina Sofía.
J. F. G.

Imaginemos un sueño (al límite
de la pesadilla, pero sin angustia)
de un operófilo empedernido.
Nuestro sujeto entra un bar
nocturno, un cabaret de sonidos,
y de pronto todo un mundo de
fragmentos de sus óperas favori-
tas desfilan ante él como si fue-
ran personajes. Eso es Carmen
& Co.. una propuesta insensata
y muy divertida de un grupo de
músicos alemanes que se lanzan
a la aventura a partir de una
agrupación instrumental cierta-
mente insólita para esto: dos
oboes, un fagot, un contrabajo y
un clave. Es decir, un grupo
especializado en música barroca
reconvertido en una especie de
Los Luthiers. Es éste un disco
muy simpático y reconfortante,
puede servir para hacer concur-
sos entre aficionados para ver
cuántas arias célebres son capa-
ces de reconocer y, desde luego,
provocara la sonrisa. Tiene,
ademas, mucho del espíritu del
Quodlibet, o nuestras ensaladas,
lo que sin duda ha debido moti-
var a estos especialistas del
Barroco; es decir, el collage de
trozos de ópera están ensambla-
dos de manera musicalmente
eficaz. Lo único que da un poco
de pena es quedarse con las
ganas de presenciar en escena
esta especie de cabaret operísti-
co-sonoro; con todo, el disco se
disfruta por su carácter lúdico.
J. F. G.

No pocas de las razones por las
que el Barroco en Francia se
mostró incapaz de evolucionar
hacia los cambios del clasicismo
pueden encontrarse en la fijación
de una Corte centralizada, por
contraposición a los numerosos
focos de invención que ofrecían
centroeuropa e Italia. En Francia,
Luis XIV pudo impulsar él solo
las artes, pero el siglo XVIII ya
no tuvo fuerzas para desarrollar-
lo. Los dos compositores reuni-
dos en este disco reflejan esos
estertores del Barroco francés,
excelente, pero sin soluciones
hacia el futuro.
Jacques Duphly (1715-1789)
fue un gran compositor, pero su
discretísima personalidad hace
que aún hoy su nombre suene
como una figura fantasmal, pare-
ce incluso improbable que murie-
ra el mismo año de la Revolución
Francesa (de muerte natural,
además). Antoine Forqueray,
muy anterior, aún se emparenta
con la generación gloriosa de los
Couperin, etc. Además, fue todo
menos discreto; gran violista,
músico de Corte y personalidad
muy desagradable, su música, no
obstante, muestra una gran cali-
dad. Ambos representan la suave
caída de un periodo glorioso. La
grabación que Leonhardt grabó
para Seon en 1973 es antológica
y no había sido reeditada, lo que
la convierte en una joya.
J. F. G.
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Lunes 3, 19.30h.

FRANCESC GARRIGOSA, tenor
ANTÓN CARDÓ, piano
Obras de Coria, Legido, Montsalvatge, Horns, Britten y Poulenc

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Salón de Actos

Martes 11, 19.30 h.

Centro 1 para la Difusión 1 de la Música 1 Contemporánea

Programa

00
I abril I mayo I junio

o2

-

Martes 27y Miércoles 28, 22.30 h.

Obras de Siemens y Teruel
Obras de Stockhausen y González Arroyo

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Patio Central

Jueves 29y Viernes 30, 19.30 h.

Obras de Cetta y Carvajal
Obras de García Ruiz y Sprintz

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Patio Central

26 de junio al 7 de julio

Curso de Composición asistida por ordenador
Curso de Instalaciones sonoras
Taller de Herramientas en el LIEM para Composición

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sede del LIEM-
CDMC. 5' planta

Cg rir,C
Centra
para la Difusión
de la Música
Contemporánea

abril Madrid

MODUS NOVUS
José de Eusebio, director
David Mata, violín
Obras de Marco

Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara

mayo madrid

Lunes 8, 19.30 h.

FERMÍN BERNETXEA, piano
Obras de Bertran, de Paz, González-Acilu, Mompou, Fernández
Alvez, Sellars, Catalán, Barce y Berio

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Salón de Actos

Jueves 18, 19.30 h.

ENSEMBLE TELÉMAQUE
Raoul Lay, director
Obras de Machuel, Guyot, Torre y Martínez Izquierdo

Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara
En colaboración con la Casa de Velázquez

junio Madrid

Lunes 5, 19.30h.

CUARTETO BOEHM
Obras de Estevan, Prieto, Encinar, Angulo y Franco

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Salón de Actos

Lunes 12, 19.30 h.

GRUPO TRITONO
Ghislaine de Saint Barthelemy, soprano
Antonio Arias, flauta
Gerardo López Laguna, piano
Obras de C. Santiago, Gombau, C. Halffter, Villa Rojo, Prieto,
Clemente y Pendleton

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Salón de Actos

VII jornadas de informática y
electrónica musical. JIEM 2000

Lunes 26, 19.30 h.

Obras de Mosquera y García Aguilera

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Salón de Actos

I otros I lugares I

AMAN (Jordania)
ATENAS (Grecia)

Lunes 10 y Jueves 13 de abril
MANUEL GUILI1N, violín
Obras de Ysa9e, Fernández Alvez, del Puerto, Turull, Marco,
Navascues y Prokofiev

TOKIO (Japón)

Lunes 24 de abril
TOKIO SINFONIETTA
Obras de López, Pérez Maseda, Kondo y Nodaira

Sala Tokio Bunka Kaikan
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La Semana Santa recuerda un año más a los amantes de la música que durante siglos el modo más perfecto de evocar
el intenso drama de la pasión y muerte de Jesucristo fue a través de la música. Recordamos aquí algunas de las
cimas de este repertorio trascendental e invitamos a los aficionados a escucharlas a través de los conciertos progra-
mados a lo largo de la geografía española, pocas franjas del repertorio pueden ofrecer esa rara aleación entre la
máxima calidad artística, la emoción más pura y los mejores anhelos de redención.

Las siete últimas palabras de Jesucristo,

de Joseph Haydn
JUAN MARÍA ESTEBAN

E

xisten cuatro ver-
siones del propio
autor, la primera
para orquesta, la

segunda para cuarteto de
cuerda, la tercera para piano y
la cuarta para solistas, coro y
orquesta.

La obra está constituida por
siete sonatas, precedidas por
una introducción y culminadas
por un presto, y con los títulos
siguientes:

Introduzione (Maestoso cd
adagio); Sonata I (Largo)
Pater, dimittc illis, quia nesciunt
quid faciunt; Sonata II (Grave
e cantabile) Hodie mecum eris
in Paradiso; Sonata III (Grave)
Mulier, ecce filius tuus; Sona-

ta IV (Largo) Deus meus, Deus
meus, utquid deriliquisti me?;
Sonata V (Adagio) Sitio; So-

nata VI (Lento) Consumattun
est; Sonata VII (Largo) In ma-
nos tuas. Domine, commendo
spiritum meinn. II terremoto
(Presto e con tutta la forza).

Como se ve, la obra supone
un auténtico desafío para el in-
térprete (¡¡y para el oyente!!),
pues no es fácil mantener la
tensión durante ocho movi-
mientos lentos seguidos y que
terminan en un presto donde,
por cierto, parece que se des-
garra la tierra si los ejecutantes
ponen "tutta la forza", como
pide Haydn.

Pero, hagamos un poco de

historia y contemos que esta
obra es un encargo español. En
el siglo XVIII. Cádiz era uno de
los puertos y ciudades más flo-
recientes del mundo, paso casi
obligado hacia las Américas y
del comercio de ultramar. Esta
riqueza iba, lógicamente, acom-
pañada de una vida cultural
intensa.

Era costumbre encargar to-
dos los años a un compositor
la realización de una obra u ora-
torio para los oficios de Sema-
na Santa. Uno de los servicios
más comunes en España du-
rante esta época del año era,
hasta hace bien poco (Conci-
lio Vaticano II), el Sermón de la
siete palabras.

Pues bien, en 1785, Haydn
recibe una oferta muy curiosa
y original: componer siete pie-
zas' instrumentales, basadas en
las siete últimas palabras de
Cristo, que acompañen a la
predicación, siendo éstas eje-
cutadas a continuación del

sermón correspondiente.
Haydn acepta el reto y la

obra sería estrenada, dirigida
por el propio compositor, el
Viernes Santo de 1787 en la
Catedral de Cádiz, publicando,
un arlo más tarde, las versio-
nes para cuarteto de cuerda
(¡de poner los pelos de pun-
ta!) y para piano (afición muy
de la época de hacer versio-
nes para el consumo familiar y

que cumplían una labor de di-
fusión excelente. Son famosas
las sinfonías de Beethoven
arregladas para piano por Franz
Liszt, o los primeros conciertos
para piano y cuarteto de cuer-
da).

En numerosos programas de
mano de conciertos y carátu-
las de discos se insiste en que
el estreno de la obra tuvo lugar
en la Capilla de la Santa Cueva,
y no en la Catedral de Cádiz.
Vamos a intentar deshacer el
entuerto.

El famoso encargo le viene
dado a Haydn por un aristócra-
ta que era canónigo de la Cate-
dral y, al mismo tiempo, párro-
co de la Santa Cueva. Como
curiosidad, mantenía una con-
gregación de penitentes (en-
tiéndase flagelantes), en los
bajos de la Santa Cueva, a pe-
sar de que tales prácticas ha-
bían sido prohibidas por la San-
ta Inquisición hacía ya lustros.
Esta congregación no era des-
conocida por la jerarquía de la
iglesia, que lo pasaba por alto
dada la importancia y el rango
de la cabeza rectora, tanto den-
tro de la nobleza como en la
curia del clero.

La tradición que se ha con-
servado hasta la fecha es la de
ejecutar todos los años, por
Semana Santa, las Siete Pala-
bras, para cuarteto de cuerda,
en la Santa Cueva, costumbre

"La obra sería estrenada, dirigida por
el propio compositor, el Viernes Santo
de 1787 en la Catedral de Cádiz, pu-
blicando, un año más tarde, las ver-
siones para cuarteto de cuerda (;de
poner los pelos de punta!)".
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que se instauró a requerimien-
to del responsable del encar-
go. Ya decía Manuel de Falla
que había que estar obligato-
riamente en Cádiz en Semana
Santa, aunque sólo fuese para
escuchar tal concierto. Esto
lleva a cierta confusión que se
puede resolver si atendemos a
las siguientes consideracio-
nes: l a Las palabras que nos
deja el propio Haydn en la par-
titura de su cuarta y última ver-
sión con coro son determinan-
tes al respecto. En ella nos
narra cómo quedó sobrecogi-
do en el estreno al ver la Cate-
dral completamente forrada en
su interior de telas negras y
que ocultaban toda columna,
cuadro, pared e imagen o talla
de santo, quedando descu-
bierta únicamente una lámpara
que iluminaba el altar mayor,
donde oficiaba el obispo en los
intervalos entre sonata y so-
nata. r Si se tiene ocasión de
visitar Cádiz, no hay que dejar
de ver la Santa Cueva, a me-
nos de un kilómetro de la Cate-
dral. En el piso principal, la ca-
pilla oficial, preciosa y llena de
obras de arte, incluso con pie-
zas de Goya y Murillo. En los
bajos, la sala espeluznante con
columnas y sin decoración,
donde se rezaba de la guisa
anteriormente indicada: látigo
en mano y cilicio por si fuera
poco. Como mucho, la Capilla.
que coincide en planta con los
bajos, tiene unos 20 por 20 me-
tros. ¿Cómo meter ahí a Haydn
con sus violines primeros y
segundos, violas, chelos, con-
trabajos, dos flautas, dos
oboes, dos fagotes, dos
trompetas, cuatro trompas y
timbales? En un espacio tan
pequeño, los oyentes debieron
considerar al pobre Haydn
como un terrorista del sonido.

Años después de su estre-
no, Haydn, al regreso de su se-
gundo viaje a Londres y de ca-
mino a Viena, pasa por la ciudad
medieval de Passau y encuen-
tra a un antiguo compañero de

la Corte de Esterhazy como
maestro de capilla de la cate-
dral de la citada ciudad de la
Baja Baviera, quien le enseña
un arreglo que había hecho,
tomando como base la obra
orquestal de Haydn Las Siete
Palabras, a la que añade coro
y solistas. Haydn se entusias-
ma con la idea, pero no queda
muy conforme con los logros
de su amigo, realizando una
versión propia que sería publi-
cada inmediatamente, y cuya
partitura le envía a Passau con
la humilde consideración: "...a
ver si te gusta mi trabajo".

Para concluir, voy a insistir
en la importancia capital de esta
obra, que entre las favoritas
del propio compositor, consti-
tuye un punto de inflexión en
su catálogo y fundamental para
entender sus composiciones
posteriores: los últimos cuar-
tetos, las sinfonías "Londres"
y, sobre todo, los grandes ora-
torios, La Creación y Las Es-
taciones, ya que Haydn. al
igual que Scarlatti o Verdi, y al
contrario que Schubert, Mo-
zart o el mismo Purcell, no co-
nocen los más hondos cami-
nos de la genialidad hasta su
vejez.

Poniendo su granito de are-
na a favor de la música sacra, la
Catedral de Madrid ofrece la
obra que nos ocupa, todos los
años, el Martes Santo. La dife-
rencia con la versión original
radica en los sermones. En la
costumbre de Madrid, el Maes-
tro de Capilla lee a Fray Luis de
Granada entre Sonata y Sona-
ta, junto con poesías sobre el
tema de diversos autores, como
Unamuno, Quevedo, etc. •

Recomendamos

La Petite Bande. Collegium
Vocale Gan ti S. Kuijken: Las
siete últimas palabras de Cris-
to. (versión para coro, solistas
y orquesta).
Barcelona (14 abril). Palau.

L

a ecuación Semana
Santa = Pasiones =
Bach está tan con-
solidada que la ve-

mos llegar casi sin sorpresa,
un poco como llega el roscón
en Reyes. Acostumbrados a
una oferta de conciertos casi
diaria y a ver frecuentemente
maquinarias orquestales de
gran amplitud, hemos perdi-
do el sentido del gran acon-
tecimiento que poseía para el
público barroco. Porque asis-
tir a un despliegue tan gran-
de de masas orquestales y
vocales era en la época de
Bach la señal de algo impor-
tante e infrecuente: la coro-
nación o las bodas de un rey,
una paz entre naciones, una
gran festividad religiosa. El
enorme dispositivo musical
de las Pasiones bachianas,
con su fasto indirectamente
escenográfico, era proporcio-
nal a la intensidad con la que
el creyente se enfrentaba a
contenidos religiosos de no
menos importante alcance.
Por eso, hoy corremos el pe-
ligro de vivir las Pasiones
bachianas como un concier-
to entre tantos, como si sólo
de gran música se tratara.

Con el término Pasión se
indica la lectura dramatizada
del suplicio de Cristo, una
narración en la que aparecen
el Evangelista, Cristo, y otra
voz que representa a los de-
más personajes. Monódica
durante la Edad Media, poli-
fónica durante el Renacimien-
to, la Pasión conoce durante
el Barroco la subdivisión en-
tre episodios corales y solis-
tas, estos últimos divididos
en recitativo (la lectura del

texto del Evangelio) y arias (el
momento de la contemplación
lírica). En la práctica luterana,
la narración era jalonada por
corales que representaban una
guía para el creyente ante la
contemplación los últimos mo-
mentos de Cristo. Aunque la
Pasión es un género que evo-
luciona conjuntamente con la
difusión del cristianismo des-
de los orígenes, en la mentali-
dad común se identifica con la
forma que cobró en los países
protestantes a lo largo de los
siglos XVII y XVIII. Cuando
hablamos de Pasión, pensa-
mos de inmediato en los nom-
bres de Schütz, Bach, Telemann
y Haendel. ¿Qué sentido cobra-
ba el cultivo de la Pasión en la
tradición alemana? Aunque
con finalidades litúrgicas, la
Pasión representó un desaho-
go dramático dentro de países
que no conocieron un verda-
dero desarrollo del teatro mu-
sical hasta comienzos del siglo
XVIII. En Italia, por ejemplo, el
género de la Pasión no alcan-
zó nunca una amplia difusión
porque ahí el género del orato-
rio era en muchos casos un
verdadero melodrama de argu-
mento sacro.

Componer Pasiones forma-
ba parte de las tareas que Bach
había asumido al tomar el car-
go de maestro de capilla de la
Iglesia de S. Tomás en Leipzig:
además de escribir una canta-
ta para los oficios semanales
había que proporcionar tam-
bién música para las festivida-
des religiosas más solemnes,
tales como la Navidad y la Se-
mana Santa. Y Bach se tomó el
compromiso muy en serio. Sus
Pasiones (de las que sólo se

Las Pasiones

de  Bach
STEFANORUSSOMANNO
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actualidad

han conservado dos) deslum-
bran por magnificencia. dimen-
siones y estructura entre las de
su época. En la Pasión según

San Mateo (1729), el composi-
tor utiliza dos coros y dos or-
questas en una obra de tres
horas de duración. El papel del
Evangelista cobra una dimen-
sión primordial por el grado de
participación con el que comen-
ta los momentos del calvario
de Cristo, mientras que las pa-
labras de Cristo reciben un aire
metafísico por la glosa de las
cuerdas. Los coros puestos al
comienzo y al final son un gi-
gantesco monumento elevado
al contrapunto, del que saca
efectos inauditos para los con-
temporáneos. Algunos dicen
que, si es cierto que Bach no
COUS() melodramas, sus Pa-

siones atestiguan un genio dra-
mático absoluto. ¿Cómo expli-
car de otra manera el parénte-
sis de elegía que acompaña el
arrepentimiento de San Pedro
en el aria Erbarme dich para
violín y contralto?, los gol-
pes de látigo que se entrevén

desde los ritmos con puntillo
del aria Geguld, Geguld?, el
aire crepuscular que enmarca
la meditación ante la muerte en
Mache dich, mein Herze, rein'?

La Prisión según San Juan

(1723-24) tiene efectivos infe-
riores pero el resultado no es
menos grandioso. El primer
coro Herr, unser Herrscher
arranca desde el remolino de
las figuras de los violines y las
disonancias de los oboes para
acoger la exclamación de las
voces en un fresco que recuer-
da por potencia evocadora a
Miguel Ángel. La narración del
Evangelista y Cristo son más
escuetas pero la hondura de las
arias pertenece al mejor Bach.
Como la desolada Es ist
vollbrach, donde la viola da
gamba es frágil compañera de
Cristo en sus últimos instan-
tes. O el llanto contenido en el
que se derriten la flauta y la so-
prano en Zerfließe, mein Herze.
La serie de notas repetidas en
corcheas desde el bajo conti-
nuo con las semicorcheas re-
presenta el infinito de lo divi-

salido de las iglesias para eje-
cutarse en las salas de concier-
to? La respuesta es, desde lue-
go, personal pero siempre se me
viene a la mente la afirmación
de Cioran, para el que la mayor
prueba de la existencia de Dios
era la Misa en si menor de Bach.
Dicho por él, que era un nihilis-
ta y un pesimista a la enésima
potencia, la frase asume un ras-
go esclarecedor. Pese a todo, el
mundo moderno sigue espe-
rando de Bach el don de una
revelación. •

Recomendamos

. OCNE / Frühbeck: La Pasión
según San Mateo.
Madrid (14-16 abril). Auditorio.
. Amsterdam Baroque / Koop-
man: La Pasión según San Mar-
cos (versión: T. Koopman).
Valencia (2 abril). Palau.

English Concert / Pinnock. La
Pasión según San Mateo.
Valencia (12 abril). Palau.

no, el cambio dentro de la re-
petición. la variación dentro de
la identidad.

¿,Qué significado tiene para
los oyentes escuchar estas Pa-
siones hoy día, cuando no es-
peramos de la música lecciones
de religión y estas obras han

"La Pasión representó un desahogo
dramático dentro de paises que no
conocieron un verdadero desarrollo
dramático del teatro musical hasta
comienzos del siglo XVIII".
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Preparar

el año Verdi

Preinscripción:
Del 25 de Abril al 25 de Mayo de 2000

Información:
Fundación Isaac Albéniz Santander
Tel.: 942 31 14 51 Fax: 942 31 48 16

fri 	 5 CAJA	 a Fundación
{=11313=319	 CANTABRIA	 Marcelino Bol í,

99:212.11.1.112:2`	 —

X CURSO
INTERNACIONAL

DE MÚSICA Y DANZA
EN LA EDUCACIÓN
CAJA CANTABRIA

Santander, del 1 7 al 27 de Julio de 2000

Dirigido a:

Profesores de Música en

Enseñanza Primaria,

Enseñanza Secundaria,

Escuelas de Música, Conservatorios...

Profesores:

Luís García-Vázquez (Tenerife)

Cristina Hernández (Santander)

Sofía López-Ibor (San Francisco)

Enrique Muñoz (Madrid)

Fernando Palacios (Madrid)

Soifi Perkiö (Helsinki)

FUNDACIÓN

ISAAC ALBANIZ

Dirección:

Luz Mart4n León -Tello

L

a actual temporada
operística del Teatro
Real ha acogido tres
óperas de Verdi. La

primera fue Otello (octubre-
noviembre), que alcanzó una
notable repercusión por la pre-
sentación madrileña del tenor
argentino José Cura en un pa-
pel, el celoso moro, de los que
dejan huella. Los dos siguien-
te títulos quedan para los próxi-
mos meses. Se trata de La For-

za del Destino (12-28 de mayo)
y Ernani (16-23 de julio), esta
última formará parte de lo que
los responsables del Teatro
Real han denominado como
Festival de Verano 2000.

¿Qué tiene esto de reseña-
ble? Nada, a priori. Verdi es un
autor fundamental en cualquier
temporada de ópera y no son
pocos los aficionados que
echarán de menos más óperas
aún del inmortal compositor de
Busseto. Sin embargo, hay un
detalle que no debe pasar des-
apercibido, el próximo año 2001
se cumple el primer centenario
de la muerte de Verdi. No debe
resultar fácil para los teatros de
ópera del mundo homenajear a
un autor que suele estar pre-
sente de manera constante. En
primer lugar, precisamente por
eso, los mejores títulos suyos
nunca faltan y hacer la diferen-.
cia en el año del centenario no
resulta evidente. En segundo
lugar, un buen Verdi necesita
cantantes excepcionales justa-
mente para hacer esa diferen-
cia, y no sólo excepcionales en
calidad, también se reclama
carisma, algo que la nuevas ge-
neraciones de cantantes no

JORGE FERNÁNDEZ GUERRA

consiguen con facilidad, no
tanto por méritos, sino por la
triste gestión de las can-eras in-
ternacionales del actual circui-
to operístico.

Sin embargo, para el Teatro
Real la ocasión es dorada. Da-
dos los pocos años que lleva
abierto desde la reapertura
(1997), todo es susceptible de
tomarse como una feliz recu-
peración. Queda, también la
elección de los temas que pue-
den añadir sentido especial. Es
el caso de las dos óperas que
quedan en la presente tempo-
rada. Tanto La Forza del Des-

tino, como Ernani poseen
tema español y, desde luego,
son dos óperas que el público
madrileño apenas ha disfruta-
do aunque eche la mirada atrás,
en las temporadas del Teatro
de la Zarzuela.

Esas son, indudablemente,
las bazas de este previo a lo
que será un año Verdi que para
el aficionado madrileño tendrá
un sabor muy especial. Que-
dan los repartos. No hay, des-
de luego, milagros, pero son
muy serios y cuentan con lo
mejor que hoy es posible re-
clutar, incluyendo nombres
que comienzan a ser habitua-
les en las recuperadas tempo-
radas españolas: Ana María
Sánchez, Paata Burchuladze,
Carlos Chausson... en La For-

za o Neil Shicoff (el Don José
de la última Carmen) y el bien-
venido barítono malagueño
Carlos Álvarez en Ernani. Este
montaje contará, para más mor-
bo, con la puesta en escena de
José Carlos Plaza en una nue-
va producción del Real. •
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a 1

Festival "Andrés
Segovia" de guitarra

Del 12 al I 7 de mayo se celebra
en Madrid la XIV edición del
Festival "Andrés Segovia" de
guitarra que este afío consta de
seis conciertos:
• Día 4. Guitart Quartet. Co-
legio Oficial de Médicos. C/

Santa Isabel, 51. 20 horas.
• Día II. Lachrimae Consort
de París. Instituto Francés. C/

Marqués de la Ensenada, 10. 20

horas,
. Día 12. Francisco J. García
Moreno. I. Francés. 20 horas.
. Día 17. Los Angeles Cuitar
Cuartet. 1. Francés. 20 horas.
. Día 24. Dúo Kaltchev. 1. Fran-
cés. 20 horas.
. Día 27. Orquesta de
Chamaran. Auditorio Nacio-
nal. 19,30 horas.

agenda
Madrid

del 1 al 2

bado, 1: 19,30 h. 
Mischa Maysky, violonchelo.
PROGRAMA: J. S. Bach: Suite
n" 3 en Do mayor BWV 1009.
Suite n" 2 en Re menor BWV
1008. Suite n" 6 en Re mayor
BWV 1012.

Auditorio Nacional

del 3 al 9

'Jueves, 6: 19, 30 h. Viernes, 7:
20 h.

Orquesta de RTVE.
Antoni Ros-Marbä. director.
M. Espejo, clarinete. L. Hacer.
viola.
PROGRAMA: NI. Bruch: Con-
cierto para clarinete y viola.
Mozart: Sin/unía n" 41,
'Júpiter

Teatro Monumental

'Viernes, 7 y Sábado, 8: 19,30 ti:
,Domingo, 9: 11,30 h. 
Orquesta Nacional de España.
Rafael Frühbeck, director.
PROGRAMA: Mozart: La flauta
,,,o' ira. Serenata nocturna n" 6.
para cuerda, K 239. Concierto
para fagot y orquesta, K 19/.
Sinfonía n" 39. K 543,
Auditorio Nacional

1Domingo, 9: 19,30 h. 
Orquesta Sinfónica de Munich.
Kazufumi Yamashita, director.
Ivo Pogorelich, piano.
PROGRAMA: Beethoven:
Obertura Leonera III.
Rachmaninov: Concierto para
piano u" 2. Brahms: Sinfonía n"
1. Op. 68.

Auditorio Nacional

(Martes, 11: 20 h. 
Orquesta de la Comunidad
de Madrid.
PROGRAMA: Final del Concurso
de Canto Fundación Guerrero.
Teatro de la Zarzuela

(Martes, 11: 19,30 h. 
Dezsii Ränki. piano.
PROGRAMA: Haydn: Sonata
en Mi bemol mayor Hob. XVI/
49. Schumann: Humoresque,
Op. 20. Debussy: hnages (Li-
bros I y 11). Bartók: Sonata, Sz
80 (/926).
n uditorio Nacional

Jueves, 13: 19,30 h. Viernes,
14: 20 h.
Orquesta y Coro de RTVE.
García Navarro, director.
William Shimell, barítono.
PROGRAMA: Schumann:
Sienía n" 2. Walton: Festín de
Be/sima

Teatro Monumental

'Viernes, 14 y sábado, 15: 19,30
,h. Domingo, 16: 11,30 h. 
Orquesta y Coro Nacionales
de España.
Rafael Frühheck, director.
PROGRAMA: J. S. Bach: La
Pasión según San Mateo.
Auditorio Nacional

'14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 1
28 30  de  abril, 20 h.
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Coro de la Comunidad
de Madrid.
Richard lionynge, Roberto
Tolomelli. directores musicales.
Mauro Abogardo. director de
escena.
PROGRAMA: La Sonnambula.
Música de Bellini. Libreto de F.
Romani.
Teatro Real

'Sábado, 15: 20 h. Domingo, 16:
20h. 
Orquesta y Coro del Gran
Teatre del Liceu.
Bertrand de Billy, director.
PROGRAMA: Brahms:
Schicksalslied Op. 54. Mahler:
Sinfonía n° 2.

Teatro Real

Mischa Maisky

INTÉRPRETES

Ashkenazy, Vladimir, piano.
(16, muy. Aud. Nac.)
Bostridge, Ian, tenor. (29, muy.
T. Zarzuela)
Chamher Orchestra of
Europe. (18, muy. Aud. Nac.)
Chicago Symphony Or-
chestra. (1, 2, may. Aud. Nac.)
Coro de la Comunidad de
Madrid. (14, 16, 17. 18, 19, 23,
24, 25, 28, 30. ab. T. Real), (19,
may. Aud. Nac.)
Coro de la O. Sinfónica de
Madrid. (12, 15, 17, 20, 23. 25,
28, muy. T. Real)
Coro de RTVE. (13, 14, 27, 28,
ab. T. Monumental)
Coro del Gran Teatre del
Liceu. (15, lb. ah. T. Real)
Coro Nacional de España. (14,

15, 16. ab. 26, 27, 28, may. Aud.
Nac.)
Cuarteto Alban Berg. (3, 5,
may. Aud. Nac.)
Gewandhaus Orchester. (13,
muy. Aud. Nac.)
Gilad, Jonathan. piano. (3,
may. Aud. Nac.)
Grupo Alfonso X el Sabio.
(17, muy. 1. de S. Jerónimo)
Gustav Mahler Jugen-
dorchester. (19, ab. Aud. Nac.)
Hampson, Thomas. barítono.
(16, muy. T. Real)
Joven Orquesta Nacional de
España. (29, ab. Alai. Nac.)
Katia & Marielle Labeque.
piano. (26, ab. Aud. Nac.)
Maysky, Mischa, violonchelo.
(1, ab. Aud. Nac.)

Octeto de Filarmónica de
Viena. (17. muy. Aud. Nac.)
Olga Borodina, mezzosoprano.
(24, ab. T. Zarzuela)
Orquesta de la Comunidad
de Madrid. (11, ab., 23, 25, 27,
29, 31, may. T. de la Zarzuela),
(8. muy. Aud. Nac.)
Orquesta de RTVE. (6, 7, 13,
14, 27, 28, ab. T. Monumental)
Orquesta del Gran Teatre del
Liceu. (15, 16, ab. T. Real)
Orquesta Filarmónica de la
Radio de Francia. (28, may.
Aud. Nac.)
Orquesta Filarmónica Royal
de Flandes. (10, muy. Aud.
Nac.)
Orquesta Nacional de Espa-
ña. (7, 8, 9, 14. 15, 16, ab., 12,

13, 14, 19, 20, 21, 26. 27, 28,
may. Aud. Nac.)
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. (14. 16, 17. 18, 19, 23, 24,
25, 28, 30, ab.. 12, 16. 15, 17,
20, 23. 25, 28, may. T. Real)
Orquesta Sinfónica de
Munich. (9. ab. Aud. Nac.)
Pittsburgh Symphony. (18,
19, may. Aud. Nac.)
Proyecto Gerhard. (9, 19, may.
Aud. Nac.)
Rünki, Dezsö, piano. (11, ab.
Aud. Nac.)
Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla. (5, 6, 7, may. Aud. Nac.)
Staier, Andreas, clave. (17,
may. Aud. Nac.)
Sukarlan. Ananda. piano. (31,
muy. Aud. Nac.)
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abril mayo
del 17 al 23 del 24 al 30

(Miércoles, 19: 19,30 h.
Gustav Mahler Jugendor-
chester.
Seiji Ozawa, director.
Christian Tetzlaff. violín.
PROGRAMA: Beethoven:
Concierto para violín. Strauss:
Ein Hendenleben, Op. 40.

Auditorio Nacional

Lunes, 24: 20 h.
Olga Borodina, mezzosoprano.
Dmitri Yefimov, piano
Teatro de la Zarzuela

(Miércoles, 26: 19,30 h.
Katia & Marielle Labeque,
piano.
Auditorio Nacional

(Lunes, 1: 19,30 h. 	 _)
Chicago Symphony Orches-
tra.
Daniel Barenboirn. director.
PROGRAMA: Mahler: Sinfonía

II" 5.
Auditorio Nacional

(Martes, 2: 19,30 h.

(Viernes, 5: 19,30 h. 
Cuarteto Alban Berg.
PROGRAMA: Mendelssohn:
Andante, Scherzo, Capricho y
Fuga para cuarteto, Op. 81.

Cuarteto en La menor, Op. 13.

Mozart: Cuarteto n° 20 en Re

ma yor Kv499, "Hoffineister".
Auditorio Nacional

Barenboim, la estrella
de la primavera

Los días 1 y 2 de mayo visita
Madrid Daniel Barenboim diri-
giendo a la Orquesta Sinfónica
de Chicago. Estas actuaciones,
con ser muy importantes, cons-
tituyen sólo un prólogo a lo que
va a ser una auténtica residen-
cia de primavera del genial mú-
sico argentino en Madrid, ya que
el 17 de junio se presenta en el
Teatro Real con la Deutsche
Staatsoper Berlin; en el progra-
ma dos óperas (Tristón e lsolda
y Don Giovanni) y un concier-
to sinfónico en lo que consti-
tuirá su reencuentro con un tea-
tro que vio muchos de sus éxi-
tos en su anterior etapa.

-a
COMPOSITORES

Artero. (27, ab. Aud. Nac.)
Bach, J. S. (I, 14, 15, 16, ab.,
17. May. Aud. Nac.)
Bargielski. (3, may. Aud.
Nac.)
Bartók. (II, ab., 3, may. Aud.
Nac.)
Beethoven. (9, 19, ab., 3, 28,
may. Aud. Nac.)
Bellini. (14, 15, 17, 18, 19,
23. 24, 25, 28, 30, ab. T. Real)
Berg. (27, 28. ab. T. Monu-
mental), (3, may. Aud. Nac.)
Brahms. (9, ab., 18, 28, may.
Aud. Nac.), (15, 16, ab. T.
Real)
Bruch. (6, 7, ab. T. Monumen-
tal)
Bruckner. (10, 13, 19, 20, 21,
may. Aud. Nac.)
Camarero. (9, may. Aud.
Nac.)
Chaikovski. (12, 13, 14, may.
Aud. Nac.)
Chopin. (3, 10, may. Aud. Nac.)
David. (27, ab. Aud. Nac.)
De Pablo. (19. may. Aud.
Nac.)

Debussy. (11. ab. Aud. Nac.)
Debussy. (2, may. Aud. Nac.)
Del Puerto. (9, may. Aud.
Nac.)
Elgar. (8, may. Aud. Nac.)
Falla. (2, may. Aud. Nac.)
Fernández Guerra, J. (19,
20. 21, may. Aud. Nac.)
Gomis, M. (23, 25, 27, 29,
31, may. T. Zarzuela)
Guerrero, F. (9, may. Aud.
Nac.)
Haydn. (11, ab., 19. may. Aud.
Nac.)
Khatchaturian. (12, 13, 14,
may. Aud. Nac.)
Mahler. (15, 16, ab. T. Real),
(1, 26. 27, 28, may. Aud. Nac.)
Martinu. (8, may. Aud. Nac.)
Mendelssohn i (5, may. Aud.
Nac.)

Messiaen. (31, may. Aud.
Nac.)
Mozart. (6. 7, ab. T. Monu-
mental), (7, 8, ab., 5, may.
Aud. Nac.)
Orff. (27, 28, ab. T. Monu-
mental)

Palomo. (5, 6, 7, may. Aud. Nac.)
Posadas. (9, may. Aud. Nac.)
Prokofiev. (12, 13, 14, may.
Aud. Nac.)
Rachmaninov. (9, ab., 16,
may. Aud. Nac.)
Ravel. (16. may. Aud. Nac.)
Rimski-Korsakov. (5. 6, 7,
may. Aud. Nac.)

Rossini. (18, may. Aud. Nac.)
Rueda. (9, may. Aucl. Nac.)
Schubert. (3, 17, may. Aud.
Nac.)
Schumann. (11, ab., 16, may.
Aud. Nac.), (13, ab. T. Monu-
mental)
Schumann-Wieck, Clara.
(13, may. Aud. Nac.)
Strauss, R. (19, 27, ab.. 19,
may. Aud. Nac.)
Stravinsky. (18, 19, may. Aud.
Nac.)
Turina, J. (5, 6, 7, may. Aud.
Nac.)
Verdi. (12, 15, 16, 17, 20, 23,
25, 28, may. T. Real)
Walton. (13, ab. T. Monumen-
tal)

agenda
Madrid

SALAS
Auditorio Nacional. C/ Prínci-
pe de Vergara, 146. Tel. 91 337 01
00. Metro: Cruz del Rayo.
San Jerónimo el Real. C/
Moreto, 4. Metros: Banco de
España y Retiro.
Teatro de la Zarzuela. C/ Jove-
llanos. 4. Tel. 91 524 54 00. Me-
tro: Banco de España.
Teatro Monumental. C/ Atocha,
65. Tel. 91 429 12 81. Metro:
Antón Martín.
Teatro Real. Plaza de Oriente, s/
n. Tel. 91 516 06 00. Metro: Ópe-
ra.

'Jueves, 27: 19,30 h. Viernes,
,28: 20 h. 
Orquesta y Coro de RTVE.
García Asensio, director.
Ronny Rogoff. violín.
PROGRAMA: A. Berg: Concier-

to para violín y orquesta. C.
Orff: Carmina Burana

Teatro Monumental

(Sábado, 29, 22,30 h.
Joven Orquesta Nacional de
España.
Lutz Köhler, director.
PROGRAMA: J. M. Artero:
(Obra estreno). F. David:
Concertino para trombón y

orquesta Op. 4. R. Strauss:
Vida de héroe.
Auditorio Nacional

Chicago Symphony Orches-
tra.
Daniel Barenboim. director.
PROGRAMA: Debussy:
L'aprs-midi d'un Jaime. La

mer. Falla: El sombrero de tres

picos.
Auditorio Nacional

CMiércoles, 3: 19,30 h.
Cuarteto Alban Berg.
PROGRAMA: Bartök: Cuarteto

n" 3. Bargielski: Cuarteto de

cuerdas. Berg: Cuarteto Op. 3.

Auditorio Nacional

(Miércoles, 3: 22,30 h. 
Jonathan Gilad, piano.
PROGRAMA: Obras de Beetho-
ven. Schubert y Chopin.
Auditorio Nacional

'Viernes, 5 y sábado: 19,30 h.
Domingo: 11,30 h. 
Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla.
Rafael Frühbeck. director.
Pepe Romero, guitarra.
PROGRAMA: J. Turina: Danzas

fantásticas, Op. 22 L. Palomo:
Nocturnos de Andalucía, para

guitarra y orquesta Rimski-
Korsakov: Scheherazade.

Auditorio Nacional
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(Martes, 16: 19,30 h. 
Vladimir Ashkenazy, piano.
PROGRAMA: Schumann:
Arabesque op. 18. Kreisleriana,

Op. /6. Ravel: Gaspard de la
Nuit. Rachmaninov: Preludios
Op. 23, n" 6 y 7. Preludios Op.
32, n" 5, 10, 12 y 13.

Auditorio Nacional

(Miércoles, 17: 19,30 h. 
Andreas Staier, clave.
PROGRAMA: J. S. Bach: Varia-
ciones Goldberg.
Auditorio Nacional

(Miércoles, 17. 
Grupo Alfonso X el Sabio.
Luis Lozano, director.
PROGRAMA: Misa de acción de
gracias en la Corte de Carlos V.
San Jerónimo el Real

Eiliércotes, 17: 22,30 h. 
Octeto de Filarmónica de Viena.
Rosa Torres Pardo. piano.
PROGRAMA: Schubert: Quin-
teto "La Trucha -. Octeto para
cuerdas y vientos, Op. /66.
Auditorio Nacional

Cglueves, 18: 19,30 h. 
Pittsburgh Symphony.
Mariss Jansons. director.
PROGRAMA: Rossini: La urra-
ca ladrona (obertura). Stravins-
ky: Petruchka.
Auditorio Nacional

(Jueves, 18: 22,30 h. 
Chamher Orchestra of Europe.
Pavo Bergfund. director.
PROGRAMA: Brahms: Sinfo-
nías n" 3 y 4.

Auditorio Nacional

(Viernes, 19: 22,30 h.
Pittsburgh Symphony.
Mariss Jansons. director.
PROGRAMA: Haydn: sinfonía
n" 100. R. Strauss: Tres interlu-
dios sinfónicos de "Intermezzo-.

Stravinsky: La Consagración
de la Primavera.
Auditorio Nacional

Barenboim, Daniel. (I, 2,
may. Aud. Nac.)
Bergfund. Pavo. (18, may. Aud.
Nac.)
Billy, Bertrand de. (15. 16, ab.
T. Real)
Blomstedt, Herbert. (13, may.
Aud. Nac.)
Chung, Myung-Whun. (28,
may. Aud. Nac.)
Encinar. José Ramón. (19,
may. Aud. Nac.)
Frühbeck de Burgos, Rafael.
(7, 8, 9. 14. 15, 16. ab., 5, 6, 7,
26, 27, 28, may. Aud. Nac.)
García Asensio (27, 28, ab. T.
Monumental)
García Navarro. (13, 14, ab. T.
Monumental)
Gómez Martínez. (12, 15, 17,
20, 23, 25, 28, may. T. Real)

Groba. Miguel. (8, may. Aud.
Nac.)
Hernández Silva. Manuel. (9,
may. Aud. Nac.)
Herreweghe. Philippe. (10,
may. Aud. Nac.)
Heusel, David. (23, 25, 27, 29,
31, may. Aud. Nac.)
Jansons, Mariss. (18, 19, may.
Aud. Nac.)
Köhler, Lutz. (29, ab. Aud. Nac.)
Lozano, Luis. (17, may. I. de S.
Jerónimo)
Ozawa, Seiji. (19, ab. Aud.
Nac.)
Pehlivanian. George. (12, 13,
14, 19, 20, 21. may. Aud. Nac.)
Ros-Marbö, Antoni. (6. 7, ab.
T. Monumental)
Yamashita, Kazufumi. (9, ab.
Aud. Nac.)

agenda
Madrid

del 8 al 14

(Lunes,  8: 19,30 h. 
Orquesta de la Comunidad
de Madrid.
Miguel Groba, director.
Brodsky Quartet.
PROGRAMA: Elgar: Introduc-
ción y allegro, para cuarteto de
cuerda y orquesta. Op. 47. Mar-
ti nu: Concierto para cuarteto de
cuerda y orquesta de cuerda.
Auditorio Nacional

(Martes,  9: 22,30 h. 

Proyecto Gerhard.
Manuel II. Silva, director.
Silvia 'l'oran. piano. Julián
Elvira, flauta.
PROGRAMA: F. Guerrero:
Acte Pre,alable. J. Rueda: Bitá-
cora. D. del Puerto: Invernal.

C. Camarero: (a determinar).
A. Posadas: Eridsein.

Auditorio Nacional

NjiiiWii,--19,30 h. 
Orquesta Royal del Flandes.
Philippe Herreweghe, director.
It o Pogorelich, piano.
PROGRAMA: (7hopin: Concier-
to n" 2. Bruckner: Sinfonía n" 4.

Auditorio Nacional

'Viernes, 12 y Sábado, 13: 19,30
,h. Domingo, 14: 11,30 h.
Orquesta Nacional de España.
George Pehlivanian, director.
PROGRAMA: Khatchatu dan:
Espartaco,	 Prokofiev:
Concierto para violín y orquesta

n" 1, en Re mayor, Op. 1 9.
Chaikovski: Sittftiniu n" I.
Auditorio Nacional

'12, 15, 17, 20, 23, 25, 28 de
‘mayo
Coro y Orquesta Sinfónica
de Madrid.
Gómez Martínez. director
musical. Bernard Broca. direc-
tor de escena.
PROGRAMA: La Forza del
Destino. Música de Verdi. Libre-
to de F. M. Piave.
Teatro Real

(Sábado, 13: 22,30 h.
Gewandhaus Orchester.
Herbert Blomstedt. director.
Elisabeth Leonskaja. piano.
PROGRAMA: C. Schumann-
Wieck: Concierto para piano
en La menor, Op. 7. Bruckner:
Sinfimía n" 6.
Auditorio Nacional

del 15 al 21

(Martes, 16: 22 h. 
Orquesta Sinfónica de Madrid.
Thomas Hampson, barítono.
Teatro Real

(Viernes, 19: 19,30 h. 
Proyecto Gerhard.
Coro de la Comunidad de
Madrid.
José Ramón Encinar, director.
Pilar Jurado. soprano.
Gregorio Poblador, barítono.
PROGRAMA: Luis de Pablo:
Tarde de Poetas.
Auditorio Nacional

Wernes, 19 y sábado, 20: 19,30
h. Domingo, 21: 11,30 h.
Orquesta Nacional de España.
George Pehlivanian. director.
PROGRAMA: Jorge Fernán-
dez Guerra: El vuelo de
Volland. (Estreno absoluto,
encargo de la OCNE).
Bruckner: Sinfonía o' 4, "Ro-
mántica".
Auditorio Nacional

Philippe Herreweghe

DIRECTORES

del 22 al 31

(23, 25, 27, 29 y 31: 20 h. 
Orquesta de la Comunidad
de Madrid. Coro del Teatro de
la Zarzuela.
David Heusel, director musical.
Eric Vigié, director de escena.
PROGRAMA: Le Revenant.
Música de Melchor Gomis.
Libreto de A. de Calvimont.
Teatro de la Zarzuela

'Viernes, 26 y sábado, 27: 19,30
sh. Domingo, 28: 11,30 h.
Orquesta y Coro Nacionales
de España.
Rafael Frühbeck. director.
PROGRAMA: Mahler: Sinfonía
n" 8.

Auditorio Nacional

(Umingo, 28: 19,30 h. ------)
Orquesta Filarmónica de la
Radio de Francia.
Myung-Whun Chung. director.
PROGRAMA: Beethoven: Sinfo-
nía o" 7. Brahms: Sinfonía o' 2.

Auditorio Nacional

(Lunes, 29: 20 h. 
lan Bostridge. tenor.
Julios Drake. piano.
Teatro de la Zarzuela

(Miércoles, 31: 19,30 h. 
Ananda Sukarlan. piano.
PROGRAMA: Messiaen: Veinte
miradas sobre el niño Jesús.

Auditorio Nacional
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Ópera y teatro lírico

Barcelona 
Las bodas de Fígaro. (Mozart).
R. Schörg, D. Borst, M. Bayo, 1.
Monar, P. Petrova, I. Mentxaka,
M. Lanza... Director musical:
Bertrand de Billy. 8, 11, 13, 17,
19, 20, 21 y 23 de mayo. Gran
Teatro del Liceo. (Tel.: 93 485 00
13. www.liceubarcelona.com ).

Bilbao 
Manon. (Massenet). R. Aronica,
M. Bronikowski, E. Kelessidi,
E. Capuano, G. Gautier, J. M.
Ramón, P. Pascual, T. Davidova,
M., M. Rodríguez Cusi. Direc-
tor musical: R. Giovaninetti.
Orquesta Pablo Sarasate. Coro
de Ópera de Bilbao. 8, 11 y 14
de abril. (Tel.: 94 435 51 00).
Palacio Euskalcluna.

Canarias
Los pescadores de perlas.
(Bizet). I. Rey, G. Kunde, M.
Vanaud, E. Giuseppe Ion. Direc-
tor musical: Roger Rossel. Direc-
tor de escena: Luc Dessois. Las
Palmas de Gran Canaria.
Amigos Canarios de la Ópera.
XXXIII Festival de Ópera. 2, 4,
6 de mayo. (Tel.: 928 37 01 25).

La Bohème. (Puccini). C. Gallar-
do, F. Sartori, N. Mijailovic, A.
Yema, A. Verducci, R. Esteves, L.
Rojas, M. Ramírez. Director
musical: Victor Derenzí. Director
de escena: Antoine Selva. Las
Palmas de Gran Canaria. Ami-
gos Canarios de la Ópera. XXXIII
Festival de Ópera. 23, 25, 27 de
mayo. (Tel.: 928 37 01 25).

Oviedo
El asombro de Damasco.
(Luna). M. Martín, Cansino,
Cifuentes, L. Álvarez. Director
musical: L. Remartínez. Director
de escena: F. Matilla. Teatro
Campoamor. 3, 4, 6, 7 y 8 de
abril. (Tel.: 98 520 75 90).

Sevilla 
Norma. (Bellini). M. Guleghina,
V. Urmana, R. Margison, G.
Prestia, J. Ruiz, M. Rey-Joly...
Director musical: Maurizio Are-

na. Director de escena: Renzo
Giacchieri. Real Orquesra Sinfó-
nica de Sevilla. Coro de la A.A.
del T. de la Maestranza. 7, 10, 12
y 14 de abril. Teatro de la
Maestranza. (Tel.: 95 422 33 44).
www.maestranza.com )

Recitales líricos

Sevilla
Karita Mattila. Tuija Hakkila,
piano. 9 de mayo. Teatro de la
Maestranza. (Tel.: 95 422 33 44.
www.maestranza.com )

Conciertos sinfónicos

Barcelona
London Chamber Orchestra.
Dirección y violín: Christopher
Waffen Green. PROGRAMA:
Obras de Mozart, Elgar, Shos-
takovich, Pärt y Chaikovsky. 25
de abril. 21 horas. Palau de la
Música.

Chicago Symphony Orchestra.
Director: Daniel Barenboim.
PROGRAMA: Mahler: Sinfonía
n°5. 30 de abril. 21 horas. Palau
de la Música.

Real Filharmonía de Galicia.
Coro de Cámara del Palau de
la Música Catalana. Director:
Helmuth Rilling. Solistas: M.
Petersen, soprano; J. Taylor,
tenor; A. Schmidt, bajo. PRO-
GRAMA: Haydn: Las Estacio-
nes. 19 de mayo. 21 horas. Palau
de la Música.

Orquesta Música Bohemia de
Praga y Coro de Cámara.
Director: Jaroslav Krcek. Solis-
tas: A. Hlavenkova, soprano;
M. Pavlovic, tenor; K.
Berkova, mezzo; R. Vocel,
bajo. PROGRAMA: Mozart:
Requiem. Bach: Adagio del
Oratorio de Pascua. Haendel:
Motete n° 6. 3 de abril. 21 ho-
ras. Auditori.

Orquesta Filarmónica Artur
Rubinstein Lodz. Director:
Jacek Boniecki. Solista: Lukasz
Blaszczk, violín. PROGRAMA:

Chaikovsky: Concierto para
violín. Beethoven: Sinfonía n° 3,
"Heroica". 18 de mayo. 21
horas. Auditori.

Bilbao
Orquesta Sinfónica de Bil-
bao. Director: Gabriel Schmura.
Solistas: Iwona Skrzypczak,
viola; Gabriel Negoescu, chelo.
PROGRAMA: Usandizaga:
Hassan y Melihah. Dvorak:
Sinfonía n° 8. Strauss: Don
Quijote. 6 y 7 de abril. Palacio
Euskalduna.

Granada
Orquesta Ciudad de Granada.
Director: Peter Rundel. PRO-
GRAMA: Bach/Webern:
Ricercare. García Román: Ante
las ruinas (le Orador-sur-
Glane. Davies: O Magnum
Mysterium. Bach: El arte de la
fuga. 7 de abril. 21 horas. Audi-
torio Manuel de Falla.

Orquesta Ciudad de Granada.
Director: Barry Sargent. PRO-
GRAMA: Bach: Suites nos. 1,
2, 3 y 4. 14 de abril. 21 horas.
Auditorio Manuel de Falla.

Orquesta Ciudad de Granada.
Director: Josep Pons. Luur
Metalls Spanish Brass Quintet.
PROGRAMA: M. Jarre:
Couleurs du temps. Stravinsky:
Concierto Dumbarton Oaks.
Schoenberg: Sinfonía de Cáma-
ra. 28 de abril. 21 horas. Audi-
torio Manuel de Falla.

Orquesta Ciudad de Granada.
Director: Tuomas 011ila. Mark
Lutz, percusión. PROGRAMA:
Schreker: Sinfonía de Cámara.
Guerrero: A riadna. Macmillan:
Veni veni Emmanuel. Sibelius:
Pelleas et Mélisande. 12 de
mayo. 21 horas. Auditorio Ma-
nuel de Falla.

Orquesta Ciudad de Granada.
Director: Guy van Waas.
Sandrine Piau, soprano. PRO-
GRAMA: Bach: Jauchzet Gott
in allen Landen. Weichet nur,
betrübe Schatten. 19 de mayo.
21 horas. Auditorio Manuel de
Falla.

Orquesta Ciudad de Granada.
Director: Jan Caeyers. PRO-
GRAMA: Berg: Concierto de
cámara para piano, violín y trece
insirtunentos. Beethoven: Sinfo-
nía n" 5. 26 de mayo. 21 horas.
Auditorio Manuel de Falla.

Jerez
Berliner Bach Akademie.
Director: Heribert Breuer. 8 de
abril. Teatro Villamarta.

Orquesta de los Campos
Elíseos. Director: Philippe
Herreweghe. 27 de abril. Teatro
Villamarta.

Orquesta Sinfónica de
Odense. Director: Jan Wagner.
27 de mayo. Teatro Villamarta.

Oviedo
Orquesta de los Campos
Elíseos. Chapelle Royale y
Collegium Royale de Gante.
Director: Philippe Herreweghe.
Solistas: V. Jezovsek, soprano; S.
Wein. tenor; M. Volle, bajo. PRO-
GRAMA: Mendelssohn: Paulas.
25 de abril. 20 horas. Auditorio
Príncipe Felipe.

Orquesta Sinfónica de
Budapest. Coro de la RTV de
Hungría. Director: Tamas Va-
sary. PROGRAMA: Verdi: Misa
de Requiem. 27 de mayo. 20
horas. Auditorio Príncipe Felipe.

Sevilla 
Chamber Orchestra of Euro-
pa. Director: Paavo Berglund.
PROGRAMA: Brahms: Sinfo-
nías 3 y 4. 17 de mayo. Teatro de
la Maestranza.

Orquesta Filarmónica de la
Radio de Francia. Director:
Myung-Whun Chung. PRO-
GRAMA: Beethoven: Sinfonía
te 7. Brahms: Sinfonía n° 2. 27
de mayo. Teatro de la
Maestranza.

Valencia
Gustav Mahler Jugendor-
chester. Director: Seiji Ozawa.
Christian Tetzlaff, violín. PRO-
GRAMA: Beethoven: Concierto
para violín y orquesta en Re
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mayor; Op. 6/. Strauss: Ein
Hendenleben. 18 de abril. 20,15
horas. Palau de la Música.

Orquesta de los Campos
Elíseos. Chapelle Royale y
Collegium Royale de Gante.
Director: Philippe Herreweghe.
Solistas: V. Jezovsek, soprano;
S. Weir, tenor; M. Volk. bajo.
PROGRAMA: Mendelssohn:
Paulus. 26 de abril. 20,15 horas.
Palau de la Música.

Gewandhaus Orchester
Leipzig. Director: Herbert
Blomstedt. Elisabeth Leonskaja,
piano. PROGRAMA: C. Schu-
inann-Wieck: Concierto para
piano en La menot: Op. 7. Bate-
kner: Sitenía n"6. 11 de mayo.
20,15 horas. Palau de la Música.

Pittsburgh Symphony. Direc-
tor: Mariss Jansons. PROGRA-
MA: Haydn: Sinfonía n" 100.
Strauss: Tres interludios de In-
termezzo. Ravel: Rapsodia espa-
ñola. Stravinsky: El pájaro de
juego (Suite de 1919). 20 de
mayo. 19,30 horas. Palau de la
Música.

Ton Koopman

Recitales
instrumentales

Sevilla
Sebastian Dörfler, violonchelo.
PROGRAMA: Integral de las
seis Su ites para violonchelo solo
de Bach. I I y 13 de abril. Teatro
de la Maestranza.

Maria Joao Pires, piano. 10 de
mayo. Teatro de la Maestranza.

Elisabeth Leonskaja, piano.
PROGRAMA: Schubert: 3
Klavierstücke, D. 946. Fantasía
en do mayor, D. 760, op. 15
"Wanderer". Sonata para piano
en si bemol mayor, D. 960, op.
Post. 31 de mayo. Teatro de la
Maestranza.

Valencia
Maria Joao Pires, piano. 2 de
mayo. 20,15 horas. Palau de la
Música.

Música antigua por
intérpretes especiali-
zados

Barcelona
La Petite Bande. Collegium
Vocale Gant. Director: Sigis-
wald Kuijken. Solistas: M. Kuij-
ken, soprano; M. Kozena. con-
tralto; Ch. Genz, tenor: W. van
Mechelen, bajo. PROGRAMA:
Mozart: Kyrie, K. 341. Ave

Vertan Corpus, K. 618. Haydn:
Las siete últimas palabras de
Cristo (versión para coro, solis-
tas y orquesta). 14 de abril. 21
horas. Palau de la Música.

Valencia 
Amsterdam Baroque Orches-
tra & Choir. Director: Ton
Koopman. Solistas: D. York,
soprano; B. Landauer, mezzo;
Ch. Prégardien, tenor; P. Agnew.
tenor; K. Mertens, bajo; P.
Kooy, bajo. PROGRAMA:
Bach: La Pasión según San
Marcos. 2 de abril. 19,30 horas.
Palau de la Música.

The English Concert. Director:
Trevor Pinnock. Solistas: H.
Crook, R. Nolte, C. Sampson.
D. Moore, G. Roberts, R. John-
ston, B. Sherratt. PROGRA-
MA: Bach: La Pasión según San
Mateo. 12 de abril. 20,15 horas.
Palau de la Música.

Les Musiciens du Louvre.
Director: Marc Minkowski.
PROGRAMA: Bach: Integral
de las suites para orquesta. 23
de mayo. 20,15 horas. Palau de
la Música.
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Respuesta a una madre

E

n relación con la car-
ta de Carmen Gonzá-
lez publicada en su
n° de febrero de

2000, quiero, en primer lugar,
que conste nuestra queja por
el hecho de que, decidido a pu-
blicar una reclamación sobre
este Centro, no se haya puesto
en contacto con nosotros, bien
para comprobar la veracidad de
lo expuesto por la lectora, o
bien para darnos ocasión de
publicar simultáneamente nues-
tra respuesta a las acusaciones
de aquella.

Respondo aquí a las denun-
cias de su lectora por el mismo
orden que aparecen en su pu-
blicación:

1°- El profesor que hizo estu-
diar la Sonata KV 289b de
Mozart a la hija de la Sra.
González (en el futuro la alum-
na) hace años que ya no está
en este Centro. Personalmen-
te, creo que fue un error pro-
gramar esta obra a una alumna
de 3° de piano. Sin embargo, la
reclamación que la Sra.
González hizo en su día no fue
por lo inadecuado del reperto-
rio, sino porque su hija había
tocado la obra más difícil en-
tre todas las estudiadas por
sus compañeros de curso y,
sin embargo, había obtenido
un notable, mientras que otros
alumnos con programas más
fáciles habían obtenido sobre-
saliente. La calificación de no-
table se le otorgó en reconoci-
miento al esfuerzo realizado
por la alumna porque la sona-
ta, aún la recuerdo hoy, tras 5
años y medio, y no precisamen-
te por lo sublime. Ya por en-
tonces (1994) la Sra. González
estaba menos preocupada por
los logros de su hija que por
lo que conseguían los compa-
ñeros de ésta.

Por cierto, ya en 1996 hubo
una reclamación de la Sra. Gon-
zález en relación con el profe-
sor de viola de su hija. Se queja
de la nota obtenida en 3° de vio-
la. El profesor alega que tiene
graves problemas con la acti-
tud de la alumna, dado que se
enfada cuando se le corrige y.
por ende se niega a aceptar es-
tas correcciones (p. e. al de-
círSele que había desafinado en
un pasaje, negar que esto fue-
ra cierto ¡! Y por tanto dejar el
pasaje como estaba).

2°- Efectivamente, el Director
(miembro a la vez del Semina-
rio de piano) decidió junto con
todos sus compañeros de Se-
minario que los alumnos po-
drían eliminar programa a lo
largo de tres convocatorias
durante el curso (diciembre,
marzo o abril y junio). Si algún
alumno quería, podía aplazar
una de estas convocatorias a
septiembre, siempre y cuando
no se presentase a la mencio-
nada convocatoria. Se decidió
así para dar facilidad a los
alumnos para preparar adecua-
damente su programa, pero,
por supuesto no se quería que
los alumnos tuvieran la posi-
bilidad de dividir el programa
en 4 partes (las tres del curso
más septiembre) puesto que
esto no sería una forma seria
de aprobar un curso. Por todo
ello quedaba claro que el alum-
no que consumiera las tres
convocatorias del curso sin
pasar todo el programa debe-
ría presentarse en septiembre
con el programa completo.
Creo que no hay nada extraño
en esto y ocurre en muchos
centros, no sólo conservato-
rios, sino también institutos,
facultades, etc. Por supuesto
todos los profesores de piano
del Centro conocían esta

operativa si bien ignoro si lo
sabía esta alumna en concre-
to. Me extraña que no llegara
a saberlo, si no por su propio
profesor por el resto de sus
compañeros que estaban en la
misma situación. Más bien
creo que la alumna se presen-
tó en junio dando por hecho
que iba a hacer un excelente
examen, y se encontró con que
debía repetir en septiembre
todo el programa.

Nótese que la Sra. González
da por hecho que aquí hay pro-
fesores que "no pintan nada"
lo que me parece una falta de
respeto para los profesores que
ha tenido su hija. Sin embargo
en el 2° párrafo de su carta pide
otro profesor de piano para su
hija (digo yo que quiere uno de
los que sí pintan).

Le hago constar que la Sra.
González ha pedido por escrito
este cambio de profesores al
Centro desde 1997 pero es un
hecho que ningún otro profe-
sor de piano quiere darle clase
por lo que sigue con el que tie-
ne, que lleva el tema como bue-
namente puede para luego en-
terarse de que según la madre
de su alumna es incompetente
y "no pinta nada".

Ignoro lo que han dicho a
esta niña los profesores
Anatoli Povzoun y Lydia
Rendón en los cursos organi-
zados por el Valle de los Caí-
dos (la comparación con las
clases particulares me parece
absolutamente insidiosa) y a
los que la alumna había ido por
decisión personal pero según
mis informes del propio profe-
sor Povzoun así como de su
profesor en el Conservatorio se
trata de una niña muy trabaja-
dora pero escasamente dotada
para la interpretación, de modo
que ante las instrucciones que
recibe en un momento dado

puede tocar razonablemente
bien, pero, al no interiorizar esta
interpretación tan pronto como
se queda sola es incapaz de re-
petir aquello que había hecho
en clase. La prueba es que nin-
gún otro profesor quiere darle
clase, y puedo asegurar que
nadie, ni aquí ni en otro centro,
rechazaría a un alumno dota-
do. Esta opinión la comparten
también su profesor de música
de cámara y el de orquesta (a la
que pertenece como alumna de
viola).

Pese a toda esta controver-
sia con la Sra. González hemos
ido preparando a la alumna de
la mejor manera que hemos po-
dido y prueba de nuestra falta
de animosidad contra ella y de
nuestro reconocimiento a su
esfuerzo es que aún sigue en el
Centro pese a los problemas se-
ñalados.

3°- Por último, la alumna a la
que con envidia se refiere la
Sra. González que ha pasado
de 4° a 7° en dos años sencilla-
mente ha hecho lo siguiente:
aprobó 4° de piano en junio del
curso 93-94 con matrícula de
honor, aprobó 5° de piano en
el curso 94-95 (junio) con so-
bresaliente y 6° de piano con
ampliación de matrícula a 7° en
el 95-96 obteniendo en ambos
sobresaliente. Por cierto, se
trata de una alumna de la que
nos sentimos orgullosos.

Espero que pueda Ud. pu-
blicar esta carta íntegramente
dado que las acusaciones ver-
tidas en su revista requieren
una aclaración precisa para sal-
vaguardar el nombre del Con-
servatorio "Padre A. Soler" y
de los que trabajamos en él.

(Firmado: Juan Crespo Martínez,
Director del Conservatorio "P.
Antonio Soler". San Lorenzo de El
Escorial.)
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Noticias de ADEtvlu"tvl
I Encuentro de Agrupa-
ciones de alumnos de Es-
cuelas Municipales de
Música y Danza.

O
rganizado por la Aso-
ciación de Escuelas Mu-

nicipales de Música de Ma-
drid con el fin de fomentar el
conocimiento y la conviven-
cia entre Escuelas, alumnos,
profesores, padres, etc., ade-
más de contribuir a la difusión
de nuestro trabajo en la Co-
munidad de Madrid. Una se-
rie de Escuelas serán la sede
de los distintos Encuentros
en los que participarán alum-
nos de diversos Municipios
de la Comunidad de Madrid
y que se celebrarán en fines
de semana, desde el viernes
7 de abril a finales de junio de
20(X).

Las Escuelas en las que ten-
drán lugar estos Encuentros
son: Alcobendas, Arganda del
Rey, Collado Villalba, Parla,
Rivas-Vaciamadrid, San Martín
de Valdeiglesias, San Martín de
la Vega, Torrelodones y Tres
Cantos. Habrá conciertos de
Música Antigua, Música Ac-
tual, Música y Movimiento,
Música y Teatro, Danza y dife-
rentes grupos instrumentales:
Guitarras, Flautas, Conjuntos
de Viento, Big Band. Grupos y
Orquestas de Cámara.

VI Festival de Jóvenes
músicos Europeos.

La Unión Europea de Escuelas
de Música (EMU) celebra
bianualmente este festival en
el.que se reúnen jóvenes alum-
nos de Escuelas de Música

Europeas pertenecientes a
esta federación. El último se
celebró en Barcelona, partici-
pando en él unos 10.000 jó-
venes. En este año 2000, el
Festival tendrá lugar en
Trondheim (Noruega) entre el
31 de mayo y e14 de junio. De
las Escuelas asociadas a
Ademum participarán la Or-
questa Sinfónica y la Orques-
ta de Flautas de la Escuela
Municipal de Música "Pablo
Casals" de Leganés y un gru-
po de Música Actual de la
Escuela Municipal de Músi-
ca "Antón García Abril" de
Torrelodones.

Información: ADEMUM.
Plaza del Ayuntamiento, 2.
28760 Tres Cantos (Madrid).
Tel./Fax: 91 803 80 92
e-mail: ademum@ctv.es

actualidad
centros

Final del Certamen Intercentros 	 La Escuela del l'Arc

Premio Hazen 2000	 en Tres Cantos

E

itre el 28 y 30 de abril,
se celebrará en el Cen-
tro Cultural Conde Du-

que de Madrid, la segunda fase
del Certamen Musical Inter-
centros-Premio Haien 20(X) en
las modalidades de Grupo ins-
trumental y Música de cámara.
El certamen se realiza en cola-
boración con los Centros de
enseñanza musical de la Comu-
nidad de Madrid, a los que de-
ben pertenecer los participan-
tes. Las inscripciones deberán
ser realizadas exclusivamente
a través del Centro en el que
estén matriculados los compo-
nentes de cada uno de los gru-
pos. En esta segunda fase se
concederán tres premios o fon-
dos económicos para fines
musicales, uno de 200.000 pe-
setas al mejor Grupo Instru-
mental de Grado Elemental.

otro de 300.000 ptas. al mejor
Grupo de cámara de Grado Me-
dio, y 500.000 ptas. a un Cen-
tro de Enseñanza Musical.

El viernes 28, a las 16 h., ten-
drán lugar las pruebas clasifi-
catorias para los de Grado Ele-
mental, el sábado 29, a las 10
h., para Grado Medio. La en-
trega de premios se llevará a
cabo el domingo 30, a las 12 h.,

y como acto de clausura habrá
un concierto a cargo de los
ganadores de las cuatro moda-
lidades del Certamen entre los
que se incluyen los dos estu-
diantes de piano premiados en
la primera fase.

Las condiciones para parti-
cipar pueden solicitarlas en
Hazen, el Arrieta, 8. Madrid.
Tel. 91 559 45 54.

El plazo de inscripción finaliza
el 20 de abril de 2000.

E

I pasado 26 de febrero
tuvo lugar en el teatro
de la Casa de la Cultura

de Tres Cantos un concierto
singular. La Escuela Municipal
de Música de Tres Cantos
presentaba, en calidad de
anfitriona, el
trabajo de los
alumnos de la
Escuela priva-
da de Música
l'Are de Barce-
lona, fundada
en 1967 por M'
Dolors Bonal.
Las relaciones
de la EMMU
de Tres Cantos
con dicha es-
cuela se remontan a años atrás,
cuando Marisol Carretero, ac-
tual directora, en su afán de en-
contrar mi enfoque renovador

de la enseñanza musical, visi-
tó l'Arc y constató que era el
modelo que necesitaba para
plantear su proyecto educati-
vo en Tres Cantos.

Con el programa Un merca-

do de camiones pudimos es-

cuchar un coro —formado por
niños de ocho a dieciséis años—
de sonido potente, compacto
y afinado de estilo totalmente
inusual por estas latitudes
mesetarias. Voces de gran na-
turalidad, interpretaciones lle-
nas de sentido musical y un
uso ejemplar de movimiento
como ayuda expresiva y so-
nora.

Con El maestro de música,

de Telemann nos divirtieron y
apreciamos el alto nivel instru-
mental de los alumnos mayo-
res de la escuela. Uno de nues-
tros tres coros —el coro "Libé-
lula"— cantó a modo de bien-
venida y se incorporó al tutti

final del acto.
En breve nos tocará viajar a

Barcelona, para completar el
intercambio, con un montaje de
manufactura casera. Los alum-
nos de armonía, sobre un texto
escrito por una profesora del
centro, han compuesto la mú-
sica para orquesta de flautas,
cuarteto de cuerda, percusión,
piano, orquestina, tres coros y
solistas. El listón ha quedado
alto pero superable.
ELENA MONTAÑA

"El maestro de música", el tutti donde el Coro Libélula

se unió al de la Escota de l'Arc. Foto: © A. García

de Tres Canto e
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;
Peinan Sebastián
liad: al sen XXI

Curso para prevenir

Las patologías de La voz

Conciertos educativos	 Música en familia

en el año Bach	 en el Teatro Lara

L

a fundación Marcelino
Botín de Santander
siempre ha mostrado un

interés especial por la música,
ya sea desde la formación, la
ayuda a la creación o la inves-
tigación musicológica. La fun-
dación también destaca por su
esfuerzo a la hora de divulgar
la música clásica. En este sen-
tido, sus ya clásicos concier-
tos educativos se suman este
año a la celebración del aniver-
sario de Bach, bajo el epígrafe
De Juan Sebastián Bach al
siglo XXI.

El ciclo dio comienzo el pa-
sado mes de enero y se pro-
longará hasta mediados de ju-
nio. Son sus presentadores
Luciano González Sarmiento y
Regino Mateo. Con este moti-
vo, la Fundación ha editado un
completísimo programa, cuyas
notas han corrido a cargo del
crítico musical Luis Gago.

El próximo 12 de abril se po-
drán escuchar el preludio y
fuga n° 17 de Bach y obras de
Franck, Pousseur y Willy Ca-
rron, interpretadas por el pianis-
ta Patrick Dheur. El 26 de abril
será el turno de la canción reli-
giosa, con la participación de la
soprano María Orán y el pia-
nista Chiki Martín, que interpre-
tarán canciones de Bach y
Beethoven, en la primera parte
y, en la segunda, una serie de
temas donde se mezclan auto-
res de diversas épocas y tradi-
ciones (Massenet. Debussy,
Franck, Fauré y Messiaen), ade-
más de tres autores españoles,
Joaquín Turina, Federico Mom-
pou y Joaquín Rodrigo.

El día 15 de mayo el concier-
to versará sobre la obra para
clave de Bach, a cargo del
clavecista Bob van Asperen,
y podrán escucharse, entre
otras, el Preludio y fuga en fa
sostenido menor. Por último,

es necesario resaltar el estre-
no absoluto el próximo 24 de
mayo de la obra Deus ex
BACHina, de Tomás Marco,
encargo de la fundación.

Los conciertos son a las 20
horas y están abiertos a públi-
co general y a escolares. La
fundación Botín ofrece gratui-
tamente un servicio de trans-
porte para aquellos centros de
enseñanza de Cantabria que
quieran llevar a sus alumnos.
El público debe retirar entradas
por anticipado en la Fundación
(c/ Pechueca, 1, Santander).
Información: Tel. 942226072.

Ciclo "Invitación
a la música"

Itimos conciertos del
ciclo de la Obra Social

de Caja de Madrid "Invita-
ción a la música" en el que
participan orquestas de
alumnos de Conservatorios
y Escuelas de Música de la
Comunidad de Madrid. En
abril y mayo participarán: la
Escuela Matisse (12 abril), el
C.P.M. "Teresa Berganza"
(19 abril), C.P.M. "Arturo
Soria" (26 abril), el C.M. "P.
Antonio Soler" (3 de mayo).
Espacio para la Cultura de
Eloy Gonzalo, 10, 19,30 h.

E

l teatro Lara se ha em-
barcado en un proyec
to insólito en nuestro

país, y digno de los más en-
cendidos elogios, Ruth Prieto,
creadora, impulsora y coordi-
nadora de este proyecto, es
profesora de piano del método
Suzuki. En la actualidad desa-
rrolla un programa de música
con bebés y sus padres, y ejer-
ce una actividad frenética in-
tentando educar musicalmen-
te a los habitantes de nuestro
país.

El Lara (sin subvenciones)
produce un "invento" de Ruth
consistente en ofrecer concier-
tos de una hora durante toda
la presente temporada. Serán
cuatro espectáculos (dos de
ellos encargos del Teatro Lara)
ofrecidos en ocho representa-
ciones. El primero Trromps, del
Spanish Brass Luur Metalls y
Rafael Liñán tuvo lugar los días

D

el 5 al 7 de mayo próxi-
mo, la Escuela Mun-
do-Velázquez organiza

un curso intensivo de entre-
namiento vocal para prevenir
las patologías de la voz y su
aplicación en el espacio pro-
fesional, a cargo de Juan Peri-
cón.

El curso está concebido
para analizar y comprender los
mecanismos relacionados con
la producción de la voz, para
valorar la voz y, especialmente.
prevenir patologías vocales
derivadas de la actividad pro-
fesional. Los contenidos prin-
cipales del curso incluyen la
respiración correcta, la coordi-
nación del aire, la potenciación

26 ÿ 27 de febrero, con el éxito
que era de esperar de un pro-
yecto cuidado, amado y elabo-
rado por las máximas figuras de
la educación musical infantil de
nuestro país. El segundo, Todo
en la vida es percusión, a car-
go del grupo Neopercusión y
Rafael Liñán se celebró los días
18 y 19 de marzo. Quedan to-
davía de la programación, la
obra Juego de niños (9 y 6 de
abril), y Rosamunda, la rana
soprana (14 y 28 de mayo),
ambas a cargo de la Ópera de
Cámara de Madrid y el compo-
sitor y conocido animador de
conciertos educativos, Fernan-
do Palacios.

Para el futuro tienen proyec-
tos mucho más ambiciosos,
que esperamos que el éxito que
deseamos a la presente tempo-
rada permita desarrollar en la
próxima. Bienvenidos y enho-
rabuena. ANA SERRANO

de la resonancia interior, la ex-
ploración de los recursos vo-
cales y otras disciplinas. El nú-
mero máximo de participantes
es de 15 a 20 alumnos.
Información:
Tel/fax.: 91 539 44 22.

Verano creativo
El 5 de junio se abre la
matrícula para el curso de
verano en la Escuela de
Música Creativa. Las clases
este año son del 19 de junio
al 28 de julio y del 4 al 15 de
septiembre.
C/ Palma, 35-28004 Madrid.
Tel. 91 521111 56.
info@musiéacreativa.com
www.musicacreativa.com
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Conciertos en Cuenca

actualidad
centros

Becas AIE

para intérpretes
I Festival de música

Julián Besteiro

L

a Sociedad de Artistas
Intérpretes o Ejecutan-
tes de España (AlE)

convoca las becas para el
curso 2000-01 dentro de su
programa de Fondo Asis-
tencial y Cultural.

La oferta incluye: 115 becas
para Formación o Ampliación
de Estudios Musicales, con
una dotación de hasta 115.000
pesetas cada una , en centros
de enseñanza musical no
oficial, tanto en España como
en el extranjero.

14 becas para Alta Especia-
lización, con una dotación de
hasta 1.000.000 de ptas cada
una, en centros de enseñanza
musical no oficial, tanto en Es-
paña como en el extranjero.

La beca AIE Tete Montoliú

L

a colaboración entre la
Universidad Politécnica
de Madrid (de la que

hay que recordar el apoyo que
presta a las actividades musi-
cales su actual rector, Saturni-
no de la Plaza) y la Fundación
Isaac Albéniz se ha plasmado,
entre otras cosas, en un ciclo
denominado La Escuela de
Bashkirov. Este pianista y pe-
dagogo que tiene a su cargo a
un puñado de alumnos, ya fi-
guras en ciernes, en la Escuela
Reina Sofía, abrió él mismo el
fuego de los cinco recitales de
los que consta el ciclo el pasa-
do 20 de octubre. Tras el maes-
tro han pasado ya tres de sus
discípulos con notable acogi-
da: Dimitri Alexeev (el I de di-
ciembre), Eldar Nebolsin (el 19
de enero) y Dang-Thai-Son (el
15 de marzo). El último de los

para jazz, con una dotación de
500.000 pesetas, en centros de
enseñanza musical no oficial,
tanto en España corno en el
extranjero.

5 becas A1E destinadas a
los Cursos Manuel de Falla
2000, organizados por el Fes-
tival Internacional de Música
y Danza de Granada, con una
dotación de hasta 90.000 pe-
setas cada una.

Información (solicitudes, re-
quisitos, etc.):
Barcelona: Passeig de Gràcia,
112 , Tel. 93 292 02 50
Madrid: Garibay, 7.
Tel. 91 577 97 09

Sevilla: Ronda Triana, 2.

recitales del ciclo tendrá lugar
el próximo 3 de mayo con la pre-
sencia de Jonathan Gilad. To-
dos los conciertos son en el
Auditorio Nacional.

Es posible que la presencia
del maestro y la idea de activi-
dad ligada a una escuela, aun-
que sea de élite, como es la Rei-
na Sofía, confunda un poco a
quienes no estén al tanto de
las últimas promociones. En
realidad, se trata de experimen-
tados y muy notables pianis-
tas y el salto al estrellato pue-
de producirse en cualquier
momento, como ya ha ocurri-
do con Volodos. Nebolsin, por
ejemplo, fue el ganador del
Concurso de Piano de Santan-
der de 1992. En consecuencia,
el éxito de estos recitales está
siendo grande, tanto de crítica
como de público. D.N.

L

a Escuela de Formación
Julián Besteiro de Ma-
drid será el marco de

este primer Festival de música
que se celebrará entre el 13 de
mayo y el 4 de junio, en total 8
conciertos en fines de sema-
na, sábados, a las 20 horas y
domingos a las 19 horas. En él
se dan la mano la clásica, el jazz
y la música pop. El primer con-
cierto, el sábado 13 de mayo,
corre a cargo del grupo
Cameristas Alternativos, y el
domingo 14 será la soprano
Celia Martín. con Ana González
al piano. quien dará un recital

P

rogramación de con-
ciertos y otros actos
organizados por el

Conservatorio de Cuenca.
11 de abril, Quinteto de Meta-
les del Conservatorio Profesio-
nal de Música de Castellón.
Lugar: Conserv. de Cuenca.
Obras de T. Susato, H. L. Hassler,
S. Scheidt, A. Francken, C.
Debussy, I. Albéniz y L. Pearson.
"Profesores en el Escenario":
13 de abril, Laura Sánchez
Martín, piano. Obras de W. A.
Mozart. F. Chopin y F. Liszt
28 de abril, Miguel Ángel
Egido Gálvez, saxofón, y Pablo
Puig Portner, piano. Obras de
P. M. Dubois, F. Schmitt, R.
Alís y E. Denisov.
19 de mayo, Alfredo González
Serna, violín, y M a Carmen Sal-
vador Muñoz, piano.
Lugar: Teatro-Auditorio de
Cuenca.
II Encuentro de la Big-band del
Conservatorio de Cuenca:
6, 7, 13 y 14 de mayo,
Profesor: D. Francisco Ibáñez
Lugar: Conserv. de Cuenca.
Acto Homenaje a J. S. Bach

de canto. En el tercer concier-
to, el 20 de mayo, actuará el
pianista Juan Carlos Martínez,
y el domingo 21, lo hará el Blue
Camera Quartet. Para el 27 de
mayo está previsto la actua-
ción del Quinteto de Viento y
el 28 concierto de jazz. El 3 de
junio interviene la Orquesta de
flautas Julián Besteiro, y cierra
el Festival el grupo Inestables
con músicas actuales y pop.
Para mayor información pue-
den contactar con José Miguel
Domínguez director de progra-
mación.
Tel. 91 565 01 52.

26 de mayo, Conferencia, Pe-
dro Pablo Morante Calleja. y
concierto a cargo de Geertruida
H. Grimbergen, flauta de pico,
Emilio Navarro Hernández,
oboe, y Francisco Javier
González Sarmiento, piano.
Lugar: Salón de Actos de la
Caja de Castilla-La Mancha.

Conciertos de la Escuela
de música "Pablo Casals"
de Leganés

29 de abril. Grupo de Clarine-
tes y Orquesta de Flautas C.C.
Julián Besteiro.
20 de mayo, Coro mixto y Coro
de alumnos C.C. Julián Besteiro.
27 de mayo, C.C. Rigoberta
Menchú.
Lugar: C.C. Julián Besteiro y
C.C. Rigoberta Menchú. A las
19,30 horas.
Conciertos extraordinarios
5 de abril, Orquesta Sinfónica.
Pozuelo de Alarcón (Madrid), a
las 19,30 horas.
21 de mayo. Banda Sinfónica.
Parque de El Retiro de Madrid.
a las 12 horas.

Gran éxito del ciclo

"La escuela de Bashkirov"
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cursos

ALCALÁ DE HENARES
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
MUSICAL
1999-2000

TEORIA ANALÍTICA
ASPECTOS DE LA SEGUNDA ES-
CUELA DE VIENA
Contenido: Comparación del tra-
tamiento del sistema de compo-
sición dodecafónica en Schoen-
berg. Webern y Berg./ Música de
cámara y música para orquesta.
Géneros y diferentes plantilla.
Instrumentación y timbre.
Profesor: Regina Busch.
Fechas: 13 y 14 de mayo.
Horario: de 10,30 a 13,30 y de
15,30 a 18,30 horas. 12 horas
lectivas.
Matrícula: 14.000 pesetas.

EL CUARTETO DE LUIGI NONO
"FRAGMENTE-STILLE, AN DIO-
TIMA"
Contenido: Análisis de este
cuarteto, estrenado en junio de
1980 por el Cuarteto La Salle,
cuyo primer violín era el propio
Levin.
Profesor: Walter Levin.
Fechas: 20 y 21 de mayo
Horario: de 10,30 a 13,30 y de
16 a 19 horas. 12 horas lectivas.
Matrícula: 14.000 pesetas.

CLASES MAGISTRALES
VIOLÍN
Profesor: Mauricio Fuks.
Fechas: 3 y 4 de junio.
Horario: de 10,30 a 13,30 y de
16 a 19 horas. 12 horas lectivas.
Prueba de admisión: Envío de
una cinta de vídeo VHS o casset-
te antes del 12 de mayo.
Matrícula: 20.000 pesetas más
tasas; alumno oyente, 10.000
ptas. más tasas.
Información: Aula de Música.
Universidad de Alcalá.
e-mail: musicalcala@es.dominios.net
www.musicalcala.com
Tel. 91 878 81 28
Fax 91 878 92 52

CUENCA MUSICA ELECTRO-
ACUSTICA. NUEVAS HERRA-
MIENTAS INFORMÁTICAS
ABRIL 2000

Lugar: Gabinete de Música
Electroacústica del Conservato-

'rio de Música de Cuenca.
Fechas: 6, 7, 13 y 14 de abril de
2000.
Dirigido a: pianistas graduados
en Conservatorios Profesionales
y Superiores.
Profesor: José Manuel Beren-
guer.
Técnico: Julio Sanz Vázquez.
Plan de Trabajo: Básicamente
se compondrá de Análisis de
obras (de J. S. Body, E. Kusnir,
E. M. Karlsson, etc.) y del co-
nocimiento y uso de nuevas he-
rramientas para la creación
(AudioSculp, Protools, Max!
MSP, etc.)
Información: Conservatorio de
Cuenca.
Tel. 969 22 69 11
conservatorio@dipucuenca.es

CUENCA II ENCUENTRO CEN-
TRO EUROPEO DE MÚSICA Y
NATURALEZA
JULIO 2000

Lugar: Campamento en Los
Palancares.
Organiza: Escuela de Música
y Danza "Mozart".
Profesores: Ignacio Yepes, or-
questa; Inma Arroyo, coro; Do-
lores Planelles, danza española.
Contenido: Música de orques-
ta y cámara.
Actividades voluntarias: Mú-
sica de cámara. Música popular,
Danza popular, español, inglés,
excursiones culturales, sen-
derismo...
Fechas: del 16 al 30 de julio.
Precio: 330 euros. Incluye pen-
sión completa, desplazamiento
ida y vuelta desde Cuenca.
Información: Escuela de músi-
ca y Danza "Mozart". Parque
del Huécar, 2 16001 Cuenca.
Tel. 969 233 186
Fax 969 235 765
escuela.mozart@citelan.es
www.citelan.es/escuelamozart

III CURSOS DE MÚSI-
CA ANTIGUA
DEL 15 AL 23 JULIO 1999

Dentro de la III Semana de
Música Antigua (Cursos,
Seminarios y Conciertos)

CURSOS Y PROFESORADO:
Lugar: Centro de Cultura
"Antiguo Instituto".
Luthería, construcción de
guitarras barrocas y laúdes,
Carlos González, luthier.
Técnica vocal y canto, Michel
Hart. Nivel exigido: leer música
con fluidez.
Viola de gamba, Peré Ros.
Violín barroco, Florence
Malgoire.
Clavecín, Blandine Verlet.
Flautas y gaitas medievales,
Pierre Hamon.
Guitarra barroca, Gerardo
Aulaga.
Viola y laúdes medievales,
Marco Hovart.
Zanfona barroca, Marcelo
Bono.
Danza histórica, Begoña del
Valle.

SEMINARIOS
Introducción a la música de la
antiguedad greco-latina,
Annie Bellis.
Análisis de la música antigua,
Ramón Sobrino.

CONCIERTOS
Jordi Savall, Rolf Lislevand,
Kery los, Conjunto de Cámara de
la Universidad de Valladolid, Ale-
gría, Rinaldo Alessandrini

Información:
III Cursos de Música Antigua.
Centro de Cultura "Antiguo Ins-
tituto". Jovellanos, 21. 33201
Gijón.
Tel. 985 35 57 69
Fax 985 35 07 09
e-mail:difusion@netcom.es

GRANADA XXXI CURSOS
"MANUEL DE FALLA"
ABRIL A NOVIEMBRE 2000

CLASES MAGISTRALES
Canto coral, Peter Phillips.
Del 28 de abril al 2 de mayo.
Piano, Guillermo González. Del

3 al 8 de julio.
Órgano, Erik Boström. Del 1 al
5 de noviembre.

CURSOS
Análisis musical (para compo-
sitores e intérpretes), Arturo
Tamayo. Del 26 de junio al I de
julio.
La música en la época de Car-
los V. Emilio Ros -Fábregas. Del
3 al 8 de julio.
Investigación cualitativa en
educación musical, José L.
Aróstegui, Llora Bresler, SAville
Kushner y Robert Stake. Del 4
al 9 de septiembre.
Análisis musical, Yvan
Nommick. Del 23 al 26 de no-
viembre.

SEMINARIO
El cuarteto de cuerda en el si-
glo XX, Concepción Fernández
Vivas, Christiane Heine, Rafael
López Oliver, Ángel Medina,
Yvan Nommick, Gemma Pérez
Zalduondo. Del octubre de 2000
al mayo de 2001.  

TALLERES
Globalización y recursos
didácticos de la ESO, Andrea
Giráldez. Del 28 de abril al 2 de
mayo.
Fotografiar la música, Javier
Algarra. Del ö de junio al 14 de
julio.
Creatividad musical, Mark
Withers. Del 26 de junio al 1 de
julio.
Flamenco y danza, José Anto-
nio y Aida Gómez. Del 3 al 8 de
julio.
Música de cámara para cuer-
das, Greenwich Swing Quartet.
Del 3 al 10 de julio.
Danza educativa, Margarida do
Amaral. Del 18 al 23 de septiem-
bre.
Información y matrículas:
Cursos "Manuel de Falla".
Apdo. de correos 1129.
18080 Granada.
Tel. 958 210 429 (de II a 14 h.).
Fax 958 210 399
cursos@granadafestival.org
www.granadafestival.org/cursos
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MOLLINA (MÁLAGA)
DE COMPOSICION
JULIO 2000

CAMPO

—
Lugar: Centro Eurolatinoa-
mericano de Juventud (CEU-
LAJ), de Mollina (Málaga).
Fechas: del 3 al 10 de julio.
Fecha límite de inscripción:
30 de abril de 2000

Participantes: máximo 50.
Dirigido a jóvenes españoles, ibe-
roamericanos o europeos, meno-
res de 35 años, que dominen el
idioma español, y que sean estu-
diantes o graduados de conser-
vatorio o centros musicales inte-
resados en la creación e interpre-
tación musicales del siglo XX.
Director: Cristóbal Halffter; ad-
junto: J. María Sánchez Verdú.

CLASES
Profesores: Mauricio Sotelo y
Manfred Trojahn.

CICLO "EL COMPOSITOR Y SU
OBRA"
Coordinador: Tomás Garrido
Compositores invitados: Louis
Aguirre (Cuba). Jan Bus y Toek
Numan (Holanda), Gabriel
Erkoreka y Rafael Reina.
PANEL DE LECTURA
intérpretes: Salvador Espasa
(flauta), Iván García (clarinete),
Miguel Borrego (violín), José
Miguel Gómez (violonchelo), J.
Carlos Garvayo (piano) y Juan
José Guillem (percusión)
Información:
Instituto de la Juventud
www.mtas.es
e-mail: programas@mtas.es
Tel. 91 347 78 35

Fax 91 347 78 89

'ENTRENAMIENTO VOCAL PRE-
VENTIVO DE LAS PATOLOGÍAS DE
LA VOZ
Profesor: Juan Pericón.
Fechas: 5. 6 y 7 de mayo.
Horario: vi. 5. de 16 a 21 h.;
sáb. y do. 6 y 7, de 11 a 14 y de
17a 19 h.
N"de alumnos: 15 a 20.
Información:
Escuela de Música y Danza
Mundo-Velázquez.
Huerta del Bayo. 7. 28005 Ma-
drid.
Tel. 91 539 44 22

cursos

LOCHES FRANCIA) CURSOS
INTERNACIONALES PARA MÚSI-
COS AMATEURS "MUSIQUE EN
VACANCES"
VERANO 2000

MÚSICA DE CÁMARA
Fechas: del 31 dc julio al 10 de
agosto
Profesorado: 15 profesores de
conservatorios franceses.
Matrícula: de 3.300 a 4.400 FF.

MÚSICA VOCAL DEL RENACI-
MIENTO
Fechas: del 29 de julio al 6 de
agosto.
Profesores: Jacques Barbier y
NadCge de Kersabiec.
Matricula: de 2.400 a 3.900 FF.

ÓRGANO (INICIACIÓN PARA PIA-
NISTAS)
Fechas: del 31 de julio al 10 de
agosto.
Profesores: Alain y Pierre
Cambourian.
Matricula: de 3.300 a 4.400 FF.

INICIACIÓN A LA MÚSICA
Fechas: del 31 de julio al 10 de
agosto.
Profesor: Yves Sitnard.
Matricula: de 2.800 a 3.900 FF.

PIANO
Fechas: del II al 19 de agosto.
Profesores: Laurence Tran y
Alai Motard.
Matrícula: de 3.000 a 3.900 FF.

(Todos los cursos incluyen las
clases, alojamiento y pensión
completa. Menores de 25 años
tienen un descuento de 500 FF.).
Información:
"Musiques en vacances"
25, rue de Vanves 92100 Bou-
logne, Francia.
Tel. y Fax (33) 1 46 20 11 89.
e-mail: Euromusica@wanadoo.fr

y

LUCENA (CÓRDOBA)
X ESCUELA DE VERANO Y III
JORNADAS DE PEDAGOGÍA
MUSICAL "CIUDAD DE
LUCENA"
AGOSTO- SEPTIEMBRE 2000

Lugar: Centro Municipal "Los
Santos".

'Dirigida a jóvenes pianistas, vio-
linistas, violistas, chelistas, flau-
tistas y clarinetistas que hayan
finalizado el Grado Elemental de
su especialidad en conservato-
rios, escuelas de música y otros,
nacidos después del I de enero
de 1982.
Participantes: 59 alumnos
máximo y 24 profesores.
Fechas: del 7 de agosto al 2
de septiembre.
Preselección: antes del 29 de
abril hay que enviar una graba-
ción en cinta de vídeo VHS en la
que interpretarán las obras indi-
cadas en el boletín de inscripción.
De esta manera se evitarán gas-
tos de desplazamiento a aque-
llos aspirantes que no tengan el
nivel adecuado.
Selección definitiva: primera
quincena de junio. Los solicitan-
tes tendrán que interpretar las
obras indicadas en el boletín de
inscripción y mantendrán una en-
trevista con los profesores del
curso.

Novedades: Flauta y clarinete.
Orquesta de teclados electróni-
cos MIDI. Taller de Arte Escé-
nico-Musical. Fisioterapia mu-
sical. El cuarteto Casals. en resi-
dencia. participará en la sección
de música de cámara.
MATERIAS Y PROFESORES
PIANO: Boris Berman. Ramiro
Sanginés. Claudio Martínez
Mehner, Julia Díaz Yanes, Gon-
zalo Trevijano, Teresa Untoria,
Ana Guijarro. Miguel Angel O.
Chavaldas.
VIOLÍN: Serguey Fatkoulin, Isa-
bel Vil& Jesús Parra. David Mar-
co, Daniel Menéndez.
VIOLA: Andoni Mercero, David
Quiggle.
VIOLONCHELO: David Etheve,
Álvaro P. Fernández.
FLAUTA: Jaime Martín. Miguel
Angel Angulo.
CLARINETE: José Luis Estellés,
Carlos Gil.
CUARTETO DE CUERDA-RESIDEN-
TE: Vera Martínez Mehner, vio-
lín. Abel Tomás, violín. David
Quiggle.	 Arnau Tomás,
violonchelo.
FISIOTERAPIA Y MASAJE PARA
MÚSICOS: Moon So Yoon, pia-
nista y fisioterapeuta.
CLASES DE CONJUNTO:

	 y

Coro: Alfonso Elorriaga. Edu-
cación auditiva: Bernardo
Martínez Mehner. Análisis
musical: José Luis Nieto. Ta-
ller de Arte Escénico: Pablo
Mielgo. Ciclos de lieder: Fran-
cisco Heredia.
III JORNADAS DE PEDAGOGÍA
MUSICAL:
Fechas: del 28 de agosto al 1
de septiembre.
Dirigidas a Profesores de Músi-
ca en la Educación Primaria y Se-
cundaria, en Escuelas de Música
y Danza, en Conservatorios de
Grado Elemental y Medio; adul-
tos que quieren acercarse a la
práctica musical.
Participantes: 60 alumnos
máximo y 4 profesores.
MATERIAS Y PROFESORES
Música y movimiento: Andrea
Ostertag. Construcción de ins-
trumentos: Leonardo Riveiro.
Análisis y Apreciación Musi-
cal: Arístides Carra. Informá-
tica y Edición Musical: Fran-
cisco Moya.
Información:
Ap.de correos 355. 14900
Lucena (Córdoba).
Tel. y fax 957 59 06 08

móvil 689 363 328
ES.LUCENA@teleline.es
www.teleline.terra.es/personal/
escuela!

MADRID CURSOS ESCUELA
MUNDO-VELÁZQUEZ
2000

Lugar: Escuela Mundo-Veláz-
quez.

CURSO INTENSIVO DE AFINA-
CIÓN DE PIANO
Profesor: Ah i Reza Gholami.
Fechas: 4, 10. I I. 17 y 18 de
junio.
Horario: de 10 a 14 h. y de 16 a
19 h.
N"de alumnos: mínimo de 20 y
máximo de 30.
Dirigidos a: cualquier persona
interesada en la afinación y me-
canismo y ajuste de las cuerdas.
Programa: el piano, su conteni-
do y teoría de la afinación. Ma-
teriales necesarios para el meca-
nismo y ajuste. Afinación gene-
ral y ajuste de las cuerdas.
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III 'ORNAD

Andrea Ost

o

sto al 1 de septiembre
Música y movimiento

Construcción de instrumentos ORFF

Análisis y apreciación musical

Informática y edición musical

TORROELLA DE MONTGRÍ

XVII CURSOS INTERNACIONA-
LES DE INTERPRETACIÓN y COM-
POSICIÓN MUSICAL
JULIO-AGOSTO 2000

Lugar: Juventudes Musicales de
Torroella de Montgrí.
Inscripción: antes del 15 de ju-
nio. Máximo 12 alumnos por
curso.

CURSOS Y PROFESORES
30 DE JUNIO AL 9 DE JULIO
Profesor: Josep Vicent, percu-
sión. Percusionista del Concert-
gebouw de Amsterdam. Direc-
tor artístico del Amsterdam
Percussion Group.
Profesor: Vicenç Prats, flauta.
École Normale de París.
Profesor: Joan Enric Lluna, cla-

rinete. Conservatorio de la Uni-
versidad de Birrninghan.

27 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
Profesor: Radu Aldulescu,
violonchelo. Academia Menultin
de Gstaad.
Profesor: Stefan Gheorghiu,
violín. Solista internacional.

30 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO
Profesor: Joaquín Achúcarro,
piano. Catedrático en la Southem
Methodist University de Dallas.

2 DE AGOSTO
Profesor: clase magistral, Emina
Kirby, soprano. GuidhallSchool
of London.

7 A 16 DE AGOSTO
Profesor: Lleonard Balada,
composición. Carnegie Mellon
University, Pittsburgh.
Profesor: Alvaro Pierri, guita-
rra. Université de Quebec
Montreal.
Información: Ap. 70. 17257
Tormella de Montgrí (Girona)
Tel. 972 76 06 05
Fax 972 76 06 48
e-mail: jjmmtdm@ddgi.es
www.ddgi.es/tdm/fimtdm.htinl

VALLE DE LOS CAÍDOS. MADRID

ESCUELA DE MUSICA Y SEMA-

NA DE ESTUDIOS GREGORIANOS

AGOSTO-SEPTIEMBRE 2000

Lugar: abadía de Sta. Cruz.

CLASES MAGISTRALES DE

TÉCNICA VOCAL
Dirigidas a : alumnos de canto,
postgraduados y solistas de co-
rales (alumnos "activos"); Direc-
tores de coro, componentes de
corales y aficionados (alumnos
"oyentes").
Plazas limitadas: 12 alumnos
activos y 15 oyentes.
Fechas: del 21 al 26 de agosto.
Fecha limite de inscripción:
1 de julio.
Profesor: Ricardo Visus.

Matricula: 15.000 ptas. alum-
nos activos (plazas limitadas);
8.000 ptas. oyentes.
Alojamiento en la Hospedería de
Santa Cruz, entre las 4.800 y las
5.800 ptas. por día en pensión
completa y según habitación.

SEMANA DE ESTUDIOS GRE-

GORIANOS
Fechas: del 28 de agosto al 2 de
septiembre.
Profesores: M Dolores Agui-
rre, directora del coro gregoriano
del Vaticano: Juan Carlos
Asensio, catedrático de Paleogra-
fía y Gregoriano en el Conserva-
torio de Salamanca; y los bene-
dictinos José Ignacio González
y Juan Pablo Rubio Sadia. Pro-
fesor invitado: Carmen Rodrí-
guez Suso, Prof. de Ha de la
Música en la Un. del País Vasco.
Especializada en música medie-
val.
Matricula: 14.000 ptas.
Alojamiento en la Hospedería de
Santa Cruz, entre las 4.800 y las
5.800 ptas. por día en pensión
completa y según habitación.

Información: Secretaría de la
Escuela de Música Abadía Be-
nedictina de Santa Cruz.
28209 Valle de los Caídos (Ma-
drid)
Tel. 91 890 54 11
Fax 91 890 55 94
e-mail: abadia-valle@ctv.es

Profesores

Tale University (EEUU)

Academia Superior F. Chopin de Varsovia, Polonia

411MOK Madrid, España

Conservatorio Profesional Amaniel, Madrid

Conservatorio Superior, San Sebastián

Conservatorio Profesional, Cuenca

Real Conservatorio Superior, Madrid

Conservatorio Profesional, Guadalajara
Escuela Superior Reina Sofia, Madrid

Serguey Fa

Hochschute 61n, Alemania

osto_	 de al9
06 sePtiel"
a% 2 aede 20°

Conservatorio Superior, Salamanca

Conservatorio Superior, Vitoria-Gasteiz

Conservatorio Profesional, Toledo

Atoncertino de la JONDE
Miembro dala EUYO

Solista Invitado Orquesta de Granada

Concertista Internacional, EEUU

Solista OrquesteSinfOnica de Galicia

Solist	 de Córdoba

Solista Academy of St2Martin-in-the-Fields
Solista London Symphony Orchestra

Orquesta Nacional de España

Solista Orquesta de Granada

Orquesta4Granada

Moon So Yoo
	

Fisioterapeuta, pianista

Alfonso Elorriaga
Bernardo Martínez Mehner

José Luis Nieto
Pablo Mielgo

Francisco Heredia

Coro, Madrid
• Educación auditiva, Hannover

Análisis musical, Madrid
Taller de arte escénico, Madrid

• Ciclos de Lieder. Málaga

OrganIza Asociación Pro-Escuela Jóvenes Pianistas

Información: Apartado de Correos 355 • 14900 LUCENA (Córdoba)
-	 57 59 06	 ,martanas)	 57 51 00 53
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Cado 211012001

Becas
Fundación Autor

L

a Fundación Autor acaba
de hacer pública su III
convocatoria para el cur-

so 2000/01 de becas para los in-
teresados en ampliar estudios en
el campo de la creación audivi-
sual, teatral, musical o coreo-
gráfica en centros de enseñanza
tanto en España como en el ex-
tranjero.

Las becas tienen una dota-
ción mínima de 50.000 ptas. y
una máxima de 1.000.000 de
ptas. que se destinarán a cubrir
los gastos de matrícula.

Los solicitantes deberán te-
ner la nacionalidad española y
sólo se admitirán solicitudes de
extranjeros que sean socios de
SGAE, ser licenciados o poseer
un título superior expedido por
un centro español o extranjero y
tener experiencia como creador
en los ámbitos artísticos especi-
ficados. Los estudios para los que
se soliciten las becas se realizarán
entre el 1 de julio de 2(X)0 y el 30
de junio de 2(X)1. Las Solicitudes
pueden presentarse hasta el I de
junio de 2(XX), antes de las 14,30
horas.

Los impresos de matrícula y la
información pueden solicitarse a:
Fundación Autor. Departamen-
to de Estudios y Mecenazgo.
C/ Bárbara de Braganza, 7.
28004 Madrid.
Tel. 91 503 68 51
Fax 91 503 68 19
e-mai 1: bveyne\sgae.es
También en las delegaciones de
la SGAE, tanto en España como
en el extranjero.

\,	 	 	 ..

SANTANDER X CURSO INTER-
NACIONAL "MÚSICA Y DANZA"
EN LA EDUCACIÓN
JULIO 2000

Dirigido a: profesores de Mú-
sica en Enseñanza Primaria y Se-
cundaria. Escuelas de música,
Conservatorios...
Fechas: del 17 al 27 de julio.
Preinscripción: del 25 de abril
al 25 de mayo.
Dirección: Luz Martín León-
Tel lo.
Profesores: Luis García-
Vázquez (Tenerife), Cristina
Hernández (Santander), Sofía
López-Ibor (San Francisco,
USA), Enrique Muñoz (Ma-
drid). Fernando Palacios (Ma-
drid). Soili Perkio (Helsinki).
Información:
Fundación Isaac Albéniz,
Santander.
Tel. 942 31 14 51
Fax 942 31 48 16

SANTIAGO DE COMPOSTELA
XLIII CURSO UNIVERSITARIO
INTERNACIONAL DE MÚSICA
ESPAÑOLA
AGOSTO 2000

Lugar: Universidad de Santiago
Fechas: del 6 al 26 de agosto
hiscripción:antes del I de mayo.
Profesores: Marimí del Pozo y
Ma Orán, canto; José L. Rodrigo,
guitarra; José López Calo, mu-
sicología; Montserrat Torrent,
órgano; Antonio Iglesias y Ma-
nuel Carra. piano; Pascual Orte-
ga, polifintía; Antón G. Abril y
Maximino Zumalave, sinfonisnzo
y música actual; Enrique Santia-
go. viola y cámara; Agustín
León Ara, violín; Pedro
Corostola. violonchelo.
Matrícula: 40.000 ptas. (obli-
gatoria para las dos clases de
alumnado, becarios y oyentes).
Alojamiento y pensión alimen-
ticia, 85.000 ptas. Tanto los be-
carios como los oyentes sólo
podrán asistir a una de las ense-
ñanzas.
Información: Música en Com-
postela. Secretaría técnica, Edi-
ficio Hazen. Ctra. de La Coruña,
Km. 17.200.
28230 Las Rozas de Madrid
e-mail: hazen@hazen.es
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Cri=1:33CONCUR?
SO INTERNACIONAL DE VIOLÍN

"REINA ELISABETH"

27 ABRIL-26 MAYO 2001

Plazo de inscripción: hasta el

15 de enero de 2001.
Límite de edad: nacidos después
de 15 de enero de 1974.
Premios: seis premios a los lau-
reados entre 500.000 y 200.000
FB. Semifinalistas, premios de
50.000 FB. También hay concier-
tos, grabaciones, becas, semina-
rios y ayudas económicas.
Dentro del concurso tiene lugar
un Seminario Internacional al que
podrán asistir como oyentes y
gratuitamente los concursantes
que no lleguen a la final. Partici-
pan un máximo de 24 alumnos,
incluidos los 12 finalistas del
concurso.
Información:
Secrétariat du Concours musical
International Reine Elisabeth de
Belgique. 20 roe aux Laines. B-
1000 Bruxelles (Bélgica).
Tel. 32/2/513 00 99
Fax 32/2/51432 97
e-mail: info@concours-reine-
elisabeth.be
www.concours-reine-
elisabeth.be

concursos

BENICASIM (CASTELLON DE LA

PLANA

XXXIV CERTAMEN INTERNACIO-

NAL DE GUITARRA "FRANCIS-

CO TÁRREGA"
25 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE 2000

Plazo de inscripción: antes del
16 de agosto de 2000.
Límite de edad: no haber cum-
plido los 33 años durante la cele-
bración del concurso.
Premios: entre 1.600.000 y
135.000 pesetas.
Información: Certamen interna-
cional de Guitarra Francisco
Tárrega. Ayuntamiento de Beni-
càssim. 12560 Benicàssim
Tel. 964 30 09 62
Fax 964 30 34 32
e-mail: benicassim@gva.es
www.gva.es/benicassim

BILBAO CONCURSO INTERNA-

CIONAL DE CANTO DE BILBAO
24 NOV.-2 DICIEMBRE 2000

Plazo de inscripción: hasta el 1
de octubre de 2000.
Límite de edad: nacidos entre el
3 de diciembre de 1966 y 23 de
noviembre de 1982.
Premios: Tres premios para vo-
ces femeninas y tres para mas-
culinas, de 1.000.000, 600.000
y 400.000 pesetas. Además tres
premios especiales: interpreta-
ción de lieder, canción o aria de
oratorio (500.000 ptas.), premio
del público (200.000 ptas.) y
premio de la crítica (200.000
ptas.). Finalistas que no hayan
obtenido premio: 75.000 ptas.
Información:

Secretaría del Concurso Interna-
cional de Canto de Bilbao.
Apdo. de correos n° 1532.
48080 Bilbao.
Tel. 94 424 65 33
Fax 94 424 64 54

BRUSELAS (BÉLGICA) CONCUR-

SO INTERNACIONAL DE COMPO-

SICIÓN "REINA ELISABETH"

21 MAYO 2001

Plazo de inscripción: hasta el

31 de diciembre de 2000.
Límite de edad: nacidos después
de I de enero de 1961.
Premio: 300.000 FB, 12 repre-

sentaciones radiotelevisadas en'
directo y grabación en CD.
Bases: Composición para violín
y orquesta sinfónica para la si-
guiente formación: Viento-made-
ra (2 flautas, 2 oboes, 2 clarine-
tes, 2 fagotes).Viento-metal (2
trompas, 1 trompeta, 1 trom-
bón). Percusión (máximo 3
ejecutantes, I timbalero y 2
percusionistas). 1 arpa, celesta.
Cuerdas (10 primeros, 10 segun-
dos, 8 violas, 6 violonchelos y 4
contrabajos).
Información:
Secrétariat du Concours musical
International Reine Elisabeth de
Belgique.
20 rue aux Laines. B- I 000
Bruxelles (Bélgica).
Tel. 32/2/513 00 99
Fax 32/2/51432 97
e-mail: info@concours-reine-
elisabeth.be
www.concours-reine-
elisabeth.be

HANNOVER ALEMANIA)

CONCURSO INTERNACIONAL DE

VIOLIN
5 AL 18 DE NOVIEMBRE 2000

Plazo de inscripción: hasta el 1
de junio de 2000.
Límite de edad: entre 16 y 32
años.
Premios: 50.000, 30.000, 20.000,
15.000, 10.000 y 5.000 DM.
Información: Stiftung Nieder-
sachsen, Ferdinandstrasse, 4.
D-30175 Hannover.
Tel. (49/511) 990 54 13
Fax (49/511) 31 44 99
sn.kultur@t-online.de
www.stiftungniedersachsen.de/
violin

CADAQUÉS V CONCURSO IN-

TERNACIONAL DE DIRECTORES

DE ORQUESTA

23-28 DE JULIO 2000

Plazo de inscripción: hasta el

15 de junio de 2000.
Límite de edad: Nacidos después
del 29 de julio de 1964.
Premio: 1.000.000 de ptas. más
un contrato para una gira de tres
años para dirigir a 18 orquestas,
entre ellas la Orchestra Foun-
dation Gulbenkian de Lisboa, y
la Wiener Kammerorchester.
El premio podrá ser declarado
desierto, así como ex.aequo. En
el último caso, el importe se re-
partirá entre los dos ganadores.
Miembros del Jurado: Neville
Marriner (presidente), Enrique
Franco, Leonardo Balada,
Lawrence Foster, Orquesta de
Cadaqués (1 voto), y otros dos
miembros a confirmar.
Repertorio: Concertino (inédita
hasta hace un año), de Robert
Gerhard, Obertura Los esclavos

felices, de Juan Crisóstomo de
Arriaga.
Información:

V Concurs de Directors.
Orchestra de Cadaqués.
Carrer dels Ares, 8, I er- 2'.
08002 Barcelona.
Tel. 93 301 95 55
Fax 93 302 26 70
e-mai I: trito@bcn.servicom.es
www.trito.es

MADRID CONCURSO EXTRAOR-

DINARIO DE COMPOSICIÓN CO-

RAL. 50 ANIVERSARIO DEL

CORO RTVE
23-28 DE JULIO 2000

Plazo de inscripción: hasta el

30 de abril de 2000.
Podrán participar todos los com-
positores residentes en España
quedando excluidos los que ten-
gan relación laboral con RTVE.
No habrá límite en cuanto al nú-
mero de obras, aunque deberán
ser enviadas separadamente.
Las obras deben ser originales y
no premiadas en concursos an-
teriores, inéditas y no interpre-
tadas en audiciones públicas.
Duración mínima de 5 minutos
y máxima de 20.
Modalidades: Para coro mixto "a
capella" y para coro mixto con
acompañamiento instrumental de
un máximo de siete instrumen-
tos.
Premio: 500.000 ptas. para cada
una de las modalidades.
Información:
Coro de RTVE, Joaquín Costa,
43, 2' planta. 28002 Madrid.
Tel. 91 581 72 06/07
www.rtve.es

XIV PREMIO SGAE
JOVENES COMPOSITORES 2000
NOVIEMBRE 2000

Plazo de inscripción: antes del

30 de septiembre de 2000.
Podrán participar todos los com-
positores de nacionalidad espa-
ñola nacidos a partir del 1 de enero
de 1965. No se admiten concur-
santes que hayan obtenido pre-
mio en anteriores convocatorias.
Las obras deben ser originales y
no premiadas en concursos an-
teriores, inéditas y no interpre-
tadas en audiciones públicas.
Duración mínima de 7 minutos
y máxima de 25.
Plantilla: mínima de 4 intérpre-
tes y máxima de 1 intérprete de
cada una de las siguientes fami-
lias de instrumentos: flauta,
oboe, clarinete, fagot, trompa,
trompeta, trombón, piano, vio-
lín, viola, violonchelo, contraba-
jo y percusión. Se admitirán tam-
bién un intrumento libre o voz

72 doce notas



TEL AVIV(ISRAEL)
X PREMIO INTERNACIONAL DE
PIANO MASTER "ARTHUR

RUBINSTEIN"
11-27 MARZO DEL 2001

Plazo de inscripción: septiem-
bre de 2000.
Límite de edad: 18 a 32 años.
Información: The Arthur

Rubinstein International Music
Society, 12 Hubernman St. POB
6018, 1E-61060 Tel Aviv.
Tel. (972-3) 685 66 84
competition@arims.org.il
www.arims.org.il

concursos

(sea solista o no) y un intérprete'
que controle los medios
electroactisticos elegidos.
Premios: 1.000.000, 500.000,
250.000 y 125.000 ptas.
Información:
Centro para la Difusión de la
Música (CDMC). Centro de
Arte Reina Sofía. C/ Santa Isa-
bel, 52. 28012 Madrid.
Tel. 91 468 23 10
Fax 91 530 83 21

I PREMIO SGAE
DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL
MERCADO CULTURAL Y SU
ENTORNO
2000

Plazo de inscripción: hasta el
15 de octubre de 2000.
Podrán concurrir todas las per-
sona físicas o jurídicas que lo
deseen, cualquiera que sea su
país de origen, siempre y cuan-
do estén vinculadas con algún
centro de investigación público
o privado.
Las investigaciones deberán re-
ferirse al mercado cultural de las
artes escénicas, musicales,
audiovisuales y multimedia en el
ámbito español o iberoamerica-
no. No se admitirán a concurso
proyectos de investigación, sino,
exclusivamente, los ya realizados
y acabados y cuya fecha de ter-
minación sea posterior al 1 de
enero de 1999.
Disciplinas: Sociología, Econo-
mía y cc. empresariales y mar-
keting y comunicación.
Premio: 4.000.000 de ptas. y la
publicación de la obra en la co-

III PREMIO INTERNA-
CIONAL DE COMPOSICIÓN
"CIUTAT DE PALMA"
OCTUBRE 2000

Inscripción: hasta el 31 de agos-
to de 2000.
Límite de edad: ninguno.
Plantilla: deberá adaptarse al or-
gánico de la Orquestra Simfònica
de Balears "Ciutat de Palma"
(2.2.2.2., 4.2.3.! cuerdas-arpa

-piano-percusión.)
Premio: 2.000.000 ptas.
La obra se estrena en el marco
del "Encontre Internacional de
Compositors-Festival Illa de
Mallorca"
Información: Fundació AC A/
Área Creació Acústica Son Bielí.
07311 Búger (Mallorca. Illes
Balears)
Tel. 971 51 65 01
Fax 971 51 65 02

VIII CONCURSO INTERNACIO-
NAL DE CANTO "JULIÁN GA-
YARRE"
2000

Inscripción: hasta el 30 de ju-
nio de 20(X).
Disciplinas: canto.

Límite de edad: mujeres 32 años.
Hombres 35 años.
Información: Santo Domingo,
6. 31001 Pamplona.
Tel. 948 42 60 72
Fax 948 22 39 06
E-mail: iaranazz@cfnavarra.es
www: cfnavarra.es/cultura

SEVILLA CONCURSO ANDALUZ
PARA JOVENES INTÉRPRETES
MAYO-JUNIO 2000

Inscripción: hasta el 1 de mayo
de 2000.
Límite de edad: nacidos después
del 1 de mayo de 1975, teniendo
preferencia los nacidos o residen-
tes en Andalucía.
Modalidad de solista en los si-
guientes instrumentos: flauta,
oboe, clarinete, fagot. trompa,
trompeta, violín, viola, violon-
chelo y contrabajo.
Fase eliminatoria: 26.27 y 28 de
mayo. Fase final: del 26 al 29 de
junio.
Tasa de inscripción: 8.000 ptas.
Premio: actuación en concierto
con las siguientes orquestas: O.
de Córdoba. O. Ciudad de Gra-
nada. O. Ciudad de Málaga, Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla y
O. Joven de Andalucía, a lo largo
de los dos años siguientes a la
celebración del concurso.

Información: Orquesta Joven
de Andalucía. c/ San Luis, 37,
41003 Sevilla
Tel. 95 490 12 96
Fax 95 490 36 00

TOULOUSE (FRANCIA)
43 CONCURSO INTERNACIONAL
DE CANTO DE LA CIUDAD DE
TOULOUSE
25-30 SEPTIEMBRE DE 2000

Plazo de inscripción: 10 de ju-
lio del 2000.
Límite de edad: 18 a 33 años.
Premios: 140.0(X) francos fran-
ceses.
Prueba final con la °muestre
National du Capitole de
Toulouse.
Información: Secrétariat du
Concours. Thare du Capitole,
F-31000 Toulouse.
Tel. (33) 5 61 62 13 51
Fax (33) 5 61 62 96 90

lección Datautor.
InlOrmación:
Fundación Autor. Departamen-
to Estudios y Mecenazgo. Bár-
bara de Braganza, 7. 28004 Ma-
drid.
Tel. 91 503 68 51
Fax 91 503 68 19
e-mai 1: rgutierrez@sgae.es

XXXIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA

"FRANCISCO TÁRREGA"
Del 25 de agosto al 1 de septiembre de 2000

PREMIOS.- Primero: 1.600.000 pesetas; grabación de un CD de duración no inferior a 60 minutos; tres conciertos patrocinados
por la Generalitat Valenciana: y un concierto en el Palau de la Música de Valencia. Segundo: 800.000 pesetas. Premio
especial a la mejor interpretación de, la obra de Francisco Tárrega: 400.000 pesetas. Premio del público: 275.000
pesetas. Premio al mejor intérprete español nacido o residente en la Comunidad Valenciana, que haya superado la
prueba de preselección: Bolsa de estudios por valor de 135.000 pesetas.

Inscripción antes del 16 de agosto de 2000

INFORMACIÓN
XXXIII Certamen Internacional de Guitarra "Francisco Tárrega". Ayuntamiento de Benicàssim

12560 BENICÁSSIM (Castellón).
Tel. 964 30 09 62 - Fax 964 30 34 32 - www.gva.es/benicassim - e-mail: guitarra@fvmp.es



cajón
desastre

CURSO DE TÉCNICAS PSICOECONÓMICAS APLICADAS AL MERCADO DE LA MÚSICA 

Dirigido a: especialistas.
A cargo de: ¡sabor D. Los.
Contenido: Cómo independizar a las
corcheas del sistema. Principios filosó-
ficos: Todo por la pasta. Las corcheas
en Internet. Principios del reciclaje de
sonatas. Entronque de puntillos y co-
mas. Artículos varios (plicas y corche-
tes). Cómo no dejarse influir por los cal-
derones. El cambio de clave (La clave
del éxito). Hipotecas para la financiación
del pentagrama. El metrónomo como re-

presentación del Universo. Corche-
ismos y fusismos en España. Estudio
del nuevo tratamiento de la miopía so-
nora. Análisis crítico de la política de
las corcheas en el compás. La redonda
con puntillo: útero primordial.

Lugar: Escuela Superior de Listos.
Días: 15, 37 y 42, a las 15 horas.
Organiza: Ministerio de Educación y
Basura.
Inscripciones: Snack "Karaoke" Bar.

El concejal
Las andanzas de un nuevo Fígaro

LUCAS BOLADO

D

urante la pasada campaña elec-
toral, y por aquellas casualida-
des del destino, tuve la suerte
de topar con las diatribas de

un buen hombre que, por aquellos tiem-
pos, se esforzaba en demostrar cómo el
partido al que pertenecía iba a impulsar y
mejorar la educación musical española. El
hecho de obviar el nombre del partido no
se debe, como alguien pudiera pensar, a
una omisión intencionada que pudiera in-
dicar indiferencia, sino más bien a una
realidad mucho más triste: no me acuer-
do. La charla informal se producía en la
sala de actos de un complejo educativo
situado en un municipio cuyo nombre no
viene al caso. La concurrencia se supo-
nía compuesta por profesionales del sec-
tor, y digo se suponía puesto que yo for-
maba parte de ella y, no está de más
decirlo, no soy profesional de nada y mu-
cho menos del sector.

—"Nosotros y nosotras —decía el ora-
dor, a la sazón concejal del ayuntamien-
to— vamos a crear los mecanismos ade-
cuados para que vosotros y vosotras
contéis con los recursos necesarios a las
necesidades que se derivan de las nue-
vas necesidades".

A mi izquierda un individuo comenta-
ba con sorna: —"a/ qué tal si nos dais, a

nosotros y nosotras, la subvención que
nos quitasteis el mes pasado?"

Ajeno a esos comentarios interesa-
dos, el concejal proseguía con su dis-
curso: —"todos y todas los españoles y
las españolas, especialmente los y las jó-
venes, sin olvidar, naturalmente, a los y las
demás personas, merecen que la adminis-
tración se ocupe del desarrollo de algo a lo
que, a menudo, se presta una atención se-
cundaria como es la, la, la... educación mu-
sical"— Concluyó con la colaboración de una
señora que se sentaba a su lado en la mesa
y que, sin duda, tenía la función de indicarle
el objeto de sus palabras. No es de extrañar,
al día siguiente, pude leer en la prensa local
que, durante la misma mañana, había visita-
do un asilo, un gimnasio, dos mercados y
una asociación de ajedrecistas.

Cuando acabó su charla de la que, huel-
ga decirlo, no entendí absolutamente
nada, alguien, entre los asistentes, tuvo a
bien hacerle una pregunta:
—"¿Qué piensan hacer exactamente?"
—"Bueno... Exactamente. No dude que nos
vamos a volcar, que vamos a trabajar a
fondo, muy a fondo, extremadamente a
fondo... Para devolver la confianza con la
que, espero, los y las ciudadanos, ciuda-
danas nos otorgan y ... En fin, ¿qué quiere
que le diga?

Como la cosa se estaba complicando
y el público irrumpía en lo que se aseme-
jaba bastante a una carcajada generaliza-
da, intervino la mujer que le acompaña-
ba: —"ya saben ustedes que las
competencias en materia de educación
musical están transferidas, desde hace
algún tiempo, a las comunidades autó-
nomas".

Esta última frase hizo crecer la hilari-
dad de los asistentes que lanzaron al aire
una serie de preguntas que, básicamen-
te, se podían resumir en una: "¿qué han
venido a contarnos?"

La respuesta no se hizo esperar, y no
se hizo esperar porque desde el primer
momento quedó claro que se había aca-
bado la hora de las respuestas. El conce-
jal se despidió educadamente diciendo
que debía marcharse, que le esperaban y
que ya sabíamos como eran las campa-
ñas y que con mucho gusto hablaría de
las subvenciones otro día y que sigan
por esa línea y que...

Como ya he dicho que no recuerdo el
partido al que representaba aquel indivi-
duo, el día de las elecciones tuve proble-
mas a la hora de decidirme por una pape-
leta. Todos los partidos presentaron
interesantes propuestas en el campo de
la educación musical aunque yo no me
enterara de todas. De hecho, no me ente-
ré de ninguna, pero estoy seguro de que
por todas partes, todos los partidos die-
ron explicaciones parecidas a la que yo
presencié.

Alguien, a la salida de la charla infor-
mal, se preguntaba: "¿Por qué será que,
a los de la música, siempre nos mandan
los más cutres?"

Ese comentario sobraba, cutre no es
la palabra. De acuerdo, el tío no sabía de
lo que hablaba, ni siquiera le preocupa-
ba. Es más, ya había demostrado que la
música no entraba, ni de lejos, entre sus
prioridades. Pero, ¿es eso suficiente? La
gente parece olvidar las virtudes que
jalonan a nuestros representantes. •
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El consultorio
de la doctora Helen Berg

POR ELENA MONTAÑA

Estoy impresionada. El caso de la cantante de hoy es tan impactante que sólo
se me ocurre decir: ¡pasen y lean!

Contralto

¡Ay, doctora! No sé por dónde empezar el relato de
milis desgracias.

Pertenezco a la desafortunada "soga" de contral-
tos. Soga y no cuerda, pues es un destino que atenaza y
asfixia como una ¡mira.

Yo, una chica guapa, en lo mejor de mi juventud, de
esbelta figura, he tenido la desgracia de nacer contral-
to. Algo así como nacer contrahecha.

Cualquiera que entienda de canto le dirá que ser
contralto es una suerte, que existen muy pocas y todas
tienen trabajo, que no es como las sopranos de las que
hay superávit... No haga caso y compruébelo usted
misma con esta carta.

Ser contralto a mi corta edad significa que, por
mucho que a una le valoren "el centro", ‘: por mucho
que —como dice mi novio— el mío sea "un centro de
jamón de jabugo", nos pasamos la vida en papeles de
vieja, de madre, de marquesa, de harpía, de bruja... y
no hace una de monstruo de La familia Adams porque
aún no se le ha ocurrido a nadie componer sobre este
tema.

Pero no sólo eso. Lo peor de lo peor es que tales
personajes siempre hacen dúo con el cura, el abuelo, el
comendador, el padre, el gobernador, el médico viejo,
etc.

¡Para esto tne he pasado inedia vida estudiando?
¿Acaso no voy a poder disfrutar nunca de un breve
abrazo de apuesto tenor ni de una corta escena de
amor con algún agraciado barítono? ,.No podré ser
por un ratito "la chica" que todos se disputan y que
aparece en primer plano provocando la envidia de
todas sus compañeras?

Es injusto. Lo es porque además las contraltos
siempre tenemos que abrirnos al máximo para obtener
mejor calidad, mayor resonancia. Y una vez abiertas

Tanto abrir sólo me ha servido para que mi sobrina,
cuando le intento cantar una nana, llore y grite:

—¡Tía no, tía coco!

Querida amiga:

Entiendo muy bien que esté desesperada. Es una gran desgracia
la que tiene. Para qué engañarnos: ser joven y contralto es como
esos niños que nacen con cara de viejo y no se les ajusta el
físico a la edad hasta pasados los 50.

Como ud. relata, primero le enseñan a abrir hasta límites in-
sospechados y a menudo no le dan ni siquiera esos papeles que
tan poco le gustan, porque la voz aún no es suficientemente
temblona ni da suficiente miedo. Después "ahí te quedas": "abier-
ta y sin novio".

Pero no se preocupe, todo tiene solución. Antes de nada
debe saber con toda claridad qué es lo que quiere. Si lo que
quiere es ser la protagonista, la más hermosa, la que representa
tórridas escenas de amor en brazos del atractivo tenor o baríto-
no, si de verdad ese es su deseo, entonces sólo tiene que
transcordarse.

Y eso qué es, se preguntará ud. En alemán lo llamamos "sich
transcordieren". Significa exactamente cambiar la tesitura: si es
ud. atribulada contralto conviértase en soprano dichosa.

En Alemania, mi país de origen, existen muchas clínicas espe-
cializadas donde un equipo de altos profesionales, de la cirugía
plástica y la técnica vocal, realizan cualquier tipo de adaptación
de un cantante a la tesitura que desee.

Le sugiero que pase por mi consulta y tengamos una entre-
vista donde mostrarle los prolijos catálogos, con cada una de
las posibilidades y sus precios. Los precios, claro está, depende
del tipo de adaptación que uno desee realizar.

Son directamente proporcionales a la distancia entre la tesi-
tura de procedencia y la de destino.

Las clínicas son lugares muy agradables, ubicadas en
palacetes dieciochescos situados en el campo. Todo el personal
está relacionado con el mundo del canto. Los doctores —por un
pequeño plus— realizan la operación vestidos del personaje que
el paciente escoja: Don Giovanni, Alfredo, Romeo etc. En fin,
hay miles de detalles curiosos que le interesará conocer antes
de decidirse.

Confíe sinceramente en mi propuesta pues yo no admito co-
misiones.., a menos que se pongan ustedes muy pesados, cla-
ro. •
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LAS ANDANZAS

DE UN NUEVO FÍGARO

Las doce primeras andanzas de Lucas Bolado
aparecidas entre 1997 y 1999 en doce notas

¡Colecciónalas!
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LAS ANDANZAS DIWN NUEVO FIGARO

Edición limitada
400 ejemplares

numerados

Deseo recibir "Las andanzas de un nuevo Fígaro" por importe de 900 pesetas (gastos de envío incluidos) que abonaré en mi
cuenta bancaria abajo indicada:

Nombre y apellidos 	

Dirección 	  Ciudad 	  Código postal 	

N° de cuenta: 	
.11

Doce notas es una publicación bimestral (de

octubre a junio) que sirve de puente entre los di-
ferentes sectores de la vida musical con secciones
dedicadas a educación, instrumentos, opinión,
ediciones, discografía, actualidad, cursos, convo-
catorias y miscelánea. Desde su creación en 1996,
la revista ha consolidado su meta inicial: dar prio-
ridad en sus páginas al sector de la educación en
un momento de renovación y expansión.

Doce notas se distribuye gratuitamente en
Los más de 100 conservatorios y escuelas de
música que están suscritos.

Con el fin de analizar en profundidad el pre-
sente de la creación musical, apareció en di-
ciembre de 1997 el primer número de Doce
notas preliminares, los monográficos de

Doce notas.

Doce notas preliminares es una publicación
semestral (junio y diciembre) que ha ampliado
su radio de acción a otros sectores de la crea-
ción y que prolonga el interés por la educa-
ción musical de Doce notas, alternando la
creación y la formación artística y musical.
Es, además, una revista de carácter interna-
cional, con colaboraciones de grandes espe-
cialistas extranjeros, en formato bilingüe o
multilingüe y una vocación de apertura a la

realidad europea.
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Aniversarios Falla y Gerhard.
Llorenç Caballero, director
artístico de la JONDE./
TomásMarco, reposición de
Selene./Dossier piano...

Enseñanza privada, la gran
movida/Informática musical, el
último instrumento/,Hay espe-
ranzas potra la Música Contem-
poránea...

Verena Maschat/Altemativas
pedagógicas. Nuevos centros,
nuevas ideas/Las escuelas de
música/E1 último tratado espa-
ñol de cifra para tecla...

Horror en el hipermercado o
como construir un conflicto
educativo/Para cambiar la pe-
dagogía del violín/Claves del
miedo escénico...

Entrevista con Mar Gutiérrez/
El grado superior de música/
Musée de la musique de Paris/
¿Por qué no hay un museo de
instrumentos en Madrid?...

Las escuelas de música. La niña
bonita de la LOGSE/Guitarra.
El nombre de España/Polifonía
medieval/Música en los monas-
terios femeninos medievales...

¡Que no te pille la LOGSEI/E1
arpa/La aventura de construir
arpas antiguas/Zayin de Francis-
co Guerrero/Un día con la Or-
questa Nacional...

Nuevo cambio en la Consejería
de Música/Medicina musical
/Percusión/Reapertura del Tea-
tro Real/Música de cámara de
Franz Schubert...

Padres de alumnos, el grito en el
cielo/La APEM responde/Frau-
de e instrumentos. Un mercado
negro de 1.500 millones de pe-
setas/Entrevista Jorge Pardo...

Respuesta a una respuesta. por
Elisa Roche/Entrevista a Ramón
Pinto Coma/Mujeres en la com-
posición/Cuarteto helikopter de
Stockhausen...

El enredo de los títulos/Centro
integrado de Viana do Camelo/
entrevista con B. Meyer/La gui-
tarra y la música en Lorca...

Tres Cantos, asaltar los cielos/
Educar ( musicalmente) desde la
emoción/Los trabajos y las ho-
ras. Réplica de la APA/E1 mer-
cado de instrumentos en cifras...

Ensebar música: un debate abier-
to/Dossier: el piano digital. En-
trevista con Enrique Escudero/
Alerta en los Conservatorios...

Entrevista con Marta lena.
Subdirectora General de Ense-
ñanzas Artísticas/Electro-
acústica e Informática/Demo-
nios en Alcorcón/E1 saxofón en
la orquesta...

El lío de la ESO/Dosier educa-
ción musical temprana: música
y movimiento. Rítmica
Dalcroze. método Suzuki. es-
cuelas Yamaha/ dosier flauta
travesera...

Dosier Grado Superior, entre-
vista con Roberto Mur, Secre-
tario General de Educación/
Dosier oboe/Entrevista con
Louise K. Stein...

Dosier el jazz en la enseñanza,

entrevista con Pedro Iturralde,
el jazz y el grado superior. en-
cuesta/Dosier clarinete/el clave-
cín digital/la guitarra de 10
cuerdas...

Dosier 7 años de Escuelas de
Música en España: Barcelona
triste contraste, Musika Eskolas
ene) País Vasco, Escalas de Mú-
sica en Galicia. Canarias en ci-
fras, entre otros/Dosier saxofón/
el solfeo Kodály/

Dosier Madrid ante las transfe-
rencias: Entrevista con el direc-
tor Gral. de Centrosta Escuela
Superior de Canto. Conserva-
torios. Escuelas de Música, Cen-
tro integrado, El proyecto MUS-
E.../dosier fagot/Aniversario
Bah..

Dosier Formación del profeso-
rado: Las materias pedagógicas.
El profesor de instrumento. El
CAP. La formación musical en
los C.P.R.Mosier trompa/
Autoedición de partituras

Doce Notas Prelimina-
res n°I. Monográfico
Música Contemporánea.
"Posiciones actuales en
España y Francia- . Bi-
lingüe español-francés.

Doce Notas Prelimina-
res n° 2. Monográfico
Música Contemporá-
nea. "La encrucijada
del soporte en la crea-
ción musical". Bilingüe
español-francés.

Doce Notas Prelimina-
res n° 3. Monográfico
Educación Musical.
"Los conservatorios su-
periores y la formación
profesional de la mú-
sica- . Textos en fran-
cés, inglés, alemán (tra-
ducción al español).

Doce Notas Prelimina-
res n° 4. Monográfico
Creación Contemporá-
nea (música y arte).
"Para olvidar el siglo
XX". Bilingüe español-
francés.

Ante la demanda de números atrasados agotados, doce notas pone a su disposición un servicio de números en

fotocopia, al precio de 500 ptas. ejemplar.

doce notas está a la venta en quioscos de toda España ¡pídela en tu quiosco habitual!
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Clases

Piano y demás asignaturas. Pro-
fesora titulada superior. Clases a
cualquier nivel. Acompaño instru-
mentistas y cantantes. lama.
Tels. 91 528 26 74.

Pianista internacional, graduado
en la Escuela Superior de Música
de Viena. Clases de piano a todos
los niveles. Manuel.
Tels. 91 366 72 30/670 254 631.

Ediciones

Copista de partituras por ordena-
dor. Programa Finale, todos los
niveles. Preguntar por Ariane
Richard. Tel. 91 886 92 27

Copista de partituras por ordena-
dor. Programa Sibelius, todos los
niveles. Preguntar por Raúl.
Tel. 91 637 45 69

Varios

Orquesta Sinf. Infantil Catedral de
Madrid. Busca para su ampliación:
5 violines, 2 violas. 1 trompeta, 1
flauta y 2 clarinetes. Plantilla ac-
tual: 36 niños desde los 9 años.
Ensayos, sábados mañana.
Genil, 13. Tel. 91 563 55 55

Orquesta Si. Catedral de Madrid.
Busca para su ampliación: 5 violi-
nes. 2 violas, 2 flautas y 1 trom-
pa. Plantilla actual: 39 jóvenes
entre 12 y 27 años, a partir de 2°
Grado Medio LOGSE.
Tel. 91 730 81 16

Dúo Orquesta "Millenium" ame-
niza bailes, bodas, comuniones,
etc. Nutrido repertorio, muy ac-
tual. Teclista vocal masc. y vocal
fem. Catché negociable según ac-
tuaciones.
Tel. 926 64 04 45/639 402 069

Ventas

Vendo: guitarra clásica Manuel
Contreras de palosanto de la In-
dia, cedro y ébano, con estuche,
por 70.000 ptas. José.
Tel. 91 355 12 13

Vendo: violín 4/4 para principiante
con todos los accesorios o cambio
por otro instrumento
Tel. 91 848 27 23/616 122 454

Vendo: órgano Haven. modelo
101, con 2 teclados, caja de rit-
mos y pedalero; precio: 45.000
ptas. Acordeón Guerrini, 60 bajos
en perfecto estado; precio: 40.000
ptas.
Tel. 91 519 82 04

Pequeños
anuncios doce notas se encuentra en:

Conservatorios de Madrid capital

C. Profesional de Amaniel.
Amaniel, 2.
C.P.M. "Ángel Arias". Baleares, 18.
C.P.M. "Arturo Soria".
Arturo Soria. 140.
C.P.M. de Ferraz. Ferraz, 62.
C.P.M. "Joaquín Turina". Ceuta.14.
C.P.M. "Teresa Berganza". Palmípedo, 3

Centros privados Madrid capital

Allegro. C/ Villa de Marín, 7.
Andana. C/ Arturo Soria, 338.
Aula de Música. C/ Labrador, 17.
Caja de Música. C/ Peñuelas, 26.
El Sur. C/ Victor de la Serna, 16.
Estímulos. C/ Andarnos, 20 bis.
Instituto de Música y Tecnología.
C/ Cartagena. 76.
Intermezzo. C/ Méndez Álvaro, 2.
Katarina Gurska. C/ Genil, 13.
La Vihuela. C./ Fermín Caballero, 64.
Maese Pedro. C/ Sagasta. 31.
Mundo-Velázquez- C/ Huerta del Bayo. 7.
Música Creativa. C/ Palma, 35.
Nuevas Músicas. C/ Corregidor Diego
de Valderrábano, 59.
Neopercusión. C/ Tutor. 52.
Piano Master. Juan Álvarez
Mendizabal, 58.
Progreso Musical. C/ Tutor, 52.
Santa Cecilia. C/ Vivero, 4.
Soto Mesa. Santa Cruz de Marcenado

Centros Madrid provincia

ALCALÁ DE HENARES. C.P.
Alalpardo. s/n (4 planta). Edif. CEL
ALCOBENDAS. E.M.M.D. Ruperto
Chapí, 22.
ALCORCÓN. E.M.M. Carballino, s/n.
BUITRAGO DE LOZOYA. E.M.M.
C/ del Castillo, 1.
CERCEDILLA. E.M.M. Pza. Mayor, 1.
CIEMPOZUELOS. E.M.M. Pza. de la
Constitución, 1.

Pequeños anuncios
Compra, vende, promociónate.
Anuncios gratuitos en doce
notas, hasta 25 palabras.
Fecha límite de admisión: 15 días
antes de la salida de cada número
(sólo particulares).

Correspondencia
(indicar sección en el interior)

doce notas
Plaza de Las Satesas, 2

28004 Madrid.
Fax: 91 308 00 49

e-mail:docenotas@ecua.es

COLMENAR VIEJO. E.M.M. Pza.
Isabel la Católica, 5.
COLLADO VILLALBA. E.M.M.
Real, 68.

COSLADA. Musinform. Chile, 23.
EL ÁLAMO. E.M.M. Romero, 1.
FUENLABRADA. E.M.M. Habana, 33.
GETAFE.C.P.M. Avda. de las Ciuda-
des. s/n.
GRIÑÓN. E.M.M. Plantío, s/n.
LAS ROZAS. E.M.M. Principado de
Asturias, 28.
LEGANÉS. E.M.M. Hernán Cortés, s/n.
LOECHES. E.M.M. Pza. de la Duque-
sa de Alba, s/n.
MAJADAHONDA. C.P.M. Plaza de
Colón, s/n.
MECO. E.M.M.
Pz. de la Constitución 1.
MÓSTOLES. C.E. Parque Cuartel
Huete.
PINTO. E.M.M. Sagrada Familia, 3.
POZUELO. *E.M.M. Ctra. de
Húmera, 15. •Escuela Reina Sofía.
•E.M. John Dowland. C/ Roberto
Crory, 1.
SAN FERNANDO DE HENARES.
E.M.M.D. Pza. de Olof Palme.
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.
C.P. Floridablanca, 3.
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES.
E.M.M. Avda. Baunatal. 18.
SAN MARTÍN DE VALDEIGLE-
SIAS. E.M.M. Sta. Catalina, 6.
TORRELODONES. EM. "Nebolsín".
C/ Julio Herrero, 4.
TRES CANTOS. *E.M.M. Plaza del
Ayuntamiento, 2. *Centro de Música
Euridice. Avenida de Virluelas. 29. 1" B.
VELILLA DE SAN ANTONIO.
E.M.M. Paz Camacho, s/n.
VILLA DEL PRADO. E.M.M. Pza.
Mayor, 1.
VILLAREJO DE SALVANÉS.
E.M.M. Luis de Requesens, 18.

Conservatorios y Centros
musicales de otras Autonomías

ALBACETE. EM. Amadeus. Octavio
Cuartero. 30.
AVILA. C.P.M. Casimir° Hernández, 7.
BARCELONA. C.S.M.M.. Bruc, 12.
BELLATERRA (Barcelona). E.M.
Pl. del Pi, 5-C.
BILBAO. •E.M. "Jesús Arambarri".
Sorkunde, 8. •C.S.M. Diputación. 7.
BURLADA (Navarra). E.M. "Hilarión
Eslava". S. Juan Bautista, 18.
CALAHORRA (La Rioja). C.P.M.
Enramada, I.
CEUTA. C.P.M. González de la Vega, 3.
CUENCA. C.S.M. Palafox. 1. E.M.
Mozart. Parque Huecar, 2.
DON BENITO (Badajoz). C.P.M.
I° de Mayo, 48.
HARO (LA RIOJA). C.E. Vera , 36.
LAS ARENAS (GETXO). E.M.
Las Mercedes, 6.
LINARES (Jaén). C.P.M. Huerta de

las Heras, 16.
MÉRIDA (Badajoz) C.P.M. "Esteban
Sanchez". Calvario, 2.
MIRANDA DE EBRO (Burgos) C.
M.M. Entrehuertas, s/n.
PASTRANA (Guadalajara) E.M.M.
Pza. del Deán, s/n.
MURCIA. C.S.M.	 del Malecón, 9.
PONTEVEDRA. E. de estudios
musicais A Tempo. PI. da Castaña, 2
PRIEGO DE CÓRDOBA. C.E.M.
Río, 52.
PUERTOLLANO (Ciudad Real). C.
"Pablo Soroz.abal". P° San Gregorio, s/n.
ROQUETAS DE MAR (Almería).
E.M.M. El Parador. Pza. de la Iglesia,
s/n.
SALAMANCA. C.S.M. Lazarillo de
Tormes, 54-70.
SANTANDER. C.P.M "Ataulfo
Argenta". Gral. Dúvila.77.
SEGOVIA. C.M. PZa. Conde Cheste, 8.
*E.M.M. "Segovia". Tejedores, 26.
VALENCIA. Aula de Música Divisi.
Dr. Calatayud Baya, 2.
TALAVERA DE LA REINA.
E.M.M.D. Matadero, 17.
TORROELLA DE MONTGRÍ. E.M.
C/ Codina, 28.
VALDEPEÑAS (Ciudad Real). C.M.
"I. Morales Nieva". Buensuceso, 23.
ZARAGOZA. C.S.M. San Miguel,
32-34. C.P. San Vicente de Paul, 39
•Estudio de Música J.R. de Sta. María.
S. Jorge, 24

Tiendas y luthieres

Adagio. Hermosilla, 75. Madrid.
Centro Comercial "La Vaguada".
Madrid.
Bárbara Meyer. Embajadores, 35.
Madrid.
Juan Álvarez Gil. San Pedro, 7.
Madrid.
Call & Play. Mar del Japón. 15 dup.
Madrid.
Casa de la Guitarra. Espejo, 15.
Madrid.
Manuel Contreras. Mayor, 80. Madrid.
Francisco González. Bola, 2. Madrid.
Evelio Domínguez. Elfo, 102. Madrid.
Garijo-Mundinuisica. Espejo, 4.
Madrid.
Hazen. Carretera de La Coruña, Km.
17.200. LAS ROZAS.
Arrieta, 8. Madrid.
Ignacio M. Rozas. Mayor, 66. Ma-
drid.
Piano Tech's. Almadén, 26. Madrid.
Polimúsica.Caracas, 6. Madrid.
Real Musical. Carlos III, I. Madrid.
Rincón Musical. Pl. de las Salesas, 3.
Madrid.
Unión Musical. Carrera de San Jeróni-
mo, 26. 28014 Madrid. / C/ Arenal,
18. Madrid.
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BILBAO TRADING, S.A.
PLAZA FRANCISCO MORANO, 3
28005 MADRID

TtL, : 9 I 364 49 70 (5 LÍNEAS)
FAx: 9 I 364 49 7 1

E-MAIL: BTRADING@ARANNET.COM

Durante más de setenta años los

maestros artesanos de KAWAI

han destinado toda su energía

creativa y su pasión a fabricar

los mejores pianos del mundo.

Entre ellos hay especialistas que

seleccionan las más finas

maderas por los cinco

continentes y expertos

constructores que supervisan la

preparación de los materiales y

su ensamblaje en fábrica. Tras

numerosos controles y

sucesivas regulaciones el piano

llega a los afinadores y

AWAI
 entonadores, quienes aportan

su privilegiado oído y un toque

de sensibilidad musical para

que el piano acabe siendo una

auténtica obra de arte puesta a

disposición de los artistas...
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