
LA REFORMA PROTESTANTE Y LA MUSICA

SAUL BOTERO RESTREPO

Releyendo El Sentimiento Tragico de la Vida de Uncrnuno,
me oncontre can un pasaje en el cuol no hcbic meditado antes, y
que plcnteo para mi desde entonces un problema de vclorrrcion
historicc: se trata de un pasaje del cuarto capitulo, que dice: " ... en
un teoloqo protestante, en Ernesto Troeltsch, he leido que 10 mas
alto que el protestantismo ha producido en el orden conceptuaL es
en el arte de la musico, en donde, Ie ha dado Bach su mas pede-
rosa axpresion artlstica. jEn esto se disuelve el protestantismo, en
musico celestial" 1.

Que la musico de Bach se pueda calificar de celestial, es alga
que no rechazarfa ninqun buen melornono, pero en la expresion de
Unamuno hay un deio de desprecio que nos queda sonando den-
tro, aunque sea muy comprensible desde e1 punto de vista de la
angustiada fe del ilustre espofiol y dentro del contexto de su obra.
Pero el problema estc planteado; 2,es Bach producto directo de
la reforma protestante?, y, si 10 es, 2,es acaso su musiccr tan poco
digna de considerocion como parece suqerirlo Unamuno? Son es-
tos los interrogantes que me han movido a estudiar el problema
mas de cerca, y es el resultado de esta pequefic investlqccion 10
que pretendo exponer.

Y si se trata de la reformer protestante, es meier empezar por
el principio, es decir por las caracteristicas generales de la idooloqio
luterana. Recordemos los principales postulados del reformador,
postulados que conducen a la revolucion protestante, porque no
otra cosa fue ella. Lutero hobic leido en San Pablo "Justus autem
ex fide vivit" tel iusto vivirrr par su fe) Rom. L 17 y mas
adelante en la misma epistolc: "2,Donde esto pues tu orgullo? Que-
do eliminado. war cucl Ley? 2,la de las obras? No, sino por la ley
de la fe" (Hom., III, 27). Pasajes como estos llevaron a Lutero a exal-
tar la fe en Cristo y a hacer de las obras buenas cleo inutil para la
sclvccion, a la -cucl estamos 0 no predestinados, desde el princi-
pio, sequn la interpretacion que el reformador da a este antiguo
problema teoloqico. Despuss de haber atacado Lutero los principa-
les muros de la catolicidad, inicia la reforma del culto, con la ne-
gacion de los principales sacramentos y, en especial, del caracter
sacrificial de la Misa.

1. MIGUEL DE UNAMUNO: Del Sentimiento Tnigico de la Vida. Ed. Azteca. Me-
xico. 1961. p. GO.
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Sentados estos principios en su obra "De la Cautividad Bcbilo-
nica de la Iglesia", algunos de los cuales hab!an sido antes expues-
tos en el manifiesto. "A la Nobleza Cristiana de la Nocion Alema-
no", Lutero se da a la reforma de los cantos de la Misa, aeto cen-
tral del culto, "substituyendo las salmodias latinas del Gradual con
himnos alemanes, y llevando as! al templo las melodies mas fa-
ciles de recorder por el pueblo, adaptadas a un ritmo amplio y cua-
drado, a unos periodos lentos y solemnes interrumpidos por largas
notas con ccdderon, sin virtuosismos corioros": en esta forma ex-
plica Abbiati en su "Histone de la Musiccr" -lc cctuccion de Lutero
a este respecto 2. Nos dice odemcs Abbiati que "Lutero ... canto
en prosa y en verso las ilimitadas alabanzas a 'Frau Musika' " 3,

Y que en ella "descubric principalmente un medio muy eficaz de
ediliccrcion y de oducooion moral, y no ya un vane pasatiempo hu-
monistico .... " adem as " ... pensaba que la musico erala meier
consoladora de los afectos, y no consideraba buen educador al que
no sabe center" 4. Lutero escribirr en 1524: "Quisiera que siguiendo
el eiemplo de los profetds y los padres de la iglesia, se compus ie-
ran ccrnticos ale manes que, por medio del canto anunciasen la po-
labra de Dios al pueblo. Pero serio necesario escribirlos en un len-
guaie popular, mas bien comun" 5.

Ya antes de Lutero se hcbicn hecho porofrcrsis del Pater Noster,
el Credo, Los Mandamientos, Las SietePalabras, traducciones de
himnos latinos medievales, cantadas, y Lutero las incorpora ahora,
hrrbilmente, al ritual de la Reforma 6. Lutero se vale en especial
de los "lieder" polifonicos alemanes para apoyar su octurrcion, que,
en primer luqor, es fruto de un exacervado nacionalismo, aunque
estos "lieder" no podicn rivalizar con el grandioso movimiento au-
tonorno de la musicd italian a del renacimiento 7. El reformad or
SEl da a la obra musical de su obra con la ayuda de Conrado
Rumpff y de su amigo intimo Johannes Walther 0496-1570) 8. Al-
bert Schweitzer en el estudio sobre la musico de la reforma que
precede a su obra sobre [ucrn Sebastian Bach, nos dice que " ... la
reforma, al proclamar el usa del canto aleman en las ceremonias
del culto, se hello en presencia de un considerable nurnero de can-
tos reliqiosos heredados del modioevo" 9. Asi Lutero, ayudado
por Walther, se puso a la obra de traducir cantos medievales, ver-
sificarlos 0 parafrasearlos, csi como a componer poeslas propias
para ponerlas en musico, apta para el culto. Albert Schweitzer nos
trae una lista de corales compuestos por Lutero 10 con la ayuda

2. ABBIATI F., Historia de la Musica. Ed. UTEHA. Mexico 1959, vol. L, p. 469.
3. ABBIATI, ep , cit., vol. I, n. 466.
4. ABBIATI, on. cit., vol. I, p. 466.
6. Cita de ABBIATI: op. cit., vol. I, p. 466.
6. ABBIA TI, op. cit., vol. I, p. 466.
7. ABBIATI, op. cit., vol. I, p. 466.
8. ABBIA TI, op. cit., vol. I, p. 4!18.
9. SCHWEITZER A.. J. S. Bach, Ed. Ricordi, Buenos Aires, 1965, p. 5.

10. SCHWEITZER, op. cit., pp. 6-8.
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de Walther y con la ormonizocion de este ultimo. Abbiati nos dice
que "sin cortar del todo los lazos con los vieios textos latinos, Lute-
ro los traduda ahora con libertad de formas y con una renovada
rabustez de lsncucde" 11.

Tenemos entonces la primera colsccion de cantos que oporecio en
1524 con el titulo de "Geistliche Gesangk, Buchleyn", con tenia 38 can-
tos, en gran parte melodies de origen medieval 12. Anotemos que,
sequn Abbiati, una de las fuentes de estos cantos es " ... el celebre
manustrito de Lochammer, que data de la primera mitad del siqlo
XV" 13. Esta colsccion es quizo la mas antigua que se conoce. en
su genera y contiene canciones cnonimos a una y varias voces, de
un vivo ritmo y fresca melodic "destinadas probablemente a la ri-
ca burquesic de Nuremberg", sequn explicocion del mismo au-
tor 14, Johannes Walther armoniza estas y muchas otras" canciones
con la melodic en la voz del tenor. Pero luego el mismo Walther
hubo de transladar la melodic a la voz superior, 0 soprano, dando
csi al coral, (pues este es el nombre de las melodies armonizadas
por la reforma) un corccter mas monodico 15.

Schweitzer nos dice acerca de esto: "La influencia de la musi-
ca italian a, que tiende a la melodic, hizo predominar poco a poco,
la melodic sobre la polifonia. "Asi la melodic del coral pasa del
tenor a la soprano y qued6 resuelto el problema que la manera
anterior planteaba 16. "Cual era este problema? Es muy claro: la
melodic en la voz del tenor se hada dificilmente distinguible para
los fleles en la asamblea del culto, y 10 que Lutero querio era que
todos ellos participaran en los oficios de su culto con el canto. Este es
el problema que se resuelve colocando la melodic en la voz superior
del coral. Esta forma es explotada por maestros como Johann Eccard
0553-1612), discipulo de Orlando di Lassus, y por Lucas Osiander
0534-1604) 17. "Todos estas rdpidcrs transformaciones -dice
Abbiati- se encaminaban al fin prcctico de hacer participar al
pueblo en el servicio reliqioso" 18. Pero los cantos medievales re-
liqiosos no bastaban para la obra musical de Lutero y sus colcbo-
radores, csi que aprovecharon tcmbien las melodies profoncs. He
cqui el titulo de una colecci6n public ada en Franckfurt en 1571:
"Canciones de la cclle, canciones de iinetes, y canciones monte-
fiesas transformadas en cqnciones cristianas y morales, para hacer
desaparecer, con el tiempo, el mal hcbito de entonar cancioncillas
liqerrrs en las calles, en los campos y en el hoqor, reemplozcn-
dolas por hermosos y honestos textos religiosos que oqui se en-

11. ABBIATI. op. cit 0' vol. I. pp 0 466-7.
12. ABBIATI. opo cit., vol. I. P. 467.
13. ABBIATI. op . cit , vol. I. p , 467.
14. ABBIATI. opo cit., vol I. po 319.
150 ABBIATI, op 0 cit 0' vol I. po 4690
16. SCHWEITZER, opo cit., pp. 25-26.
17. SCHWEITZER, op 0 cit o, p. 26.
18. ABBIATI. opo cit., vol. I, p. 469.
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cuentran" 19. Este titulo nos 10 trae Schweitzer en el estudio preli-
minar de la citada obra sobre Bach, y mas adelante comenta: "Las
melodies del coral no tenion individualidad propio, puesto que se
adaptaban a los mas diferentes y contradictorios textos" 20.

Pero volvamos a la prccticc del coral. Para ensefiar los himnos
a las asambleas de los fieles se instituye, por el propio Lutero un
coro ofickrl, que fue llamado el "Corus Musicus ", para que proqre-
sivamente fueran siendo aprendidos los cantos por todos 21. Pero
-dice Schweitzer- el coro froccso en la tarea didocticc que se le
hcbic osicnodo" 22. Y esto se dobio a la rozon que ya hemos ex--
puesto: la melodic escrita en la voz del tenor se hada dificilmente
recognoscible en medio de toda la estructura ormonicc, y mas di-
ficil aun si tenemos en cuenta que la orrnonizocion acostumbrada
era a cinco voces, como en la coleccion de 1524, que ya se ha ci-
tado. En esta forma, la as amble a hubo de limitorse a escuchar.·
Aderncs "Lutero y Walther no pensaron en el organa al introducir
el coral en el servicio reliqioso, sino que confiaron al cora la mi-
sion de ccntorlo" 23. Asi que si el coral hubiera podido ser en-
toncdo por todc la asamblea, el coro debiera haber desapareci-
do 24. Pero en las condiciones que hemos considerodc, el cora hub a
de subsistir; recordemos que el mismo J. S. Bach fue "Cantor", es
decir, director de core, de la iglesia de Santo Tomas en Leizig, en
la primera mitad del siqlo XVIII, 0 sea, des siqlos despues de he-
ber sido instituido este grupo en la liturgia de la Reforma.

Tratadistas como Abbiati y Schweitzer opinan que a este co-
roose debe la evolucion del coral hacia formas mas avanzadas y
grandiosas como la Pasion y la Cantata, pero. y he cqui una im-
portante salvedad, mediante la influencia de la musicc italiana.
Se nos llecrr a decir que "la cantata fue el resultado de la in-
£luencia de la musico italiana sabre el arte protestante" 25 y que
para comprender este proceso "debe seguirse a los maestros ale-
manes a Venecia, donde se conoceri el 'concerto' y la 'opera'" 26.

Y es aqui en donde debemos preguntarnos si Lutero es en la
musicn un innovador y propulsor tan importante como a prime-
ra vista podric pensarse. Para esto hay que considerar la indole
de la rerrccion luterana, las caracteristicas con que se ve su acti-
tud reformadora en una perspectiva historicc, Cuando Lutero pre-

- dica el retorno a las formas evangelicas de la religion cristiana,
su actitud llama poderosamente la otencion de los humcmistcs.
pero pronto se convencen de que han sido momentcnecmsnts des-
lumbrados per las enardecidas palabras del reformad or. Y es que

19. Cita de SCHWEITZER, op. ett ,; p , 16.
20. SCHWEITZER, op. ett ,; p. 28.
21. ABBIATI, op. cit. vol. I, p. 469.
22. SCHWEITZER, op. cit., p. 24.
23. SCHWEITZER, op. cit., p. 24.
24. SCHWEITZER, op. cit., p. 24.
25. SCHWEITZER, op. cit., p. 66'.
26. SCHWEITZER, op. cit., p. 67.
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en realidad, como opina Jacques Pirenne, Lutero "concebic el
misticismo asociado a la forma de la sociedad feudal, de la que
tan profundamente Influido estnbc" 28, y mas cun, sequn este
autor "e1 luteranismo no es sino una vuelta a las concepciones
reliqioscs primitivas, que queda implantado en las partes menos
civilizadas de Germania y constituye una recccion de la antigua
mentalidad germanica, nacionalista y tribal, que se ha mante-
nido entre la nobleza sefioriol, contra la civilizccion universalista
de oriqen romano-cristiano representada por la Iglesia" 29. Y no
queremos quese nos interprete mal, tochcndonos de ver las co-
sas desde un angulo reliqioso con tinte partidista. Queremos cmo-
tar simplemente los hechos. El mismo Pirenne nos hace vet, con
gran agudeza de observccion, como las regiones en las cuales
tuvo exito el luteranismo, errm precisamente aquellas de Alema-
nia en donde siclos ctros no hobio entrado la conquistcr roma-
no, que es precisamente la que difunde la cultura greco-latina,
oriqen de la cultura occidental, por Europa 30.

Natural mente, para los escritores e historiadores alemanes,
"lc Reforma constituye el hecho de mayor importancia universal
realizado por los alemanes en el movimiento del mundo occiden-
tal", como textualmente 10 dice Alfred Weber en su "Historic de
la Culture" 31; y nos dice tornblen que "esta corriente era revolucio-
naria en un sentido universal". Pero realmente 10 que sucede es
mas bien que "ol universalismo e individualismo de los humcmis-
tas, Lutero oponga el nacionalismo y el autoritarismo de las tri-
bus prirnitivrrs" 32. Sucede que en olqunos cosas, para los histo-
riadores alemanes, las pclcbros aleman y universal son sinoni-
mos, 10 que en rni modesta opinion es una inexactitud.

La anterior diqresion pretende responder a la pregunta que
la inicio, de si es realmente Lutero un innovador y propulsor tan
importante como podricr pensarse, en 10 que a la musico se refie-
reo ,J.,Nace la actitud luterana de reformar la musicd de un pro-
fundo convencimiento acerca de las bondades de sus efectos so-
bre el espiritu de los fieles? Quizrr si, pero estes fieles no son el
"pueblo" en el sentido ordinario de lao palabra, los fieles lutera-
nos son, en primer luqor, los nobles; Lutero toma unas melodies
sencillcs. con textos en un lenqucie mas sencillo cun, para que
quienes las oiqcn, se sientan sin ninqun esfuerzo otrcidos hacia
10 que en aquellos textos se cantiene; es, por ende, una manera
un poco derncrqoqiccr de hacer conocer los textos sagrados y de
predicar a una asamblea poco culta.

28. JACQUES PIRENNE: Historia Universal. Ed .. Exito, 'rsarcelone 1961, vol. III,
p. 28.

29. PIRENNE, op. cit .; vol. III, p. 67.
30. PIRENNE, op.' cit.. vol. III, p. 661..
31. WEBER A., Historia' de la CuItura. F. C. E. M. Mexico 1963, pp. 254-5.
32. PI RENNE, op. cit .• vol. III, p. 38.
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No hay que olvidar que los textos de los corales luteranos son
cantados en aleman, no s610 para que sean comprensibles para
todos, sino porque Lutero quiere hacer un nacionalismo reliqioso,
0, si se quiere, una religion nocloncdr-Lutero no tiene vision uni-
versal en este sentido, puesto que 10 que quiere es crear en Ale--
mania un contrapolo del papado, Y la actitud de Lutero se nos
presenta no solo nacionalista sino tcmbien tribal cuando recorda-
mos la actitud que el reformador asume con respecto a la ievo-
lucien de 'los aldeanos en 1524, fecha de publicccion de la prime-
ra coleccion de cantos. El reformador incita a los principes a que
crhoquen en sangre la rebelion, 10 mismo que antes los habia con-
ducido a la seculcrizocion de los bienes de la iglesia; llama a los
aldeanos "esos perros robiosos". y dies a los nobles: "Golpea con
la esprrdo, cplcsto, estrangula todo 10 que puedas; si pierdes el
pelleio, meier para ti, puesto que no puede desearse muerte mas
bella que 10:que proviene de ser fiel a la palabra de Dios y al
amor del proiimo" 33. En nombre de Dios se combate a sus hi-
ios, se da muerte al enemigo para salvarle, 10 que equivale a una
resurreccion de la tesis de la guerra santa mahometana. En estas
circunstancias es muy dificil para nosotros creer que el espiritu
de Lutero fuera verdaderamente universal, y menos que este es-
piritu fuera una base solider para que se proyecte en formas or-
tisticas de validez universal. '

Estos corcles, compuestos' para atraer la ctencion de una no-
bleza ignorante y crvidc de poder, dificilmente pueden constituir
la base de una reform a musical verdaderamente grande. Esto por
10 que se refiere a~ espiritu que en el fondo produio la muslcc de
la reforma y por 10 que se refiere a 10 estrictamente musical, he-
mos de cceptor que Lutero no ha inventado algo realmente nue-
vo. Su obra se reduce a troduccion y porofrcsis de textos mas
antiguos; y el musico por exceloncio de la reforma, Walther, se
ha limitado a armonizar a cinco voces las melodias que a Lutero
Ie porecicm mas indicadas para los fines de la predicrrcion y de
la propaganda de su fe.

Pero esto no es todo: secun 10 que hasta 'aqui hemos consi-
derado, la musico se convierte en manos de Lutero en un instru-
mento del culto, con finalidades muy definidas como es la union
de los fieles en el oficio reliqioso. es decir, con una cplicccion su-
mamente restrincido, y mas restringida cun si consideramos que
Lutero no toma las melodias en u..."iaforma indiscriminada, sino
que toma aquel1as que son precisamente las mas faciles, las que
todos podran retener y cantar can mayor faeilidad; es una enor-
me simplificacion, que impliea el reehazo de los medios expresi-
vos que constituyen el verdadero porvenir del arte musical; 10
que es un poco complieado y mas crUn el virtuosismo, es algo que
Lutero rechaza completamente.

33. PJRENNE, op. cit .• vool. III, p. 3(.
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No hay que deior de considerar, sin embargo, que el coral en

la forma concebida por Lutero crdqulrio gracias a la Reforma un
poderoso impulse, pero este "no se debio -dice Schweitzer- a
la abundancia ni preeminencia de sus personalidades. Las ecru-
sas hay que buscarlas en la naturaleza misma del coral" 34. Pe-
ro a la vez hemos de oir la observccion de Abbiati de que "el lied
aleman, que tan importante papel tiene en la Iormccton del coral
protestante cdquirio particulcrr relieve ortistico cuando no pudo
evitor la influencia del arte flamenco y frances y, sobre todo, el
italiano; cuando la Frottolc, la Villanella y el Madrigal se ccli-
matan en suelo germanico" 35. Pero la forma en que Lutero con-
cibe el coral, no es cun algo realmente g'rande para la historia
de la musico; Abbiati anota que el segundo gran periodo de la
ccncion popular alemana se inicia con Hans Leo Hossler; disci-
pulo de Andrea Gabrieli y condiscipulo del hiio de ~ste: Giovanni,
y esta es la opinion de Max Friedlander, es decir de un aleman 36,

Pero la influencia italiana no la encontramos solamente con
Hassler en la segunda mitad del siqlo XVI, sino tornbien desde el
principio, pues, sequn el testimonio de Schweitzer, "lc reform a
protestante se encontro mezclada desde el comienzo con el gran
movimiento polifonico queilumina el siqlo XVI", Y. crii.ade que
"todos los maestros que se dedicaron al coral sufrieron la influen-
cia de Orlando di Lasso 0532-1594) y de Palestrina,,1 0525-1594) 37,

Algunos de los que cultivaron la polifonia en Alemania, fue-
ron Nicolaus Decius y Nicolaus Selnekker, continuadores de la
obra de Lutero en la musicc, Hans Kungelmann (t .1542), Matheus
Le Maistre (t 1577), Melchior Vulpis 0560-1615), Hassler 0564-1612),
de quien ya hemos hablado, y Sethus Calvisius, antecesor de
Bach en Leipzig 38,

En la segunda mitad del siolo XVI, Venecia se convierte en
e1 gran centro de la musico religiosa y drcmotlcc. y hasta a Ale-
mania alcanza lrr fama de Claudio Merulo 0533-1604), Andrea
Gabrieli 0510-1586), y Giovanni Gabrieli 0557-1612). Estos nombres
se refieren a la influenda italiana despues de instaurada la refor-
rna, pero antes de ella tam bien la hubo: tenemos compositores co-
mo Enrique Isaac 045CJ.-1517), de quien se sabe que residio en
Ferrara y que despues de 1480 fue organista de la corte de Lo-
renzo el Magnifico en Florencia. En esta forma podemos percibir
la influencia italiana antes y dospues de Lutero; encontramos la
musico de los corales de este, precedida y seguida por corrientes
musicales de influencia italiana. Por otra parte, y ya pasando al
siqlo XVII, tenemos que, seoun Abbiati "todos los organistas ale-

34. SCHWEITZER, 01'. eit..; p. 35.
35. ABBIATI, 01'. eit .; vol. I, p. 468.
36. FRIEDLAENDER M., «Das Deutsche Lied», citaclo por Abbiati, op. cit., vol.

I, p. 468.
37. SCHWEITZER, 01'. cit, p. U.
38. SCHWEITZER, 01'. cit., p. 25.
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manes de principles de este siqlo vivian en el sur de Alemania,
donde eran mas frecuentes las infiltraciones itclicncs" 39. De clli
parte el movimiento que lleva a los iovenes musicos alemanes a
ir a Itclic, EI mismo Enrique Schutz (1585·1672) fue discipulo de
Andrea Gabrieli entre los ofios 1583 y 1586, y posteriormente de
Giovanni Gabrieli, hasta la muerte de este en 1612, y es de rioter
que habia nacido en Koslritz (Scionic), una region luterana. Y va-
le la pena anotar que es Schutz el que compone en 1627 la pri-
mera opera alemana: "Daphne", con texto de Rinuccini, traducido
del Italiano al Aleman par Opitz 40. .

Muy impartante tcmbion es la figura de Johan Kuhnau (1660"
1722), nacido en Boemia, region que hcbic side seducida en par-
te por la reforma, y de quien nos dice Abbiati que tornbien ester
bcio la influencia de Leorenzi y Corelli, cuya sonata irnito, 10 mis-
mo que 10 hicieron los alemanes Diedrich Becker, Franz Biber y
Johann Rosenmiiller 41. En las sonatas de Kuhnau "se encuen-
tra aplicado el mismo principio formal de los italianos de la al-
tornccion de los movimientos ropidos con los lentos y de las pie-
zas en forma libre con los diversos tipos de danza como la Cha-
cona, la Corrente y 10;Giga, y con el aria dividida en dos partes" 42.

Johann Jakob Froberger, anterior a Kuhnau, hobic nacido en
Stuttgart, capital de la provincia de Wurtemberg, completamente
luterana; fue discipulo de Frescobaldi, y sus "tocccte". "copicci"
y "ricerccri" estern muy proximos al estilo del maestro italiano.
Tal es la influencia italiana en Froberger, que la Alemanda de
una de sus suites lleva par titulo: " 'Lamento sopra la dolorosa
perdita della Real Moestro di Fernando IV, Re dei Romani' " 43.

Esto en un compositor aleman es cloo que realmente asombra a
primera vista. ,

Estamos, pues, asistiendo ol proceso por medio del cual la mu-
sica alemana posterior a la refarma se sale del estrecho camino
trazado por Lutero, y en lugar de propender a una simplificocion
cada vez mayor, abraza las cornpleiidcdes del barroco y su enor-
me fuerza creadora, por medio de la influenda italiana, y se lanza
en esta forma a la conquista de un lenquoie verdaderamente uni-
versal.

Podemos seguir este proceso a troves de figuras como' Johann
Kaspar Kerl, (1627-1693), scion, a quien se conoce como discipulo
de Valentini, Carissimi y Frescobaldi 44. "En Estrcsburqo Sebas-
tian Antonio Scherer sigue tornbisn las huellas del arte itclicno"
y otros muchos "utilizaron los progresos del arte musical de Fres-
cobaldi y Pasquini" 45 La opera aparece en Alemania median-

39. ABBIATI, op. cit.• vol. II, p. 375.
40. SCHWEITZER, op , cit .; p . 71.
41. ABBIATI: op. cit., vol. II, pp. 381-382.
42. ABBIATI: op. eit .; vol. II, p. 282.
43. ABBIATI: op. cit., vol. II, pp. 337-338.
44. MACMILLAN ENGY CLOPEDIA OF MUSIC AND MUSICIANS, Ed. Macmillan

Company. Nueva York 1938, p. 938, articulo: «Ked, Johan Kaspar von».
45. ABBIATI: op. cit., vol. II p. 210.
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te e1 transp1ante ..del melodrama florentino y veneciano en el siqlo
XVII. Tenemos, cdernos de Schutz, figuras como la de Agostino
Steffani (1654-1728),que se hace aplaudir en Munich con una se-
rie de obras operrrticos. "Romain Rolland opina que Steffani tuvo
una influencia directa sobre las tendencias artlsticas de Hendel 46.

El mismo Kerl, ya mencionado, escribio operas sobre libretos
italianos, 10 mismo que un discipulo Schutz: Johann Jacob Lowe.
Abbiati dice que en esta epoca abundan en Alemania "las ope--
ras escritas par maestros alemanes 'a la manera del canto italia-
no', con rigurosa distincion entre el orido recitativo y las arias" 47.

Claramente vemos 10 que Schweitzer anota, de que a finales
del siqlo XVII las ambiciones de la musicc alemana se amplian
y se desplazan del coral inspirado en la ccmcion popular, hacia el
aria italiana 48.

Este proceso que hemos venido describiendo lleqo ' a la cum-
bre, en opinion de muchos historiadores, con la figura de Juan
Sebastian Bach. Es cierto que Bach tiene sus rcices en el cora
protestante,el mismo Abbiati dice que "AI componer para icrle-
sia, Bach se via obliccdo a hacer depender sus obras del coral, uni-
co principio de la musico sagrada del protestantismo" 49 Pero
aqueHas melodias carentes de individualidad, como antes hemos
anotado, son tomadas por Bach quien les otorga una personalidad
"a troves de las armonias con que las reviste; la misma personalidad
que tenian las palabras a las cuales estaban ligadas" 50. Bach, en
realidad, utiliza much os cantos de la reforma para sus cantatas,
como 10 muestra Schweitzer en su obra 51; perc a este respecto
hay que hacer importantes salvedades; la musicc de Bach es ya
completamente barroca, cdemos en la obra de este gran maestro
hay, odemos de la influencia italian a a troves de sus predeceso-
res, la de Georg Bohm, quien, como buen alum no de la escuela
del norte era un "coloristcr' y "le gustaba sobre todo descomponer
la melodic en una serie de brillantes rasgos recargados con odor-
nos y trines" 52.

Iquolmente hace notar Schweitzer que el boio obstinado de
Bohm aparece en Bach 53. Es decir, la musico de Bach no depen-
de en gran manera del arte protestante, puesto que la misma can-
tata, que es uno de los puntos mas cercanos a1 coral protestante en
la muslco de Bach es, sequn Schweitzer, "una creocion relativa-
mente reciente del arle prolestante, pues no aparece antes del fi-
nal del siqlo XVII. En la epoca de Bach oun se discutio con ordor
sobre sus derechos de existencia. Despues de Bach cae en el olvi-

46. ABBIATI: op. cit., vol. II, p. 210.
47. ABBIATI: op. cit., vol. II, p. 208.
48. SCHWEITZER op. cit., p. 2l.
49. SCHWEITZER op. cit., p. l.
50. SCHWEITZER op. cit.. p. 28.
51". SCHWEITZER op. cit., pp. 6-8.
52. SCHWEITZER op. cit., p. 48.
53. SCHWEITZER op. cit., p. 43.
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do" :'4. Y esta cantata no es otra coso. como antes se habla di-
cho que el resultado de la ovolucion del coral, pero siempre bcio
la influencia de la musiccr orquestal italian a y francesa. "El cora
de la primera cantata que hizo escuchar Bach en Leipzig es una
obertura francesa, y el mismo la titulo 'Ouverture' " 55. Esta ob-
servocion de Schweitzer nos muestra muy claramente la influen-
cia extranjera en Bach, influencia que se precis a cada vez mas en
sus cantatas. En esta forma el arte de Bach depende de la musicc
de la reforma en una medida mucho menor de 10 que a primera
vista supondriomos. La musicc de Bach se eleva muy por encima
del espiritu de la reforma, es decir, del espiritu de Lutero, pues
aunque luterano, la religiosidad de Bach es profundlsima, y la
musicu que este sentimiento produce, alcanza en la culminccion
de este proceso, dimenciones verdodercmente universoles.

ASI el problema que' S8 planteaba al principio, cree que pue-
de resolverse considerando la musicc de Bach como un idioma
independiente del de la musico de la Reforma, y, aunque tenga
algunas raices en ella, es, en contrcposicion con 10 misma, un
lenguaie ortistico de dimensiones nuevas, verdaderamente uni-
versales.

Bogota, 1965.

54. SCHWEITZER: op. cit., p. 56.
55. SCHWEITZER: op. cit., pp , 2-3.


