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INTRODUCCIÓN 

Lo elaboración de éste tmbajo me ha hecho reflexionar profundamente sobre varios 
aspectos que conformon /o vida musical de un profesional del con/o. El Lied, como 
género. ocupa un importante lugar no sólo para la partefundamental del emrenamiento y 
el desarrollo de la tecnica vocal, sino también como una he~mienta didáctica, como una 
extraordinariafarma de hacer poesía musical, como una forma de expresión dramática y 
como protagonista en los escenarios musicales, lan solo por citar algunos ejemplos. La 
preferencia del público por Otros géneros ha tenido como consecuencia un 
desconoámienlO genera/izado hacia el LieJ, asimismo gracias a la valiosa labor de 
¡ne/itos maestros como Juan D. Tercero y Mario. &nüla, entre otros pocos, hace que el 
[,Ud alenuín se conozca en México. A más de un siglo de fa época de esplendor del Li~d 
aUmIÚJ, parece inaudito que poco se sepa de él en nu~str() país y que poco se haya escrito 
seriamente sobre este tema. Actualmente podemos encontrar solamente algunos trabajos 
de tesis, tesinas, notas al programa y ensayos elaborados por graduados de ésta máxima 
casa de estudios. sin que hasta el momento podamos encontrar en nuestro paú. 
publicaciones especializadas sobre el tema. 

Durante miformación académica como cantante. descubrí el prominente lugar que ocupa 
el Lied dentro de la música vocal, y es a partir de entonces. que mi gusto por éste género 
ha ido en aumento. As; pues, esta investigación prelende servir como una recopilación 
informativo acerca del conocimiento sobre el Lud, y principalmente como una referencia 
para generar el interés umlO en el intérprete como en el invesngador. 

En este trabajo abordaré. de manera profunda el Lud en el siglo XIX en Alemania. en 
Austria. y en todos aquellos paj~s donde el idioma alemán unió culturas e idiosincrasias. 
También mencionaré brevemente los origenes del Lied y explicaré /as tendencias que 
presento éste hacia elfin del siglo XIX. 

Por otro lado. explicaré que lo palabra Lied (Canción) nene una acepción mucho más 
amplia que la tradllcción literal del alemán. Asimismo, expondré la man~ra como el Lied 
dejo huella en la historia de la música univenal del siglo XIX. tomando finalmente. el 
lugar que ahora ocupo como genero voco/. 
Mostraré que la transformación esrilistica de la que fue objeto el Lj~d hacia la primera 
mitad del siglo XX. paralela a las tendencias musicales de eSle momento. creó nuevos 
horizontes interpretativos para los cantantes de generaciones venideras. 
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Así pues bueno es aclarar, que en ésta obra hablaré de como el Lied 
abarcó muchos siglos de música vocal. Debo indicar que me centraré esencialmente en El 
Lied del Siglo XIX, y para ser más exactos, en el Lied Alemán del Siglo XIX Considero 
oportuno mencionar, que ésta investigación omite otras valiosas corrientes 
contemporáneas en su momento al Lied como la Chanson Franfaise y otras escuelas 
semejantes. Ésta investigación, contiene, según mi juicio, los compositores más 
representativos del Lied alemán del siglo XIX, encabezando la lista, Frant Schubert, 
Robert Schumann, Johannes Brahms, Hugo Wolf, Frant LisrJ y Richard Slrauss. 
Elección hecha por las obras que abordo en el concierto, las que respaldan ésta 
investigación, y porque cada uno de ellos define de alguna manera un fragmento en 
particular del esplendor del Lied. 
Con Frant Schubert, señalaré los antecedentes de la música vocal heredada por Gluck, 
Mozart y Beethoven y de la controvertida época del llamado Biedermeier, en los inicios 
del siglo XIX. Describiré también la importante influencia de la literatura y la poesía en la 
música de esa época la que era reflejo fiel de los acontecimientos de ese tiempo. Más 
adelante hablaré del apogeo del Lied y de la herencia musical legada de Schubert a 
Schumann a Brahms, quienes compartieron su admiración por Schubert, haciendo sus 
prapias creaciones del Lied. También indicaré lafuerte influencia lírica de Lisd en el Lied 
y de los novedosos Lieder aportados por Hugo Wolf. Finalmente concluiré con Richard 
Slrauss, cuya música se aferro a una época que agonizaba para dar paso a la Era 
Moderna y a dos guerras mundiales sufridas por la humanidad en la primera mitad del 
siglo XX 

También haré una breve mención de 
compositores como: Carl LiJwe, Felix Mende/ssohn, Robert Franr., Richard Wagner y 
Peter Comelius, cuyos nombres no podía dejar de señalar y cuya influencia en el Lied 
alemán del siglo XIX. es importante. Con ellos espero, posteriormente, poder continuar 
con una segunda parte de ésta investigación y en consecuencia un segundo concierto. 

Para finalizar esta introducción, 
solo me resta invitar al lector, a disfrutar como lo hago yo, de las siguientes páginas hacia 
un viaje retrospectivo a través del tiempo y de la música del Lied en sus diferentes etapas 
del siglo XIX. donde el Lied alemán, encontró su máximo esplendor. 

Enrique Gordillo 
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CAPITULO UNO 
El Lied como iconografía de una región 

Para comenzar a hablar del Ued alemán tkl siglo XIX, es necesario hacer un recorrido al 
pasado y a 10 1argo de los siglos. En este capítulo abordaremos de manera breve y cronológica, 
algunos hechos importantes que acaecieron a la par del surginúento del Ued, y que son 
fundamentales para entender su desarrollo, algunos se refieren al arte, otros a la ciencia, otros a 
la historia, otros a las ideas y los pensamientos del hombre que hoy conforman nuestra historia 
universal. 
Emprendamos entonces este viaje a través del tiempo, para comprender las causas de la 
aparición del Ued alemán en la historia de la música. 

Es importante referirse a la semántica, a los orígenes, al lugar donde se creó y a la época. Los 
siguientes datos son referidos por Renatto Di Benedetto 1. 

Semántica 
La palabra Ued traducida del alemán signitica canción o canción vernácula. 

Orlgenes 
Tuvo lugar al inicio del primer milenio, donde los poetas inmortalizaron por medio del 
canto, las hazañas de los héroes a través de sencillos versos con alabanzas y loas que se 
extenJieron por los put:blos en la época Je los banloJ· 2 JurdIlte d Imperio Romano. 

Lug-,u y época 
La antigua Germania entre el año 29 a. C. y 395 d. C. 
Antes de los bardos, los griegos, magnificaban a sus héroes con hermosos versos. 
De hecho, la palabra griega mllsi/ei, demarca la forma de recitación del verso unido.a la 
músiai, de. tal suerte que para inicios dd Siglo 1, rel.:itar versos con música cantada se 
convirtió en una hábito constante y ello dio origen al Ued. 

Más abajo hay algunos ejemplos de dichos versos, mientras tanto comencemos haciendo una 
breve reseña cronológica. 

Benedetto Di, Renalo. 1999. IIistoria de la Música (A cargo de la Sociedad Italiana de 
Musicología). El Siglo XIX- Primera Parte- Edición española coordinada y revisada 
por Andrés Ruiz Tarazana. Traducido por Carlos Fernández. D.O.E. / Tumer Libros 
Consejo Naciooal para la Cultura y las Artes. México, D.F. 
2 Los bardos eran los últimos remanentes de los poetas celtas que cantaban las bazailas de los héroes. Se 
awmpañabll!l 00ll una t:Sp~it: de lira, JeooIIliruKla cruth. Al rumaniLar.st: loo¡ puebloo¡,los celIas sobrevivit:!UIJ 
en la alta edad media en el Pais de Galcs. 
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Siglo Id. c. 
"Yo " había ",OJIratio, difo. /o.s ",,,,,,kM ti. la Wia,' 

fIÍ prrforrs,I ho_ ti. ",.nr, 1/0 "" 0p01/tin Q tal tjtmplo; 
_ it,MoJ ",In 1/DJOIms /o 011Jf411+ia ti. 1I1/.fot "'" gttIeroso, 

j>mJ ", él. fIÍ &tJnJig1l<! /o "''!Y'''" gloria. " 
La Muene de Séneca 

C. Tácito 
(V tmJS <01IfaÓtM por /o.s barrItM) 
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• Tácito 3, un representante de los barrios, publica ÚJs AIIaks en la antigua Gmnt11lia y 
nacen también paralelamente los Camina 4. Existieron desde entonces ciertas formas 
musicales para danzas y marchas germánicas nacidas en la esencia de la música popular 
5. 

• Al hablar de la Alltiglla Gemumia me remito a principios del primer milenio 6, ahí 
donde la esencia del Utd encuentra su origen. El siguiente verso acuñado por el poeta 
Virgilio retlejaba la conciencia de la época de .A1IgNSf() y era cantado con una lira. 

Del año 100 al 200 d. C. 

"Eras l1li R,w_, isII u 111 ",,,,,tido: 
gobemar oJ ",1IIIIio, ptwr¡1It wr.r Sil mior. 

Parla M la=lllmbrrJ las úyu, 
ApiotJam ti. /o.s ({lit " obttktm 

Y aplastar", /o !JItmI Q los "b./Ju" 

Siglos II, III Y IV 

El Cristit11lismo tuvo una fuerte influencia sobre el pensamiento romano, se fortificaba 
con la expansión de las historias de la vida y muerte de Jestis, y asirrúsmo Adriano en 117 
d. C. suprimía el derecho de matar libremente a los esclavos. 

200d. e 
Los gemranos de occidente luchaban para contener el avance de los romt11lOS en la orilla 
derecha del Rheine y lbs §Jdos 7 luchaban para contener el avance de los romt11lOS en la 
orilla al norte del Danubio. 

3 Comelio Tácito : Historiador latino (557-1207) en la Época de Plata de la Literatura Romana 
(14 a 117 d C.). La Época de Oro fue de 120 a 600 d C. con los llamados "Padres de la Iglesia"como 

Origenes, Tertuliano, San Gregorio, San Crisóstomo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín y el Papa 
Gregorio/. 
4 Carmina significa, al igual que Lied, canción en su sentido más antiguo e introducido por los Bardos. 
5 MOIIer, Hans JlNlchim. 1931. Musik Lt:xikun. Drillt: vüllig urngearbt:ilt:lt: AuIlagt: LiLt:lWiusgabe. 
Max Hesse Verlag, Derlin, Deutschland. 
6 El Primer Milenio se con~dera del silo O al silo 1000 d C. 
7 Pueblo de la Germania estaba dividido en Ostrogodos (Este-septentrional) y Visigodos (Oeste-meridional). 
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300d. C. 
1) Con la muerte de Marro AlIrefio el hundimiento del principado romano auguraba su 
fin. 
2) En este tiempo, e! Otoredo destaca como cantante que se hacía acompañar con un 
instrumento de cuerdas llamado citam, parecido a la liro clásica. . 
3) Sobresalen los coros a San Ambrosio compuestos en . forma de salmodia antifonal que 
a su vez contaba con una salmodia responsorial. Esta era la época de oro de la 
literatura romana(J) 

Siglo V 

De 434 a 453 d. C. 
Sucede la invasión de Los Hunos venidos en realidad de Turquía y no de Rusia 8, 
quiénes se extendieron entre el Danubio y el Tisza en la actual Hungría y con ellos 
Alila se alzaba en e! poder como rey desde donde rigió sobre una vasta extensión 
territorial europea 

Finales del 400 d. C. 
1) Constantinopla 9 era la capital del aru bizantino fundada por Constantino 1 quién 
representaba el poder del Imperio Romano de Oriente en los primeros siglos de! 
Cristianismo, así se suceden uno a uno los once emperadores romanos, llamados todos con e! 
mismo nombre: Constantino. 
2) "Oespués de la derrota en la batol/a de 1M campos caJalJinitos, una terrible hemorragia dá 
muerte aAliIa en su noche de bodas con la princesa germánica Ildko. 
La muerte de! poderoso rey inspira a los cantores de las Carmina para crear e! texto de 
la Canción de los Nibeúm.!fls el que relata de la venganza de Knemfiltk (l/d/eo) y e! 
hundimiento de los bIIrgundios (antiguos germanos). Paralelamente nace también la 
leyenda de Beo1ll1l/f, héroe invencible que luchaba tanto con mortales como con seres 
sobrenaturales. 

DOfftk pisa mi ,-aballo 110 I-Wk a m<Or la y<rba. 
Atila 

Siglos VI Y VII 

530d. e 
1) Principia el esplendor de los pueblos godos cuyo dominio se diseminó por casi tres 
centurias por toda Europa. 
2) JlISIiniotto pretendió rehacer el Imperio Romano y para ello tuvo que pagar un tributo 
muy alto con la sangre yel empobrecimiento de sus pueblos. 

8 GOrtich, Ernst J. 1967. Historia del Mundo. (Weltgeschichte vom A1tertum zur Jetztzeit). 
Traducido del alemán por Mariano Orta Manzano. Ediciones Maitínez Roca, Barcelona, España 
9 Su nombre original era Bizancio, hoy fu/ambul, TurqlÚa 
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570d. C. 
1) Mientras Europa se aletargaba nacía Mahoma en La Meca de la lejana Arabia Un 
personaje que marcaria con sus pensamientos y doctrinas al medio oriente y 
posteriormente a occidente. 
2) El Ued se nutría de esos acontecimientos históricos de la Germania. Ahora era la 
intluencia de la antigua Mitología GermÓllica ligada a su vez de la Mitología Nórdica. En su 
momento dicha conexión llegó tardíamente con procedencia septentrional 
pricipalmente de Islandia, la que . llegó tardíamente puesto que los germanos estaban 
aferrados a creencias más primitivas donde solo imperaban cultos a divinidades de la 
naturaleza y a demonios, pues creían en brujas y magos. Así adoraban a dioses como 
Thiu, Nerrlms y Fn¿yr 10 con ritos escabrosos y sangrientos sacrificios de personas y 
animales en retirados bosques. Y con la influencia del Edda, lenguaje proveniente de 
Islandia, llegaban Odin (Wotan) 11 y también la inacabable inspiración para los Uetkr: 

Es curioso observar cómo la fuerte influencia cristiana merma las creencias de los germanos. 
De:: tal sue::rte:: pouc::mos ouse::rvar te::xtos.pam lJed como: 

"Odm a prrslaJo ¡"""""'lo JlJbrr el aniIIo. .... 
¿Q"¡;" p"'¿, cmrftar m .111 ¡lImmmlnl" 

o como aquel que nos menciona que Wotan es un bebedor empedernido y seductor de 
hermosas doncellas : 

Arhifammll m, he ~ 
tk lar IN/Jar jasa1l4liar. 

¡Nada 11 ,mi prohibido al sabio! 

3) El Cristúmismo suplantó abruptamente las antiguas creencias, para ello la Iglesia 
aceptó usos paganos, sobreponiéndolos a los cristianos. Por ejemplo: el solsticio de 
verano ahora era la celebración de San Juan el Bautista, y la fiesta de la primera cosecha 
era ahora la celebración de la AsundÓ1l de la Virgm (pentecostés). 
No es de extrañarse por ello que los srgones y otras etnias se negaron a aceptar al 
Cristianismo como su religión. 
4) Era el apogeo de los francos del oeste del Rheine y de su primer rey importante 
ChdctlefJ T. 

10 Deidades Celtas análogas a la Milología Griega: Thiu (Zeus); Nmhus (Gea) y Freyr (Afrodita). 
11 Mitología Nórdica: Odín. Dios de todos los dioses. Dios de la Guerra y la Poesía; Wotan. es el equivalente 
en laMilowgía Gennánica. 
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Siglos VIII, IX Y X 

751d. C. 
Aparece en la historia de Germania el fuerte dominio del Imperio Carolingio 12, que abarcó 
el centro de Europa principalmente en la parte correspondiente a Francia y Alemania. 
Esta dinastía comenzó con Pipino el Brroe. 

aoOd. C. 
1) El hijo de Pipino el Brroe, el legendario CarIiJ Magno, conquistó la tierra de los srgones y 
germanos. 
Por ese mismo año es coronado por el Papa León 111 y es nombrado Emperador del 
Sacro Imperio Romano de Occidente 13. . 
2) Surge el cantar de gesta 14 con alabanzas a CarIiJ Magno compuesto por Rolando 15. 
3) Este fue un periodo importante que dividió definitivamente a los fmncos de los 
germanos. Desde entonces la palabra Deutsch (alemán) que significa nativo, distinguiría en 
el futuro a los germanos de los fmncos. 
4) Surgen los primeros ~ en el reino de los búlgaros y /.os magiares 16. 
5) En Lombardia 17 sube al trono el sucesor de CarIiJ Magno, Otón 1. 

843d. C. 
Se firma el T mtado de VerdÑn 18, acordado por ÚIis el Germánico. 

987d C. 
1) Esta época finaliza con Luis V. 
2) COl)[·d auge la música antifonal en forma de bimnoy jilábicoy con aleÚ[yay melirmóticw; Es 
decir, fragmentos de las sagradas escrituras cantados de sílaba en sílaba con un aleluya 
fmal no silábico sino adornado con ciertas !wri!Umy. 

Siglo XI 

l000d.C. 
1) El arte románico monríYtico encuentra entonces su apogeo en el segundo milenio y Guido 
de ~z:I!1 refina el método de Oción y con esto se sientan las bases de la notación 
musical moderna en el pentagrama Anteriormente se usaban las neumas (símbolos que 
indicaban la trayectoria que debía seguir el sonido ya sea en sonidos graves o agudos) 
19. 

12 Los Carolingios también conocidos como carlovingios. 
13 Establecido básicamente en la Francia actual. 
14 Relato de hechos heroicos en forma poética cantada. 
15 Rolando o Roldón: Sobrino favorito de Cario Magno narra en su canción los 7 alIos de combate contra 
los sarracenos al norte de Espalla 
16 Antiguos Húngaros. El Zar era el equivalente a Rey. 
17 Los Lombardos. también eran conocidos como Longobardos y vivian en la región de 41 Gennania entre 
los nos Elba y Oder. Posteriormente se establecerían en el norte de Italia actual. 
18 Con dicho tratado la zona de los Vosges al oeste del Rheine pasa a formar parte de la región Francesa. 
19 Utbea. Biblio~ Temática. 1980. 12 vols.Historia de la Música. Unión topográfica editorial 
hispano-americanal TONSA San Sebastián, España 
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2) Por otro lado e! esquema de las primeras rimas que sentaría las bases para e! texto 
del Ued en e! siglo XV, provenía de! francés antiguo y era de burda consonancia 20. 
3) La época de los Minnesdnger 21 es la segunda etapa del románico, denominada la época 
feudaL Aunque e! Minnesdnger no pertenecía a la nobleza feudal, era bien recibido por los 
reyes y sus familias en los castillos 22. 
4) El acoso, las depredaciones, las batallas sangrientas por e! poder y las riquezas 
caracterizaron esta etapa de la historia. Estos combates sucedieron en campos abiertos 
donde se derribaban e incendiaban castillos y las derrotas de los señores feudales eran 
narradas siempre en forma de canciones. 

1100d. C. 

"UII t)tnf} Jin ",1Í.J#a, 

Es t:tJIIIO Ji" !II0G.no Ji" ~ua" 
Folque' de·Marst:lJa 

(poeu favorito de Dmr14 AlIighim) 

Siglo XII, XIII Y XIV 

1) En plena época medieval comienza e! periodo de! arte gótiro marcado por las CTU~. 
2) El esplendor de la arquitectura de los castillos en la región franco-germánica no se 
hace esperar, comienzan las construcciones de C-oartres, Reims, Amiens, Rouen, así como 
las catedrales de Kobt, Münsurentre otras también e! domo de MiMn. 

125Od. C. 
El am medietlal se encontraba en su etapa final. 

1309d. C. 
El Renacimim/Q italiano surgía y Giot/Q pinta su famosa Madonna. 

Finales de 1300 d. C. 
Al Ued, entonces cantado por e! Minstre! o Minnesdnger, se le agregó un Cantus Firmus 23. 
Esto era una forma polifórut:a donde se adicionaua una melodía a otras, se ha(..'Ía con 
voces o con instrumentos musicales. Al nuevo Ued se le denominó entonces Lied 
polifon4V, que a su Ve-¿ se convertiría hacia 1800 en la Condón CoraIAkmOlla 24. 

20 Sadie, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians. MacMillan 
Pub1ishers Limeted, London Grove's Dictionaries ofMusic!ne. New Yock, U.SA. 
21 Minnesanger. Eran los juglares también conocidos como trovadores o minstrels y se hadan acompaí'iar 
por tma lira o tma viola. La palabra viene de Minne (pensamiento carifloso) y Sanger (cantante). Waller von 
der Vogelweide, 1UI tirolés del sur, fue IIIIO de los más ac1amadosMinnesanger de la antigua Austria. 
En el siglo XVI, el MinnestJnger dt:cayó dt:bioo al exlremado acadI:mi"-i,,mo de lus Meisle1'3tinger. 
22 Górlich, Emst J. HIstoria del Mundo. 1967. (Weltgeschichte vom J\.ltertwn zur Jetztzeit). 
Traducido del alemán por Mariano Orla Maw.80o. Ediciones Martínez Roca, Rarcelona, EsplIDa. 
2J CanlUs Firmus es el nombre antiguo en la historia de la música que se le daba ala Polifonía. 
También estaba asociado con el DiscanlUs el cual se usaba desde el año 1100 de. que consistía en ser la 

melodía sobrepuesta al CanlUs Firmus. 
24 Sadie, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians. MacMill8ll 
Publishers Limeted, London Grove 's Dictionnries ofMusic!ne. New Yock, U.SAVoI.l2.pag.830.2da.secc. 
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Siglo XV 

1400d. C. 
Es importante resaltar la aporrnción y prolífica producción composicional de un 
escudero tirolés llamado OS1llald /iOrI Wolkmstein, quien terna en su haber más de 120 
canciones con diversos textos sacros, biográficos, amorosos y políticos, superando así 
los cancioneros de los Monjes de S~urgo, además copió y adaptó sus obras al francés, 
ya que la Chansol1 Fral1faisepara 1400 era también tan relevante como esta clase de Ued. 

UMdC . 
En Florencia Filippo Bnmelkschi creaba una de las joyas más preciadas en la historia de la 
arquitectura: L1 ClÍ/Jula tÚ Santa Maria dei Fiori. 

Finales de 1400 25 d. C. 

Ni yo mirmo hMbiem modo f41Ita be~ 

Miguel Angel Buomuvtti 
(Al _porpnm"" ""la aíp,,1a tk B",,,.i/esdJij 

1) Otro cancionero importante fue D(JJ' G/ogauer T iederfmch, que incluía 70 canciones 
alemanas y otras 224 más en francés, italiano y otros idiomas de la zona occidental; este 
legado escrito se dehe principalmente a Harlmal1l1 SchedeL 26. Es importante recalcar 
que ésta música perteneóa a la clase media y fue introducida por la influencia de los 
fral1ro-flamencos y bUTJ,II11dios 27. 
2) Fue importante también la aparición del llamado Tmorlied, forma musical basada en 
el mencionado Cantus Firmus (Ej.1.0), donde el tenor o UedMise 28 llevaba la melodía 
más aguda 

U92d. C. 
1) Desembarca en América el cartógrafo y explorador CristóbaL Cop¡" auspiciado por los 
~ católicos de España 
2) Ese mismo año Dum-o termina su dibujo EL Rop/Q tÚ los Sabil1(JJ'. 

25 Eran los primeros años de la imprenta y la tipografia Johannes Gutenberg su inventor, imprimió La 
Biblia en 1440. 
26 Haronann Schedel: Doctor e historiador en Nümberg en 1460. 
27 Franco-jlamencos: Antiguos pobladores de Flandes (Hoy Bélgica y Países Bajos) y los Burgundios: 
Antiguos pobladores de Germania (Hoy Alemania). 
28 Liedweise: Era lUl término usado en la Alemania de 1500 para demarcar la melodía vocal más aguda de la 
polifonía por lo regular hecha por la voz masculina más aguda: El Tenor. 
A esta melodía para tenor y Cantus Firmu3 se le denominó: Tenorlied. 

Moser, Hans Joaebim. 1931. Musik Lexikon. Orine vollig urngearbeitete Auflage Lizenzausgabe. 
Max Hesse Verlag, Bedin. Deutschland. 
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Siglo XVI 

1500d. c. 
El Ued polifóniCO (Ej.J.1) se convierte en un género 29 y se incrementa el número de sus 
compositores y seguidores. 

1510d. C. 
Muerte del pintor Sandro BotticelJi. 

1511d. C. 
Migue/Angel Buonarotti en Roma termina su legendaria Creación en la Capilla Sixtina. 

15Dd. C. 
1) Leonardo rÚJ Vinci en Florencia termina $U enigmático Juan el Bautista. 
2) El Bosco pinta su Concierto en el huew en donde aparece plasmado un Can/us Firmus. 

1519d. C. 
1) En América, Hemán Cortés invade la ciudad de Tenochtitlan 30 y derrota al ejército 
azteca de Mocte~ma. 
2) Surge el Hofllleisetenor (Tenor de la Corte) cuyo contexto social y melódico es más 
sotisticado que antes, así el Tenorlied, asciende de la clase media, a la corte de los reyes 
europeos. El Hofweisetenor conservaba la parte melódica más aguda de la partitura 
mientras que las tesituras de soprano, alto, bajo e incluso otra de tenor con tesitura 
corta, ejecutaban a la vez el Can/us Firmus con algunos pasajes contrapuntísticos de 
Durrhimitation 31 
3) En Heidelberg, Alemania, st: fomt:nta d estudio dd Ued polifónico qut: fmalmt:ntt: t:n 
Wittmberg, Alemania se convierte después en el Can/us Firmus de la iglesia protestante 
reformista 32, lo que no sucede en la iglesia católica ni en la iglesia protestante del tipo 
calvinista. 

1533d. C 
En Inglatt:rr-,.¡, la gmndeza dd rq Enrique VIII, st: plasma t:n un famoso n:tmto pintado 
por Holbein. 

1534d. C. 
Este rey se separa de la Iglesia Católica y expande su poder y simpatía hacia los 
protestantes. Los motivos principales de esta ruptura son sus deseos de separarse de 
Catalina de Amgón (hija de los reyes católicos) para casarse con Ana Bofena. 

1543d. C. 
En Cracovia, Polonia, mucre Nicolás CoplmiaJ, Y en ese mismo año se conoce su famoso 
manuscrito RewÚttionibus orfmlm coelestiJlm, donde básicamente afirma que el sol no gira 
alrededor de la tierra. 

29 El Lied polifónico se convierte en géner-o por su duración en el arte de más de un siglo. Las primeras 
impresiones publicadas están editadas en Mainz y Kóln. 

S.die, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians. MacMillan 
Publisbers Limeted, Loodon Grove's Oictiooaries ofMusic!ne. New Yock, U.SA. 
30 La Gran Tenochtillan hoy México. 
31 Durchimilalion: Ténnino que define la imitación por medio del contrapunto del tema principal de la 
polifonía empleado sobretodo en los Paises Bajos. No olvidemos que el contrapunto es básicamente el arte de 
combinar bajo ciertas reglas, dos o más mclodlas diferentes. 
32 En 1524 se utiliza en las liturgias de Martin Lulero. 
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1555d. C. 
La monarquía católica declina con la muerte de Jlla1la la Loca (Hermana mayor de 
Catali1la de Aragó1l). 

1557d. C. 
Ana Bofena, segunda esposa de Hmiqlle Viii, es decapitada y en su pequeña hija isabel 
reposa el esplendor de los próximos años de Inglaterra. 

Finales de 1500 
1) El ma1litrismo italia1lo comienza con el barroco en Venecia, después se expande 
principalmente a Nümberg, Alemania con el madrigaly la cam:p1lelta influyendo así al Ued. 
2) La canción coral alema1la 33 también cobra popularidad y se extiende por toda Hllropa 
hasta 1950. 

1595d. C. 
El Gnco pinta en España La agonía en el hUerto. 

Siglo XVII 

1600d. C. 
1) Este siglo inicia con la terrible censura de la IJ!,ksia Cakilica Romana contra todo y 
contra todos aquellos que se oponen a sus intereses. llega la Inq1lisición para asolar a 
Ellropa. Esa oscuridad se refleja en los cuadros de Caravaggio, Rembrandt y los 
claroscuros de Ve/d:¡gllez. 
2) En la ciencia, el astrónomo Johan1les Kep/er escribe sobre un pentagrama la melodía 
que cada planeta del sistema solar traza según su órbita alrededor del sol y a cada 
mundo le asigna un rango de tonos de dicho trayecto_ Este trabajo lo intitula: La Música 
de las lisJeras, que después sería retomado e interpretado por Joachim Hmst Behmld y por 
Can Sagan en el siglo XX. 
3) También es el despertar del nuevo Teatro 34 con P. Comeilie (1606-1629),J. P. Moliere 
(1622-1673), J. Racine (1639-1699) yes el apogeo de la poesía francesa del Siglo de Oro 
con J ean de la F01ltaine, N. Boi/eall y M Regnier. 

1620d. C. 
• Con la fuerte influencia italiana, surge el Gmera1bass-Ued. estilo que se empleó hasta 

1750. Básicamente, era una canción secular constituida por estrofus para una sola voz y 

JJ En 1600 La canción coral alemana se convierte en la culminación del Cantus FirmlLJ y aún en el siglo 
XX es utilizada por compositores como Schonberg o Hindemith. 
34 El Esplendor del/eatro sucedió por primera vez en la Grecia clásica, antes de la era cristiana, con 
Sofocles, ArislÓfanes y Euripides, quienes fueron los pilares del/eatro. 
lJespués, en el teatro Romano, vinieron Menandro, Nau/o y Terencio. Paralelamente nació el Circo romano, 
con la crut:ldHJ que le caraclerizó, por bsla rnd>n en la edHJ media, ~ acabó por ensombrecer al/eatro y :se lo 
consideró pagano y podemos ver vagos intentos de él en los A u tos sacramentales pero es hasta el 
Renacimiento (siglo XV al XII) en que vuelve a tomar su lugar. Primero con dramas pos/orales (como 
Grfeo), pasando por la Comedia del Al1e y Arlequín como su protagonista central en España e Italia, hasta la 
llegada en Inglaterra de Shakespeare en 1564. A la vez. en España con Lope de Vega en l562 , Juan Ruíz de 
Alarcón 1581,Tirso de Molina 1584, y Calderón de la Barca en 1600. 
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ocasionalmente para más voces, acompaíi.ada por un instrumento grave (v io loncello) , el 
bajo continuo (clavccín) y esporádicamente algún otro instrumento cuya función era 
ejecutar ritomeUi y obb/igatti 35. La historia de! Gmeraibass·Ued está completamente ligada a 
la poesía de la época, sobretodo cultivada por la clase media de 1 Iamburgy Leip~g, mientras 
que para Francia, Italia y España, perteneáa a la aristocracia. 
• El aporte prinópal del Genera/ba.¡J··Ued al Ut:d del Jiglo XIX fue el uso de las t!Stri<.1:a!; 

reglas de la poesía alt:mana usadas en esta música 36, así como la influencia de la pot!Sía 
holandesa y francesa. Los poemas de Martin OpilZ y flhilip li01t Zesen así como la música 
de Heinrich Afhert y /1dam K.Jieger son una muestra de ello. MiJ1tS!er, Alemania fue una de 
sus principales sedes. Es la era donde e! contenido de la palabra busca su verdadera 
expresión musical, pues antes e! texto se acoplaba de manera casual, libre. Es la 
transferencia de! significado de la retórica musical. 

1650d. C. 
Son exuberantes las legendarias sesiones de ápem llevadas a la corte de LHis XIV en esta 
década. Este rey acogió a las compañíaS de ápem en sus palacios y llevaban a cabo 
representaciones que podían durar hasta cuatro días continuos. De dichas 
representaciones nacerían también las compañías de danza que fundamentarían las 
bases para e! bafkt clásico como lo conocemos hoy. 

1660d. C. 
1) Para finales del periodo barroco, la influencia literaria de Capar 7.iegler hizo que la 
rigidez de las estrict~s reglas de la poesía se volvieran más flexibles 37 y junto con él, 
David Schirmtr compone nuevos madrigales con esta nueva tendencia. Sin embargo, la 
cantata italiana y la ápem alemana eran entonces más populares que e! Genemfbass·Ued y 
solamente, con e! resguardo de unos cuantos, se conservó entonces e! conocimiento y 
e! gusto por e! Ceneralha.r.r-Ued. . 
2) Este periodo también demarca la grandeza pictórica de Jan Vermeer en Holmzda, con 
obras como La Lechera (1660) o La MNchacha delAnu de Perla (1665). 
3) Hacia la mitad del siglo en toda Europa La Plaga cobró miles de vidas. 
Así se cerró una época oscura en la plenitud de! Renacimiento donde e! pensamiento 
urgía a una nueva forma de vida como necesidad. 

1668d. C. 
El siglo declina con e! valioso Discrmi e Dimostrrr.¡jone Matematiche de Galileo Galilei cuya 

publicación provocó su autoexilio de Italia por la persecución de la Iglesia. 
1672d. C. 

1) La ópera Alceste de Jean Baptiste Lully se estrena como Tragédie Lyrique. Este 
compositor perteneáa a la corte de Luis XIV 38, fundó la Academia Real de la Música 
en Ver-salles, Francia. 
2) En Italia, Francisco Cavaf/i competía contra LHf!y, con 2 nuevas tiptras. 
3) En Inglaterra la ópera Dido y Aeneas de Henry PumU marca una nueva era en la 
música de la región. 

1685d. C. 
Nacen en este mismo año, Johann Sebastitm Bach y Georg Friederich HiindeL 

3S Fonnas composieionaks recurrentes, utilizadas en el Barroco. 
36 Por lo general la métriea musical debía corresponder exactamente a los cortes de la estructura literaria 
37 Zieglerconv~ió a los conservadores de usar otro número.de lineas en los versos ya no siempre usar 
estrofas. Para ello se basó en los versos escritos para los madrigales italianos. 
38 Luis XlV, también conocido como El Rey Sol, fue Wl icono del auge de la Monarquía francesa. 
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1687d. C. 
En la ciencia Issac Newton publica su PhiJlJsophioe Nalumlis Principa Mathematica en la que 
anuncia la Lq de /o Gmulación Universal que fundamenm las bases de la ciencia 
moderna. 

Siglo XVIII 

El Barroco declinaba y el C/asisismo se abría paso. 
17(}()d. C. 

En los inicios de este siglo hubo escasez de nuevos poetas y nuevos compositores que 
siguieran la línea del Gmeraibass·Ued. 

1706d. C 
Uno de esos pocos ejemplos es Die MustJe TeufQnicae, de Christian Jch~ que es una 
compilación de canciones estróticas de amor, escrims para tenor o bajo y 
acompañamiento. 

174Od. C. 
J. V GÜf71er publica su Sammbl1lg 39 de 70 canciones con textos de F. /i01I Hagddom con 
la tradición literaria de M OpitZy el Generalhau·Ued. 

1743d. C. 
J. F. Gritfi edim una colección para voz solista y bajo continuo de 144 viejos poemas 
con música de nuevos compositores, entre dIos e P. E. Bach. 

1747d. C. 
Otra compilación fue la de]. S. Speronres intitulada Singende Muse an der Pkisse 40, que 
contiene:: = de:: 250 canciones, marchas y danzas ornamentadas a la usanza de:: la 
época y escritas para vo:t solism y acomp;uiamiento de teclado. 

1750d. C. 
En Alemania por este año se estrenaban /o ópera Orphit de Chri.rtoph W. GlNck que 
marcaría el nuevo camino de la lirica alemana como después tllmbién lo haría la 
novedosa cantata Aciry Galaka de:: G.F. HlindeL 

Ahora el Ued gestaba el gran florecimiento que tendría en el siglo XIX, tema que abordaré en el 
próximo capítulo. Para terminar esta cronología, afirmo que a lo largo de los siglos, la 
región geanánica se vio enriquecida con la contribución cultural de los pueblos celtas, sajones, 
aquita1/os, hmba1"fiM, ostrogodfJs, bávaros, /atinos, romanos, carolingios, bi:¡f111tinos, meroungios, burgtlndiM, 
franco-fozmencos, tIIrcos, búlgaros, magiaro y germanos desde los inicios del primer milenio hasta más 
allá de la segunda mimd del segundo milenio. Asimismo, fue testigo de la caída y el ascenso de 
vanos reyes y reinas en diversas ciudades y sineretizó religiones, culturas, pensamientos, usos y 
costumbres. Todo ello tuvo influencia directa en el Ued. 

Cierro este primer capítulo aseverando que el Ued ha sido desde sus inicios una e.~ensa 
colección musical iconográfica, reflejo de la región que lo forjó y lo atesoro como su oro más 
preciado .......... como su oro del Rhtine. 

39 Traducción: Colección. 
40 Traducción literal: El cantar y conversar de la Musa. 
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Ejemplo 1.0 

Tenorlied y el Cantus Finnus. Oswald von Wolkenstein: WachaufJ,mynf.urt 

le la3. 

(o/'C!Jt ~in tcilrl: - \Sen t-a 
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Ejemplo 1.1 

Lied Polifónico (1500-1630). Hofluimer. ZMM"lm Loh 
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CAPITULO DOS 
El Lied alemán en los albores del Romanticismo 

''P"",~o""Mf'-(!Irl, 
"taJitalÍalflOf 110 sólo ,1 gnrot"a ¿, Wop& 
silfO tambiitl ,1 IÍ/m) ¿, la ",ati" ¿, Mf'-(!Irl, 

las I.taitmu ¿, ", JÍsW ¿,I paárr ¿, Mo~ 
las ~ ¿, -boJ, 

el "fatJO de la ",JÍsi+a m la ANsIria ¿,I siglo XVIII, 
,1 p_~ ¿, H'!fÓ1I, ,Il:,'ull: n 

A Eisenberg 

El capítulo anterior nos muestra, de manera cronológica, el surgimiento del lid en la 
historia de la música. A partir de este momento, deseribiré en e! presente capítulo y el siguiente 
(Capítulo 3), el panorama musical en Europa partir de 1750, momento en e! que se sientan las 
bases del Ued alemán del siglo XIX 

1750: Primera escuela Berlinesa de Lied 
La capital europea de composición de Ued es Berlín; este periodo está detinido como Lo 
Primtra Escuela Berlinesa tk Ued Y sucedió gracias al auspicio de FederiCQ el Gmntk de Pntsia 1, 
además de ser conocido como FederiCQ patrono tk fas Atw-. 
En la alta corte prusiana estaba colocado el abogado y al mismo tiempo compositor, Christian 
Gottfried KrallSe (1719-1770), considerado el fundador de la escuela composicional de Ued2, y 
cuyas composiciones eran simples y estaban basadas en canciones populares. En 1753 publicó 
la obra Odm mil Melodim junto con el poeta Kan Wilhebn &mier y con ello se fundamentan las 
bases de lo que serían los grandes Ueder de! siglo XIX, y aunque al principio no exhibió los 
nombres de los compositores de dicha publicación, después se descubrió que entre ellos 
t:staban F. Bmda, C H. Gmun y CP.E. Bach entre otros. Dt:~pu~s dt: t:sa exitosa t:dición, 
llegaron otras más y para 1768 había recopilado cerca de 240 Lieder publicados en cuatro 
volúmenes intitulados: Ueder der Teutschen. Otras ediciones posteriores fueron los Ueder sacros de 
entre las que se destaca Die Geistlichen Odm UM Ueder de CP.D. Bach. 
A partir de este momento, el instrumento de teclado se convierte en el único acompañamiento 
para el canto, tema que citaré más adelante. 
Destaca también la manera en que se diseminaron estas nuevas y otras ediciones comenzando 
en Berlín, siguiendo en úip::jg y finalmente extendiéndose hasta Viena. 

1 Prusia: Extensión que abarca de la actual Alemania las regiones de Rcnania-Palatinado y Wcstfalia 
Septentrional. Pero la mayor parte territorial de la antigua Prusia pertenecía a lo que hoy conocemos como 
Polonia 
2 Sadle, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians. 23 vols. 
MacMillan Publisbers Limeted, London UTove's Oictionaries ofMusic lnc. New York, U.S.A. 
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En 1770, surgen los inicios de la BaUade que expresamente resaltaba el contenido emocional de 
un verso y cuya melodía vocal solía ser estática, presentando tanto ésta como el 
acompañamiento del piano, ritmos monótonos y repetitivos; sin embargo el contenido musical 
del piano era, a su vez, rico en desarrollo melódico pero simple en el manejo annónico . 

. Uno de sus exponentes fue el organista A 13. V. Herbing. Nace también, el nuevo C'horlied, 
género en donde se implementan interludios y partes corales a manera de postludio. Esta 
Primera Escuela Berlinesa dei ú"ed termina con C G. Neefe 3, quien resalta la importancia de 
componer estrofas en el piano de acuerdo al texto que llevaba la voz. 

1777: Segunda escuela Berlinesa de Lied 
CG. Neefe publica su Sermale1t beim Kiavier ~ .fingen (Leipif,g 1771) expresamente para piano. Este 
hecho marca el surgimiento de LA Segunda ESCllela Berlinesa dei Lied cuando la composición 
estrófica para el teclado requería al mismo tiempo de poesía de muy alta calidad. 
Destacan en este momento como compositores j. A P. S cfm~ J. F. Reicharrit y C. F. Zelter yen 
la poesía j. W. GOI:tbe 4 y F. S chiikr (Ver Capítulos 6 y 7). 

El SingJpiei (ópera cómica) cobra importancia en este periodo también con joh01tn Altdri, 
mientras que j . R Zumsteeg 5 se ve influenciado por el movimiento líterario StU1?Jl und Drang 6 
con la poesía de G. A Biirger: 
Las dos escuelas berlinesas de Ued no -estaban contrapuestas, incluso hubieron interesantes 
mezclas de compositores y poetas que deseaban basarse tdllto en estruLturas musicales y 
poéticas elaboradas como en las no tan elaboradas. 

Walfgang Amadeus Mazan (1756-1791) 
Viena era el mayor centro de actividad musical en Europa, hacia 1770 sobresalen compositores 
como J. A Steff01t, K Friberth, L Hoffman Ch. Ir": Gluck, J. Hqydn y W. A Mo~ De todos 
ellos el más prolífico en la composición del Ued fue Wo/fgang Amackus Mozan, quién escribiera 
cerca de 40 de ellos en francés, italiano y alemán Y cuyas formas musicales eran tanto 
informales como estróficas. La primer canción fue compuesta a los 11 años, pero a la edad de 
29 años compuso Das Vei/chen, su Ued maestro 7. (Ej. 2.0) 
Este Ued contiene una introducción musical (herencia del ChorIied), que anuncia el tema 

principal, Y su música logra magnificar el texto de la poesía de Caethe. Mo:¡prt comprendía 
además perfectamente los requerimientos de la voz puesto que también cantaba, y fue además 
quien heredó al T ied el sentido musical relacionado con el estado emotivo de la palabra. Esto lo 
convierte en uno de los más grandes maestros del género del Ued existente hasta entonces. 
Mo:¡prt, después de Das Vei/chen, retoma el Ued dos años después, al componer Die Aik, que 
trata de una cómica mujer vieja que suele criticar a la juventud, en la partitura él indíca 
expresamente que la voz del cantante en esta pieza sea un poco nasal. 

3 c.G. Neefe fue el primer e importante maestro de L. V Beethoven 
4 De hecho Goethe y C.F. le/ter eran amigos muy cercanos. 
5 J.R. lum3teeg fue una fuerte influencia posteriormente para FSchubert 
6 Significa "Tormento e Impetu" 
7 Significa, La Violeta y está considerada como un pequeña pieza dramática. 
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Más tlrde, crea su dramático A1s Úlise die Brief ihm untffl¡m I..iebhabm verlJrannte, donde una 
mujer arde en celos al quemar las cartlS de su infiel amor mientras el piano suena como fuego 
ardiente que acompaña al texto, ya continuación compone la segunda obra maestra del Ued:. 
Ahendempjindung, un texto anónimo que Contiene pensamientos sobre la muerte- En su último 
año' de vida compuso más Uederque quedaron como legado a la lima 8 de ese momento_ 
MO:(!lrt, además de lograr una concordancia sonora con los versos del texto, hace que la música 
de piano y la voz posean un especial contenido poético, convirtiéndolo así, en uno de los 
primeros Maestros creadores del Ued del siglo XIX 

Principales obras 
• A los 12 años compuso el Singspie¡ Bastim und Bastienne 
• Diversas óperas, entre ellas, Don GWllanni, Le No~ di Fígaro, Cosi fon . tulte, _ Die ' 

Zauberjhte, Idomeneo, Die Entfiihrimg aus dem Serai~ etc 

• Sinfonías 
• Conciertos para piano y orquestl 
• Conciertos para diversos instrumentos solistlS 
• Divertimentos 
• Sonatls para piano 
• Sonatls para violín y piano 
• Nocturno, marchas, darl:.:as, diversas composiciones con combinaciones de diferentes 

instruffit!!.ltOS_ 
Música sacra 

• Misas 

• Misas breves 

• Ofertorios 

• Letanías 

• Vísperas 

• Antífonas 

• Motetes 

• Oratorio 

• Un Réquiem_ 

La variedad, belleza, frescura y virtuosismo caracttóstico de su música provocan asombro aún 
en el siglo XXL A pesar de todo esto, durante los 35 años de su vida no obtuvo el 
reconocimiento que merecía y sin embargo hoy, después de casi 250 años de su nacimiento, su 
música muestra la habilidad de un genio y la virtud de su don _____ _ 

11 La lírica suele ser sinónimo de ópera en el muOOo de la música pero en el caso de los Lieder se refiere a 
lt:lIllIS unmuítiws tm extrt:lIlo que requit:n:n cierta:; ejt:Cuáones histriónicas impü",-iU¡s tnlli inlerprela",-ión del 
canto. 
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Christoph W. Gluck (1714-1787) 
Aunque la actividad musical más importante estaba en Viena, fue en Berlín donde se estaba 
gestando lo que posteriormente conoceríamos como el característico Ued alemán del siglo XIX, 
pues es en esta última ciudad donde radicaba la academia composicionaL Viena fue, en la 
época de Schubert, la sede de su esplendor, considerando además que Viena era no solamente el 
hogar de los compositores de ese futuro estilo de Ued, sino también la ciudad en donde la 
tradición pianística era prominente. GÚlck escribió Ueder de corte popular inclinándose hacia 
él lado lírico, como lo podemos notar en sus composiciones basadas en las Odas de Friedrich G. 
KIopstock ubicando su influencia hacia la ópera. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el 
prefacio de su ópera AJaste (1769) en la leyenda: Odm und Ueder beim Klavier ~ singen in Mlisik 
gese~ .9, título que expresa la dara idea que tenía GlIIck de su propia y peculiar manera de 
componer Ued. 

Joseph Haydn (1732-181)9) 
Por otro ladu, HtfYdn, utro compusitur notable de e:.1:e periudo, compuso escasos 12 Ueder en 
forma de ,rm~etta con textos en inglés; También compuso cerca de una veintena en alemán. 
Comparando con el resto de la producción musical de Haydn, este número de Ueder pareciera 
minimo, y se . justifica con seguridad .ya que el compositor opinaba que los poetas de ese 
momento nu escribían acorde a un leguaje musical y uptó entonces pur escoger literaturd 
"inferior" pard sus compusiciones. Es interesante nutar t¡ue Luandu compusu ~u primer Ued 
tenía cerca de 50 alios. Su obra más relevante en este género fue: XII Ueder flr das C/avier. 
Los elementos que integraron al Ued en los albores dd Romanticismo, fueron 

• Elpiano 

• La poesía fina y 

• La voz humana, convirtiéndose entonces en una nueva manera de expresión musical. 
Esta combinación de elementos musicales y poéticos motiva a otros compositores a revivir la 
BaUade, r:y er Primera Escuela Berlinesa del Lied). 
Estos ingredientes se combinaban, mientras el FflItSt de Goethe y el Wilhe/m TeU de JchiUu 
circulaban en la literatura de la época. Otros autores no tan relevantes también eran leídos en 
ese momento como Holt;, MiiUu Y hasta poesía amateur como la de Mqyrl;ofer, cuyos méritos 
no eran literarios sino que poseían un alto grado de emotividad. . 
El tema principal tanto en los poemas literarios como en los no literarios era el individualismo, 
los estados anímicos, elementos que se convirtieron entonces en los mecanismos para volver a 
la naturaleza. 

El contexto histórico era primordial, pues marcaba el momento en que las monarquías estaban 
a punto de ser derribadas por los pueblos hambrientos que se aprestaban a tomar parte de las 
riquezas de la aristocracia por medio de revoluciones. (ver capítulo tres) . 

Esta inestabilidad social hizo que este nuevo Ued se aletargara por algunas décadas, éstos 
compases de espera fueron testigos del periodo conocido como Biedermeier: (ver capítulo 3) 

9 Odas y Canciones para ser cantadas con música de piano. 
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Un hecho importante en la transformación del Ued es la aparición del instrumento que seria el 
elegido como fiel compañero del cantante de Ued' El Fortepiano 10, ya que desde 1790 los libros 
de canciones se referían a éste como instrumento deacompañamiénto. 
El fortepia1lo era l,lIl instrumento de teclado que produce la sensación auditiva de provenir del 
sonido de un ·instrumento punteado, como el del violín o la guitarra y simbolizaba 
adecuadamente elementos y sonidos de la naturaleza como el agua, el trueno, los arroyos, etc., 
facilitando así, imágenes idóneas del sentirrúento humano. Las primeros Ueder con éstas 
características se intitularon Gedichte fiir S timmen IInd Klavier (poesía para voz y piano). 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Es a Ludwig van Bec/hoven a quién se le puede atribuir ser el creador de este nuevo estilo de Ued 
11 

No h JUrrI<m ti. vista 
A{(';" dia .1 ",1I1IIiO hablará ti. éL 

Wo1fgang A- MozlUT 
(C,lt11ldo =«bó a Betthovm impmU.rar a los 1 7 años) 

La vida de Beethoven siempre estuvo bajo una especie de protectorados y moderados 
mecenazgos, ya que los aristócratas de Viena siempre le tendieron las manos_ Sin embargo la 
vida de Bcethoven estuvo llena de escándalos, pleitos legales y de inacabables males flSicos, entre 
ellos su terrible sordera. 
Los expertos señalan 3 etapas en la vida musical de Beethoven 12: 

• Primera etapa de 1784 a 1800. (A partir de que abandona su natal Bonn y se dirige a 
Viena) 

• Segunda etapa de:: 1804 a 1814. (Cuando viaja a Hei/igmJüJdt) 

10 Fortepiano: Era el nombre del piano a finales del siglo xvm e inicios del XIX. También era conocido 
camo Ilammer-Klavier o Ilammeif1ügel (Edwin M. Ripin). En Alemania, es Gottfried Silberman (1683-1756) 
quién intenta mejorar la mecánica de B.Crist%ri. Fabricó un instrumento paraJ.S.Bach, a quien los sooidos 
agudos le parecieron demasiado débiles, por lo que en 1747 lo mejoró y Bach quedó satisfecho con los 
resultados. Entonces .Silberman lo llamó Hammerclavier. 

Bragard, Profesor R. y De Hen, Dr. Fred J. 1975. Instrumentos de Música Traducción de 1. 
Casanovas. Ediciones Daimon, Manuel Tamayo. Barcelona, Espaila 
En clMozarteum de Salzburg se guarda un fortepiano fabricado por A. Wa/rer en 1780 y adquirido por 
MozaT1 cuatro ailos después. Su aspecto es escencialmente el de un instrumento ligero y delicado parecido a 
un clave de teclado único y su extensión es de 5 octavas: de F a2 a Mi7. Las publicaciones hasta antes de 1800 
eran editadas preferentemente para C/~ o FOl1epiano. El sistema de pedales y mejoras al mecanismo en 
general fueron introducidos hasta 1783 por Haschka en Viena y Tomkinson, StodaT1, Womum en Londres. 

Andrés, Ramón. 1995. Diccionario de Instrumentos Musicales. De Píndaro a 1.S. Bach.Bibliograt, 
SA Baro:lona, Esapaila 
11 Sadie, Stanley. 1995. Editcd by. Thc Ncw Grovc Dictionary ofMusic and Musicians. 23 vols. 
MacMillan Publishers Limeted, London Grove's Dictionaries ofMusic !nc. New York, U.SA 
Vol. 12.Pag.839 Primera sección 
12 Bueno, Patricia y Pérez Sáez Alejandro. 1982. Enciclopedia Biográfica Universai.12 
Vols. Mil Personajes en el Mundo de la Música. Doce mil grandes, Encuentros con 
todos los genios de todos los ti.:mpos. Promexa Volumen 2. Talleres del Grupo 
Editorial Fabbri, Milán Italia. Cormorant !ntemational Publishers.Promociones 
Editoriales Mexicanas, SAde C. V. 
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• Tercera etapa de 1814 a 1827. (Después de la demanda de Mae~¡ contra Beetho/Jt1t por 
los derechos de la autoría de La bataLla de Vittaria y hasta su muerte) 

Las composiciones de Beetho/Jt1t cimentaron la tradición sonora del siglo XVTII. Esa aportación 
quedó reflejada en sus Lieder, cuyos logros fueron gracias al inagotable encadenamiento 
melódico, basado en un constante balance estrófico del piano, cuyos pasajes musicales, 
ilustran al texto_ Uedercomo Trocknet flicht,AlIs Goethes Faust, son un ejemplo de ello. 
También podemos observar ciertas foanas populares y folclóricas, como en el ciclo An dieft17le 
Geliebre, con un concepto de motivos del Lied melódir:v, donde acordes repetitivos, representan 
elementos de la naturaleza, tal como podemos ver en .Adeloide 13 (Ej. 2.1). Dichos acordes 
repetitivos se desarrollan enseguida de la palabra Steme (estrellas) y representan, en éste caso, 
a las estrellas. De hecho el precursor de ésta idea fue Haydn, quien lo manifiesta por vez 
primera en The Crealion. Esto también es notorio en obras como Die Efm GotUs aus der Na/lIT" Y 
en Abendlied unter gestimtem Himme4 donde la música no solamente se adecúa al texto sino que 
refleja el significado de éste. 

Principales obras 
• El ballet ÚJ.s criataruas de Prometeo 
• Sonatas para piano 
• Triple concierto para violín, violoncello, piano y orquesta 

• Sonata Appassionata 
• Concierto para piano en Sol mayor 
• Concierto para Violín 
• Oberturas Coriolano y Leonom 
• Concierto para piano EmperrukJr 
• Sonata para piano en Mi bemol 
• Nueve sinfonías Qa última es coral) 

• Missa S okmnis 
• Las variaciones DiabeLfi 
• Cuartetos de cuerdas 
• Dos sonatas para violoncello 
• Una sola ópenr: Füklh. 

No olvidemos que era además la época de La IlNstradón y de sus grandes creadores, los 
llamados enciclopedistas, radicados en Francia, como Diderot, Rousseau, Montesquitll, F. Volúzire, 
~tre . otros. También era el momento del filósofo E. Kant y de destacados escritores y 
libretIstas como Loren:;p CÚ1 Ponte y Caron de Beaumarrhais. 

13 Lied con versos de Friedrich von Matthisson (1761-1831). Beelhoven contaba con 25 años cuando lo 
compuso. 

Sadie, Stanley. 1995. Editcd by. The New Grove Dietioruuy ofMusie and Musicians. 23 vols. 
MacMillan Publishers Limeted, London Grove's Dietionaries ofMusie !ne. Ncw York, U.S.A. 
Vol.12, pág. 839, Segunda sección. 
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Mientras canto en el arte, los estilo BI1T7!)r!V y R.oax», se caracterizaban por foanas vistosas, 
rebuscadas, complejas y de extrema belleza y elegancia; al mismo tiempo naÓ3 el interés por el 
pensamiento y el arte de la G recia clásica Stugian pU/;$ los mddopediItaJ y la epoca de la 
IlMslTrxidn y por ende la democracia, el o rden y la sabiduría serian entonces los nuevos 
derroteros de vida. 

Pintura 
• No puedo dejar de mencionar las úmvmacilJ1W y uetnaJ tplantes de A WafttaJo' (1710) 
• Y Lu Muchachas m el baño de]. H: Fro)!p1l(1Td (1767) Cuadros inspirados en la esencia de 

los clásicos griegos. 
Arquitecrun. 
Podemos mencionar como \as últimas obm representativas del periodo batroro... 

• En lulia las fachadas de las Catednúes de Bmúfli. B()fT()milri, RinalJi. Migul AlIgtly CmW 
MaJmra (Bamüa fk SatI Ptdro) . 

• En Francia, los arquitectos: ÚJ"rtQnne, AlfflRnt, Bojfrrmd HarrJqlli" Maf/JaTt (MlI./tO del 
Lollm), ClaNrk Pmulln (palodo tú Vmalk.r), LoJliJ UvaJ¡, 

• En Alemania, Austria y Suiza: FiJdxr; Tllmb, &tr, Spedx, Zick, Zjmmermlllf", 
HilMbrwulI, Sd;fa¡¡m, los hermanos A.ram, N(JmlaTfn (Iglesia Vitr.{!hnhi5gen), 'DIIghaM 
(putrta de BflZ1/demhlltg (11 &rlin). 

• En Inglaterra: Cfi.¡ruphrr Wmr erigia a más de 100 mts. de altura la cúpula de S(l1/ Pablo 
en Lm,dre.r. 

Contexto Hi8lórico: 
• En 1748 comienzan las e::tcavaciones en POmJ:!fay HmNlo1fo 
• Windd~",(lIIn presenta su 1 listona dd...4m AJllJguo. 

• en 1776, Geotgt Wl1.Ihi1flfO" proclama la independencia de las Colonia¡ BritJnkai en 
Atnirim y cambian su nombre por eSllIdos Unidos de America 

• En esa naáón. Bmjamin FronkJin inventaba al mismo tiempo su ~, los Imtes 
bifrxala y \<1 f.unosa &1111a FronkJi1f ue ca!ef,Kuón u~éÍca. 

• A finales de 1783, los hermanos j. Mkbti.J jacqlles-ÉtitnlU MMt¡pflier realizan la 
hazana de volar y devan por primera vez en Vm-alJes. Fronda, su globo atf'(JJfIiIia> con dos 
pasajeros a bordo. 

Fue una epoca de luz e ilustración, de inventores y de nuevos artefactos. En ese medio se 
gestaba el Ved de! siglo XIX. en la plenitud de la avidez de! conocimiento antiguo. Pero \0 
que marcaría d ut:ValÍt de la historia de OI.;Odentl; t:StarÍa t:Il una gt"dfl rt:vudlll social: Lz 
Rat1Imión Froncesa de 1789, y (;011 eI..Ia, el denoc.unien to de la M()1ItJT(jllia. Despues arribaría un 
esuatega milita! a la manera de los antiguos empemdores romanos. como Q)1I$ltJnlino o CmfIJ 
Magno, esta vez su nombre seria: Napolmr Bo~. 



Ejemplo 2.0 
Das Veilchen. (fr.¡gmemo). Wolfgang A. Mozart. Poema de Goethe 
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Ejemplo 2.1 

Adelaide. (fragrnemo) .Ludwig van Beethoven. Poema de Matthisson (1761.1831) 
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CAPITULO TRES 
El Periodo de la transición 

En éste capítulo seguiré exponiendo, como en el capítulo anterior, el panorama de este 
momento, justo cuando se sientan las bases del Ued alemán del siglo XIX; Era el tiempo de la 
IÚlStradán y los enciclopedistas eran los principales exponentes del gran saber y la erudición al 
cerrar el siglo XVIII, ellos son: 

Enciclopedistas 
1) Barón de la Bride Y de Montesquieu (Charles ÚJUir de Serondat) mejor conocido como 
Montesquieu (1689-1755) nació cerca de Bunieos, Francia, escribe sus mordaces Cartas 
Persas y su obra cumbre. fue El Espíritu de las Lryes, donde compara las legislaciones 
de diterentes países y épocas. 
2) FrrmfOis Marie A VolJoire (1694-1778) nacido en París, fue colaborador de la 
Enciclopedia, escribió un Diccionario FiÚJsójiaJ que fue contiscado por contener versos 
satíricos contra Felipe de Oritáns y por ello fue desterrado a InglatemJ donde 
descubrió el empirismo de John Locke, de regreso a· Paris, publicó sus Cartas FiÚJsóficas 
que fueron condenadas por el Parlamento, creó la gran obra histórica: El siglo de 
ÚlisXIV. 
3) Jean J(¡¡:ques Rousseau (1712-1778) nacido en Ginebra, Suiza fue a París para 
colaborar en la Enciclopedia, la obra más relevante es el Gmtmlo Social, donde afirma 
que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo, traíciona sus tendencias 
liberales para sobrevivir; El tratado de pedagogía llamado Emilio, es igualmente 
importante::. 
4) Jean D'AJembert (1717-1783) nacido en París, fue matemático y filósofó y jWlto 
con Denis Diderot (1713-1784) nacido en Lmgres, Francia, escritor y dramaturgo, 
sobrino del compositor Jean Pillippe RameaN, emprendieron juntos la publicación de 
la Enciclopedia 1 

Hechos más relevantes 
La Revoluci6n Fr:mces:l 

1) En 1774, subió al trono de Francia Úlis XVI, monarca que heredó los excesos 
de los reyes que le antecedieron, por ende., el pueblo se encontraba en lamentables 
condiciones de vida, sin embargo este rey tenía buenas intenciones con el puelo, en 
cambio su esposa la reina Maria MflJflieta, nunca mostró interés algWlO en los 
graves asuntos económicos de su país y por el contrario continuó con las 

1 Obra filosófica de 33 volwnenes que incluía el saber antiguo en todas las ciencias y las artes. 



27 

ex.uberancias de las reinas ameriores, lo (jue tenía al pueblo enardecido. 
Pronto circula.ron unos folletos en Puro, cscriws por el Abak Siqti donde se podía 
1= 

¿Q'" ti ti /trar ~? 
EI _ <JIotÚ "" ti ,..,J¡r 

".,.,,/iJqJ, '" u 1tJJo.J q .... s". + 
¡übtrt.tJ, i(.wJIJ.¡¡J, ~ 

"la ",wrlIf 

2) El 14 de julio de 1789 se desencadenó en Pans el furor popular y los insurrectos 
asaltaron LA Basti1l4, sÚTIbolo odiado de la tiranía, Y la asolaron. Daba comienzos la 
&wIN,.¡q" !rrm(eJlL Desgr.l.wdarnellte fue dominada por odios sanguinarios y 
com=ó así h mJ 1M! tmrJr. 

3) Tres hombres dirigieron entonces el gobiemo de lo que fuen el poderoso 
imperio francés, los r:evolucionarios: C~ J. Val/ton,}tIJII POIIl MflI'Q/ Y MtJXimilim 
tk &btrspitrn. Los dos últimos mas crueles que el primero. A todos los que ellos 
consideraron traidores los llevaron a la plaza pública para cortarles la cabeza. 
4) En una reunión de los llamados &prnmltmUJ dt la MOllta1fa, encabezada poe 
RDbe.spiem, decidieron juzgar al rey ÚliI )(Vl. y este líder pidió [a pena de muerte 
paca el sobernno sin que se le peoniriera al acusado comparecer ante un tribunal y 
asi fue guillotinado en 1793. Al mismo tiempo en Vamrltt:l" aprehendieron a la 
familia real Y ese mismo año la reina Moria Alfrtmiela. fue sentenciada y degollada 
también. 
5) La toma de los revolucionarios no ruvo límit~ y fue monstruosa. MmIlf habla 
d~hezado a decena~ de seres, por lo que l~r/¡¡W Cordny una noche como 
venganza. lo matÓ en su bañera. La pinrura de j(1('f[lIts ÚJllis DaIfa (1748-1825) 
inmottaliza tal acontecimiento. 
6) Cuando Dantan decidió suprimir d renor, &bts¡itrn lo envió, siendo su propio 
compañero de la revolución, a la guillotina. F.n menos de SO dla5 fueron 
declpiradas 1, 400 pef~na$. 
1) Finalmente bajo el terror dictatorial, la Convención decidió poner fin a dichas 
ejeruciones y dispusieron a RDbt.r¡itrn al pan bulo en 1794 donde teaninó como sus 
víctimas, guillotinado. 
8) MientIas Fnmao ardía en llamas, la ciudad de TOJl/Qn se rebeló contIa lo! 
revolucionarios y entregó su puerto a los ingleses. Napo_ BonoparrI (1769-1821) 
fue nombrado comandante de batallón pata combate en TOII/Qn, la que reconquistó 
triunfalmente. Este joven comandante se mostró como un ve«Jadero genio militar 
y fue ascendido a general. 
9) Después lo Uamaron a Faris pan defender con las armas al gobierno de la 
Convención. Enseguida le dieron el encargo corno jefe del ejército destinado a la 
campaña de Italia, fue ese momento ruando conoció a su futura esposa, Josephme 
viNda del Bardn &4IIhamai.r. 
10) A partir de este momentO las hazañas y esplendor de éste militar, fueron fuente 
de inspiración pan filósofos y artiscas de la época, entre dios, LV. B«tfx¡vm. Su 
podeno, la reivindicación de Francia como potencia europea, su inteligencia y 
enigm:i.tica personalidad, lo convirtieron en una leyenda viviente que recordó a los 
héroes del esplendor antiguo. 
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1799 

11) La ambición de expansión de Napoleon no tuvo entonces límites y estaba 
dispuesto a conquistar toda Europa, a la manera de Atila o Cario Magno. Su imperio 
abarcó desde Francia, el norte de Italia y parte de Egipto. 
12) Francia se convirtió en el centro del Sacro Imperio Romano como en antaño. Y lo 
que sucedía en Francia en este momento repercutía en casi toda Europa. Napo/.eon 
fue tan hábil, que supo reorganizar rápidamente a los pueblos sometidos, creando 
para ellos nuevas expectativas de vida y hubo pueblos enteros que lo amaron y lo 
repudiaron a la vez. También supo codearse con la aristocracia y convertirse en 
parte de ella. Aún así, su imperio tan solo duró cerca de 15 años. 
13) Los originales ideales revolucionarios se vinieron abajo cuando Napo/.eon se 
autoprodamó Emperador de Fronda, bajo la presencia del papa Pío VII, el 2 de 
diciembre de 1804, en la Iglesia de Noll? Dame en París. Esa contradicción 
histórica de la lucha revolucionaria para derrocar a la monarquía y fmalmente 
reivindicarla, fueron la esencia de lo que sería la transición en el Biedermeier (ver más 
adelante). 
14) Algunas naciones se coludie::ron al sabe::rse:: amenazadas por las invasione::s de:: 
este militar, hasta que lograron cercarlo. Un día Napoleon dijo en un célebre 
coloquio a Mettemich 3: 

V...mur solNrrmos. •. 
p"ttinr tkjant batir mlrr flP<U.J VOMr a mlrrr m S1i capital; 

Yo 1/0 J-tio ham-Io, pon:¡lIt St!J N1I Jf)/JatIo swgidu de la nada 
Mi poder 1/0 sobrrviUní al día m qllt yo ~a "-fOlio de Str ¡_ ... 

15) Y así aconteció. Un tiempo después de la derrota de Leip:dg firmó la abdicación 
y fue desterrado con otros de sus compañeros a la isla de Elba (1814). Pero su 
última derrota fue en Waterloo, Bélgica donde fue confmado a la isla de Santa Elena, 
donde murió el5 de mayo de 1821, envenenado 4. 

Otros hechos importantes en estos momentos: 

En la ciudad de Rm:hid o Roseta al norte de Egipto a orillas del Niw se descubrió la Piedra 
Roseta que permitió al egiptólogo Jean F. ChampoUion descifrar la escritura jeroglífica egipcia. 

1810 
En éste ario, MettemkfJ arregló la boda de Napoleon con la archiduquesa María Luisa 
mientras en La Nueva España (Hoy Mtfxito) Don Miguel HidaJgJ y ÚJJtifla daba su famoso 
grito de independencia. 

3 Mettemich (1773-1859) enemigo de Napoleon, luchó por hacer de Austria lDlll gran potencia 
4 Art & Entertainment. New YorK, U.s.A.2002. Filme. Napoleon An Epic life. IsabeUa 
Rosellini. Gerárd Depardieu, Richard George. Richard Cunn. MediaA&E: Series of 
!he greatest biographys of!he history. 
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Arte 
Se rescató e! pensamiento clásico, desde la democracia griega de Sócrates, PIa!Ó1l y Aristóteks, 
hasta la arquitectura que magnificaba la grandeza del ser, como lo ejemplifica Lo fachada de la 
Magdofena de París, inspirada en e! PartmÓl1 clásico y diseñada por Akxandre Vtg11011 (1762-1828) . 
Era el apogeo de! Neoclasisismo o Clasisismo (El clásico nuevo), pero al mismo tiempo se gestaba 
el Romal1tidsmo como lo podremos ver en la sección, Poesía m el Ued, más adelante. Nunca los 
estilos en e! arte se suceden uno tras otro, sino siempre avanzan superpuestos 2-
También fue e! momento de las esculturas de! italiano A.!zúJ11io CaflOIIa (1757-1822), como e! 
Mt1JISo/eo de Maria Cristi m la Iglesia de ws Ag1lSti11os m Viena, o la escultura de Pauli1Ie B011apam o e! 
Tempw de Possag11o, que son una muestra de ello. Él fue traído por e! mismo Napoteol1 a Francia. 
La grandeza de Napoteol1 inspiró a diversos arquitectos a retomar la idea romana de los arcos 
del triunfo para sus llegadas a diversas ciudades europeas como estilaban los emperadores de 
Antaño, ejemplo de ello es: 

En Italia: 
Úligj Cag110la (1762-1833) constructor de! An!'J deUa Pace por 1806 en la ciudad de Mi/tÍ1/. 

En Franda: 
f-EChalgril1 (1739-1811) edifica el representativo An!'J del Triurtjo de L 'étoi/e m Paris 
por 1806.Charlts Pmier(1764-1838) y Piem EL F011taitte (1762-1853) erigen Lo 
miNm11a de la PIa~ de Vmoome por 1810, como haáan los líderes romanos con sus 
obeliscos triunfales. 
Por otro lado: 
El pintor TJJeOdore Géricoult (1791-1824) pinta La IIJ/:aAfoio"ada por 1815 y La balsa 
de MedJIsa por 1818. 

En Alemania: 
El MUJ"l:o de Berlín fue edifiOido por K Friedrich Sch11ieleel (1781-1841) por 1824. 

En España: 
Fnmcisco de Gayay ÚlCiel1teJ (1746-1828) pinta las Mo/asy su célebre cuadro Lo 
Familia de Carhs W en 1800. (Caya y Scbubert murieron en e! mismo año de 1828). 

Novedades 
En Estados Unidos de América, e Inglaterra: 

En 1797 Robert FUltol1 (1765-1815) ingeniero norteamericano concebía la idea de! 
submarino al que llamó Nautilius, en honor a la obra de Veme. 
Haáa mejoras a la máquina de vapor para las embarcaciones y junto con e! escocés James 
Watt (1736-1819) habían construido cerca de 500 diferentes máquinas a vapor para la 
navegación. 

2 Kennedy, MlchaeL 1985. Thc Oxford Dictiooruy ofMusic. Oxford Univcrsity Prcss, Ncw York, 
U.S.A. 
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Todo esto conformaba el panorama donde se desarrollaba el Ued alemán del siglo XIX . . 
Y eran tres factores primordiales los que definían éstas décadas repletas de contradicciones: 

1) La libertad y la democracia enarbolaban los ideales del momento. 
2) El restablecimiento del absolutismo monárquico. 
3) El interés por el conocimiento yel enciclopedismo. 

30 

Por un lado, con la muerte de Napoleon las contradicciones de la época hicieron que ciertas 
elites regresaran a la rutina de antes como si la revolución nunca hubiese ocurrido. 
Por el otro, los pensadores más liberales buscaban la esencia de la verdad, después de un 
capítulo sangriento de su historia, por medio de' la naturaleza, el individualismo, lo sublime y 
no de lo bello como epítome (Neoclasisismo). 
Estos factores yuxtapuestos arriba mencionados, conformaron el periodo llamado: 
Biedermeier. En el cual se gestaría a su vez e! nacimiento de! Romtmlicismo. 

El Biedermeier 

''El BÚtkmftiw aIbtrgó gmios m toJos 1M m-illilM tM Arte. 
Ari pasó la primtm "'Z m la Ak1Iar Je P""," 
LJ stglmda "'Z o,",,,,ió m la Inglaterru Is,,"¡tIa. 

y tsfo Inrrro "'Z JN&tdió m la Vimo Je la stglmda ",itod Jel sigln XVIII". 
Sir Willisun Henri Hadow 

(Dirtdor.J Vict <>m<iller Je la U nivmidaJ Je S htjfielti). 
TIN OxjorrJ Hi.rtDry ofMIISi&, ElIgland 

A continuación, expongo en ésta sección, e! pensamiento de 4 investigadores del Biedermeier. 
Los he enumerado de! 1 al 4 para su fácil reconocimiento. Por otro lado mis propios 
comentaríos aledaños a esos autores los antecedo con un (*). Y al final de ésta sección, 
expongo mi propia conclusión: 

1) Karl Kobald 1 atirma que la época Biedermeier, palabra intraducible, se aplica exclusivamente 
al periodo romántico vienés, comprende e! periodo que abarcó la segunda mitad del siglo 
XVIII, hasta 1840. Los años antecedentes, fueron llamados: Días de! Antemarzo 2. 
*EI Biedermeier, fenómeno artlstico en los países de habla alemana: 

1 Kobald, KarL 1944. Franz Schubcrt y su tiempo. Traducción directa del alemán por Carmela 
Eulate. Editorial Juventud, S.A., Buenos Aires, Argentina 
2 Antemano: seí'lala todo aquel evento acontecido en el periódo comprendido entre 1815 y la revolución de 
Viena en marzo de 1840 
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Antecedentes music;¡Jes 
C/¡¡c!e (1714-.:787), HI!fdn (1732-1809) Y Mo~ (1756-1791) expresaban la gloria de una 
monarquía que agonizaba. El cuidado del refinamiento 't el propio individualismo, iba 
tomando su lugar. 

Músicos 
Artistas del Biedermeier 

B«thotm (1770-1827) y ScfJ¡¡btrt (1797-1828) 
Eran notorios en este tiempo las visitaS de grupos itinerante5 de teatro con montajes 
de Shake.rpeart (1564-1616); EITanmdtJ (1813), óper.!. de Rtmini (1792-1868), cantado 
por MIne. llObdk ú/bralf, su esposa, JI Barlnm di Sitig/ia (1816) y C"iUitbtm TtH (1829), 
fueron representadas en el afamado Teatro de la Pllma de CariflN de Vim<t 
(KiinIl1Iertortlxaki). 
Ahí se eswcharon por vez I,'rimera algunas de las composiciones de LV. Bttthttmr, E 
SdJllbm (quien acompaiíaba sus propios ~, e Uf»! (171J6.. 1t169), A.M Stadler 

.(1784-1833),J. Weig/(1766-HI46), F. Ú1dJfI"(ll:K)S.HIIJU). R Kmlf1!r"(1763-1!:131), L 
Spohr (1784-1859), CA I...,omj"g (1801-1851).1 su ópera Zar I/nd lJfflmmnann .. Nitoki 
Fritdrith _ FÚJI()", (1812-1883).1 la ópera ~htz; Cm{ Mariu W1I Weber- (1786-1826) y 
su ópera Ver J:irtisdJj¡rv L ChmIbini (1760-1842) Y. GLP. Spmtrini (1774-1851), entre 
Otros. 
Después estarían en boga los valses de j.F.K. Úl1fntr (1801-1843) y luego los de johmn 
SITrUIM (1825-1899). Alguna Ve:l éstos fueron amigos pero un día organizaron 'un 
dudo de valses y terminaron riñendo y arrojindose las sillas. Así finalizó su amistad. 
BeetJxJvm ya sordo:estaba consciente de la grandeza inmortal de su obra. 

Lirtnlrurw 
Los Cuentos y Fábulas de F. RpilnllnJ (1790- 1836), Dranuturgias de: F. Gri~ 
(1791-1872).Poesías de: E. V. B(lJltnlfttd (1802-189O),stijkr)' Ntst70. 

-Pero wbn:tOOu o::n d BidemeieT ollÍn ubia!.dos t.unbiin, los pOt:t.I$ favoritus dt: SdJllbm pard 

SUlJ l..ieJer. johann W.Go.-Ih (1749-1832), Hrinrid, Hdne (1797-1856), LlJiHg &lk1l1b (1759-1813), 
su amigo J ~I SeMI (1804-1875), W. Aliilitr (1745-1812) padre e hijo; G. Biirgtr (1747-94), 
EL Stolhtrx (1750-1819), HJ. Vw (175 1-1826), Frúdritb SchilJtr (1759-1805), jMFriedrich 
Rild:m (1788-1866), FntJmh roJI" Seh/egtl (1772-1829), El7f.Jt K..F. Sd"'q (1789-1817), Kati 
GLUif1ltr (1800-1890), jlJhann M~fer (1787-1836), MOIlhia.r CldllJiMJ (1740-1815), Marrh<'J¡¡¡ 
_ Collin (1779-1824), ChriJfia1I Danid Sehuban (1739. 1791), Oltre otros. 

Pinrorrs 
M Srh.oinJ {1804-1871), CF. W<JM",Ii'IJtr(1793-1865), DmrnhallJdY FiJhrirh. 
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Danza 
En el Kiimtnerf()rtheater, también bailó Maria T aglioni-

*En el ballet vienés hacía su apari<sión la prima baUmna Maria 'L'aglioni, una de las tres grandes 
ballerinas del Romantitismo 3, y su innovadora forma de bailar sobre las puntas de los pies. 

Contexto llist6rico 

• La fueIZa de los Habsburg; en Austria se encontraba mermada por las revueltas 
ocurridas en Francia. 

• Llegaba el fin de la ruidosa época napoleonica. 
• El imperio de los Habsburg; y su capital, se encontraban exhaustos para entonces. 

• En esa época Mettemich 4 reprimía las ideas revoluóonarias. 

*Tan sólo ocho años después de la derrota de Ncrpolton, Be"ethovm terminaba su novena. Sinfonía 
en 1823 y ónco años después moriría Schubert. 

2) Renato di Benedetto 5 atinna que para encontrar un acercamiento al significado del 
Biedermeier, éste nombre deriva de una colección de líricas pertenecientes a Auserlesene Gedichu 
/J{Jf/ Weiland Gottieb Biedermeier, publicadas en los Fliegenrk Bliitter entre 1855 y 1857. Su 
imaginario autor personificaría la época de la Restauraóón y así éste témúno se convirtió en 
sinónimo de virtudes y límites netamente de los burgueses. 

3) GerbertFrodl 6 asegura que para cuando FronZ Schubert murió en 1828, dos décadas 
después se designó el nombre al Biedermeier, el cual caracterizó no solo la música de Schubert (ya 
muerto), sino también a pinturas, esculturas y hasta en la actualidad, a los muebeles hechos en 
las primeras décadas de 1800. Todo ellos es reconocido como de estilo Biedermeier: Esta época 
comprendió desde el Congreso rk Viena en 1815 hasta la revolución de 1848 7. 

3 Las tres grandes ba/lerinQ.f del siglo XIX fueron: Ana I'avlova (1881·1931 en Rusia), Maria Taglioni 
(\833-1891 en Italia) y Emma Livry ( 1842-1863 en Francia). También figuraban Carlota Gri.Jiy Fanny 
Elssler entre <liras. 
4 Mettemich-Winneburg. (Príncipe de Klemens) fué W1 político austriáco muy hábil quien fimgió como 
mediador de l!:uropa y el Alma de la Sanla Alianza cuando ocurrió la batalla de Wa/erloo en 1!l15 y con eUa 
la caída del Imperio Napoleonico. 
S Benedetto DI. Renato. 1999. Historia de la Música (/\ cargo de la Sociedad Italiana de Musicología). 
El Siglo XIX- Primera Parte- Edición espai'lola coordinada y revisada 
por AndrésRuiz Tara:wna. Tmducido por Carlos Femández. D.G.E./Tumer Libros 
Consejo Naciooa1 para la Cultura y las Artes. 
6 An Aston Magna Academy Book. 1977. Schubert's Vienna. Edited by RayrnondErick.son Vale 
University Press. New Haven Connecticut, U.S.A 
7 El Congreso de Viena fue celebrado entre 1815 a 1816 coo la caída de Napoleon para reorganizar la 
estructtlra política de F.uropa. De ahí surgió la Sanla Alianza por iniciativa del Emperador Alejandro! de 
Rusia y Mettemich lo sustentó. Los paises participantes fueron: Rusia, Austria, Prusia, Cerdeila, Francia, 
Paises Bajos y Suecia coo el fm de mantener la paz, la legalidad y el orden político en W1 sentido cristiano y 
conservador. Se anuló cuando acootecieron las revoluciones de 1847 a 1848 en Alemania y en Austria 
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El mismo MettemidJ entre 1810 a 1840 fue presidente de las Bellas Artes en Viena, único oficial 
con este nombramiento en la corte del emperador I'ra11cisro 1 de Austria. Y aunque no influyó 
en las decisiones del las bellas artes, era muy criticado por tener ese cargo_ 
*Recordemos que éste era uno de los principales políticos del emperador, el que por un lado 
arregló la boda de · Napolec11 Y Maria Úlisa, y quien por el otro era aliado de los enemigos de 
Napoleo11. (Ver nota de pie No.4) . 
Fra11cisro i simpatizaba con la clase media, csto lo reflejaban las pinturas de entonces, él era un 
vínculo para las aspiraciones de la burguesía, ese hecho, no era más que el temor infundado del 
posible derrocamiento de la monarquía en AlIstria, donde todo se reflejaba como en Francia 8. 

El Arte Bíedermeier 
Aquí resalta el arte de la cristaleria, la porcelana y otros artículos domésticos cuya meta era 
palpar la realidad visihle, lo cual alcanzaría su magnificencia con pasajes de la vida diaria y el 
entorno natural que los rodeaha. . 
La burguesía se hacia retratar con sus familias en medio de bellos paisajes. Lo que se convirtió 
en una tradición que aún perdura hasta nuestros días. 
T.a figura central era el padre, seguido de su esposa y el resto de la familia distribuidos a lo largo 
del cuadro. Un retratista famoso de entonces fue Friedrich W11 Amerling. 
Mientras que Ferdi11a11d Georg Waklmül/erretrataba por categoóas temáticas, según el paisaje. 

Pintura 
La tendencia de idealizar la vida, era en si la misma propensión hacia el Romanticismo y eso lo 
notamos en los cuadros adquiridos por el emperador, con obras de Peter Fendi, Waldmül/ery jose( 
Dl11111hauser(éstos dos últimos, amigos de Schuberl). 
Los cuadros con días de campo, en especial, eran los más cotizados. 
Las acuarelas de la región de ~!mrg, y los jl/e,gJs sociales de lbs Schubertianos son pinturas 
legendarias, hechas por Leopold KHpelweiser, amigo cercano de Schubert. 
Moritz /J011 Schwi11d otro pintor y otro amigo de Schubert inmortalizaóa sus años de juventud con 
el compositor, asimismo, johan11 Peter Kraft pintaba las escenas de vida del emperador Francisro 1 
a la usanza y colorido de la era napoleonica. 
Otro tema importante fue el amor a los niños en una radiante y felíz vida. Ejemplo de estos 
cuadros los podemos ver en las obras de Karl SCIi11dkr y Friedrich Trem4 pero el más 
renombrado acuarelista fue &ido! Alt. 
Los más notables retratistas eran entonces Friedrich Hei11rich Füger y johan11 Baptist Lampi_ Por 
otro lado Friedrich W11 Amerii11g idealizaba los retratos de la clase media con patrones 
aristóeratas. Las areas preferidas para los paisajistas en 1820 era la región de la ruta que iba de 
Sak:!»t'l, desde Alemania camino a Roma y también la zona desde Viena en el recorrido 
conocido como Salzkammerg,ut y la zona de BerchUsgadm, así como los paisajes a lado del 
Danubio. 

8 -De hecho Francisco 1 el"a el padre de la guillotinada Maria Antonieta en Francia. Era conocido como 
Franci3co 1/ (1768-1835) pel"O en la guerra con Napo/eon firmó el tratado de Campoformio y J'resburgo y fue 
así que rCIllDlció a SIl titulo como emperador de Alemania y tomó el de emperador de Au:.'1:ria baJO el nombre 
de Francisco 1 (originalmente era emperador de Alemania, Austria y Rey de Bohemia y Hungria). También 
fue el padre de la archiduquesa Maria Luisa. la que se coovirtió en la segunda esposa de Napoleon . Ella le dio 
un nieto de esa unión: Napo/eon 1I (1811-1832) futuro Rey de Roma y duque de Reichstadt. Al morir 
Napo/eon 1 vivió en la cotre de Viena, bajo el protectorado de SIl abuelo. 



Lied Alemán· Enrique G,," 34 

El Romanticismo encontraba su apogeo en montañas y lagos, paisajistas de estos lugares son 
Friedrich Loos y Friedrich GaJlermann. Todo ello enmarcado con la literatura de Fmlinand Roimllntl 
La luz usada en el arte del Biedmneier después seóa retomada por los impresifmistas a finales del 
sigloXDC 
Otro motivo importante que vale la pena señalar es el de las Ha res. Las porcelanas estaban 
plagadas de ellas. Los holandeses las asumieron en sus cuadros con buquets multicolores y 
otros de frutas de todo tipo, En ese sentido el Biedmneier se extendió por toda Akmania 
también. 

4) Otra versión 9, afinna que el Biedmneier se aplicó al arte y a la vida burguesa que se 
extlendió en Austria, Alemania, algunos países escandinavos y todos aquellos paises donde se 
hablaba alemán. Periodo que comprende desde 1815 hasta 1848 con la marcha de la revolución 
alemana. Su origen viene de Gottlieb (Amado de Dios), y de 13iedemteier (13ieder: Leal, honrado; 
y Meier: Un apellido común alemán). Con él se estilaba la vieja moda como rechazo a la 
emotividad del nuevo arte romántico, añorando así los viejos tiempos antecedidos. 
Sin embargo los artistas románticos lo adoptaron como una reacción nacionalista, como lo usa 
más adelante Robert Jchllmann en su CarnavaL 
Fue un periodo de inestabilidad y de aparente paz familiar, también fue emblemático para 
algunos fanáticos de la paz. Todo ello estaba rodeado de realidades, fantasías, melancolía y 
buen humor. 
La sala (salón principal de una casa) se convertía en el lugar preferido para la reunión de las 
familias, amistades y para disfrutar de la música, de ahí las famosas Schllbmiodas. 
La música fma dejaba de pertenecer a la aristocracia y se instalaba ahora en las casas de la gente 
común, principalmentt: los uurgut:St:S. El Li:d, con acompañamiento út: piano, t:rd la música 
favorita de este tiempo. 
El Biedemteier trascendió más allá de Austria, Alemania. 
En Amirica sucedió en los inicios del siglo XX. 

Finalmente, mi propia conclusión: 
El Biedemteier, periodo que sólo se lo ubica en los países de habla alemana, surge a finales de la 
segunda mitad del siglo XVITI y principios del XIX. 
El Biedmneier conservó la tradición y los convencionalismos de la realeza, que ahora compartía 
con la burguesía, asi el arte dejó de pertenecer solo a la aristocracia y se convirtió de ese modo 
en el hito entre el periodo Neoc/ásicQ y el Romanticismo. Franz Peter Schllbert vivió justamente en 
ésta época. Algunos historiados le han otorgado al Biedemteier, el concepto de Realidad LWNsical 
./l1tmzati/la o Complementaria, donde se le asocia con un prolongado periodo de letargo que duró 
hasta que Johannes Brahms compuso sus Ueder. 

9 Sadie, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofM~c and M~cians. 23 vols. 
MaeMil1an Publishers Limeted, London Grove's Dietionanes ofMusie !ne. New York, U.S.A 
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La Poesía en el Lied 

"Podría Sir' qllt /o músiro.J /o po.sia /_ 1i1fO misma msa, 
o tol"'Z das aMas q'" Se 1I4<tSiJmI mMlltamnrk 

,'Omo /o !xx'll .J eloíJo, 
plltS /o /xxo 110 tS más qMt 1i1f oido 

qMe Se mlm)t.J qMe _luto". 
NovaJjs. 

Desde tiempos inmemoriales la palabra ha ido a la par con la música como bien lo describe 
NOIil1/is 1 en la frase de arriba, la fuerte influencia que la poesía fUla tuvo sobre la nueva forma 
del lJ'ed en la transición del siglo XVIII al siglo XIX fue decisiva. 
Así como Mo:¡prt y Beethoven fueron los pilares musicales para el Ued del siglo XIX, por e! lado 
de la poesía sus pilares fueron ¡ohann W. Goethe y Friedrich Jcliikr. 
Por un lado e! J:'ausro de Goethe nos habla de aquel antiguo y viejo alquimista, el Dr. J:'ausro, 
quien en la búsqueda de la piedra tilosofal trataba de encontrar la fuente de la etema juventud, 
lo que hace que se encontrara con el mismo Mejisrofe/es, (el díablo) con quien tuvo un pacto 
para obtener e! amor de Ma'l!,arito 2. Era esta época la necesidad de volver al pensamiento 
individual, de buscar el amor como en la juventud, de descifrar nuevamente nuestro propio 
ser, cediendo a nuestros impulsos más primarios. 
Por el otro lado e! Wilhe/nr Ten de SchiUer 3 engrandece las hazañas de! héroe de la 
independencia de Suiza del siglo XIV, el cual refleja e! anhelo colectivo por un personaje que 
libera las injusticias de ese tiempo, al mismo tiempo surge la corriente literaria Sturm und DI7l11g, 
que nutrió a los poetas de este periodo. Esta tendencia aparece entre otras tantas, como 
reacciones a! LUltO t:Xcesivo hacia lo bello (motivos rocrJaI), enf,tt:izando así la razón y la 
ilustración. 
Lo importante ahora no era lo bello o lo feo de algo, sino que tan sublime podría ser 4. 
Fue entonces que WiUiam Shakespeare 5 (1564-1616) Y Migtle/ de Cervantes Saavedra 6 (1547-1616) 
cobraron interés en los poetas del Sturm und Drang. De hecho Goethe tomó la idea de Fausro, de 
la dramaturgia origina! isabelina, el Dr. FauJtUJ' de ChTütopherMarfoWl! 7(1564-1593) . 

1 Seudónimo del Barón Friedrich Leopold van Hardenberg. poeta del Biedermeir (1772-180 1). 
2La Margarita de Fausto iospiraria posteriormenete a Schubert en su Lied maestro: G~tchen am Spinnrade. 
3 Franz Liszt se iospiraria en Guillermo Tell para su triolgía de Lieder en Der Fischerlcnabe. 
4 Castañeda, Jaime; Silva Tena, Teresa; Salazar Silva Patricia y Orbezo, JOIIeftoL 1982-
Enciclopedia Biográfica Universal. 12 Vols. Mil Personajes en el Mundo de la 
Literatura Doce mil grandes, Encuentros con todos los g.:nios de todos los tiempos. 
Promexa. Volumen 5. Talleres del Grupo Editorial Fabbri. Milán Italia Coonorant 
Intemational Publishers.PrOlllociones Editoriales Mexicanas, S.A.de C. V. 
S Shakspea~: Un importante literato de todos los tiempos. nacido en Inglaterra. fue uno de los más grandes 
exponentes de la dramaturgia de la época isabelina. Sus obras más destacadas son: Hamle~ Macbeth, Romeo 
and Julliet. Otello. l!;¡ Rey Lehar. La Tempestad. Sueño de una noche de verano. La jie~cilla domada. l!.'1 
Mercader de Venecia. Enrique y Falstaff. Ricardo l/l. de. 
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Sin embargo los poetas del Stu"" und Dmng no representaban el pensamiento de los 
ilustardores y enciclopedistas de entonces: 
Ellos por un lado afirmaban que la verdad podía encontIarse en el estudio y conocimiento 
profundos ahunados al reencuentro con la naturaleza como haóan los griegos clásicos. 
En Cambio los poetas del Stu"" und Drang afirmaban que el profundo conocimiento l' esa 
concurrencia con la natura podía desencadenar tormentos e ímpetus, justo como sucedió a 
FaustQ en la búsqueda de la verdad, de ahí el nombre tomado de Stll"" IInd Drang 8 (formento e 
impetu). Además de Goethe y SchiLkr, esta tendencia fue adoptada también por sus 
contemporáneos y sucesores inmediatos. Así podemos leer la melancolía de johann e F. 
HoltJerljn, cantor de las riberas del Neckar y del castillo tk Heitklberg. Aquí también encontramos a 
Heinrich von Kleist, Theodor Kümtr, Friedrich Rlickert, úuJwig Tieck, LIIdwig Uhlond, , Friedrich von 
Hardenberg. Otros grandes poetaS del Ued fueron, jOJeph von Eithendorff, Edllard MOrike Y 
Heinrich Heine de quienes me ocuparé más adelante.(ver capítulo 6 y S) 

Filósofos, poetas y escritores de la primera mitad del siglo XIX 

Austria: Franz GriUpaf'.{?" (amigo cercano de Schubtrf). 
Alemania: Los Hermanos Grimm, Emmanuef [(¡¡nt, Afthur Schopenhalltr, Clemens 

Brentono, AlIgust Ha//ermunde. 
Escocia' james Thom.mn. 
España' Dllque tk Billas (Angel de Saavedra), josé tk Espronctda,José ZorriUa, 

&salía tk Castro, Gustaw Adolfo Becqlltr. 
Francia: Prosper Mérimée, Victor Hugo (Seguidor del movimiento ideológico de fe de 

Lamartine ~, Char/.es Baudelaire, Mme. Germaine tk S tal/, Akxandre Dumas (padre e 
hijo), Honori de BaIzac, Alji-ed de VWry, Afred tk MlIsset, Henri B~1e Stendha/, 
J:iranyois Gui!{!Jt, J-iranyois &ni élJateallbriand, Gusta/! J:ikuthm, "J "hioplile Galltier 10, 
y el Marqués de S ade (Su obra fue repudíada en su tiempo). 

Hungría: Nimias von Strehlenau. 
Inglaterra: HOf'lIa Waipole, Waiter Scvtt, &ohm SOllt~, Akxander Pope, Wifliam 

Coflins, Perry Bysshe SheLlq, john Keats, Thomas GT1!Y, jane AlIsten, 
lAs hermanas CharfrJtte, Hmi!yy Ann Brontl, WiUiam Wtmisworth, 
&ohm y Elizabeth Browing, Char/.es Dickens, y por supuesto Lord Byron. 

Italia' Hugo Foscv/o, Giacomo Leopardi, Akssandro ManZ!{!J11¿ 

6 Cervante3 quien muriera en el mismo ailo que Shake3peare: Es otro importante literato de todos los 
tiempos, nacido en Espaila, fue IIDO de los mas grandes expooentes de la literatura de babia hispana: Sus obras 
más destacadas son: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La.s Nove/m Ejemp/are3, La Ga/atea, 
La Numancia, Entreme3e3, etc. 
7 Uthea. Bihliot«a Temática. 1980. 12 vols.Historia del Teatro. Unión topográfica editorial 
hispano-americanal TONSA San Sebastián, España 
8 Uthea. Biblioteca Temática. 1980. 12 vols.Poesía Universal. Unión topográfica editorial 
hispano-americanal TONSA San Sebastián, España 

. 9 A/phome de Lamal1ine, poeta e historiador, basaba su movimiento en liberalsocialismo. 
10 Gaulier fue uno de los últimos románticos del siglo XIX, critico y amante del ba/lel, creó junto con Saine 
Georges d libn:to JI: Giselle t:Xpr=t:Ilte para la prima bal/erina Car/olla Grisi. 



Sucede también el renacimiento de Las obras de Dfl1IU AJJighü:ri (1265-1321), 
FronttI(() Pn= (1304-1374), GmlJtJ1ln¡ Boroai4 (1313-1375). 

Ponug2.l: Fdidal/o di Cufitio, Aú}(lfldm HtmllonfJ, A1mdda Cam t,jlla1/ dl DlM!, 
Antc"io Nom, Anum tk Qllmtai. 

RuBia: A1txantkr PlIshJtin, Miknii LemrtNIf4P, FMor D/JJtIMurh. 
Estados Unidos de América; Edgar AJan Pot, Emiliy DdinJOn. 

J7 

Para la selJUllda mit:zd del siglo XIX y comienzos del siglo x::r destac2D: 

Alemania: Hmna1t11 Hwe, Tht;",aJ MBlI1l, FtUtbirh NiI¡zm 
Bélgica: Malina Mmurlinck. 
Cbecoslovaquia: FfrJllt Kofka. RainwMaria ~e. 
Espada: Pío Baroja, Anronio y Malllld MIXhado, jlJli M.R~, Migl«l tk 

U"aml/no, F«imro Gama ÚJnu, BtnitD PirtzGaIJlis. 
Francia: Pimr Jaupb Proudho", AJigu¡u"úmre, ~ Sll1fd (AmaJi1/( D"dewnl). 

}lIks Vtme, Gsqlk M(lIIpas.rmtt, Palll Vrunt, Stipbme MaIlonnl, Ht1fri BetgJtm, 
Piem 1...mtjs, Émik Zola, Maml Prr»tn, Arrhttr Rimballd, PaN! Va4!Y. Af"d Jony. 
Andri Gük, lean Cocuall, Alrdri B"fIM, . 

Irlanda: Jamw! BIXkl, Bm/(mi J"how, WiLiam y~, Jama Jf!)Ct. 
Italia: Lmgi Pif/111fulJo, Gabriel V'AII"/I1I~O, t-ilippo TO",,,,4fO M(lTfjnttti. 
IngbtcmII: HerlJtrt Spmcer, L...nrir GuroIJ, Oxar W¡Iik, Virginia Woof, Brmrard 

RN.wl.!; Ceo,!! Wt/J¡. 
Norueglll: Hmrik lbmt. 
Polonia: JóJifKmmNJ. 
Porrngat Fmta1/do Pusoa. 
Rusia: AnfÓlt Cht:flv, ÚtJ1I T oIsflJi. 
Suecia: A.lfgltl"l SITi~. 
Estados Unidos de América: Enten Hmin§I'f!J, ElIW't ONeio, Mark T N1/, Walt 

Whil11lll1/, TI;omQJ EIiot, Hmry MiUer, GertnIIie S4ill, Hmry ](l!1IU, Silldair ÚW, 
WiUi(l!1l FaUuter. 

u.~p_" 
_l1rIlJ; ,~J¡/~ PoUi .. · 

c....-.F_tr. 
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La nueva música, basada en los versos del poema, generó una nueva forma composicional 
llamada: Composicitin c(1Nsai slIctSÍva 11 

Esta puede ser: 
1) A un tema musical A, le sigue uno B, uno C, uno D etc., como lo notamos en Erikimig 

de Scll1Ibert.( AllCD, etc.) 
2) A un tema A, le sigue uno B, de contraste y después se retoma el A, como lo notamos 

en Stii1Idchen de Brahms. (ABA o ABA) 
3) Puede llevar un refrán que se repite constantemente intercalado en los temas, como lo 

notamos en Gnúhm afll Spinnrade de Schllbert. (RAllRCR o AllACADA) 
4) Puede ser el ITÚsmo tema repetido sucesivamente con un último tema diferente, como 

lo escuchamos en Und rissfe1l s die BÚlflIen, die kkinen de Robtrt S chllflll11l1t. (AAAB ) 
S) O un tema A, seguido de uno B que se repite, corno lo podemos observar en diversas 

composiciones de Fan'!)' Mmdelssohn. (ABAB ) 

Esto además se asocia con la combinación del poeta con el compositor, es decir: 
Schumann con Heine y EicbendorR: 
Schubertcon Goetbey MülJer. 
Hugo Wolfcon MOMe, EicbendoriTyGoetbe. 

A veces los Mentklssohn y Johannes Brahms escogían poetas no tan académicos para los efectos de 
sus obras. Wolf incluso, c::xploraba los rangos c::mocionalc::s dd poema, para dc::girlos. 
Esto lograba un resultado fmal bastante cercano a la lírica, como destacan las últimas 
composiciones de S chllbtrt en el S chwanengesang 12. 
Como pudimos observar, a lo largo del capítulo, el final del siglo XVllI y el principio del S. 
XIX, trajeron consigo prominentes poetas y con ellos destacados compositores y 
sobresalientes artistas de todos los ámbitos. 
Hemos llegado al Ud del siglo XIX justo al momento de la historia donde se gestaban ideas y 
sentimientos encontrados. 
Para cerrar éste capítulo incluyo algunos versos de este periodo 13. 

11 Goreo. Lomine. 1993. The Nineteenth Century German Lied Amadeus Press. Reinhardt G. 
Pauly General Editor. PortIand Oregon. U.SA 
12 Dürr. Waltber. 1984. Das Deutsche Sololied im 19. Jahrhundert UnternJchungen zu Sprache 
und Musik. Heinrichshofen' s Verlag. Wilhelmshaven, Berlin, Bundesrepublik 
OeutschJand 
13 Utbex. Biblioteat TemlÍticlt. 1980. 12 vols. Puc::¡ill Univ<=ll. Unión lopognwcu eililoriul 
hispan~americanal TONSA San Sebastián, España 



Lyrisch~ Gedichte 
"(P«mar tiriaJJ) 

EL INVIERNO 
de Johanll Chrislitut HiJkkrti1/ 

(1770-1843) 

Cuando La nieve pálida embdlece los campos 
y un resplandor muy alro fulgura en las llanurns. 

nos atrae el verano tan lejano .y suave 
ya veces, el crcpúscu1o, vuelve a la primavera. 

He aquí la soberana visión: 
más delicado el aire. el bosque alegre. 

nadie po r los caminos, 
en el silencio hay una elevación eJ:ceIsa 
y sin embargo, todo parece que sonríe. 

Seducir no parece la primavera al hombre 
por su esplendor de aores, 

p~ro est.in \a;¡ estrellas dar4s al las altur,¡s. 
y gustosos mirolffiOS al odo 

que se altera poco freOJentemente. 

Los nos nos pacccen llanuras, 
y las foanas se: ven por todas pactes más precisas, 

prosigue la suave existencia, 
la anchura de los pueblos apacccc acusada 

en la amplitud sin límites. 
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HIMNOS DE L4 NOGfE 
de Nrwa1is (BIZTÓ" Friedn(h L Van Hanlmbtrg) 

(1772-180t ) 

Deódme. 
¿Qué ser vivo de sentidos despienos, 

no elige ante el espacio que lo envuelve, 
entre toda apariencia, la luz con sus colores, 

júbilo para todos, sus rayos y sus ondas, 
su apacible omnipresencia de alba que despiett1? 

Igual que el mas profundo aliento de la vida, 
lo respira el rTlWldo giganteSCO de los astros 
que flotan ulla dan:.:a en sus mares azules 

y lo mismo la piccha en eterno reposo, la respira, 
e igualmente la planta que está somiendo vida de la tierta, 

y el salvdje wit:nte animal multifoarn:. 

y aún más que todos dios lo respira el egregio extranjero 
que tiene las pupilas pensativas y el andar vacilante 

y los labios cerrados dulcemente, más henchidos de música. 

Lo mismo que un monarca de la Naturaleza, 
concita cada fuclZa a cambios múltiples.. 

Ata y desata lazos infinitos 
y a cada ser parece que su imagen celeste iC!~dia. 

Su presencia sola abre la matavilla del imperio del mundo. 
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NUEV Al POESL4S 
de Hei"rich Heilft 

(1797.1856) 

Estoy enamor<ado de una tlor, 
más no acierto cuál es y su fre mi alma, 

Y miro en la corola de Las flores 
que enruencro un corazón buscado. 

Cuando anochece ahalan sus aromas Las flores. 
los ruiseñores cantarl. 

Un corazón yo busco tan bello como d mio, 
y como el mío triste. 

Cantan los ruiseñores 
y comprendo el sentido de su CU\to tan dulce, 

y ambos juntoS sentimos tanto dolor y pena 
I:rl d fonuo cld ptdJo. 

n 

Uegó mayo 
son ya fr:escas las hojas, 

se abren las t1ores, 
y por [os cielos azules 

pasan las nubes rosadas. 

Los ruiseñores modulan 
sus cantos entre las ramas, 
uisc.m las blancas oveps 

en verde y mullido trebol. 

Ni cantar ni triscar puedo, 
me quedo sobre la yerlIa; 

sueño músicas lejanas 
y no si qué estoy soñando. 

41 
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CAP I TULO CUATRO 

Las bases de la Escuela formal del Lied 

• El ritmpJ ~ t4n nn- bdlt:us llJ ~ 
TD~"~'" SJd,m", 

RobM Schllmonn 

En los tiempos de B~, 10 más escuchado emonces en la música de Viena eran 
las óperas italianas y alemanas. ya descritas antes, así como las cantatas, Ontrorios y 12 música 
folclórica. Todo ello confluía en el inicio del siglo XIX como una influencia para el nuevo Lied 
el cual reflejaba en su conjunto a la poesía, la música de piano y la voz humana. 
Las exigencias demandadas por ésta nueva música hacían que los ejecutanteS, de aIguaa 
manera. debían ser además de cantantes o pianistas, en pane poetas. 
Las obras a interpretar ahora eran composiciones musicales con estructuras estróficas, basadas 
a la vez, en el verso y la rinu de la poesía. Pero sobretodo en sus connotaciones emotivas. 
Tal combinación mezcló los talentos del compositor, el poeta, el pianista y el cantante 
resumidos en WIa sola ejecución: El Lied akmándtJ ri~ XIX. Ahí ubicamos a Franz Peter 
Schub!rt. y pan. comenzar a hablar de él yde su aportación al Lied, es necesario conocer algunos 
aspectos de su vida y su obra, los cuales resumiré con notas poco conocidas y algunas otnS de 
recienteS publicaciones. 

Franz Peter Schubert 
(Viena, 31 de enero de 1797 - Viena, 19 de noviembre de 1828) 

El nÚI: gr..d! fXJt'J" dt 14 ~ {fIt ¡-..¡, btt. oisri:ia 
FrlZtU üs:n 

Hijo de Elisaheth Vtetz (empleada doméstica) y de TheaU Schu/m (maestro de escuela 
primaria), nace en el barrio de H~ Pana¡uja de LiclmtaJ, en la casa llamada El 
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¿'(mgr#J rojo No]2 ~lOy Nussdorfstrasse 54), en las afueras de Vima, Austria Sólo habían 86 
casas ubicadas en las 9 callcs con cerca de 3,000 habitantes 1 

En los 27 años que duró el matrimonio de sus padres, Franz fue el duodécimo hijo de catorce
De los cuales solo 5 sobrevivieron a la infancia: 19náz (focaba el piano y el violín), Ferdinand 
(maestro igual que el padre y su hermano favorito), Kmi (un talentoso paisajista), todos ellos 
mayores que éL Y su hermana menor Maria Thmsa (quien se casó con un director de escuela). 
Al morir la madre, en 1813, Theixlor se vuelve a casar con una joven 20 años menor que él: 
Anna ~bock de origen holandés con quien tuvo 5 hijos de los cuales cuatro sobrevivieron. 
Los hijos de una y la otra, siempre mantuvieron relaciones cordiales. 
La infancia de Schubert transcurrió en el barrio llamado El Reino de hs !.avanderas, rodeado de 
huertas y viñedos, campos amplios, en la lejanía el bosque de Viena y al fondo se distinguían 
los montes Kah!.enherg y T .epoldberg Ahí se veía pasar a los croatas, vendedores ambulantes, 
mujeres que ihan a lavar la ropa, cantores de evangelios, artesanos, arpistas y violinistas 
amhulantes, que se deteruan a charlar en casa de E/i.raheth, la cual tenía dos jardines y un patio 
con una fuente 2. 

23 anécdotas que describen su infancia, su adolescencia y los primeros 
años de su juventud: 3 

1) En la calle La Puerta del Cielo en las afueras de Vima pendía un letrero: 
El cangrejo rojo que crujía y se balanceaba sobre sus enmohecidos goznes. 
Fmnz observaba de muy pequeño el balanceo que pendía y se mecía con su ritmo. 

2) Decía ElisaÍJeth a su marido, a los dos años de edad de Fmn~ 
Observa como FronZ siempre canta muy melodiosamente antes de comer. 
¡Canta cuando todavía no sabe hablar! 

Contestaba Theodor: Talvez tengamos un cantor en la familia. 

3) Desde pequeño, sus amigos siempre le gritaban: 
"¡Tus anteojos Fran~, te los has olvidado de nuevo!" 
Se habituó el joven Franz a dormir con sus gafas puestas para no tener que perder tiempo 
al día siguiente en buscarlas. 

4) Cerca de esa casa, había una fábrica de pianos, y Franz iba con su primo tan seguido como 
Elisabeth se lo permitía Ahí corría de un piano a otro y se inventaba pequeñas melodías. 
No salían del lugar sino hasta que caía la noche y todo estaba oscuro. 

5) 19n~ su hermano mayor, tocaba el violín y el piano, Franz esperaba ansioso sus clases, 
cuando su padre regresaba por la noche del trabajo. 

1 Mllrek, Georg R. 1985. &:hubtrt. Trllduu:ión w ~l'lIñol dt: Lilian &:hmidt.Jllvier Vergllf1l 
Editor, S./\. Buenos Aires, Argentina. 
2 Kobald, KarL 1944. Franz Schubert y su tiempo. Traducción directa del alemán por Carmela 
Eulate. Editorial Juventud, S.A., Buenos Aires, Argentina. 
3 P Wbeeler, Opa! y Deucber SybiL 1940. Schubert el nií'lo y sus alegres amigos. Ediciones 
Anaconda Biblioteca La Música y el Arte en la infimcia de los creada"es y artistas. 
Duenos Aires, Argentina. 
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6) Parroquia de Lichtental 1808, Michel Hoo/, maestro de coro, al escucharlo cantar dijo: 
Este niño tiene una bonita voz, además me sorprende lo mucho que sabe de música a su 
corta edad. 

7) El Sr. H0o/ lo puso desde entonces a cantar en el coro por las mañanas y le daba clases de 
piano y órgano, le entregaba sencillos temas a Fralli¡ que él desarrollaba 
ingeniosamente. 

8) Motivado por su talento musical, su padre lo llevó a Viena donde se ofrecía una beca para la 
escuela de la corte imperial. Debía presentar el examen del Kunvikt Y fue audicionado por 
el Mtro. Ebler, de entre varios jóvenes, él fue elegido para ocupar el único lugar disponible, 
y desde entonces se colocó el uniforme de la corte imperial y se mudó al centro de Viena. 
Es ahí en la escuela de la corte donde viviría y pronto fue colocado a cantar en el coro de la 
capilla real. Ahí tomó sus estudios básicos y conoció a los que serían sus mejores amigos. 

9) Fue entonces que conoció a Sprmn en 1808, quien presentaría a FraIIZ con sus amigos y estos 
se convertirían también en los de él. En las noches se dedicaba a escribir melodías cuando 
todos dormían, después las guardaba cuidadosamente. 

10) Sit=prt: It: f.lltaba papcl pautado ya vt:Ct:S usaba hasta las st:rvillt:tas y mantclt:s para 
terminar sus composiciones. Sprmn lo dotaba de papel pautado. 

11) Su sencillez, le impedía corregir los errores de su padre al tocar el violín y sólo le decía: 
"Debe haber algo mal en alguna parte papá, creo que puedo encontrarlo (señalando la 
parte equivocada). Schubert siempre oía música en su cabeza: 

''CIIO>tdn 1m 111111 h_11 J-.ríI1, 
brottJ t1I ",i ",t1I~ ~ !tJ ",1Ísi&11'~ 

Franz Scbuberr 4 

12) Otros amigos suyos fueron StodIer, Senn y HolzapftL Un día fue sorprendido tocando un 
vals compuesto por é~ mientras sus amigos lo bailaban. Eso al principio molestó pero 
luego cautivó al Sr. Longe, director de la escuela, y éste, consiguió que A Sa/ieri escuchara 
su trabajo. 

13) El 24 de noviembre de 1811, Schubertsolo tenía 14 años y le tocaba ir de visita con sus 
padres. Thefxiarle impidió la entrada por el reporte recibido de sus calificaciones, donde 
Fronz dt=ostraba habt:r dt:SLUidado ~us t:~-rudios por dt:diau- más tit=po a la música. Eso 
significaba una vergüen:ta para la familia de Wl maestro que educaba a otros estudiantes, así 
que bajo amenaza le dijo, que solo lo dejaría entrar, el día que mejorara el reporte 
Ese fue el primer rompimiento con su padre. Después, de variadas y diversas rupturas, 
lograrían finalmente reconcilíarse junto a su tumba de su madre Elisaberh, cuando ésta 
murió de tifus. 

4 Kobald, KarL 1944. Franz Schubert y su tiempo. Traducción directa del alemán por C3IlIlela 
Eulate. Editorial Juventud, SA, Buenos Aires, Argentina 
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14) Mientras tanto, Wenze! RJ¡~ckza, lo nombró primer violín en la orquesta de la escuela y le 
pemútió ocupar su lugar en la dirección musical cuando se ausentaba. 

Yo 110 le numo NJda, 
/QJo /o ha op-Jú/q de 

Dios mismo. 
W"nzeJ RuzickZSl 

(Orgattista.y ",_/ro de la odoIumraa de S rIJNbm) 

15) Ya en la adolescencia y juventud eran los años de limitación. Las noches de jueves solía 
juntarse con sus amigos y tocaba la propia música. Entonces la gente sacaba las sillas de 

sus casas a la calle y se sentaban para escuchar esa alegre y hermosa música callejera. 

16) Schubert presentó a Safieri su primer ópera: Rosamunda, Príncesa de Chipre, originalmente 
para un bailable. (Estudió con Safieri hasta 1816, cuando tenía 18 años) . 

Hijo ",ío, pos«s '"' grrm do",. 
¡el do" de la ",elbdía! 

ASaJieri 

45 

[ George R. Mareck, menciona en su libro, que ésta ópera de Rost1l11l11tde está perdida pero 
gracias a que en su estreno fue un fracaso, fueron archivadas las partitulllS instrumentales en el teatro, 
aunque no así las partes vocales, las insttumentales fueron rescatadas en 1867 por GrouySll1Iivrm. 
Los entreactos y la música de ballet de esta obra, hoy gozan de mucha popularidad. 
Existe un error de impresión de la casa Bmtkopf lI1fIi Hiirtei al imprimir: " RoSCl11IlI1/de, musica incidental". 
Siendo que esa impresión en realidad es la obertura perteneciente a Alfonso lI1fIi EstnUa. Otro error fue la 
hoy wliversalmenre conocida Obertura Rost1l11l1111ie, que ell realidad es la obertura de la ópera de Die 
2mberharft (J:!.i /lrpa Mágú-a) en 1820. ] 

17) Schoberllevó a Schubertpoesía de MqyrixJferpara que compusiera la música y a partir de ese 
momento se hicieron buenos amigos, hasta que este lo invitó a que dejara la escuela de su 
padre, donde daba clases de nivel primaria, y se fuera a vivir con él. 

18) Sus amigos le querían bien, eran ricos y siempre lo atendieron, Schober le procuraba 
alimento y ropa, mientras que Spaun y StadIer lo dotaban de papel pautado, asimismo, 
cuando Schubert llegaba a tener dinero, él los agasajaba con fiestas, en la época que vivieron 
juntos en una gran casa en las afuera.~ de Vima. Se prestahan la ropa unos a otros y 
siempre hubo quien cubriera las cuentas; les gustaba pasear juntos en largas caminatas por 
el campo, y como niños aun en edad adulta, siempre gustaron de jugar con bolas de nieve. 
La posada Hedgenhog era su lugar de reunión favorito, un día ahí Spaun lo sorprendió con un 
piano nuevo. Jchober le presentó al cantante Vog! el cual se convirtió en otro gran amigo. 
Jchuhert y Vogl salían muy seguido de pa.~eo a las montañas austriacas, donde ofrecían 
espontáneamente, pequeños conciertos de música. 

19) El conde EsterháiY se lo llevó a vivir a su casa de verano en Hungría, donde lo empleó para 
que diariamente diera clases de música a sus 3 hijos, entonces le quedaban muchas horas 
para componer. Ahí gozaba de las danzas de los gitanos que erraban por los alrededores. 
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En una carta a su hermano FmJin(1nd le dice: "$e me ha dormido d pie y eso es muy 
molesto. Ojalá y el tonto supiera escribir y asi no se donniria". Cuando regresó a Vu"l2 
vivió con su amigo M'!J'floftr. 

Un dja oyó un poema que SdxN~r leía de S~ en una posada y se le orumó 
componer una pieza pero no habia papel pautado, así que SdJobtr le dibujó un 
penragrama detrás del menú y ahí escribió la rndodía "¡Oye, oye a la Alondra!". 

Un día llevó a Betlhovm su música, y sin decir nada se las dejó a los sirvientes para que se 
la dieran: '~óme, dae esto al Maestro". Nunca hubo respuesta. 

&p- "" dmpt*ruai __ + '--_ 
"""0 B.thtJmr 

Ft"&I1Z Schu/Hn 

22) Justamente el controvertido AJtfQni" Sdim' cuya enemistad ron Mo:yJt ha suscitado 
múltiples espOOJlaciones de la muerte de este último, recomendó al joven Sdwlxrt que se 
reservara de hacer melodías hasta llegar a la madurez, pues él siendo italiano, le parecían 
insufribles las palabras alemanas a los que no merecía la pena ponerles música. 

23) Un día 5chMbtrt escribió un Ud que dedicó a JMejHilrtmbmtner, hermano de su gran amigo 
AlIit"", Y en la nota de envio, se justificó ante éste por enviárselo con una gota de tinta 
derramada, pues la había teaninado de componer cerca de la media nodJe yadonnilado 
en un descuido, se cayó el tintero. A la fecha se conserva d manuscrito original con la 
mancha de tinta, este Litd es: Dit Fottl1t. Con estos 23 relatos podemos damos una 
vasta idea de la vida de Schubtrt. 

El aspecto lisico de Srhlllxtr no era ni imponente ni atractivo en un sentido convencional, 
poseía una fuerte personalidad, con una energía que equilibraba su modestia. 
Sus amigos lo llamaban Sm.uml1ltrl (honguito). EJ Schulxtr timido, al que tanto se menciona, 
es otro mito como veremos más adelante. En los audos inviernos se le encontraba solo alIado 
de una cama, una silla. en una pequeña habitación sin calefucción, envudto en una bata raída, y 
en medio de ese frio, se pasaba sus días componiendo. Murió en la pobreza, como M~. 

SuOb~ 

De los grandes compositores de este tiempo en Vkna, el único vienés era S(hlllxtr, sus obras 
siempre las techaba con meOUllosidad: 
A los 17 años compuso su ruarteto en Si bemol mayor y le puso una nota al final que deáa 
"Realizado en 4 horas y media". Un comentario jaaancioso del joven genio. 
Hay quienes dicen que nunCl revisaba sus obras. ni las volvia a escribir, tan solo componía sin 
darse tr¡;gua. A lo~ 18 años y"d haLí;/. UJmpuaro su sinfoní;/. t;n Si bemol mayor y la dt: Rt: 
mayor. Pero d sello que caracterizó las sinfo"taS de S,hllbtrr <1 1<lS de Bttlht;~. M~ o HtfJdIr 
es que sus sinfonias dan la sensación de ser al mismo tiempo melodías de LJlJn-. 
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El 30 de marzo de 1811, cuando tenía 14 años, nació la primera composición de un Ued S. 
Hagarr Klage in der Wüste (Lamento de Agar en el de.rierw) de Schücking poera de Münster. Ued basado 
en la obra homónima de Zumsteeg quien está considerado como e! primer inspirador de! Ued 
romántico alemán. Con sus Ueder y pequeñas BaUades llenas de contenido dramático se opuso a 
los Uederestróficos de las escuelas Berlinesas al norte de Alemania. 
Su primer gran Ued maestro fue Gretchen am Spinnrade (Margarita en la Rueca de hilat) escrira e! 19 
de octubre de lB14. (EjA.O). Los sonidos de! piano, sugieren el movimiento de la rueca que se 
convierte en parte de! drama musical en miniatura. Éste acompañamiento se fusiona 
distramente con la parte vocal, dando la impresión que Morgarita se encuentra perdida en 
penasmientos hacia Fausto mientras se encuentra hilando en la rueca 
Margarita cada vez que describe el beso de FallSto, la rueca parece derener su giro (ver ejemplo), 
y ahí Schubert llegó a un clúnax superior a todos los Ueder escritos hasta ese momento. La 
fatalidad estaba implícita en el ciego amor de Margarita por FallSto, mientras que éste después de 
hacerla suya la abandonaría. 
En muchas ocasiones después de Goethe, Schubert escogió a otros poetas menores para su 
música. Pero con ~u genialidad, hada que esos textos menores cobrarm otrdS dimensiones no 
previstas, antes de tener música. El artista vienés invocó aquel juego espiritual que le permitía 
burlarse con humor seí'íoril de la amargura de la vida como si la hubiese dominado. Tuvo la 
estética de un poeta puro e ingenuo. Nunca se deleitó en oírse a si mismo, ni en contemplar la 
belleza de su propia obra al poner la poesía sobre la poesía. 
Así como Hqydn fue d padre de la sinfonía, en la misma medida Scbubert fue d padre dd Ued 6. 
Esto se debe a que S .. hubert supo integrar el contenido emocional más profundo de la poesía 
ahunado a una mayor libertad pianística y una mayor sutileza en la descripción de los estados 
de ánimo. El cantante de igual manera debía saber expresar esta nueva forma musical. 
El resultado: el Ued, una joya maestra. 

En Eriko7lig (El ~ de los E!fos) (Ej. 4.1), compuesta en otoño de 1815, describe la carrera 
desesperada de! caballo de! rey Elfo por salvar a su hijo moribundo. Éste con la voz lánguida e 
inestable, hacen crecer la histeria y la tensión que da unos tintes de dramatismo y de 
descripción nunca antes escuchados en e! Ued. Se dice que Erikii71ig la compuso en una hora, 
después de leer entusiasmado e! poema de Goethe. En e! ejemplo musical, podemos notar en 
el acompañamiento del piano, el transcurrir de! raudo galope de! caballo, y en la melodía vocal 
e! manejo de dos personajes: el de! Rey Elfo Y e! de su hijo moribundo, partes que el cantante 
debe saber resaltar y diferenciar. Este T ied por si mismo, se acerca por su contenido 
dramático a la lírica vocal, en ello tamhién radica su importancia, pues sin ser ópera, su forma 
dramática era contundente y estaba cercana a lo que después se convertiría en la tÍpera lírica a 
mitad del s. XIX. Éste Ued fue compuesto justo en el momento en que Schubert daba clases a 
los niños de primaria en la escuela de su padre. 
Escrita en Sol menor, va variando a Sol mayor según e! rango de tensión del diálogo entre el 
padre y e! hijo. Alguna vez Schubert formó un cuarteto para interpretar esta pieza, tocando él al 
piano junto con.Albert Stadkr, como e! Rey, el barítono Vog~ y como e! niño, 

5 Fiscber-Diskau, Dietrich. 1996. Los Lieder de Schubert, Creación- Escencia- Electo. Versión 
espai'lulll dt: AdrillDlI Huchlcitnt:r dt: Vigilo AlilmZl1 Edilurilll. MIIdrid, E~pai'lll. 
6 Marek, Georg Ro 1985. Schubert. Traducción al español de Lilian SclunidtJavier Vergara 
Editor, S.A. Ruenos Aires, Argentina. 
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Ll SOpLlnO jo;efinecull I\O/!I:I: Erlkolllg e\·OCI un cuadro que ningún mro Justrador del Lied ha 
re,uiz.\do con t,lnt.\ \·.tried,\d de line,\s . ni de din,unismo. ni de colores. Con estd obra m~\estra 
se/'I!ror tLnó de d,lrse ,\ l'llrlllCer fue!".\ de V/enl \. t'n\·ió lUU copi,\ de sus paI1itur.ls a Leipzg ~1 
un,l de bs meiort's C1sas ediroriut's de I11llSlCl Bmlkopf /md H./¡rd, pero no obtuvo respuestd. 
LIS unprenus de eS,1 épOC,1 t'Lln mClnej,llbs por composltores que no bbÍaJ1 sobresalido y se 
c!ediub,ln ,11 negoc io de b im presión. Y como buen negocio, lo que m:1s deseaban, era hacer 
dinero . Así los nombres de D~lldlz \. Czerrry son los más sonados en este tiempo. Cuando alfín 
se logró publior Erlkomg beljo ,1llspicios dt' sus arrugos, Vogl cmó b pieza como fes tejo . 

Ejemplo 4.0 
Gretchen am Spinnrade. (iragmento) . Franz Peter Schubert. Poema de Goethe 

I ~. 

~~. - -o.' . 

fi 
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Ejemplo ·U 
Erlkonig. (fr.¡gmento). Franz Peter Schubert. Poema de Goethe 
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En dicha casa editorial, al único Franz S rollbert que conoóan era a un compositor de música 
sacra que vivia en Dresden. Le devolvieron el escrito rechazándolo. 
El Schllbert de Dresden contestó en una nota: 

Yo jamás he estrilo tsa rmrkd4, 

¿Q1IiñI habría mUado tsa basmu? 
T ene> la i"fnItión de dts(JIbrir a m fll}tlo 

qtw ha Nfado falsam",1I ",; 1IO",bn. 

La historia nos dice que ese Franz Schubert nunca supo de su homónimo en Viena. Con 
Erlkon~ Franz Schllbert se convirtió en una celebridad en los salones vieneses. 
A pesar que en su tiempo fue obvio que Cae/he no mostró un mínimo interés por Schubert, 
gracias a Schllbert la poesía de Coe/he se puso al alcance de aquellos que jamás habían leído Faust 
y menos conocieran el Erfk¡jnig. Spaun envió a Caethe una carta junto con la copia de la 
partitura, recomendando a Schubert, pero el escritor nunca contestó. 
Esto se debe tal vez a que Coe/he, ya viejo, recibía cientos de peticiones y más bien esos 
encargos se los daba a su mejor amigo, el compositor Cad Zelterpara que los revisara. Zelterno 
mostró interés en la música de Schubert. Sin embargo el desaire queda plasmado en la historia 
del Ued. 

La doble vida de Schtibert 
Parece ser que Schubert no amó a nadie profundamente, tal vez al único que amó con gran 
afecto fraterno, fue a su hennano Fmlinand. No se ha sabido de alguna mujer relevante en la 
vida de Schubert; más bien, eran las muchachas las que lo cortejaban. 
No era tímido, ni misógino, gustaba de la compañía femenina, y los nombres de Karoline 
Esurlxí?J, Therese Crob, Pepi Pikkellhofer, solo fueron intentos fugaces, más bien de una muy 
grata compañía. Siempre gustaba de andar libre en las calles sin nadie del brazo, amaba su 
ltbertad, más bien se pareáa al hombre del siglo XXI. 
En investigaciones recientes existen suspicacias de la doble vida de Fran~ ya que nunca se le 
conocieron cartas de amor ni mujeres que le importaran como sus compañeras de vida. 
Si bien l'ranz no era un hombre proclive a las aventuras amorosas, su inspiración no estaba 
enraizada en lo femenino como hacía Wagner, Cae/he o Byron. 
Algunas cartas de Schubert (Las de entre 1819 y 1824) insinúan un gran amor hacia .AJtselm 
Hiittenlmnner, así como con su gran amigo Schober y también las que mantuvo con Moritz f)()1I 

Jchwind. No se tiene la certeza que dichas cartas llenas de afecto entre estos, era por la manera 
de expresarse de la época o que en verdad Schubert llevaba una doble vida: La homosexual y la 
del compositor burgués 7. Al igual se especuló mucho sobre el rompimiento entre éste y 
Mqyrhofer, cuando decidió S chubert dejarlo y mudarse de casa. Finalmente Mqyrhofer se suicidó 8 
años después de la muerte de Schubert (1836) . 

7 Webber, Peter (1961). 1997. Londres, Gran Bretaila. Filme Documental. The double life of 
Franz Schubert (medio) Naked Classics: "The Maestro & The Prodigy". 
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Por otro lado se calcula que en 1820 habían cerca de 10,000 prostitutas en Viena. 
No se tienen documentos fehacientes que afumen queSchubert llegó a visitar los burdeles. 
Pero si se decía que Franz Scholxr lo llevó por mal camino. Wilhe/m ro1/ CMiY hijo de la autora 
de la obra teatral RoSant1111da y que no era un mojigato dijo: 

Lmr",toblml",fI, 
ti <I1lIia dt viW dt S .hMbnt, 

le ha hedJo /Qmar mllimJS 

'1111 azsi ~",,{4 pllldm dt.rl11lJan.. 
al ",mas "0 dt "na ",a1ItI't1 !l11Ia 

(Memorias 1863). 

Un visitante alemán, viajero y comerciante, menciona frases curiosas con respecto a la vida de 
Viena en este momento: 

''/1q1lÍ azsi todo .na pmbibido por la """"a t1II!lrÍlXa, si" tf1Ibatgo la gnrfl1lO haa ,aso dt las prolibititntu J z Pllldm ",_trar '" 

"" hogans: Lbms prolibidos. ptriótii+w prolibidos. tol-o prolibiJo J ¡"",an '" 1N!f1"U prolibidos. '-_ ~ arlÍnI"" dt 
""""",o prolibiJos Ikgados por ""áiM pmbibidos. u"as prolibidos J harta ",1Ijtrr.r prolibidos '~ 

Adolpb Glassbrmnu 8 

5 chubert compuso canciones de amor pero en ellas no se revelan sus propias experiencias. 
3 años antes de morir compuso Nacht u1/d Triiume (Nochey Sueño) (Ej.4.2) 
Con poema de Matthiius V01I eoUi1/ (1779-1824), primo de Spilll1/: 
Éste Ued es un excelente ejemplo de misterio, el sentido de luz y de sombra a la vez, de 
primavera y. de otoño, de fé y de desvio. Escrito en un rango bajo del piano, el 
acompañamit:nto ondula como olas de mar. Envudto todo como dt:nteo dd t:ncanto de un 
~-ut:ño yes t:ntom.:es \..-uando la voz flota por t:ncima de ese murmullo. 
En éste Ued las dimensiones que debe alcanzar el cantante al sostener las frases y alargarlas 
manteniendo la respiración, son de un efecto casi mágico en el oyente. En donde los modos de 
si mayor a sol mayor viajan entrelazándose de manera magistral. 
Al terminar la pieza, más que un Lied, parece ésta una plegaria donde el cantante ha terminado 
arrodillado anre la magnifict:nOa dd amor, y de la vida 9. 

El mismo efecto lo logra en Die Stodt (Sch1llanengtsang). (Ej.4.5), sin embargo los momentos más 
sublimes y dramáticos los encontramos en los Ueder de los desamparados, los solitarios, los 
humildes, los que no tienen hogar y de los que tienen desasosiego en el alma, como el mismo 
Schubert en algún momento. Esto lo podemos ver en el DrJjJpefgii1lger, Der Leiemta1/1/ y en Der 
Umkttbilllm con poema de Wilhelm Mülier (1794-1827), canción que oculta tras su sencilla 
mdodia un ansia de paz y de muerte 10. 

8 Brioo, Man:eL 1959. La Vic Quotidicnnc a ViCllD.C: a I'époquc de Mcrzartct de Schubcrt 
Hachette Edil. París, France. 
9 Flscbe,..Oiskau,Oietrich. 1996. Los Lieder de Schubert. Creación- Escencia- Efecto. Versión 
española de Adriana HochIeitner de Vigilo Alianza Editorial. Madrid, España 
10 'lbomas Mann la empleó en el final de"La Montaña Mágica" 
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Breve análisis del nuevo Lied Schubertíano (EjA.3) 
Ver Undenb(Jllm (El árbol de tilo), Sta. Pieza del ciclo Wintemise (Viqe de Invierno), es considerado 
por sus connotaciones populares tanto en Alemania como en Austria como el Ued por 
antonomasia 11 Su construcción regular y simétrica de las frases, contiene absoluta 
simplicidad en la armonía arraigada en la tonalidad de mi, oscilando entre los grados tóníca y 
dominante, pleno 'cantabile' de la melodía que no supera el ámbito de la octava. 
Pero en un análisis más profundo podemos notar como el texto poético está ordenado con una 
confoanación rítmica que va a la par con el sistema de rimas. 
Esto hace que diste de ser un Ued meramente popular por las siguientes características: 
Contiene 6 cuartetas de versos yámbicos con el primer y tercer verso libres, el segundo y el 
quinto ligados por la rima de cada cuarteta. La cuarta sección es la repetición apenas variada de 
la primera y corresponde por lo tanto a la longitud de las dos cuartetas: Para suplir la falta de 
una séptima cuarteta se repite la entonación de la sexta (pero en la segunda entonación el 
último verso es repetido dos veces). Es una estructura que no parece apartarse mucho de la 
más simple foana del Ued, es decir la estrófica. 
Las secciones primera y I.-uarta tienen la misma melodía y son igualmente articuladas según una 
misma estructura estrófica: La melodía esta dividida en dos frases una por cada cuarteta (pero 
cada frase, larga de cuatro compases, corresponde a solamente dos versos, y es por tanto 
repetida dos veces: Literalmente la primera frase; con una variante- correspondiente a sus 
distintas conclusiones eadencia\es, "abierta" o "cerrada"). La segunda frase-lgual su recorrido 
es también la armOIúa que oscila entre tóníea (nu) y dominante: 
El modo varia: Es mayor en las secciones primera y cuarta y en la segunda cuarteta de la 
segunda sección. Menor en la primera cuartela de éSla última. La tercera sección al contrario es 
diferente de las otras en el perfil melódico, en la articulación interna- que no presenla más la 
correspondencia estrófica entre las dos cuartelaS y la armonía que está en modo menor y no en 
el primer grado sino oscilante entre el Sto. Y 6to. (do, s~ . 

Las secciones primera y segunda están separadas por un breve intermedio de piano, como 
también lo están la tercera y la cuarta (al mismo tiempo este intermedio tiene la función de 
1igar y preparar la repetición de la exposición de la melodía principal): El piano además inicia el 
Ued con un preludio el cual hace eco, simétricamente, una coda luego de la cuarta sección. 
Todo esta nos da como resullado una múltiple manera de estructurar planos hasla entonces no 
conocida y novedosa: 
1) T.a primera estructura cuádruple al mismo tiempo señala una estructura triple: 
AABB'-C- AABB" (Desde el punto de vista melódico-armóníco) o 
2) Un cuerpo central foanado por las secciones segunda y tercera, más dos alas extremas 
perfecClmente simétricas (Desde el punto de vista de las cesuras del piano) o 
3) Contamos 24 compases (Incluyendo la variante en la distribución interna de las frases, 
debido a la repetición del último verso) O 

4) Con una estructura en cinco partes (Según sus modos mayores o menores). 

II Beoedetto DI, Reoato. 1999. Historia dc la Música (A cargo de la Sociedad Italiana de 
Musicología). El Siglo XIX· Primera Parte· Edición espa/lola coordinada y revisada 
por Andrés Ruiz Tarazona Traducido por Carlos Femández. D.G.E. / Turner Libros 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, D.F. 
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El Preludio, y ambos Interludios del piano no son más que el murmullo de las hojas del árbol 
del tilo. El final refleja la sensación de paz o de una imagen de paz terminal: La muerte. 

Al ~"/Jer ~·o -DtrdJ4W1 ffrrrrd Bist" 
~ {..j mtZ1U dt St.bbrt. ro sdo ~emJs Lia:Ier 

esrmt Q!7\".:t dt fu w.., P su sim¡lnfody fJU"Z'l qUt ms ~ 
yrQtkpn~t7Jr:e:tnI ~ 

dto;plUrdamootl ~ S(J1l.:1nmblma 
G~aldMoort 

(PW<i«! 

Las piezas pianísticas de Schubm eran pequeñas piezas para virtuosos del piano. Además 
algunas piezas de Schukrt bien podrían representar la descripción de una acuarela plena de 
luces y movimientos del Bia:Jmneier, como lo podemos apreciar en Auf &ro Wa1Sf')' zu • 
(EjA.4), donde la mano derecha del piano describe una acuarela donde el agua cobra fomw y 
colores propios mientras que la izquierda ritmicamente parece navegar. 
También esto ocurre en Wcbn o Die FcmUe con versos de Chrit:ian Franz Schubart (1739-1791); 
Con el cual, basado en ese Liai que tanto le gustaba a Syl'U3teT Pau~ un soltero adinerado 
de Ste)eT. encargó a Schukrt el quinteto La tnOu. 

Los amigos de Schubert: 
Ellos er-m realmente su familia y disfrutaba mucho de [as veladas de café a su lado donde 
umbién bebían cerveza y fumaban tabaco. Tuvo la suerte siempre de tener amigos aWnen.dos 
que lo procun.ban y miraban por sus necesidades económicas, aunque en algunas ocasiones 
llegó a pasarlas muy mal. Los amigos de Scbbn no solo eran adinerados sino eran personas 
letradas, instruídas y muchos de ellos artistas también. Era un ambiente bastante culto e 
intelectual el que vivían. Así surgieron las famosas Schuberrisk, donde se leía alta poesía y se 
tocaban los Lia1er de SchuJx.n. 
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Ejemplo ·U 
t\ l cht und T raume. (fragmo:mo). Frlnz Pcter Schubert. Pocma de ~h.CoJlin 
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Ejemplo 4.3 
Der Lindenbaum (El Árbol de Tilo) Poema de Wilhelm Müller (1794-1827) 

Estructura métrica, melódica y armónica 

L-__________ ---l1 ,-1 ___ --'1'-1 _____ -1 

-1234H78 - 91011 12 \3 14 l' 16 -17181920- 21 22 23 24 21 22 23 24 -

- xaya xbyb x o y o x d yd -xoyc- x f y f xfyff-

PíA A B B' PíA A B B' Pí e Pí A A B B" Pí 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 8 , 4 4 4 6 6 

MayOl"(mi-1) mcncr(mi-O MayOl"(mi-l) menor oo..i (V -VO Mayo< mi-l 

'-__ -11 ,-1 _________ --'1 LI _____ -l 

La primera línea hau: ",f=~-ia a la numeración prog=siva de lo. vcr.so •. 
La segunda línea es el sistema de rimas ~o. versos sin rima se indican con las letras" e y). 
J .a te=ra linea"" refiere 01 fra.",o de la melodía. 
La cuarta línea al número de compase. de cada frase. 
La quinta línea, por último, Hace referencia a la alternancia mayor-menor de la armonía. 
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v ..... 

Melodía 

Almaúa 

Más que tímido, a Schubert le apasionaba hablar de temas profundos e intelectuales, al mismo 
tiempo de política y de sus personajes. Mettemich (""r nota de pie No.4 "tliedermeier",capítulo 3), sin 
embargo tenía un ejército de espías que vigilaban todo lo que se hacía y se decía en Vima, pues 
estaba temeroso de una revuelta social como la ocurrida con la revolución francesa 
Es importante hacer una breve mención de los amigos de Schllbert quienes fueron una parte 
muy importante para su inspiración: 

Jose! Edlt:r von Spaun (1788-1865) 
Su principal Y más fiel amigo desde la infancia hasta su muerte y quien lo motivó siempre a ir 
adelante- Admiraba su talento. Tenía excelentes relaciones públicas y casi le presentó a Schubert 
a sus principales y mayoría de sus amigos. El fue quien envió una carta a Goethe recomendando 
a S chllbert. 

Lcopold KuppeJweiser (1790-1843) 
Pintor paisajista del Biedermeier Y un buen amigo de Schubert, estuvo muy cercano a él en los 
últimos días de su agonía. 

Anna Fróh1ich (1793-1880) 
Soprano y pianista que por lo regular asistía a las famosas Schubertiadas, quien Schllbert 
compusiera varios Ueder para ella y su hermana Josejil1e. Sus interpretaciones la engrandecieron 
al igual que a S chllbert. 
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Fr~:t van Schober(1796-1882) 
Un joven adinerado, brillante intelectual de pensamientos profundos, llevaba una vida de 
glamour, y sin una vocación der:erminada, hizo y se dedicó a muchas cosas, hedonista y un 
seductor, uno de sus poemas sirvieron para e1.AJr die MIlSiJ:. 
Representó la parte apasionada, avc:nD.m:ra y serual de Schllbm. 

fohann M~yrhofer (1787-1836) 

10 años mayor que S tmrMt deseaba ser un gran poeta a la altura de Goahe. 
Srhllbt:rt musicilizó 48 poemas suyos, pero la poesía no le ayudó a subsistir y tuvO que dedicarse 
a ser censor literario . • 0\1 final se suicidó. 

Anselm (1794-1868) Y Josef HütreDbrenner (1796- 1882) 
Se conocieron en las dases de Sdim, eran ricos y vMan en Gf"ll\.. 
Die FI/relk rue dedicada a lMif. 

Fraaz &nph Bruchmfl.M1 (1797.1867) 
De familia arist6crata sustentaba ideas izquierdistas. Culto, serio y fu e una gran influencia para 

S"""'" 
Moria van Schwind (1804-187 1) 
Ilustrador de fábulas infantiles y un buen díbujante, era un gtan amante de la música de Sd,,,bm 
y probablemente de él también. 

Edward ron BSlUunfeld (1802-t 890) 
Teólogo, traductor del inglés al alemin Y libre pensador en uno de sus libros menciona en 
numet"osas ocasiones a Sd," bm. 

johfUUJ SenIJ (1795-1857) 
Poeta Y escritor fue arrestado y aiJado por estar en conua de las ideas de Mtllmlich y de la 
corona imperial. 

Su amigo d bajo-barítono: 
En 1817 conoció por medio de SdxHxr a johfUUJ Mich:.el YOlfl (1768-1840) un cantante de 
ópera ya en recitada, afamado en su época y quien se convertiría en d principal interprete de 
los Utderde SciJllbtn y en su amigo. 
Con SciJllbtTt su carrera cambió de giro e hizo famosos tanto a los .l..J(dercomo al compositor. 
VogIlos encontró perfectamente adecuados a su canto profesional así como a sus dotes 
histriónicas. éste tenía 56 años ruando SchMlxrt tenía solo W. A todos lados donde viajaban 
conoáan a VogI Y fue una de Ja épocas más felices de SciJllbtTt. 
Alguna vez Vogi modificó un Litd, para favorecer sus dotes vocales y al esrucharlo SciJllbm, le 
comentó: 

La sencillez y la jovialidad de Schllberr y su buen ánimo siempre le cataeterizaron. 
Aun~t tamuia, St di,!:~!: !.\Iando bcbill alcohol tri tlI:(t:so, se volvia una fil::r.t ir.t!.\Im.la y 
prepotCllte. Dcspués dc VogI, el Barón WfI SchlillSUin fue el más importante interprc{c de sus 
I..itdd. 
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Ejemplo 4.4 
Auf dem Wasser zu singen. (fragmento). Franz Petee Schubert. Poe1lU de Fr. L.G. Stolbcrg 
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Frallz Schubert es considerado el padre de! Lied a/emri1l 12 y e! eslabón entre los estilos Clásico y 
Romálltico. En 1828, después de su muerte, fueron encontrados en su escritorio catorce 
Lieder sin catalogar los cuales fueron integrados en un ciclo póstumo y lo llamaron 
Schwarrmgesallg (El callto del Cisne) compuesto por 14 piezas y donde muestra Schubert una 
profundidad más severa a lo que se refiere a la emoción, sin dejar de salirse de su propia forma 
composicional. Fueron hechos justo cuando su entermedad era más pertinaz. Aunque e! 
mismo Schubert exploró en sus últimos Lieder de Schwanengesarrg nuevos territorios de la armonía, 
y experimentó un nuevo orden en la construcciones de la sintaxis armónico tonal, tan solo se 
nota al final, una ligera perturbación superficial en sus composiciones. U na muestra de ello es 
Ver Vuppelgli1lger, 111 der reme y Die SIadJ 13 (EjA.S). En e! ejemplo musical podemos notar 
como los grupos de novecillos crean una atmóstera sumamente dramática y grave. 
En Am Meer, con versos de Heillrich Heille (1797-1856), muestra una forma magistral de 
estrofas de libre constitución fundiendo e! lirismo con e! recitativo en dramáticos y lige!Os 
tremoli, donde el adagio se convierte en una prueba de fuego para el cantante. 
Schubert vivió una relación problemática y ambivalente con el ambiente que lo rodeaba, como 
lo hemos visto. Algunos opinan qut: la gt:nialidad dt: Schubllrl hubit:ra alcanzado tt:rrt:nos 
impensables, si hubiera llegado a la madure'¿. Al final se encontraron más de 600 canciones, 
como una muestra de sus dotes líricas Y poéticas. Fue al compositor más prolífico de Liederde 
todos los tiempos. El estilo y el lenguaje de Schubert se resumen en las innovadoras maneras 
de componer sonatas en la música instrumental y en los Liederen la música vocal. 

Otras obras destacadas de Franz Schuben 
Sus 5 versiones de Mignoll compuestas a lo largo de 11 años.(1815), Der tod u1ld das MiJdchm (La 
Muerte y /o do1lceUa) (1817) y de ahí desarrolló su cuarteto para cuerdas en Re menor. Su 
sonadísima Heidem-risleill (Rosa Silvestre) y An die Musik (E1I /o Música), entre más de 600 Lieder. 
El teatro llamaba mucho su atención, una muestra de ello son las óperas que compuso: 

Óperas 
La ópera de Viena le encargó una obra musical en un acto, más bien era una opereta Die 
ZlVifljllgrbriider (Los Hermarros gem¿lor), cantado por] M. Vogl, su amigo. 
Otras óperas fueron: Rost1Tl1ullda, El AIpa ElIcf11ltada, y la más conocida: Atfonso ulld Estrella, pero 
pocos saben que Schubert compuso en total 16 óperas. (1813-1827) 14. 

12 Bueno, Patricia y Pérez Sáez Alejandro. 1982. Enciclopedia Biográfica Universal. 12 
Vols. Mil Personajes en el Mundo de la Música. Doce mil grandes, Encuentros con 
todos los genios de todos los tiempos. Promexa. Volumen 2. Talleres del Grupo 
Editorial Fabbri, Milán Italia. Cormorant Intemationa\ Publisbers.Promociones 
Editoriales Mexicanas, S .A.de c. v . 
13 En el ejemplo de Die S/adl, ¡xxl.!mos notar un cierto toque de impresionismo. 

Sadie, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians. 23 vols. 
MacMi1lan Publishers Limeted, London Grove's DictionanesofMusic Inc. New York, U.S.A. 
14 Marek, Georg R. 1985. Schubert. Traducción al español de Lilian SchmidtJavier Vergara 
Editor, S.A. Buenos Aires, Argentina. 
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Ciclos de Ii~er 
La doma dd h§J, son 3 Liultrbasados en el poema épico de Walkr Scorr (1825) 
(Compuestos a lado de lago TrlJlllf). Estas 3 canciones tambien conocidas como E1Im.J Guf1llg. 
incluyen el sonadísmo A~ Mario (el 3ero.). 
Primer ciclo de Lim. Vi~ Sdxitte Miiu,m,,·{12 de agostO de 1824) con poemas de Wilbtlm MilUrr 
de Dwt1J1 (1794-1827), subtitulado: "Poemas de los papeles dejados por un cometa del bosque 
itinemnte, para leerse en el invierno": Winttmirt; Segundo ciclo, y continuación de Die SdXint 
MNIkriIl, publicado completo unas semanas desPués de su muerte en 1828. 
Sthllbtrt siempre fue un músico preciso y daro, no ruvo tres estilos, ni dos sino UDO solo. 

Mis obras 
Fr.mJaSia panr das pi/J1l/JI (181 0), Ei~ Kki1/t TrasltrmllSik.(PeqJ«11a ",Iisial flÍlltbrr), Tns (JIfJ11dM para 
(1IdÓ¡Js (1812), S¡njtmia ND. 1 m Re I1I1!)'fT (1813), DM ntamfQJ paro atmim, Misa (11 Fa",aytJI'; 
Sinjimia No. 2 01 Mi bemol "''!J'fJI', Sin/Mía no.3 en Re "''!IW. tI (Uarflft) paro (JImia! No.9 m Sol m~ 
das f(JIf(doJ paro piano, Si/fjonia No.4 (11 Do m'f)'Or, T ~ Sinfonía No.5 en Si btmoi",lf)'Of', t/1t'crJ 

SOIIa1a pura pUnto, Kon<!'fIliiC,Iu paN 1ioIín.J ort¡lIt.J1a, sinfonía No. 6 dt Do mq;tOr. IIbtrtMrrJ ÍIIlial/Q en Do 
mu;or; Vill'Wdqfle! para dos pÜJ1IM m Do /II'!)'Dr, la iQII<JkJ paro Jo¡ piwlos m Mi btmlll, Un &i¡lIitm 
demá1f, Sf)IIaJa paro piano No.! J en La mayor; Qllillftfo JX6tl pitlllo.J CIItf'tia¡ en L:J mifJIT (L¡ TnKha), 
QllanlJ.MJZ m Do mmor, Sil/jonia No.7 ~n Mi mf9lO'", Sil/follia No.8 tll Si mm" (L¡ b'(()/Idm:a), Una 
Misa, FIZIII4J'ia Wallllmr paro pWIIO, SrmtsJg paro piano No. 14 ~II L:J !IImor, SonoJa paro rW pWlI(),J en 
Do (Grrtn DII(tD), ~to m Fa !IIf!J"J' ptnu .lIarlas.J alimw, Do¡ .lIartefoJ paro ' lImk.u, lA N1IiIJa para 
vio/Qna/ú) m La !llmor, Diverriurmmt á I'Ixmgroilt, Tmrr t'IIIITÚto para aimJos, SOl/aJa paro piano No. 18 
m Sol mayor, Trio pam piallo tll Si bt:mol "''!Il''', Rollrió briUantt paro vicÜII J piallO t1I Si !IImor, 

ImprompiNJ, M()!IIt1ItJ MRsUwtx, Tm wllafaJ paro piMos, Fatlta¡Í(¡ para dar piaIIos t1I Fa !lJtlllJl", Slplinfa 
sinfOJlia (Grrtn sinfOl/ía m Do f1ImOf}, Qllinftfo paro cumias m Do f1I'!)1fJf". Misa m mi btmoi e 
inumcrablcs (UJIIZas.J marrhas 

Antes de SdlJibtrt, blkr, había compuesto de modo totalmente popular Dtr MIt.l1t1WIm (E! H¡jQ 
dt lo MMSa), Y cuando Sdmbtrr le puso música a los mismos venas, cobraron entonces una 
dimensión más devada, al rango de Lid artÍstico. Una función célebre fue la de el 7 de marzo 
de 1821 en el Kiimtmorthta/tr se presefUó V~ cantando EriJe6nig 'Y en esa misma función 
bailaba la ballerina Fan'!} Eluitr (~r noto de pie No.3 "Bicdenntier" ppítuJo 1) Y cantó también la 
afarmda WilhdmÍllr ScM:idtr.rJttrimr (~r "Mu;'ta en lo. mUs",. del sigk> X!."(" ,copindo 5). 
JdJttbtrr susten~ó en el acompañamiento de piano la acción dramática dd vcr.\O. 

Aspecto que sería fundamental en los fururos Utdtrde R Sdlllmallll, J. BrohmI '1 H. Wo(. 
Sin la escuela focrnal de litd heredada por S(bttbtrt, el I..itd simplemente no hubiera adquirido 
las dimensiones que adquirió en el & ",anrids",o. 
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Ejemplo 4.5 
Die Stadt. (fragmemo).Schwanengesang. Franz Peter Schubert. Poema de Heine 
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El final de un genio 
En 1824 le apareció una enfermedad venérea que brotaba perniciosamente, em Sífilis, pues las 
espiroquetaS invadieron su cuerpo y sufrió de la caída del cabello. Fue un momento en que 
Sdlllbm comenzó a tener mucho miedo y bajo depresiones periódiC3S, logro aflomr el genio de 
su aeatividad en los 4 años que le quedaban de vida. SdlNbwt no seria el único infectado con 
esta enfermedad, que en ese tiempo era mortal. Tambien murieron de sífilis artistas como 
HeiN, NutzKht, SmilnM, ~. DOrU:~lfi, HIt§ Wo{. MmipaJsanr, Oew, Slnlldbttg y MxndJ entre 
muchlsimos otros. 
Desgraciadamente en ese momento la mayoóa de Sus amigos no podían acompañarle pues se 
encontraban fuera de Viena y era la peor etapa económica del compositor. J'poxn estaba en 
U,,~ ~Jzwj¡tr habia pamdo a Italia, y así sus demás amigos. J"dmbwt se encontraba en una 
etapa de soledad y enfermedad mientras componía sus magist:rales l.ittitrdel SfhlUl1lt1lgtsong. 

• BttlholVl murió el 26 de marzo de 1827 y Sd;lIbtTtlo hacia 20 m~ después.. 
• En sus días de delirio pasaba cantando en su cama incansablemente, esNVO bajo los 

cuidados de sus hermanos Josifa y FmJifUVld. 
• Rillllo su cuidadora, enfeanó de tan afanosa tarea. 

• En complet2 inapetencia dejó de comer por 11 días. 

• Finalmente se dijo por pudor y recato, que habla muerto de tifus de estomago (La 
tifoidea actual). Esto sucedía en medio de la pobreza en Viena a las 3 de la tarde dd 19 
de noviembre de 1828. Sus últimas palabras fueron: 

Fue entermdo dos días después cen::a de la tumba de &tthtwttl, cual fuera su deseo. 
En Grotaparece una placa colocada en 1885 en el C4Jti/i{) HaI/n: 

EJt,. p"- ~..,t...i """ ___ "..,.",_mk 

",,,,"""";".M~J,,,,,,u.Jn 

'~. 
StplÚlJ/ j,."J" 1885. 

Su monumento en Viena fue levantado dos años después con un epitafio de GriflJxzr<!r; 

EI_J" t.. ",1Úi&tI;.~ "'1"Í> 
_~M tit¡""'t!''1'" __ iMu.a, 1.>s.s¡-..'f!'I-

Con su muertt: le prt:t."t:dió la f.una a lo largo y am:ho de Elln¡pa y:rus l..m1trtamuién. 
Sus amigos :se n:onieron t:Il ~"U última sdmbmiado después de su c:ntit:nU y 5rhobcr leyó: 



Duerme m paV rrpasa. JOb AÚ1Ia (lIfgilka! 
TII nobttjJl~lMd!!l(lrdo. fIIlXmba: 
k ha ambaJodg el "!JO de /P 11I11er1l 

(ti u¡xmsala am /o ÚlZ ",di pllflJ. 
LA ÚtZ filie fe~. 'file 1Il ha¡ ClDIlado 

m 1«TI11 mdtxlím, /o qllt, ';"iuJ, 
fe deJpierta .J le e/nJa (ti JI/.1 a/a¡ 

hasta el Smqr, rk dende rAll11I/J fJlI¡jd4 

PmJónano.¡ ¡oh amigJ! NimtraJ ¡¿grimas, 
ponjlleddohrmtdla vida nllbla.. 
T!Ido 1WJ /o robanm, ",ti.¡ /11 aIk1Itas 
film m lo tsjtnJ dt fa CintcÍIJ Jllma. 
Silo rimtJ Z11fbmJ4 tTliÍ de fOIt1J. 

a li JOb (mal; t.tpilwJ aglldaÍ, 
J al f'(Jmptr !os fOIimtJ¡ rm-maJes 
f ile lJI /Jfr11Iio kmprtl1lo replllJ/lfU. 

Md.t lJi fIOS ha! tkjado «Jf1I() btmui/J 
II1fO vmJod ¡agrado, "fJbl4 Y j1l.ffl1, 

qlle qllert:1!lIJI q/ll tibrt en 1Il1estnJJ tÚmOJ 

al SIIblime amprrJ de IX mlÍsita. 
ÚJ qllefMil~ 01 el aTU, a qMÍm le amo 

JIU rrvdado (ti mt/odia¡ ,;"it:tJs 
JU(J((htJJuMJ U6J rJiJM tJ(tIIf4I 

se /JfY!)I«t4 m !os alma¡ /JI figll1U. 
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Carl Lowe 
(Lobjuen,.30 de noviembre de 1796 - Kie!. 20 de abril de 1869) 

El printr PI fX1i1'J M BaJ.:.J.u. 
inttntórruJifi:m al Lia:J <lJ1 ($U jrmts, 

pco ti Lia:J 01n1intbI mII;nZI por «mamm 
Ditmcb Fiseh"-Disleau 

cm GottfrieJ JoI»nn I..oecre, mejor conocido como Carl~, nacido en A/nm:ria, fue 000 

imporunte compositOr de los tiempos del Bis:ienneier. Se cuentan en su acervo composicional 
cerca de 375 canciones. La dimensión de su música presenta una linea conservadora de lo que 
se haóa en el siglo xvm. Diseña por medio de 30 de los poemas más conocidos 4e Goethe 
una serie de &Jlades. Los cuales lo distinguen, aunque también usó para sus poemas cerca de 80 
poetas más. 

Tomó un camino de composición arriesgado. La nueva poesía por un lado, exigía inflexiones 
de dramatismo. donde por d contrario, él usaba las formas tradicionales del Lied E»finés, 
usando ~ciciones estróficas, donde finalmente el texto perdió su contenido esencial 
Por ejemplo, en su Erikinig bgra un realismo más simple en la descripción piacústica de los 
~Alamos~ que circundan al Rey EIjo, que si lo comparamos con el Erlki'nig de Schu~ cuyo 
climax resulta ser el dr.unacismo de la agonía del hijo del elfo y apremur.\ por salvarlo. 

~ h~ó las tendencias composicionales del afamado músico Zumssg, donde sus melodías 
se exponen como si fueran la narrativa de una historieta de cuentos de hermosos paisajes. Sus 
annonÍas suelen ser monocromáticas ocasionalmente variadas. La voz toma un papel más bien 
como la de un orador. Sin ninguna expresividad. No deja de ser importante mencionar que su 
aportación a la BaIaia fue relevante puesto que si el Lied no trubiera crecido con SchulMt como 
lo hizo, sena probablemente la Balada, la que hubiera tomado su lugar con Liiwe. 



LiedAl#ran· Enrique GiJrt 64 

La música de uwe ha pem1anecido a la sombra, pero gracias a cantantes como Kmi Mofl, 
Dietrich f'ischer·Diskau y Peter Schreier, ha vuelto a la luz, así encontramos partituras muy 
interesantes, ese es e! caso de Harald, e! héroe, donde la Balada puede parecer monótona pero 
su valor reside en la interpretación que le dé e! cantante. Otro caso es e! de Der Noc/.; donde 
la voz se asemeja una arpa, o en Des Clockentürmers Tochterlein, donde la voz se asemeja a una 
campana. Incluso algunas otras de sus Baladas exploran al mismo bd canto italiano. 
Sus Baladas raramente contienen preludios, interludios y postludios. Todos empiezan con la 
voz y e! piano a la vez. Lo importante en la música de uwe es la narrativa y e! buen declamar. 
Un ejemplo de ello es e! coloquio que mantienen efos y espíritus en Hoch~tslied. Sin embargo 
en Die Verfal/ene Mühle si enciende repentinamente la expresión de! verso. Su producción 
musical también destaca por ser abundante y de una inventiva continua. De hecho uwe fue 
admirado tanto por Hug; Wo(f como por RicharrJ Wagner y su influencia se hará notar en sus 
composiciones. 

• Nacido en ubjuen, cerca de HaDe en Alemania, fue hijo de un maestro de esruela 
primaria (como Schllbd) y fue e! menor de 12 hermanos. 

• Desde los doce años comenzó sus estudios de música y sus composiciones también. 

• Cantor de! Coro de HaDe, llamó la atención de Jerdme Bonaparte, Rey de W'estfalia, quien 
le otorgó una onerosa beca de estudios. Así mejoró su preparación en e! piano y la 
composICión. 

• Cuando e! dominio de Fraricia terminó sobre Alemania, uwe perdió su apoyo 
económico. 

• Tuvo la oportunidad de conocer a Caetf;e, Weber y HummeL 

• Fue director musical de Stetlin y organista en la catedral de San Jambris. 

Sin embargo uwe tampoco tuvo mucha suerte para obtener un juicio de Cae/he con respecto a 
su música, ya que en sus visitas, Caethe no tenía un piano en su casa de Jena, para poder 
eSOlchar sus composiciones. 
Compuso además de sus J3aladas, cuartetos de cuerdas, oratorios y su ópera &tOO(f der LJeutsche. U só a 
J3yron para sus Melodías Hebreas, cinco oratorios más, SOTIata para piono en Mi m'!)fJr, la cual contiene 
una Balada para tenor "Ada(f und Atkle': 
Pero su más conocida obra es e! poema tonal para piano: Maz:¡g;pa op. 27. (1830). 
Algunos lo definen como SüssbiedermeierIidJ (Dula Biedenmeierista), escribió varias óperas y 
muchas obras para piano. Pero lo que le ha dado un nuevo prestigio es el renacimiento de sus 
BaladaJ por los cantante:s ya me:m.:ionados. La corte: impt:rialle: dio una mt:dalla por su oratorio 
Die ZerstOrongJerusalems (1832), S,hubertterúa entonces 4 arios de muerto. 

• Los vieneses lo llamaban El Schubert alnnán o El Schubert del norte. 
• Viajó por Londres, Paris y Hscandinaua. 
• Su voz era de baótono y por ende su mayor producción fue para esta tesitura. 

• Can uwe se enruentra inmerecidamente desconocido en América, mientras que sus 
obras son realmente interesantes y abundantes. 

Muchas de las Baladas de uwe imprimen e! horror, lo sobrenatural, e! folclore popular y los 
ruentos de hadas 1 

1 Stolba. Maríe. 1994. The Development of Weste:m Music, A History. Second Edition. Brown & 
Benchmark Publishers. 
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Felix Mendelssohn 
(Hamburg, 03 de febreo de 1809 - Hamburg, 04 de noviembre de 1847) 

FeJix MOI,del.ssolon·llartholcly, 

Jakob Ludwig Felix MendelssOOn'BartJxJldy, naClO en HamÍUJg, Alem:tnÍa. El es otro talentoso 
compositor importante para este periodo del Bi«lermeier Y representa al RomartX:i9m tempr.mo. 
Mendelssohn sería la antÍtesis de LiirJ.e, compuso cerca de 90 canciones, que no se pueden 
catalogar ni como Bal1:ule ni como Lied. De hecho raramente encontraremos en sus canciones 
algún ápice de drama, carácter o acción 2. Su música es autónoma y de forma muy austera, 
como vemos en Liederohne Worte (Carrimes sin palabras) de 1830, que como su tÍtulo lo anuncia, 
inexsiten las palabras. Fue otro compositor que se formó con la escuda Beriinesa del Lied y como 
maestro tuvo a Carl ZeIter. Solo en sus primeras obras se vislumbra alguna influencia del 
sing5piei y de la ópera como lo podemos ver en su Romarze. Los textos escogidos en sus 
composiciones se ven subordinados a la música, entre ellos se cuentan dos de Goethe, ochale 
su amigo K1irwrwrn. Utilizó poemas de cerca de 30 autores diversos, basado en estructuras 
muy fonuales, su música vocal es estrófica y solo al final varía un último verso o le pooe una 
coda. En el piano ofrece un discreto acompañamiento arpegiado y en general sus formas 
suelen ser diatónicas con escasas alteraciones, aveces usó las séptimas disminuidas sobre el 
pedal bajo. Aun así su formalísima manera de componer influenciaría a un Brahms exprcivo 
en sus Melcdías, como veremos más adelante. 

2 Clement, Félix. 1952. Músicos Célebres. Biografias de músicos del Siglo XVIII hasta nuestros 
días. Versión española de A. Blanco Prieto. Editorial Nacional, S.A. México, D.F. 
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• Usó poesía de H. Heine para sus Allf F/ilgdJ/ de¡ Gesal1gt.J (5 piezas), las cuales reflejan su 
genio radicado en la apresión de la Mefbdit. Esta ohm la publicó el mismo año en que 
Sdmbmmunó, en 1828. 

• M.mdtlssohn fue el impulsor de la melodía del futuro Ud alemán. 
• De familia judía, creció en un ámbito de riqueza y culrura, su abudo, MostI Mmdds.whn. 

fue un célebre filósofo y humanista 

• Su hennana RebtkÁ:a cantaba, PaJI' tocaba el violoncd lo, FfllI1t.J y ti tenían un gran 
talento pianístico y estudiaban piano con udll,ig &rgtr- (1777-1839), fue en esa época 
que también tomó dases de violín, poesía y pinrura así como de ballet, natación y 
equitación. 

• En 1816 vivió junto con su familia en ParíJ, ahi recibió dases de piano con Mam Kiitri 
BigJt (1786-1820). 

• En 1822 Abraham, su padre, bautizó a sus hijos como cristianos luteranos. Esto hecho 
haría que su conversión al cristianismo fuern importante en su personalidad y su fé. La 
familia adoptó el nombre de MOlluls!fJhn-BOTthoIJy. 

• Después regresaron a Alemania y con la ocupación francesa, su familia y él se mudaron 
a BtrlÍfr, donde vivió hasta los 20 añOs. 

• T.M Solomon, su madre una mujer muy instruida, fiJe la primera en enseñarle a tOOlr el 
piano. 

• Tuvo como maestros a C/mJmti, Edt«m1 RkV C F. 7.t1lery MosdJtkJ. 
• Su padre era un acaudalado banquero. 

• En su infancia (9 años) dio SU primer concierto dc piano público. 

• Compuso por esa edad, cinco óperJ.S, once sinfon¡as y abundante: músi..:a de: cimar.l 
que en la actualidad no eJtÍSlen. 

• Siendo un niño conoció a GoeIbt ruando este tenía 72 años, con el tiempo mantuvieron 
una profunda amismd hasta la muerte: del escritor. 

• Estuvo en el estreno de Der FrÑcbIitz tk Wdttr y po r esa épOC!. compuso su &rn.w jIaTrl 
piano No. 2 m JoI ",mor (I821), EICuarre((} pamPiano No. I en Do mmor(1822)y EIOII1kJO 
paro piano No. 2 m Fa mmlJf' (1823), Jona/i1 para tioUn m Fa mmor (1824), (jmru(() para 
piano No.3 (TI Ji mmor y la sinfonío No.! m Vo mcwr: 

• Chenlbini a\w su labor como músico y hasta entonces fue que su padre accedió a que 
se dedicara a la música. 

• En 1825 presentó su Ork(() para cumJm m ,\Ji bcnol mt!JO" y la primera versión para dos 
pianos, de su famosa obertura al Sl/t1IO de l/na Noche de VmmD (1826), orquestada en 
(1843). También en 1825 compuso su Capriaio para piano (TI Fa bemol mtnlJf', El qlli,,~(I) 
paro cumias (1826), La Jona/fJ para piano No.! m Mi mt!JOr(1826), Útam((} para cumJm No. 
2 m La mt1lor(1827) y su Jonalo para piano No.) m Ji btmol 1h'!J'T(18Z7). 

• En 1827 estrenó su ópera Dil Hodr.:!it da Camrxho (Lu btxJos de Cwac,oo).La OJal le trajo 
un gran disgusto y depresión por la negativa crítica. 

• El 11 de marzo 1829 fructificó su ruca de: rescate a la obra de J.s.B~h y fue OJando 
dirigió La Pasión JtgIÍ" Sa" MJ¡fM por primera vez desde la muerte de BMh la OJal t\IVO 
un enorme éxito. Y con este reestreno comenzó el rescate de la música de Bad;. 

• También este año viajó a Inglaterra, con la que quedaria unido hasta su muerte:. De 
hecho su música en ese país sería una de las más importantes en la Inglaterra en la 
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• primera mirad del siglo XIX. También compuso su ópera Hei!nlelhr aMI der Fremde 
(&(I}f1IO a (tJ$Q dmk el extnmjtrD) 

• En 1830 compuso su S¡"fo,,/a N(I.. 5 (L¡ F4()t'1?fa), y su obertul3. Die Hebridm (Lu 
Hibridas) conocida cambien como Fin¡pls H6hte (L4 CTllla dt Fillt,a1). 

• Viajó por toda Europa y hasta 1831 compuso su ÚJndt11<J para piano NI1/ m SIÚ ",mor, y 
su música edesci.stica (protestante) de los Opus 23 a 31. 

• Tarnhién tc:rLemo~ sus sinfonias E.Jctxva e llillian4, La mú.~iCl incidenml para Die Entl 
WalpurgisnadJl (Ll primero "odx tkl WalpllTlP en 1831), Úlpritrio briUanU m Si ",t1/()r para 
pimfD y lmillesra y MtrreSr:ilk IInd g/JIdelkht Fahrt (Mar ITr1lIquilD y f,,* prrJiptro} ambos 
compuestOS en 1832. 

• Dirigió las orquestas de DÑSJr/Jqif y la orq/ll.J14 Gt1W1lliha1lJ de Ui¡n;jg. 
• En 1836 compuso su oratorio Pabl(¡. Un año despu~ se casó con Ga'kjMnmtOlld. 
• Entre 1837 y 1843 compuso: ÚJmieTW para pimto No.2 (11 Re mmor, Ll R}f/aI¡¡ pattJ 

vitJltm/%u" NIJ.1 en Si bemol mtgor, 1..0 obtmIm R-'!)' Bias, el Ubro [J y V7l11k Lat ~ Ji1f 
paiobraJ, la primera de las seis sonatas para órgano, la sinfonía-cantata UbegtsfJIIg (Hinmo 
a la alabattza) o también Uamada Sinfo!Ú4 NII. 2, los Libros dd rv al VII de las Candoner 
.rm PaIobrm, Un variotitntu SiritllIJeJ para ¡i1l1W, Ll Sitifonía No.J, Kinwtilc!ee (Pi~ 
iwfantikf). Lo fflMJW inridmttJl de A1alía. 

• fue uno de los fundadores del Conservatorio de I..Ap.;fg en 1843, entre sus profesores 
de la nueva institución estaba Rqbtrr Sdm",tmn. 

• De 1838 a 18+4 (.:Ompu~: ComitITÚJ para liuIm m Mi ",enor, Sonaku paro ~o, Edipo t1f 

Cofonfl, El flraJoriO Elitll y la ÚlntaJa r..-da Sim (1847). 

Murió a los 38 años, el mismo año que su heanana Fattny, muerte que lo afectó profundamen~ 
en 1847. Dejó inconclusos: El oratorio Chri.rfllJ Y la ópera I..mrlti. Ademis fue un buen 
aruarelista, sus pinrum se conservan en buen estado en el Menddssohn",ustII",. 
Su música fue elegante, gcici.l y fresca. Conservador de los estilos más puristas en la armonía y 
contrapunto, su mayor legado a Lied dd siglo XIX, fue la Mefodía enmarcada en la adusta 
convención. 
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CAPITULO CINCO 
El esplendor del Lied en el Romanticismo 

Hemos visto con Franz Schubert, como se fundamentaron las bases para la Escuela formal 
del T id del siglo xnc A partir de este momento el T ied encontrará su máximo esplendor. J ,a 
herencia de Schubert pasaría ahora a las genialidades de Rnbert SChuma7l11 y Johtmn!r Brohm.r 
principalmente. También este es el momento oportuno para mencionar brevemente al escritor 
y poeta HeifÚh Heme, uno de los pilares más fuertes para la inspiración del Ued romántico. 

Heinrich Heine 
(Düsseldorf, 13 de diciembre de 1797 - m. 17 de febrero de 1856) 

Nacido en DiJsseldorf fue el seductor de por lo menos tres generaciones que lo imitaron en el 
centro de la Escuela antiprusiana denominada J01It11 Alemania 1 Proveniente de una familia 
judía fue educado bajo la influencia francesa en la Renonia napoleónica. Se recibió de abogado 
por mandato de su padre en 1825 y un año más tarde publicaba su primer libro que lo haría 
famoso: Cuadros de Virge. Aquí su prosa es viva, elegante, aparecen sus impresiones sobre 
personas, lugares y su exaltación frente a la naturaleza. Así de golpe figuraba entonces entre los 
más brillantes prosistas alemanes. 
En 1830 participó e intervino en la revolución italiana en defensa de los ideales populares, lo 
cual le valió el destierro y residencia en París. Heine fue el hito entre las culturas de Alemania y 
Francia que conocía y amaba muy bien. De alguna manera su obra se ve influenciada por la de 
Goethe y por la de Byron, su estilo fue propio y eso lo ubica enrre los grandes románticos del 
siglo XIX. Hizo periodismo en París y la sagacidad en sus poemas mordaces despertaron la 
conciencia de alemanes y franceses por igual. 

Entre sus obras más aclamadas están: 

• Ubros de los Cantares (1827), Los Baños de uca 
• Alta T roll, Memorias del S mor S chnabehwpske 

• Espiritus elementales 
• Alemania, un cuenfIJ de Invierno. 

• Su lirismo más profundo pertenece al Romancero (1851) en donde narra las tembles 
dolencias que 10 tuvieron postrado en sus últimos años por la sífilis (como a Scmlbtrt), 
desde 1848. Llamaha a su cama: "La tumha acolchonada". 

1 Castañeda. Jaime; Silva Tena, Teresa; Salazar Silva Patricia y Orbezo, JoseftnL 1982. 
Enciclopedia Biográfica Universal. 12 Vols. Mil Personajes en el Mundo de la 
Literatura. Doce mil grandes. Encuentros con todos los genios de todos los tiempos. 
Promexa. Volumen 5. Talleres del Grupo Editorial Fabbri, Milán Italia Connorant 
lnternatirnal Publishers.Promociones Editoriales Mexicanas, S.A.de C. V. 
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Contexto sociocultural de la primera mitad del siglo XIX 
A la muerte de Napoleon B01Iaporte (1821), LNis XVIn, hermano de! decapitado LNis 
XVI, reinaba en Francia desde 1814 y envió una expedición a España para restablecer 
e! absolutismo (1823), a este le siguió Carlos X, nieto de! Rey Sol LNis XIV 
LNir Felipe de Borbón reinó entonces como monarca limirndo hasrn la segunda revolución 
de lR48 cuando es proclamada la Segunda Repúblú:a. 
En julio de lR30, la revolución destrona a la familia francesa de los Bnrhone.r 
1830, en Estldos Unidos de América cumplía 21 años, Abraham Linrobt, el primer 
defensor de los derechos humanos e igualdad de rozas. 
En 1835 ascendió al trono Ferdinand 1, hijo de! Emperador Francisco 1 y en 1836 fue 
coronado rey de Bohemia. Su destino en e! gobierno fue tan desafortunado como e! de 
su padre, pues con la mencionada revolución de 1848, los pueblos de Austria y 
Hungría inspirados en la revolución · francesa, se sublevan ante Ferdinand 1 y cae el 
régimen de Mettemich, seguidos por los estados alemanes y se le obligó a salir de Vima 
abdicando a favor de LNis Napoleon (1808-1873), sobrino de Napoleon 1, elegido 
entonces presidente. 
Tan solo tres años después se repetirían las mismas atrocidades en la historia de Europa. 
LNis Napole01l restauró el imperio convirtiéndose en emperador bajo e! nombre de 
Napoleon In ~ imperio que duraría de 1851 a 1862. Él fue quien envió a México a 
Mtv.:imiliano de Habsbu'lfl archiduque de Austria, en la intervención francesa de 1864, 
por la negativa del gobierno de Bmito Judm:. (1806-1872), de pagar la deuda externa que 
tenía Mé.~co con e! imperio. El archiduque estaba casado con Carlota princesa de 
Bélgica y juntos rigieron como emperadores al llegar a México. También era hermano 
de Fmncisro José 1, el que fuera asesinado en Sarrgew, hecho que provocaría la 1em. 
Guerra Mundial (1916) . 
La industria avanzaba rápidamente y Napoleon nI dio impulso al ferrocarril y al 
comercio en toda Europa. 
Con invención de George StephettS01I (1781-1848), mejoran la locomotora ideada por 
Richard Trevithick (1803). 
Schubert nunca viajó en ferrocarril, pues justamente en el año de su muerte en 1828, se 
inauguraron los primeros trenes a vapor de pasajeros en Francia y Austria La primer 
ruta en el mundo <.:Un pasajeros a bordo Ol.urrió el 27 de julio de 1825 y corrió de 
Stocklon a Daríinglon en Inglaterra. 

Comenzaba en 1825 e! poder industrial y la era de la gran Rana Victoria (1819-1901) en 
Inglaterra. 

El piano se convertió en e! instrumento solista más importante a partir de 1830 y 
nacerían los grandes compositores para este instrumento. 

Así mismo también se crearon las obras maestras de la ópera del bel can/() y después de 
la ópera lírica. 

2 Napoleon fIl (1808-1873 ): Tercer hijo de Lui3 Bonaparte rey de Holanda (1806), y hermano del legendario 
Napoleon 1, trato de emular a su tío disolviendo la asamblea y proclamándose emperador. 
Su madre, Hortensia de Beauhamais, ~Ta hija de Josefina, la primer c::.-posa de Napoleon l . 
Lui3 Bonaparte, su padre, por desavenencias con su hennanoNapoleon 1 se retiró en 1810 a Grazy luego a 
Florencia. 
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Los músicos más destacados dentro del Rom:mticismo en el siglo XIX 

Alemwll 
JacobM~(1791-1864): 

Óperas: Robm k Diahk (1831), lA HMgtttOU (1836), Ú ProphiIt (1849), Di1Wfl1h (1959), 
L'Africaine (1865). 

Últh.ig SfJ6br (1784-1859): 
Ópera FtlII$l (1816), Coral El liml1m j lll'do (1826). 

Can Maria W1J Wt~(1786-1826); 

Ópera Ver FrntdJiltz(181 T). Ko!f<:!"Jllidu pam piano yorqllt¡ltl (1821). 

También aquí ubicamos a Sd!1l171onn, IJmhmJ, W!Jf, LiI':?!, w<ww. t'nmz, Cornt511sy SIru/lS1, de 10$ 
que me owpare más adelante. 

Fr;u¡da 
AdoIphe Adam (1803-1856): 

Hallet Gm& y mas de 53 óperas. 
Dmtiti Frmt¡rir AM~(1782-1840); 

Óperas: LA MI1fVIf (1825), Masmriello o La MNeIU de Portid (t 828),etc. 
HtdOT BrrlioZ (1803-1869): 

Gmkllas: Le Mor! dOrpók (1827), Hlti! mes de FaMJt (182B), Cfiqptim (t828). 
SymphtJnü Fanl4rtiqllf (1830), Óptt.l. La T fr!PIS (1856-59), ctt.:. 

~Bi~(183s..1875): 

Operas: La Prirnsse (1854), w P&hnm de Perles (1863), Mirrillt (1864), 
Grisilide¡ (1871), Djamikh (1872), L 'atbnme (1872), Carmen (1875), etc. 

CharW QJlIn(l{/ (1818-1893): 
Ópera FaltSl (181 8), ÚI n:i"e IÚ Saba (1862), RomtO ti Ju!ikfk (1867), etc. 

NiavIlJ Paganini (1782- 1840): 
24 c<fJrlcd per titJlin(1 Ido (1801)..()7), etc. 

GÍl)Q«/;ino &s.rini (1792-1868): 
Óperas: L'inganno Ft/ia (1811), IlSignort B~no (1812), 
L'italiona in ~(1812), T ancmJi (1813), l/Turro in IIoIio (1813) 
EliJabma, &ginad'lnghibmu (1815), W Gnm:nt% (1817), 
La Ca:;:{fll...aa'm(1817), Mose ift Egiao (1818), I1 ~ di Siviglio (1822), 
Ou/k (1822), Zdnrim (1822), Semimmkk (1822), MaIJ7!1eto II (1829), etc. 

GlMlmIO Dt»ri'{!lfi (1797-1848): 
Óperas: Atta Bolma (1830), L 'Elisird'amo" (1832), Úlcrtia 80fia (1833), 
r -Maa di T ammtmrfJ()f'{1835), T,afilk dJ¡ fiOmmt (1840), 1 a FalUÑa (1840), 
Ulfda de ("lJamIlllIfLY (1&42), D(11f Parqllak (1&43), Don Sibarlim (lfI43), etc. 



Vilfa"ll'~ &Mm' (1801-1835): 
óperas: 1 GzpIIkli td i Montarli (18JO), L4 S"mllll11lJ11/4 (1831), Norma (1831), 
BttJJria di Ttnda (1833), 1 Pltrikmi (183S), erc. 

Giwtppt Vmii(t813-1901): . 
óperas: NtÚJllrro (1842), ¡ Lombanli (1843), EfMIfi (1844), 
GWum1/(I Dilrnl (1845), Mmbah (1847), Úlisa MiUer(I849), RiffJkl14 (185 1), 
I1Trowllm (1853), Ú1 T futilJllJ (1853), 1 vesjri JId/ioni (1855), Simo" 
&a:antgro (l BS?), U" bditJ;1I Mascbtra (1859), Lz rOrzr¡ dd destino (1862), 
Dan Cono (1867), Aida (1871), OulilJ (1!SS?), FaiJtajf(l tw3) &¡lIiem, etc. 

Polonia 
Fridiric Chopin (1809-1849): 

PrrÚidiOJ, Pohnf.faJ, NottIImlJS. Imprompnt.J, obras para piano principalmente, etc. 

En 1830 
La ópmJ dd &1 Q11Ito estaba en pleno apo~ 
El mayor exponente dd Uedera FmnzSd»Ibtrt. 
El mayor exponente de la BaIItuk er:a Gui LA"_ 
El mayor exponente de la Meloik era Fdix MrtUkinoiJ". 
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Aparece en éste panorama, un poeta, escritor y compositor alemán univenirario: Ro/;tort 
Sd»mtamr. 
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Robert Schumann 
(Zwickau, 08 de junio de 1810 - Endenich, 29 de julio de 1856) 

"No existm los da:h del pianista. 
Una Ilutia /ig!ra "'*' el tsdaJo".(1.IV) 

F. Hernández 

Aunque Schwnann fuera un archienemigo de la burguesía no escapó del BiedMntier yeso lo 
notamos en el ciclo de Lieder Frauerzlieb! wr:llelm (Amor y Wia de una mujer) con poemas de 
Ad.eJ1m u::n C1»misso(1781-1838) y Justinus Kemer(1786-1862), donde la influencia en idea, 
concepto y forma son evidentes 3. Este ciclo refleja su entorno y el contexto social de sentir y 
actuar de su tiempo. 

El libro de Frl1TlCisxJ Hemárdz 4 describe la vida de Scht-mtnn con versos que incluyen la 
partitura del NadJtstücke op.23 para piano, inclusión sugerida por Mano Lacista, a continuación 
seleccioné algunas de estas frases, para describir a Scht-mtnn a manera de introducción a su obra 
ysuvida: 

3 Sadie, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofMusic and Musicians. 23 vols. 
MacMillan Publishers Limeted, London Grove's Dictionaries ofMusic lnc. New York, U.S.A. 
4 Hernández, Francisco. 1988. De como Robert Schumann fué vencido por los demonios. 
Ediciones del Equilibrista, México. 
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A continuación agrego más frases del libro escrito por su propia hija: 
Eugenie Schumann 5 

1) Para mi, papá era un hombre a quien en realidad no había conocido nunca. 
2) Ese hombre era aquél a quien su música celestial había conseguido el amor y la 

admiración de los hombres ya quien mi madre, Claro, amó por sobre todas las cosas. 
3) Recuerdo en toda mi infancia, la ausencia de mi padre (tenía dos años cuando el murió) 

y mi madre estuvo siempre inmersa de pensamientos hacia éL Por lo que la ausencia de 
los padres en mi vida y en la de mi hellTlano menor Felix, fue inminente. Después que 
papá murió, sólo se hablaba de él en voz baja y con precaución como si se temiera 
evocar con demasía, la crudeza de los fantasmas de su tristísimo fUl. 

4) Recuerdo las frases de una amiga mía de Ulimthal: "Ustedes los Schumann llegan 
siempre con retraso, ¡también al cielo llegan demasiado tarde!" Y era verdad. No sabía 
cási nada de mi padre. Él llegó a mi a través de su recuerdo, tardíamente. 

5) Por cartas conservadas de mis abuelos, Robm decía a Cfarrr. "De niño era muy feliz 
cuando lograba arrancarle acordes al piano, y de joven lo era al encontrar flores en el 
campo, era entonces cuando creaba mis mejores poesías y las más ardientes plegarias. 
Yo mismo era una de ellas". 

6) . Siempre fue leal a sus gustos, a sus poetas y a sus amigos. 
7) A mi me tocó glorificarlo como sus seguidores, pero sin realmente saber quién era, sin 

saber si alguna vez me dijera algo a mi en especial, sin recordar un solo beso paterno. 
El único consuelo que Dios me da es saber que llevo su propia sangre y tristemente tal 
vez, la herencia de acabar demente. 

Obras 
Más adelante haré otras citas que el mismo Robert Schumann dejó a la posteridad, mientras tanto 
analicemos su obra: 
Si Schubert era la síntesis de la emoción de las palabras en la música, si Lowe era la síntesis del 
Ued formal y la balada alemanes, y Mendeissohn era la sintésis de la melodía en un 
acompañamiento rígidu, fue Schumann justamente quien supo integrar con mae~tría las tres 
formas cumposiciunales de ~us tres antecesores en sus nuevos Ueder: 

Primera etapa composicionaJ de Lied 6. 
Comenzó a escribir Uederdesde los 18 años, escribió en total cerca de 260 a lo largo de su vida. 
En 1828 comenzó su década como pianista y compositor, lo que le dio el soporte necesario 
para lograr del Ued una forma netamente académica e intelectual. 
Su verdadera herencia composicionalla recibió de Schubert. 

S Sc:humann Eugenie. 1944. Schumann. Vida romántica-Inquietudes- artistas- Diario íntimo. 
Recopililaciones de la vida de Schumann elabcr-adas por su hija Eugenia Schumann 
"Colección música y músicos" Dir. C. Di Vnmo Volumen IV. Traducción de Eugenio 
Germain. Ediciones SUMA, Buenos Aires, Argentina 
6 Sadie, Stanley. 1995. Edited by. 'lbe New Urove Oictionary 01' Music and Musicians. 23 vols. 
MacMillan Publishe;:rs Lirnt:!eU, LundUfl Gruvt:'s DicLiunario:s ufMusic !ne. Nt:w Yurk, U.S.A. 
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El paradigma de Ud SdJNI1I(l1f1liano es que su Ud se convir:tió primordialmente en una 
pieza lirica para piano la cual compartía una mdodía vocal. Es decir, Sfhll11f(11lll , partía de una 
pieza pianística para componer un Lid, y continuo lo que 5chllk! dejó al final de su vida,. la 
composición del Utdtra la manera de ciclos, basándose en un solo pOeta. 
De éste modo compuso con poemas de HnM su VidJurlübe Op.411 (Vida tk 111'1 PoadJ Y su 
Utkrkrtis Op. 24, su otro Uedtrknis Op. J9 con poemas de HitbmdaifJ, todos ellos con un 
lirismo intenSO y con pasajes musicales de cambiantes estados de animo. 
Justo en 1840, Hrim y Eithtndmff eran sus poetas favoritos. 

Joscph Freiherr VOD Eicheodorff 
(Luwobitz, 10 de I1llI rzo de 1788 - m. 26 de noviembre de 1&57) 

Novelista y poeta alemán nacido en uJUJ}itZ: 
Se caracteriza por ser un cantor a la naturaleza que sefuIa la magnificencia y hermosura del 
mundo: Sus principales obras son: Úl estotlta de ",ámlo~ EpiJodi/JI tk la tida de 1111 lfJi!Jd¡¡, El catlilh 
DIITWlIk, LJJ'poetasy SIlS (()mpaiím;.r. P~-':lIlÍllfimkJy PJtSe1IIe, entre otras más. 
Esas descripciones versadas suceden en el apogeo del &",rmrid.imo y SOIl usadas por Sd)Jll1f1mn y 
aun también por HIIg; Wof más adelante. 

ooooooooooooooo,::,c,OOOOOOOOOOOCOO<"CC""~ 

Segunda etapa composicionaJ de Jos Lieder de Schumann 
Ésta segunda etapa comienza cuando elige a los poetaS alemanes Gottht y Riükert, para los 
Lkdtr en 1849. Su lenguaje armónico, al fmal de su vida, se transfotmÓ en un intenSO 
¡;romansmo y por t:ndt t:n la (.;ons.tUJt!rUt austnu" dt wnttASftS JiatOniws. 
Su es<¡u~ofrenia le impidió Uevar más allá este desarrollo, lo..:tlal quedaría en las manos de Wof 
en el Ud. y de W'WIt!7' en la dperu. Las composiciones Licdcristicas de Sdll''''d/l fI reflejan una 
conciencia meticulosa en enremo. Se convirtió en el primer teoriSta del Lkd, lo cual no ocurría 
desde tiempos de Bathowt. Esto fue un progreso significativo en la historia de Lid 
En este momento, es necesario comentar los momentos más importantes de la biografia de 
Sdmmann para continuar hablando de su obra: 

• ScJmmtJnn fue el menor de 6 hermanos, su madre J.1Vi.sfin Schntlbti y su padre AlIg¡¡st 
SchJ/I/I/Jlln era un vendedor de libros. publicista y csaitor, procuraron una buena 
educación para el pequeño Robm. 

• En el mismo año de nacimiento de Roi::m. el padre sufrió un colapso de desorden 
nervioso, que padeció toda su vida desde entonces. Esa enfennedad venia de herencia 
familiar de los S,hllmanfl por parte del padre, desordenes nerviosos y depresivos, hoy 
L'Onoódos <:omo esquaofrenia. 

• Sus htrmaJloS mayottS fut:ron EdJuznJ, Carl J JII/i1lS S,hltmann, ~u úruat ht:nn:.&rul. E",¡!U 
vivió pocos años,:.J igwJ ~Ut d p"ddrt:, p".Idt:ció t"S/.{ui:wfrmia, y ttnninó ~"Uicidándosc. 

• Su primer maestro de piano fue J.C. Kxnl':;!fh, organista de la Maritnkirrht en su ciudad 
natal de liWm en SajJffia. 

• En 1819, escuchó a MosdJeks, maestro de piano de MtnlÚisIobn, y eso lo motivó a 
componer con más frecuencia. 

• En 1821, escuchó por primera vez Die Za/lberjlQu de MO?f1Tt en I...eiptig. 
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Sroummln tenía múltiples talentos desde su ¡uvenrud. pero no tenía la certeza de lo que iba a 
hacer en el futuro. Era también un buen dramaturgo de comedias pícaras. En 1825 dirigía 
una asociación literaria, y también estudió violoncdlo y piano. 

• En 1826 su padre lo envió a estudiar con Wtw, éste fallece y poStergó por mucho 
tiempo la música. En ese mismo año muere su padre también, lo cual seria un hecho 
que lo dejaría marcldo de por vida Además tomemos en OJeflta que su hermana E",¡1k 
había muerto un año antes también. Fue que escribió a un amigo: 

M.J;.'i~_pú 

Si" ",_1,." 

S¡" p.xJn._ 

• De 1828 a 1829 Ingresó en la primera Universidad fundada en Alemania: La 
Universidad de Heitk~ (1385), donde estudió Jurisprudencia, leyes y abogacía. Tenía 
entonces 18 años. (Schuhmtenía un ano de f.illec:ido). 

• Abandonó sus estudios en 1829 cuando se fue a Ui."p;¡g a estudiar Derecho. El poeta 
Jum POli' Rifhttr fue su primera gran influencia, a su poesía, le profesarla una gran 
pasión. 

Alguna vez, con respecto a las dudas de su vocación, dijo: 

l r. '1"; lt!7 '" ,Ifo-/<tl Y.",¡,¡ _ __ ~ IÍ ~ _ _ <!atiJOd 
C ___ ;",~ 

y Ji" ",.~ ".¿" b<!f tui. '''' '" '"''''ftmr~' 
N·"!7 ,,·~rl·"""· 

p _ _ /rO Ú<rf"1"'¡'¡' J.Jmra1hr." t""" 
"""'1'" '" ...,.. ¡,¡", ",,Ji~ 

E. _kl" ""''''~. p«4t 
-pot'q'" ti f"'t'" M "b«o-
LA~"'~ 
""" o:lN1i<J ..- ti; 

CM"""".? IÍttIkI rl""""''''~ "", J.¡. tk "" ptN/d. 
Roben Scbwnann 

Su mejor biógrafo. WaJidevw. nos narra que los Uedw de S,hllbtrt fueron esruchados por 
Sdmm/Jllll!a primera vez en 1829, desde entonces se apasionó de la música de SdJubtrr como lo 
hubiera hecho antes con Jto1f PfJII¡ Rkhkr. Fue una época de limitaciones económicas y sus 
viajes eran a pie desde ZWkoll hasta Lti¡r,jg (l horas de viaje). 
S,hllAl/Jll1I terna una gran admiración por d Erlk4nig de 5dJubtrt, en 1830 dIo le permitió 
componer sus primeros Uerkr, así en junio oea Der Fischer (con poema de GotIhi), a la cual le 
siguieron otros tres uedercon poemas de jllSrinllJ Kmuren d mes de julio. 
Estos fueron aprobados por la critica de GJa/Qb Wi«JlJItin (1779-1854) quien enton~ contaba 
con una enorme reputación como compositor de canciones.. 
Fue en Leinig donde tomó dases de piano con d célebre profesor Fritdrich Wia-.e, en agoSto de 
ese año, para entonces era un virtuoso dd davecin. En consecuencia conocería a una runa de 
nueve afios llamada Clara Wi«k, la hija de su maestro. En ese año también persuadia a la 
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madre desde Leip:¡jg para permitirle abandonar e! estudio de las leyes y dedicarse a la música 
como profesión. Ella escribió una carta a lf/ieck, preguntando si eso valía la pena en el joven. 
Dos días después recibió la contestación de! profesor aseverando que Robert con su talento e 
imaginación podría en tres años estar entre los mejores pianistas y mantenerse de esa 
profesión, siempre y cuando se dedicara más tiempo a depurar la técnica y a ensayar 
rigurosamente en el piano. La madre aceptó y lf/ieck lo tuvo a prueba por scis mescs. 
Así el 20 de octubre se fue a vivir a la casa de los Wieck, bajo la promesa que sería más 
cuidadoso en su manera de beber y fumar. Sus estudios eran rigurosos, fue cuando se hizo una 
severa lesión en una de las manos, por el uso de un artefacto mecánico que pensaban, él y 
Wieck, lo ayudaría a mejorar su técnica Esto dañó uno de sus dedos irreversiblemente, 
cortando cualquier esperanza de convertirse en un virtuoso de! piano. La lesión ocurrió entre 
el dedo índice y cordial de la mano derecha. Aunque sus biógrafos afirman que también pudo 
haber sido por el uso excesivo de mercurio venenoso para el tratamiento de sífilis. 

Un día llegó la noticia de la muerte de su cuñada Rn.ralie y entonces cayó en una profunda 
depresión, que fue tan grave, que intentó suicidarse. Era la primera vez que lo intentaba. 
Después de un acto fallido por arrojarse del cuarto piso que habitaba, lo cambiaron al primero. 
Su estado emocional empeoraría con la muerte de su hermano JlllillJ e! 18 de noviembre de 
1833. Prohahlemente e! hermano padeció la misma afección maníaca depresiva. 

SChllma1lT1 tuvo noviazgos fugaces antes y después de estos hechos. Pero un día Wieck se llevó a 
Claro a Dresden, muy probablemente para alejarla de las miradas de Robert. 
Pero en una ocasión cuando Wieck recibió la noticia de la muerte de su madre se tuvo que 
ausentar de Leip:¡jg, entonces Schllmann aprovechó la ocasión, para encontrarse con Clara a 
solas. Este hecho provocó que Wieck a su regreso se encolerizara con Claro y rompiera toda 
relación con Schllmann. Wieck sospechaba que Schllmann estuviera infectado de sífilis. 
Por otro lado Claro no le daba ninguna oportunidad a Robm, hasta que éste no demostrara 
tener una posición fmanciera estable, Robm entró en depresión y pensó por segunda vez en el 
suicidio. Esto le valió también tener una época muy productiva en sus composiciones. 
En 1839 decidió visitar al hermano de Schubm en Viena, para conocer y recopilar las obras 
desconocidas de! maestro. Entre ellas la Gmn Sinforría en Do MI!Y'r, pero perdió toda esperanza 
de publicar sus obras, al enfrentar obstáculo tras obstáculo en Viena. Fue cuando recibió la 
noticia urgente de la gravedad de la salud de su hermano Edvam Arribó el 6 de abril de ese 
año, cuando ya había muerto. Su familia entonces, atravesaba por una crisis financiera, así que 
tuvo que abandonar un momento su carrera para dedicarse al negocio familiar de la compra y 
venta de libros. 

Schumann nunca se cansó de pedir correspondencia de su amor a Claro, quien a su vez, siempre 
le resistía. Después de algún tiempo al fin hubo un intento de compromiso matrimocúal que 
fue roto inmediatamente por Wieck, Claro así, ftonó una demanda legal para deslindarse de las 
decisiones de su padre y con la madre se fue a Berlín. El caso se ventiló en los tribunales, la 
corte fuIló a favor de Schllmann, pero no todo fue bueno, pues el juez avaló el argumento de 
Wieck donde se atirmaba con testigos que Schumann era un alcohólico y un hombre de mala 
reputación, de tal suerte, que impidió la boda por tercera vez. Su desventuras amorosas eran 
una historia del mismo Romanticismo. 
Schllmann decidió entonces limpiar su reputación y decidió doctorarse ese mismo año. 
Por su labor como compositor, recibió tan solo 11 días después, el título de Doctor en 
Filosofía. 



1840 
ÉSte fue el mejor y más productivo año, sin duda, par.!. la historia de Ued SdJN",annianf/'. 
Febrero: 

1) MyrtIxw Op. 25 ciclo inspirado en Cima 
2) Bt~de Htiltl 
3) LJederluriJ de Heint. 

Mano: 
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Dogt IInd Dogarwa, un trabajo preliminar a una ópera Sempiolu-Brilriwcon un libreto del 
mismo Sd7ltl1lann 

Abril: 
C10ra visita a Robm y lo pasan juntos en &rlm del 17 al 30 de abril. 

Mayo: 
1) El Ueder-Jmis Op. 39 de Eklxndorjf 
2) Ciclo de 20 canciones de Heine 

Junio: 
1) DidJUrliebt Up. 48 
2) 4Uakr.Op.127,No.2y3YOp.142 No.2y 4 

Julio: 
t) FroMmlitbt IInd I#~ Op. 42 de ChamissD 

AgotllO: 

1) Rdnick Op. 36 de GtibtL 
2) El 1" de ¡¡gusto, ;ü fin la I.:ortt f.illa a f .. vor tIe su m:.ttrimonio ron CLara Wi«k.: 

Septiembre: 
1) El 12 de septiemlHe de 1840 se casan por la iglesia de SdJlifuftld cerca de Uihjg. Se 
inspira para componer su dJllfIJ nllJXilli JXlra U1Ior, ~ y orq/lesl4. Wmn ich ti" 
V~ki,., Wi/rOp. 43 NII.1 

Otras obras vocales en este año 
1) Der DtIIlKht Rhin, para voz solista, coro y piano. 
2) Los Op. 35, 127 Y 142 en poemas de Kn7r4r. 
3) Liedtr IInd Qsilllge Op. 27 
4) EllO de tres voJumenes de Romanzm II1/d &/Joden Op. 45, 49 Y 53. 
5) Gtdicha QJI,J Utbe.ifñihlin!. Op. 37 de Ricktrr, donde CImu contribuye con el Op. 2, 4 Y 11. 
6) Litt1mpú1t Op.74 Y 138 con versos de Gtibtl 
7) Minntspid Op.10 1 con versos de R,i(k.trt 

Lithkrds Op. 39, es un ciclo de 12 Ütlh'rompueslQS en Mayo de 1840 oon poemas de)osrph 
WfI EUhmdorjfy publicadas en Vienll en Septiemb~ de 1842 por TDbiar Harú'nF Vtrlag, en 
seguida referiré las siguientes notas: 
Ekhtndmjffue un poeta narur:aIista que con la música de SdJ,¡mmln engrandeció el esplendor del 
Utd del periodo romántico. Aquí se destacan poemas osruros, llenos de melancoIia, ansiedad, 
espirirus del mal. Justamente idénticos a los estados emocionales que sufría Sd»nnlJlln con sus 
prolongadas depresiones causadas por SU enfermedad. 
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En este ciclo existen dos In der Fr(Jn:7e, eslO se debe a que originalmente el primero no existÍa, 
en su lugar, estaba otro Lúxl: DO' froh: Wandersmamz Op. 77 NO.l el cual fue reemplazado por el 
actual In der Fremde en 1850 por el mismo Schllmann. 
El Litrlerh-ei.s Op. 39, es un ciclo que inicia con un primer Lled en El# menor' y concluye en el 
doceavo r t'Jtimo Lied, en Fa# mayor. La relación lOnal que hay entre un Llec! en sEguid.! del 
mro sucesivo dentro del mismo ciclo es signific lli\'a, pues marca una nueva tendencia 
composicional. 

En la primera pieza, In der Fronde No. 1 (En tierra Extranjera), (E}. 5.0), Los arpegios hacen 
trascender un poema popular a lugares inimaginables, sugiere entonces el acompañ,uniento, 
una forma gu.itarIÍstica la cual le da la intimidad requerida 7. Asimismo, el tratamiento 
arpegiado evoca un estado de melancolía, miemras que el texto Línguidamente, describe un 
momemo depresivo, donde el poeta rememora la patria lejana y el recuerdo de unos padres 
que han muerto mucho tiempo atrás, lo cual a mi como cantante, me provoca un fuerte estado 
emocional. EL Lied finaliza con pensamiemos de muerte en un entorno hermoso, pero triste. 

Ejemplo 5.0 
In der Fremde.(l) (fragmemo) .Lztderkms Op.39 Robert Schumann. Poema de Eichendorff 

Mondnacht No. 5 (Noche de Luna), (Ej. 5.1), En éste Lied, Schumann, refleja un momento suave, 
secrelO e imimo. Desarrolla un preludio un interludio y un posrlud.io, las notas del piano son 
repetitivas y permiten a la voz extenderse como por un efecto de magia, como un hermoso 
rayo de luna, como de un ensueño. El principio del texto lo dice lOdo: "Era C(71) si el cieln 
b!sara aún a la tierra, ...... " 

7 Millcr, Richard. 1999. Singing Schumann An Inrerpretati\'e Guide for Perfonners. 
O"ford Un ivc rsi ty Press. New York U.s.A. 
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.-\1 mi smo tiem po. cinco de b s seis frases \'oc,ues v.1n ascendiendo impercepti blemente fuera 
del r,U1go de 'Si' del pi,U1o y en el sexto comp:ls, l.l línea \'ocll de do;;' tr.U1scurre a fali 
(CUIlIp,lSeS 8 ;' 9) p,ls,mdo po r Mi li en contradicción del Mi becuadro de !J. melodía 
dt'scendentt' del pi,U1o. eso gener,l una .lt1l1ósfera de cllsonanci,l que incremenLl un distinti\'o 
.1I1lhiente de misticismo, de intimiebd, de retraimiento. 

Ejemplo 5.1 
Mondnacht .(5) (fragmento).Liaferkms Op.39 Robert Schumann. Poema de Eichendorff 

y es hasta en "Und meine Seele spante weit ihre Flügel aus" (y mi alma se expande y despliega 
sus alas), (Ej. 5.2), cuando el acompañamiento pianístico se funde magistralmente a la melodía, 
en el tono de Mi mayor. Este Liaf es una de las grandes creaciones del siglo XIX. Tiene un 
forma evocativa al llamado StimmungsLied, (canción de carácter), concebida por el talento de un 

genio 8. 
En In der Frmde (8) (En tierra Extranjera), (Ej. 5.3), el piano provee una súbita excitación que 
al mismo tiempo describe las voces de la naturaleza, yen cada fin de la frase vocal, se sucede 
LU1a respuesta de ansiedad en el piano, para contribuir al estado anímico de la desesperación e 
inquietud. En éste Lied, la libertad interpretaiva del cantante queda respaldada por la 
extraordinaria dinámica de la melodía vocal y del acompañamiento, que en forma de narración 
musical, describe paso a paso lo que en el texto se dice. Por otro lado, la sensación de 
angustia y de premma, lo m.lrcan las notas en contratiempo del acompañamiento en los 
compases 2, 4 , 6, 8, etc., como podemos ver en el ejemplo. 

8 !\Ii11cr, Richard . 1999. Singing Schllmann An Inlcrpretat ive Gll ide for Performers. 
Oxford Un ivc rsity Prcss. Ncw York USA. 
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Ejemplo 5.2 
Mondnacht.(5) (fragmento).Liaferhm OpJ9 Robe l"[ Sc hullI;¡nn . Poema de Ekhendorlf 

. Ejemplo 5.3 
In der Fremde.(8) (fragmeonto) .Liaierklt'is Op.J9 Robert Schum;mn. Poema de Ei,hendorff 



Es muy común en eSlt' ciclo obser"JI por lo gt'nt'rJJ. dos mdodí.1S t'ntrt'tt'jidJs unJ con IJ otrJ. 
IJ qut' Ut'\",1 el puno, y el que llt'v J IJ voz. Eso sucede t'n Z ~;'/I(E:fx So./O (Enrre Luces), 
(Ej. 5,4), efeCtoS qUe enm.lfCJI1 un J/nbiente dt' doble luz. dt' penumbra. Jt' Ulcertidumbre, de 
t~·mor. En un preludio que lranscurr ... con suma l ... minH.J. b lig.ldur.1 dd (r.lseo dd 
.KOll1p.u"i.un~emo del piano, va sugiri ... ndo ver JZl11em ... \IIIJ sensación Je dandad y de 
oscuricJ.¡d. EstO se logra gracias al sentido Jscendeme j" desct'ndt'lIte de bs nOlJS, J lo IJIgo 
Rnmero. cid preludio con durJción de 7 compases}" posteriormente .\ lo Urgo de todo el Lied. 
Esu es un.\ cl.tr.l herencÍJ de LÜW! en lA importJI1cia qut' tient' IJ expresión declamatoriJ del 
pimo. M.icntrJS qut' IJ herencia de Meruldssolm r.tdiCJ en una melodía vocal que Jsciende y 
desciende sen.'nJJnentt'. Y tiene lJ herencia de SchJ-t?t. por lü<bs I ~ s exposiciones emotivJs r 
líricJs qu ... eVOCJ todo esto en su conjunto. Adem.ís Schlm nn, no temUna el Lied con tn 

postludio, como s ... pudierJ suponer, sino que la voz lo final izJ tJjantt' y cortante, dt'!lU/lciJlldo 
peligro y alertJ. Lo .cUJI se encJden~ de Lnmt'diato con el siguiente Lil!d, y bC1.ul m.lfCa el sello 
de su creJción. 

Ejemplo 5.4 
Zwielicht .( 10) (frJgmemo).Lia"krkmS Q7.J9 RObert Schumann. PoemJ de Eichendorff 
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El Lia1erkreis q,. 39 de Ej~ es depresivo, oscuro, Ueno de efectos y de ocasos, de 
estados anímicos que van desde la euforia hasta pensamientos swcidas. Reflejan a un poeta 
inherente a la natura y a un compositor al borde de la locura. Al mismo tiempo es una muestra 
del esplendor del Liaialml<Ín dcl Siglo XIX. Como hemos podido observar, Robm Schumlll, 
en sus momemos más intensos compuso Lim. Lo cwl demuestra un principio bien antiguo: 

Los rrurm:n, más ~ 
En algW¡ mm:l'1IO liC¿mJ5 ~ .•• 

E.Giirl 

Después de su unión formal con Clara, al fin llegó una etapa feliz en la vida de Roben y Clara, 
donde además compartÍan la música en giras por toda Eurr:pl, pues Clara era:IÍamada pianista y 
Rcbrt cada vez ganaba más prestigio. Sus giras iban desde Riga al bdo del BáitiD hastaMiuu y 
Dorpat, en Lemnia, pero no siempre fue así, hubieron momemos en que dich2S giras 
provocaban depresiones en Sdnmann y se lo pasaba encerrado en su habitación mientras Clara 
tocaba en los conciertos. Eran escenas lamentables para Cla1tt, cuando a su regreso lo 
encontraba en un mar de lágrimas, torturado por miedos imaginarios, así decidieron mudaJ;e a 
Dresden en 1844. Tuvieron 4 hijos de los culaes solo sobrevivieron la infancia dos: Eugenr 
(autora de las citas del principio de éSta sección dedicada a Schtmttm) y Fe/u. 
Tuvo planes de componer ópera, MJzzepra. de Slauu:ki y GenM.n de Hebb4, así que encargó a 
Reimck un libreto adecuado para ellas y retomó también el FauSl. 
Compuso además dos canciones con versos de Morike. y el primer volwnen de Romamn und 
BaJWIm Op. 64. 
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El 5 de noviembre de 1847 la noticia de la muerte de Mendelssohn lo dejó consternado. 
Eso ahunado con la muerte de su hijo Emíl el 22 de junio. Escribió un corto libro intitulado: 
Reminisencias de Felix Mendelssohn Barthof4y publicado ese mismo año. Schumann se convirtió un 
personaje importante de su tiempo, era la ftgura intelectual de la música, con todo y sus 
fracasos cuando dirigió coros o como maestro. 
Después de Beethoten, él junto con Chapín y Usz!, dieron al piano un lugar muy importante de 
entre los demás instrumentos que antes no había tenido 9. Schumann es el primero en titular 
sus obras como: Ueder paro wzy Piano, dando su lugar adecuado tanto al instrumento como a la 
voz. Él reivindicó al pianista acompañante al mismo nivel que el cantante. 

1848 
Comienza la revolución en contra del emperador, y fue cuando compuso sus marchas y 
canciones patrióticas y revolucionarias. Aunque Schumann no participó en las revueltas como lo 
hiciera Wagner, si estaba de acuerdo con la lucha revolucionaria. 

Lz Ubtrlad polílira, 
S mi ,1 ..,,-dade,o alimento pant la pouía. 

Roben Scbumsum 

1849 
Compone su famoso Spanisches Uedmpie4 donde hay solos, duetos y cuartetos. 

1852 
Para abril de 1852 su insomnio y su depresión eran peores. En medio de la nada, oía cantar a 
los ángeles que luego lo atormentaban con sonidos horripilantes de demonios. Oía música en 
su cabeza que no quería componer y voces múltiples lo atormentaban. Clara deáa que eran 
ataques reumáticos. Pero hoy sabemos que era esquizofrenia aguda 10. 

1853 
En 1853 un talentoso joven de 22 años, llamado Joachim, había impresionado a Schumann en el 
Festival del Beyo Rheine con una interpretación de un concierto de Beethoten. 
Este joven ya había compuesto una obra para violín llamada Fantasía y otra llarnada Canarto. A 
su vez este joven tenía otro amigo talentoso de 20 años que visitó a su vez bajo su 
recomendación a Schumann, su nombre era: Johannes Brahms, joven pianista y compositor, 
también dejaría una honda impresión en Schumann. Brahms sena uno de los que estaría cerca de 
él antes de su ftn. 

1855 
En . 1855 las depresiones eran sucesivas y no tenían fm. Había sido además diagnosticado 
nuevamente con sífilis. Él estaba consciente a ratos de su propia condición y en la tarde del 26 
de febrero pidió ser llevado al asilo demencial, de lo cual Clora lo persuadió a no desearlo. 
Una de las peores crisis sucedió cuando se encontraba trabajando en un copiado, comenzó a 
escuchar escalofriantes voces que lo hicieron correr y salir de su casa despavorido y donde 

9 Goreu. Lorraine. 1993. Tbe Nincteentb Century German Lied. Amadeus Press. Reinhardt G. 
Pauly General Editor. PortIand Oregon. U.S.A. 
10 Fiscber-Diskau, Dietrich. 1993. Robert Schumann. Words and Music: The Vocal 
Compositions,Translation to english byRichard G.Pauly.Portland,Oregon:Amadeus Press. 
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trató de suicidarse por tercera vez desde un puente hacia el RJJeine. Fue salvado por un 
pescador oportuno, quien lo llevó de regreso a su casa. 
No hubo más remedio que recluirlo en Endenich, un asilo cerca de lJOntl por recomendación de 
su médico Rkharz. Los jóvenes Brahms y Joachim solían visitarlo, pero dichas visitas lo 
alteraban y lo dejaban extenuado. No se le permitió volver a ver a Claro, sin embargo en sus 
momentos de lucidez le escribía cartas. En su cumpleaños una vez Brahms lo encontró muy 
preocupado haciendo una lista en orden alfabético de pueblos, ciudades y países, 
probablemente con la misión de no perder la lucidez mental. Todo fue empeorando, hasta 
que su estado era lamentable. Fue entonces que Clara y Brahms lo visitaban frecuentemente. 
Pareáa que los reconoáa pero no podía hablar claramente, ahí permaneció por casi 2 años y 
medio hasta que falleció en los brazos de Clara el 29 de julio de 1856, a las 4 de la tarde. 

Mi... <rJ1Io'{fO .... 

(f- SNS Ñllimas palabms) 

Fue enterrado dos días después en el cementerio de Stementoren Bonn. 
Para ese entonces Johannes Brahms había sido testigo del gran amor entre Robert y Clara, Y su 
admiración y cariño por Clara, crecerían después aun más ..... . 
Este músico que alguna vez dudara de su vocación, había sido el intelectual más grande que 
había tenido el Ued hasta entonces,. y posteriormente su nombre alcanzaria dimensiones aún 
mayores. Lo mismo sucedía con la literatura musical para piano y la influencia de sus 
composiciones en general. 

D. m modo hIomOJ 1INWro úla, 
y ji"dmmú, llegamos rJ iJenlifo:tJmos "'" .1Ia. 

Roben SchumsmD 

Schumann es el eslabón entre FranzSchuberty Hugo Wo/f. y aunque el impulso que dio al T .ied es 
muy elevado, también compuso obras más populares y más simplistas y no tan características 
de su escuela en general, ejemplo de ello son: Voiks/iederpara solista sin acompañamiento 
coral, Voiks/ieddxn Op.79 No.!} 
También es importante señalar que de 1831 a 1844 era un activo jomalista musical, además de 
ser un dramaturgo como lo notamos en Fhrestany Eusebius o en Datidsbund o en Meister Raro, 
(basado en sus experiencias con Fn'edrich Wieck) 
Sus críticas aparecieron en la Neue Zeitschriftfiir Musik (Nueva Revista de Música), en esta 
revista comentó sobre los trabajos de Brahms, y su gran labor fue mantener viva la música de 
Franz S chubert. 

Lo más destacado en la música compuesta por Robert Schumann 
Música para Piano 

12 piezas para piano Papilúms (1929-1931). 
Tema y variaciones para piano sobre el nombre deAbegg (1830-1832). 
Seis estudios solm los capricci lit Paganini primera y segunnda serie (1833-1834). 
Camavai, que incluye 21 piezas para piano. (Scenen migonnes) (1834) 11 

11 En 1910, Sergei Diaghilev (1872-1929) usó el Camaval para sus coreografias del Ballet Ruso donde 
bailaba el primo belleriooVa.f1av Nijimkij (1890-1950) como Arlequín. 
Nijimkij (polaco-ruso) a la vez sería precedido por el reformador del ballet clásico ma.rculino: 
Rudolf Nureyev (1938-1993). 



Ftmtaria O'l Do mayor (1836). 
F41Iw.¡'iesrlicke I.J [] (1836). 
Daudblindler· TOIIZ (1837). 
Kindmt:mm (1838). 
Kmkrim (dedicada a G"hopi,,). 
Nottilltm (lM3t1). 
NadJtJtíickt (1839). 
Dos (ritJ¡ paro pi<11lO (1847). 

Música orquestal 
Ji"fonÚJ t1I JfJI I1tt1lOl'" (tnacabada) (1832-1833). 
ÉU((Jes Sympl.vniqlo'e.r( l!!34). 
Sillfonia No. 1 en Si bemol {184t )Prim.mm, di rigida por MmddsJobn. 
Si1ifo1lia No. 4 O'l Re menor (1841-1851). 
Sinfonla No. 2 en Do mayor (1845-1846). 
SiJif01lÚJ No. 3 en Mi bemol mayor (1853). 
Conatf1(} paro tiolín (1851) concebida paa joadJim, el joven y talentoso violinista. 
Pha1IklSit patv /IÑ}!in (1853) también concebida pant joadJi",. 

Música de cámara 
Saim() /50, su primer composición.(l822). 
GitUkllJ paro piano y CIIerrJos en ,\-Ti btmol m~{l 842). 

Fantaie.¡tiicke, trio par,! piano (1844). 
Andante y variaciones para dos pianos, dos yioloncellos, y roDIO 

(Conocido como Dile/{) pam dos PiafllJl) (1846). 
FUlItasiesrilch para piano, clarinete. violin o \;oloncello( l 847). 
Ad.:lgiay Aiúgm paro piona ya;rno m LA benllJ! ",tgo,. (l 849). 
Condtf1(} para lIÍbÚ}flailo tn lA ",mor (t 850). 
Dos Ionata.r paro tiolin , RJxniJh (1850). 
e 1lalro Marrhmbilder-para pUmo y viola o lIiolin (185 1). 

Música coral 
Oratorio Secular. 
Da! Parodiu Il1Id die Periy "" &Jt Pi/gtrfahrt (1843). 
&q1lltm flir MigttfPI (1849). 

Música dramática u ópera 
Mll1Ijrrd ete JbmI (1849). 
Fa1ls( (l1lacLhltdlt). 
GmDmItJ (1847 -1848). 
DtrCmar{I 844). 
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Robert Franz 
(n. el 28 de junio de 1815 - ID. El 24 de octubre de 1892) 

Este compositor fue otro teorista académico del Ued, como lo fue SchNmann, escribió cerca 
de 285 canciones, entre ellas Lieder también. La expresión musical de Franz se basó en la 
tradición de la poesía romántica donde atírmaba: 

En mir (anaones, 
,1 ammpaiiamimlo pn",ordiaImenu d..rtriIN lar .rilliotió" tÚI Icdn, 

mimJrrJs que la ""Iodía se mt11l/Íe1u (t1I/I4 tÚ la siflla&iótr. 12 

Incluyó annonía tanto tonal como cromática para tales efectos, pero su invención radicaba 
sobretodo en el manejo de la melodía que aunque no describía la acción, nunca acababa de 
separarse de ella. 
Sus poemas elegidos venían primordialmente de H. Htine (67 de ellos) y de su amigo Ostenllald 
(51 de ellos). 
y p~demos notar cierta obsesión en el perfeccionamiento de sus canciones. 
Un ejemplo de ello es Für Musik, donde la descripción del piano a veces refleja más el 
contenido del texto que la melodía en si. Pero no sin ello, la melodía deja de tener un 
tratamiento interesante y peculiar. Otro ejemplo sería Aus meinen grossen Schmer.¡pr, donde los 
arpegios ilustran lo que la palabra dirá más adelante. Este compositor fue admirado tanto por 
Schumann como Us'{f y Wagner. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Música Vocal altema en tiempos de Schumann 
Era un momento importante donde tiguraban otros compositores de canciones románticas 
aunque no expresamente de Ued alemán: 

Alemania 
Anton &4binstein (1829-1894). Melodias 
AlkitfJensen (1837-1879) Uedery Melodias. 

Bélgica 
Franz V01t Suppi (1819-1895) Opereta enfrancis. 

España 
lJaOi;AJbéniz (1860-1909) 6peroy canciones esjJaño/asy cata/mzas. 
Enrique Granados (1867-1916) Canciones españo/asy catalanas. 

12 Sadle, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dietionary ofMusie and Musieians. 23 vols. 
MaeMill8ll Publishers Lirneted, Londoo Grove's Dietionanes ofMusie Ine. New York, U.S.A. 



Finlandi20 
Jwn Sibdius (1857 -1957) Gmda1ltS fmlondlsas. 

Francia 
}acqlleJ t<ronfOi.¡ HaItI!J (1799-1862) Óf>m¡franasa-
jacqlle.J Ojfenbach, de origen alemán (1819-1880) 6perofrrmcw. 
ÉJqllanJ LJIo (1823-1892) CJ;ansrms~ 
Gmrill S aint-SaiIu (1835-1921) ChanJons fnmfl1Í1t1. 
Uo VtlibeJ (1836-189 1) MihdkJ fo:mfoises y 6pmu btlamdsttu. 
E"''''a1Iuei Cb:WritT (184 1-1894) Chanstms fn'J1lfl1i.1e.1 y Uptm.frcma!a. 
¡/lb Massmtl (1842-1912) Miloditi fnJ7lffli.ru· 

Italia 

Bmjamin GodonJ (1849-1895) CfxznSQIfS.fnmfOisu· 
Ef1ftit ChaJls.ron (1855-1899) Chansrms fomfaim· 
GII/1dvt Chat;l:m.lier(1860-1956) Optra jnmasa. 

Anigo Bollo (1842- 1918) 6ptm iraJilllliJ. 
F(fflIu;M Bllsoni (1866-1923) ópera ildi(llfQ. 

Polonia 
Fridirit; Chupjlf (1809-1849) CmCÍfnltS poÚJt;a¡. 
Ignoa Jan PtUÍtrnJ'ski (1860-1941) CandorttS powas y Uedffen a1onán. 

República Checa y Eslov.aca 
AIIfani" DwXik (1841-1904) Cmuúmr.tdJ«aJ. 
Btdrirh Smdmla (1824-1884) ópera dwa. 

Noruep y Esc20dinavia 
EdnmJ Gritg (1843-1907) Gmci(PIef en lIOf7(egJ, d/J1tM, J'IIwyfotiJ. 

Rusia 
Mi.kaiI Glinka (1804-1857) 6pem ntJ(l. 

Akxantkr Rorodin (1833-1887) Ctmdonu MaT. 
Modt¡1 MIlSJ"'!,!Jr.y (1839-1881) 6pm¡ f1ISa. 
PiOIT IIYrm T chaikot!fky (1840-1893) ÚUtdlJlfu n/.JIu. 
NikAld Rbn!-9-Kormkov (1844-1908) 6pero RJun. 

Balado Unidos de América 
Ed1Wl'li MacDoMU (1 MI-19M) Baladm'y catldtmu t1f ilfglir. 
Victo,. HtrlJar (1859-1924) de origen irlandés. O/lemas t1f ilfglis. 
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Mujeres en la música del siglo XIX 
También en este momento es oportuno mencionar ::l las divas y mujeres destacadas del 
R~ 

Om:na Schrotrr (175 1-1802), actriz, cantante y compositora alemana 
Luise Reichanit (1779-1825) compositora, directora de orquesta y cantante alemana 
Emile Z~ (1796-1857) pianista, cantante alemana 
w~Schrrxier Druient (1804-1860) cantante soprano alemana 
Fanny Mende/.ssoJm (1805-1847), hennana de Feüx, pianista, compositora alemana 
JOSt{rne Lang (1815-1880) cantante y compositora de Liede-alemana 
Oara Schwnam (18 19-1896) cantante, pianista y_compositora alemana 
Jenny Lind (1820-1870) cantante soprano sueca 
pmJine VIania (1821-1910) pianista, cantante mezzosoprano y compositon francesa, herm.a.n:l 
de Vta7dx-Gamá, pedagogo musical. 

y las grandes Divas de la ópera eran: 
G~ PastIJ (1798-1865) cantante soprano italiana 
Maria Malibrán (1808-1836) cantante soprano italiana 
Ade/ina Patti (1843-1919) cantante soprano italiana 
Luisa Tl.'trazzini (1871-1940) cantante soprano italiana 
Ame/it.:¡ Ca/Ji·Onri (1882-1963) cantante soprano italiana 

En estos momentos en la historia del Liffi, mientns Schwwn se irunortal.iz.aba con su muene, 
hada su aparición el joven talentoso de Ha~ ¡obanes BraJms. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_000000000000000 

Johannes Brahms 
(Hamburg, 07 de mayo de 1833 - Viena, 03 de abril de 1897) 

EICl un~ ... 
Rohnr Scbum.znn 

(N~ ZM:hrififor MJISik, 18;)) 
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Este joven compositor dotado de gran talento y enorme sensibilidad vivía en el medio de 
la música de Schubert, de Schuma7l7l, de Comelius, de Wagnery de Lis~. 
Su acervo consta de 200 Ueder aproximadamente. Por el contrario de Schuma7l7l, no era ningún 
conocedor de letras ni de poemas y nunca compuso versos por si mismo. 
Su elección de versos para sus I...ieder estaba basada en sus propios estados de ánimo, su 
carácter, su sensibilidad y sus necesidades. 
Entre algunos de sus poetas favoritos tenemos a: 
KioIlS Joha7l71 Groth (1819-1899), oriundo del norte de Alemania como Brahms, y uno de sus 
mejores amigos. 

Det/ev Freiherr li01I Uliencron (1844-1909), de madre estadounidense, vivió muchos años en 
Estados U nidos de América, enseñando arte, música e idiomas. Al regresar a su natal 
Alemania, su labor como poeta fue más prolífica y reconocida. 
Ludwig Uhlond (1787-1862), Su colección de versos más fumosos están compilados en Alte hoch 
und 71i(der ckutsche Volks/ieder (1844) . 
Hans Schmidt (1816-1880), adt:más de poeta, fue músico también. Su colección de versos más 
famosos, los encontramos en Gedkhte und übertsel"?Jl7lg (1844). También fue tutor de los hijos del 
violinista Joseph Joaclim, amigo de Brahms. 

Brahms rompe así con la trddición de usar en los UeJer a los grandes poetas de la lireraturd 
alemana. Prueba de dio son sus únicos 5 UeJercon versos de Goe¡he, 3 de Miirike y 2 de Scbiller. 
En cambio mostró más interés en los poetas líricos que mostraban un lado más atrevido, más 
erótico como Daumer (19 Lieder), así como los que contenían sentimientos nostálgicos, como 
los versos de Croth (11 Lieder). También prefirió autores anónimos de canciones populares. 
Algunos de estos textos incluso los adaptaba fácilmente para un servicio autobiográfico 1. 
Así lo muestran sus primeras creaciones Heim/eehr (1851) y Uebestrrm (1853) que sintetizan de 
manera madura la relación del verso simple y la alta música. 

Este fenómeno se debió a: 
1°. A la influencia en parte del derrocamiento de Ferdinand 1 y el ascenso de Napokon III 
en1848. 
7:'. Al derrocamiento de Napokcn III en 1870. 

Así la poesía de los grandes era quebrantada. J.os ideales románticos se suplantaban por las 
realidades sociales, entonces los grandes poeta.~ comenzaban a parecer pa.~ados de moda. 
y la estética comenzó a fundamentarse en las experiencias sociales, políticas y morales. 
Era el esplendor del Romanticismo yal mismo tiempo comenzaba a declinar. 
y aunque Brahms siguió estos parámetros, también retomó algunas obras de Schubert a manera 
de balada como lo muestra en Magelmte.UederOp.33. 
H. Wof, sería el único que se aferraría en conservar en sus Lieder a los grandes poetas 
románticos, lo que lo convertiría en un romántico tardío. 

1 A Guide to the Musical Worlu oC Johanne5 Brahms. 1999. The Complete Brhams. Edited by 
Lea! Botstein. W.W. Nortorn & Co. London, England. 
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Otros poetas menores electos por Brahms fueron Gustav Frrytag, Contk t'Of/ Sdxuk, Hermann Ungg 
y AddfFrry. 
La mayoría de los Ueder de Brahms están cuidadosamente elaborados y unificados en una 
estrucrura formal y de alguna manera sigue los pasos de Mentkissohn a quien admiraba. 
Los poemas estróficos para sus composiciones tenian formas de versos repetidos. Esto es 
contundente al ver cási la mitad de sus Ueder hechos en simples formas ternarias. 
Sonntag (5 Ueder Op. 41) compuesto en 1860, es un ejemplo de esa sencillez originada de lo 
popular, forma común en sus primeros años de composición. 
Por lo regular escogió para sus melodías, rangos de tonos bajos y sus melodías además de 
retlejar una estrucrura . libre y formal al mismo tiempo se apegan a la emoción del verso, tal 
como lo haáan S chubert y Wolf. 
Sus esquemas tonales en la voz fueron elaborados de una manera casi instrumental, donde al 
mismo tiempo se ofrecen complejas formas pianísticas subordínadas a la línea vocal, 
aunque también lo hacía con formas pianisticas libres e independíentes a la línea vocal. 
BrahmJ se encontrdua en la Lú~pide dd Romanticirmo y en los aluores tld Modenri.J71Io 2. 
Era Wl clásico ubicado en el Romanticismo que comen;¿aba a declinar. No olvidemos también 
que fue el heredero de Beethoven en lo que respecta al manejo de las sinfonías y considerado el 
último gran sinfonista 3. 
En comparación a Schubert y Schumann, Brahms llegó a la madurez musical en sus facultades 
mentales a plerútud, eso lo eviderlcia en sus últimos U"eder, una etapa altamente evolucionada, 
erl lo que se refiere a su manera de componer, algo que jamás sabremos de SdJubert y de 
Schumann. 
Tuvo claro el lugar que ocupaba el Ued en su tiempo y co'mo muestra, solo hay que observar 
el título de su Uetkr und Gesii1lge Op. 57 (Ueder y Canciones) con poemas de Daumer, donde 
díferencia el término de Ueder con el de canciones. I lace así referencia al Ueder académico del 
Ueder no académico desde el punto de vista literario. En sus Ueder maneja una rica gama de 
formas tanto arpegiadas como no arpegiadas y deliberadamente cultiva el sentido de la rítmica, 
la síncopa, las anacrusas y el contratiempo. Esto se observa también en sus sonatas y en sus 
sinfonías. 
Para denotar momentos de extremo dramatismo, suele en sus composiciones, recurrir al uso 
de las octavas como lo podemos notar en el tercer y cuarto compás del ejemplo musical de: 
Auf dem Kirrhhofe (5 Ueder Op. 105) (Ej. 5.5) compuesto en 1886 yen ¡eh DIa11tkte micho 
Rn éste T ied, Allf dem Kirrhhoft (F.n el cementerio), nos describe por medio de la música del 
piano, un día nuhlado, de relámpagos y truenos, de la pena que causa estar parado en medío de 
un cementerio, del dolor por los que se han ido y están olvidados y donde finalmente enfatiza 
al texto y a la voz con frases alargadas en: "Gewesen" (Difunto) y "Genesen" (Liberado). 
Éste breve Ued, (en su duraéión), al mismo tiempo ~os muestra la expresión descriptiva que 
hasta entonces había alcam:ado el T .J"ed Considerado otra joya musical maestra. 

2 A Guide to the Musical Works o( Jobannes Brahms. 1999. The Complete Brbams. Edited by 
Lean Botstein. W.w. Nortorn & CO. Loodon. England 
3 Bueno, Patricia y Pérez Sáez Alejandro. 1982. Enciclopedia Biográfica Universal. 12 
Vols. Mil Personajes en el Mundo de la Música. Doce mil grandes, Encuentros con 
todos los genios de todos los tiempos. Promexa Volwnen 2. Talleres del Grupo 
Editorial Fabbri, Milán Italia. Corrnorant IntemationaI Publisbers.Promociones 
Editoriales Mexicanas, SAde C.V 



En esta pieza wnbién podemos notar una poderosa introducción que antecede a la voz y los 
cambios en la métrica de compases dan una sensación de un libre recitativo que se expande 
hasta un airoso expresivo, lo cual compone los consecuentes compases a la manera de una 
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gran rapsodia. (Ej. 5.6), Para ello obsérvese en éste ejemplo musical el tratamiento sincopado 
del piano con respecto al de la línea dramática de la voz. Y en el penúltimo y último sistema del 
ejemplo, nótese ese tratamiento a manera de rapsodia. 

Ejemplo 5.5 
Auf dem Kirchhofe. (fragmento).FünfLia:ierOp. 105 No. 4 Johannes Brahms. 

Poema de Liliencron 

Los Li.eder de Brahms por ende son únicos, particulares y muy distinguibles entre todos los 
demás. Los fue cultivando por más de 40 años hasta llegar a alturas insospechadas con 
contenidos de profunda nostalgia y amargura como lo muestra sus Vieremste Gesdng: (1896). 

44 años después que Schurrnnn compuso e! Lúrierkreis Op.39, Brahm se inspiraría en e! Zwielih 
No. 10, para crear O uiisst ieh da:h den Weg zurück (8 Lúrier Op. 63) compuesto en 1874 con 
formas arpegiadas y cromatizadas en e! acompañamiento 4. Así también la semejanza es 
notoria entre e! lntennezw (2) de! mismo Lia:ierkreis y la manera sincopada que tiene su 
Sapphische Ole (5 Lia:ier Op. 94) compuesta en 1883.(Ej. 5. 7) En ésta pieza podemos notar una 
forma silábica muy irregular de 11-11-16 (De! compás 1 al 13). Pero lo más interesante de éste 
Lied además de su forma sincopada es la métrica que utiliza un 2/2 alternada con 3/2. Esto 
argumenta la oportunidad de tener una cadencia amplia y extendida 5. Al mismo tiempo los 
modos menores en la segunda estrofa permiten distinguir una inseparable relación entre e! 
texto y la música. 

4 Gorell, Lorraine. 1993. The Nineteenth Century Gennan Lied. Amadeus Press . Reinhardt G. 
Paul y General Editor. Portland Oregon, U.S.A. 
S Musgrave, Michael. 1985. The Music o f Brahms. Clarendon Press-Oxford. New York, U.S.A. 



93 

En S.lpphlsclx: G/e. B,,¡j.ms dej,1 como leg,lCio ese tr,1[,lInienro cadencial por medio del cambio de 
1.1 métricl. recurso que ser:l usado mJs adeLU1te por Wol[ cm roJo y que éste criticaba en 
dém.lsí.l .1 B¡,bn'. ES,1 fom1,1 de oponersele a Bralms, sólo eLI ideológica, pues Wolf no no 
usó b métrica de Bm/¡ms, sino también ,Jgunos otros recursos, como el de la síncopas por 
éjemplo. De hecho esas diferenci,ls con él, se debían b,lsicamente a que Wolf era U1 ciego 
,ldmiLldo r y fanJtico de la obra de W-;WV' (¡\[II(!"(.U Escllela Alemrna), (wr sección "Wagnd'capÍtulo 7). 

,IJem:ls que b perso nalidad ríspida de Bralms, impedí'l mejores co mentarios hacia su persona. 

Ejemplo 5.6 
Auf dem Kirchhofe. (fragmento).FiinjLiffierOp. 105 No. 4 Johannes Brahms. 

s 

:e-a ·. . .... 
~cl~· J'r.:m (frab 

. 

Poema de Liliencron 

.--: 
~·::,r·wit·lcn SleUl ur.J hlt'tI~1 
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Ejl.'mp lu 5. 7 
Sapphische Ode.(fragm¡;:mo).Fiinj LIW:rOp. 9.; .\0 . .; Johannes Brahms. 

Poema de Schmidt 

Johannes 8rabm'J, impuso un órden dí.sico en su música romántica, y en su propio tiempo fue 
:lcbmado como 1.1. figur.l centrJ!. de IJ trJCUción de Id músiC:l alemJn:l. Su padre Johann jakob 
8ralTTl5 (1806-1872) se dedicó J 1J músic:l como profesión, pero:tl encontrar la desaprobJción 
de su familia, se mudó a HtQllbw& donde comenzó como artista caUejero y finalmente se unió a 
la orquesta de la ciudad como bajista. En 1830 se casó con Chr~ú1l1fN! Nissen cuando esu 
contaba con 17 años, prommtente se establecieron como lUla ÍJmiliJ nueva burguesa. 
joJxmnes fue el seguudo hijo, después de dos .mas, nació su tercer hem1Jflo Fri/z, quim tmtbi~n 
serí:! músico y trabajaría en VenezuelJ como profesor de música. 
A la edad de 7 ;Iños, johaYlrc, en alumno de Ofl) F. W. OJssel un conocido mJestro de piano en 
su ciudad, y T:lpidmtente logró convertirse en lUl buen pianista y en 184), cu;mdo un público le 
aplaudía con furor, un agente nortemtericJIlo tntó de llevarlo a los Estados Unidos de 
América, 
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para promocionarlo como "un niño prodigio", a lo cual su maestro tuvo el buen juicio de 
oponerse rotundamente. En 1846 comenzaron sus clases de composición con Edllard Mar.x:en 
(1806-1887) un reconocido pianista y compositor de Hambtl1g. 
Cuando los austríacos y rusos reprimieron una insurrección húngara en 1848 muchos 
húngaros decidieron emigrar a América y a su paso, visitaron Hamburg. J3rahms sentía una gran 
simpatia por ellos, de ahí recibió su influencia, y aprendió de su música gracias al emigrante 
Edllard Reményi (1828-1898) un destacado violinista, éste decidió un tiempo permanecer en 
Alemania y juntos organizaron conciertos. En una de las giras que hicieran juntos, conoció a 
Joseph Joaclim, quien más tarde se convertiría en su amigo. En otra gira en Weimar conocieron a 
Fmnz w~, quien formaba parte de la Nlletla ESCllela Alemal/a, con la que Bmhms nunca 
concordaría y cuyas discrepancias se incrementarían posteriormente. 
En Dlisseldorfjunto con Joachim, fue donde conocieron a Claroya Robert Schumann, éste último 
quedó impactado con el talento de ambos jóvenes y fueron presentados con muy buenos 
comentarios de Schllmann en la Revista Musical ya mencionada antes.(ver éste capitulo 5 sección 
"Schumann") 

Más hechos de su vida 
Su impresión por Claro, se convertiría en una gran pasión, cuando Schllmal/n murió en 1856, 
Rmhms no tenía más obstáculos para amar a CIom y discretamente al referirse a ella lo hacía 
como r:h~, para no despertar suspicacias, tan solo un año después de la muerte de Rnbert 
.\chumann, le declararía su amor, pero está se mudó a Berlín con su madre. Bmhm.r la visitó cada 
otoño por dos años consecutivos, mientras en ese tiempo, se dedicó a trabajar: como pianista 
de la corte, en la música de cámara, como director de coro, así como director de una orquesta 
de 45 músicos. El destino le cambió cuando en Gottingen se enamoró de Agathe tOn Siebold, la 
hija de uno de sus profesores, esto lo inspiró a escribir sus Volks/ieder op. 14, 19 Y 20, sin 
embargo su romance no prosperó y fue cuando fundó un coro femenino de 40 voces, para 
entonces a finales de 1861, Clam fue a Hamburg para tocar en tres conciertos, y ahí tuvieron la 
oportunidad de trabajar juntos. Más tarde viajó a Viena donde ejecutaban sus obras, ahí la 
ciudad le dio una buena acogida y para septiembre de 1863, estaba dirigiendo su primer ensayo 
como director de la Singakodemie en Viena. Fue por esa época que también conoció a RicharrJ 
WaJ71er: El celo profesional en estos dos grandes músicos no se hizo esperar y WaJ71er criticó 
periódicamente a Bmhms en la revista Über das Dirigieren, en cambio Bmhms cauto, siempre evitó 
el conflicto 6, fue entonces que regresó a Hamburg y pocas semanas después en Baden·Baden 
conoció a Hermal/n Levi quien era Maestro de Capilla en Kmi.mthe, y quien a su vez se 
convertiió en un buen promotor de la música de Bmhms. Después de la muerte de sus padres 
realizó una gira de conciertos a lado de Joachim y JII/i1lS Slockhausen en Alemania, Austria, Suiza, 
Dinamarca y Holanda, luego de ésta gira se estableció permanentemente en Viena. 

6 Antdiffe, Herbert. 1908. Braluns. G. Be11 & Sons. London, England Versión Original. 
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1871 
Al estrenar SU Requiem Alemán Op. 45 (1968), gozaba ya de una fama intemacional, además de 
destacar como un a1mán puro y nacionalista, lo cual quedaba muy adecuado en ese tiempo 
mando terminaba la Guerra frrmro-pruJiana. (v.:r principio del capítulo 6). El nacionalismo lo 
rt:afinnó Luando compuso ~us patrióticos Ueder Op.41 en 1861 y t:I Triumphlied Op. 55 
terminado en 1871 en la conmemoración de dicha guerra, la cual, dedicó al emperador Wilhe/m 
1. 

1876 -1879 
En mayo de 1876 Brahms y Joachim entre otros fueron laureados con el doctorado honoris 
causae en Cambridge, Inglaterra, lo cual Brahms desdeñó, asimismo el 11 de marzo de 1879, 
Brahms recibió un doctorado honoris causae de la Universidad de Bmlall pero Bral'l111s tampoco 
a~~stió a esta cert:monia, ~ID t:mbargo lo ¡¡gr',¡deció componiendo su Obt:rtllra Festival Aalimico 
Op.80. 

1881 
Ya para 1881 su amistad con Clara era tan sólida como la que mantenía con Joachim. En ese 
año conoció al Duque Ge0f8 von Meiningen y a su esposa, con los cuales mantendría una cercana 
amistad hasta el final de sus días. 

1896 
En la primavera de 1896, Clara Schumann quien había sufrido de una progresiva sordera años 
atrás, tuvo posterionnente en consecuencia, dos caídas que fueron fatales y le provocaron la 
muerte. JJrahms viajó a JJonn para marchar en el cortejo tünebre. Sus biógrafos dicen que sus 
Vier emste Gesii1lge Op. 121 fueron inspirados en esta etapa terminal de Clara., sin embargo la 
dedicatoria fue hecha para Max K/inger. Clara murió el 21 de mayo de 1896, y con su muerte 
la salud de Brahms empezó a deteriorarse. Se le empezó a notar demacrado y con un terrible 
semblante. Todo empeoró cuando se le diagnosticó cáncer en el hígado, enfermedad con la 
que había muerto su padre. Brahms murió un año después de Clara SchJlmann, el3 de abril de 
1897 a las 8:30 hes .. 
E! 6 de abril fue enterrado en el cementerio central de Viena. Toda Ellropa, especialmente en 

Alemania, la gente mostró su constemación, así llegaron pésames y condolencias de diversas 
partes. En Hambtt~ las embarcaciones navegaron con sus banderas a media asta por varios 
días. 
BrahmJ" sit:mpre promró mantener su vida privada en total secreóa, sin t:mbargo algunos 
biógrafos sospechan que entre Clara y a, hubo más que una simple amistad 7. Esa manera tan 
discreta que Brabms llevó de su vida privada, hizo que Max Ka/beck (un crítico) en 1880 dijera: 

Para ",i i/ ts ",ás qlll 1I1J "';gma, 
si.",prt ht dkho qll4 mi tx1rrJIio, 

km txlratio """0 ruando /o trJfloá ~ 25 tnioJ. 

También afirma que al fmal de su vida, Brahms destruyó manuscritos, y notas que guardaba 
celosamente. A Brahms, se la ha tachado de intolerante, de malhumorado, de egoísta. Sin 
embargo el fué quien dio a conocer a DvOIák en los medios musicales intemacionales. 

7 Antcliffe, Herbert. 1908. Brahms. G. Seu & Sros. Londoo, England English VersiOll. 
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Siempre estuv'o regido por sus propias decisiones, más sin embargo pedía opinión a sus 
entrañables joadJim, Claro y EIi~beth Herzpgenbery, para tomar sus últimas y propias decisiones_ 
Sus orígenes eran humildes y siempre se codeó con la aristocracia con mesura y cautela, algo 
muy parecido a lo que hizo Beethou:n. So amor por Alemania siempre estuvo presente así 
como su amor por la' música folclórica alemana. Nunca mostró ser un religioso en el estricto 
sentido de la palabra, sin embargo fue un cristiano 8. En su Ein Deutsches Requiem (Riquiem 
Alemán) 1857-1868, por ejemplo, pone de lado el dolor por los que se han ido yen cambio 
resalta el confort de aquellos que han dejado de sufrir, convirtiendo el fenómeno de la muerte 
en un acontecimiento que exalta la vida. Las anécdotas, las vivencias más queridas y las más 
odiadas de Bmams, reposan desconocidas con él, en el cementerio central de Viena. 

Solo me resta decir de éste gran compositor, lo que digo a cada momento a mis colegas: 

fu_bar a Bfl'Jhms, 
&sI/ita ser l/na ~ iÚliaosa, 

Ptro ej.¡;z¡tgr SIl mtÍ.ri+a, 

&sI/ita ser l/na txperintao init,IIalabk. 
E_GOn 

Su época como compositor de Lied abarc6 de 1851 a 1886: 
Publicó 31 volúmenes con 196 canciones para solista, seis volúmenes de duetos y cinco 
volúmenes de cuartetos, todos con acompañamiento de piano, entre ellos están los bellísimos 
T iebsliederwao/ (1869) . 

Mujeres que le inspiraron algunos Lieder: 
• 15 canciones expresan sus sentimientos haciaAgathe t'fJ11 Siebold 
• 21 canciones son un recuerdo de su estadía en Viena con Elizabeth von J..lm:pgenberg 
• Otras más dedicadas por su amistad con la cantante Rosa Gir.¡jck y Hermine Spies. 

Composiciones más destacadas 
Scher-{p paro piano en Mi bemol mqyor (1851), Tres sonatas paro piano (1851) Variaciones Jobre un tema 
de Schumann (1854), Cuatro ba/udas paro Piano Op.10 (1854) Serenata para Orquesta en Re Mqyor 
(1857-1858), Serenata para orquesta en La Mt!JOr (1857-1858), Concierto para piano No. 1 en Re menor 
(1854), Se;x-tero para C1IenJas en Si bemol mf!YOr (1860), Variaciones y fuga sobre un tema de Hiindel 
(1861), Variaciones sobre un tema de Paganini obras para piano libros 1 y II (1862-1863), H~e 
im Winterpara Contralto (1870), Triumphlied (1870-1871), Schicksalied (1871), Variaciones sobre un 
tema de Hqydn (1873), Simfonía No. 1 de Do menor (1855-1876), Sinfonía No. 2 en Re mt!JOr (1878), 
Concierto para piano No. 2 en Si bemol mt!JOr (1878-1881), Akodemische Festouvertiire (1880), Tragische 
ouvertiire (1880-1881), Sinfonía No_ 3 en Fa Mf!YOr(1883}), Sinfonía No_ 4 en Mi menor (1884-1885), 
Deutsche Fest und Gedenskspn¡che (1886-1888), Dobk concierto paro violín, tiolnncel/o y orquesta en La 
menor (1887) dedicado a joachim, Trio para tiolín, pianoy clarinete en La mqyor (1891), Sonata No. 1 
para pianoy clarinete en Si menor (1891), Sonata No. 1 para pianoy clarinete o tiola en Mi bemol mqyor 
(1894), etc. 

8 Antcllfe. Hemert. 1908. Brahms. G. Bell & Sonso Loodon. England. English Version. 
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Semblanza en Europa 
• La famosa campaña de los 1000 liderada por Gillseppe Gariba/di (1807-1882) unificaba a 

Italia en contra de Austria, uniendo así a las Dos Sicilias y los Estados Prmtificio,s, Vittore 
Emmanllel JI de Cerdeña (1849-1878) fue proclamado rey de Italia el 18-02-186L 
Es famoso el lema después de una presentación de una ópera de Verdi, donde en un 
grafitti se lee: VIVA YERD!, alusivo a Verdiy a Vittore Ernmanuel Re Di Italia-

• Gariba/di también participó en la Lucha contra las Rosas en Untgllq'j (1836-1846). 
• Napoleon II1 participó en la Gllerra de Crimea, Ucrania (1854-1856), favoreció la unidad. 

italiana e intervino en México en 1862 y finalmente capituló en 5edán en 1870, ante los 
prusianos. La asamblea se destituyó y se retiró a Inglaterra donde murió a lado de su 
esposa Eugenia de Mrmt!jo. 

• Al ser derrocado Napolerm IIl, toma el mando Wilhelm Hohenzpf/em 1 rey de Fntsia (1861) 
y después emperador de Alemania (1871), gobernó con ayuda de Bismark 9 y unificó a 
Alemania. El ejército prusiano venció a Dinamarca (1864), a Aust.ria en Sadflll1a (1866) 
ya Francia (1871), ocupando .ALracey I.mn:zine. 

Era el momento en que aprecerfan otras figuras dominantes en la historia 
del mundo 

Kari Maf:\;" (1818-1883), tilósofo y economista alemán que escribió su famoso Itbro de 4 
volúmenes El Capital (1867), Y fue el fundador del socialismo científico. 

Friedrich Engels (1820-1895) filósofo alemán, junto con Maf:\;" escribieron: 
La sagrada Familia, La ideología alemana, El manifiesto del paTtido comllnista. 
Ambos se hacian llamar hegelistas 10. 

América 
F.n 1848 Estados Unidos de América se anexó el territorio de Texas lo que provocó que 
México le declarara la guerra donde perdió y tuvo que ceder la mitad de su territorio con el 
tratado Glladafupe·Hido~. 

Pintura: 

Artistas 
Francia 

Anwine Jean Gros (1771-1835): ClladroS de Napo/eon Bonapalte. 
Jean AJigIlJ1e D. Ingro- (1780-1867): El Bano tllrro, Baront:J'a J. de Rot.rcfild. 
Theod!ffe Géricallft (1791-1824): Oficial de CO~-f, AJiwretrowJ; etc. 

9 Ono von Bismarlc(l8IS-1898): También conocido como canci/lerde hierro, venido de la nobleza, se 
destacó por ser Wl estratega militar con el ejército más poderoso conocido hasta entonces. Aisló a Austria 
iliploollilil:amt:nlt: y S<: alió a Rll.>1a. Trajo WIl!>~go la Industria WIIIO lo ha(;ia la Reina Vic/o,.ia t:n Inglult:ml. 
10 Georg Wilhe/m Hegel (1770-183\): J\lemán creooor de la doctrina llamada Hegelianismo, sistema 
filosófico fundado en la primera mitad de siglo XTX, segUn el cual 10 ARSOr,IJTO o mF.A se manifiesta 
evolutivamente bajo las formas de la naturaleza y espíritu. Fue autor de "Fenomenología del Espíritu, Lógica 
y Filosofia del Derecho". 



Cami/!¿ ÚJrot (1796-1875): Joím a", ptrla, M.dk tk Pasqt,¡j,f m Gintbm, etc. 

Eufint DtlamJix (1798-1863): Cabalbs saicuJq dd NWT, NaI~ M1I(rta. 
H_,{ DaN",;" (1808-1879): Pierrot ((J1/lIJ1Ido, Crispinoy SaJf1JittIJ, etc. 
J= FmnpiJ Miikr (1814-1875): Retmlo de lI1I ofldai, E/Ange/IIJ, etc. 

Escultura: 
hrm(Ois lUtde (1784-1855): La Jalida de los ""lxlllmios en L'An dJJ Triontphe. 
Jean Piem ÚIrfqJ (1787-1843). EstarNa lit Lxii XlII, T nitnfo dt N afXJWJn 1. 
Alrrdllt UJllis B~ (1796-1875): Ni1fXJ1etm danJi1l(Zlldo la hisroriay fa¡ ams, Nopol«m. 

Arquitectura: 

Pintura: 

J::.l(gtnt Viok¡-Ie·VII( (1 814-1879): Guti/Jo tk PUm/md, 19lda tk Stinl Omis. 

Inglaterra 

WiUiam '/NnI(f' {1775-1851): U1A~Mardtlid()m Chamonix, etc. 
Jr;bn Gm.rtablt (1776-11:137): LB (Ornlll de Pt;a, La t:afldral de Sa/i.¡lntry, etc 

Arquitccrura: 
Jomtt Wyaa (1748- 18 13): Hea4J1l HI»IJt, Abodía de F01ltlilJ, Ca,rrilJo Wi"dsr.r. 
JoIm NtUh (1752-11:135): Úlmberland TtmI«, Pabe!lbn &aI en Briglxon. 
Sir Charla Barry (1795-1l:!6O): Ca.ra del Pan-mto t1I hrtdm (Victoriano) 
Richard Upjohn (1802-1878): T rüti{J ClJIIrch, T rini{J Chape/, t1I EVA 
Jamufr. RmMtk (1818-1895): GrareCJJMmJfmB~t1IEUA 
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Gtvrgt 5lml (1824-1881): AD Sait/ú (1/ CJijrmt, BriJtQ/. Satlla Mona MagJoIma, Paddiwglat/, 
ú",dru (1868-1878) 

Sueda 
Arquitectura; 

Wi!lit.zm Chambm {I726-17(6): Somml HolfSt m httdm (1776-1786) 



CAPITULO SEIS 
El Lied en el Romandcismo tardlo 

En éste capítulo expondri las taZones que gestaron el ocaso del Litd a partit de la segunda 
mitad del siglo XIX. asimismo a continuación, citaré algunos de esos hechos interesantes y 
relevante> que ~ manife:;;mron en rodo~ lo~ :lmhiro~. pmVOClfldo un final único Y espléndido. 
También veremos las taZones que provoauon que las ideas en d &manDa'mlO finali%aran y 
roma.rn.n su lugar ideas que estaban sustentadas en los detalles, en los momentos s~les y 
fug.lCes, en los efectos, las sustancias dementale¡ de la vida simple y en el erotismo. Este fue 
un tiempo vertiginoso, lleno de inventos y anemctos nuevos que provocuon esos c.vnbios 
rndicales en la vida del hombre, he aquí ;Ugunm de esm evento!\: 

Hechos Históricos 
La mayoría de las monarquías, antes sólidas en el mundo del siglo xvm, estaban destinadas a 
sucumbir en el ~iglo XlX 

• l.aGJlemldeOi"'~Qen Uaania{1854-1855): 
Nia)/ds 1 zar de Rusia (1796-1855) es derrorado en Cri",~a por Francia e lngiarena 
Surgimiento de tos boIcbeziq/lu. 

• En 1871, BiJmri (181S-1898) pocc:ipita lagllmujronw-pnllillllQ y unifica de este modo a 
todos los estados de habla alemana. Corta as~ rualquicr vinculo con los fmnccscs . 

• En 1888 asOende al trono el últUno rey de Prusia y emperador de Alemania: GIli1Jmn~ 
HohmtrJlkm 11, hijo de Wilheim 1, quien después abdicaría en la Primml GIIlmJ MIIndial 
en 1918. 

• El rey NiaNdJ [[ (1868-1918) z:u: de Rusia desde 1894, vive un periodo de guerras: 
1. La guerm entre Rusia y Japón (1904-1905) 
2. L:.t.prilMl'"flgMura mllntúa/ (1914.1918) 
3. Lasdosrcvoluciollesde1917. 

Mucre asesinado con toda su familia juntO a1lcgcndario Rmplllin (monje ruso) 
por los bokhttM¡Ulf. 

• Tcnninaba también el Imperio colonial español y portugués en Amirit"a ruando D~m 
Ptdro I1 (IS3t . 1889), hijo de la archiduquesa Uopt;¡¿j/W, fuera derrocado en Drasil en 
1889. 
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Pensamiento Filosófico 
Además de Htmla111t Hesse y Thomas Ma1t11 (ver "Poesía en el Lied" , capírulo 3), hacia su aparición 
Friedrich Niel:¡fche (1844-1900), filósofo alemán ruyas teorías influirián en los defensores del 
racismo germanlco. Autor de Así habla Zaralustra, Humano demasiado Humano, Más allá tkl bien y 
tk ma4 además compuso música. Asimismo las ideas del mundo empezarían a cambiar con las 
nuevas doctrinas filósoficas de Engeis y Marx, bajo las doctrinas hege/istas. (ver nota al pie 10, 
capírulo 5) 

Campo de la Investigadón 
• El inglés Charles Danvin (1809-1882) dio a conocer su famoso tratado de 1857, El origen 

tk las especies, en donde afirmaba que el hombre descendía del mono. Una idea 
totalmente antiromántica para la época, que contraponía el pensamiento del SIN"" und 
Drang (ver sección "Poesía en el Üld", capírulo 3). 

• Sigmund Freud (1856-1939), psiquiatra austríaco, creador de la teoría del psicoanálisis y 
de la doctrina del subconsciente, revolucionó con sus estudios la manera de entender y 
estudiar el comportamiento de la mente humana 

Invendones Humanas 
Por otro lado hubo nuevos inventos de máquinas y artefactos que cambiarían la faz de la 
humanidad radicalmente: 

• LoNis-jacques Mandi Dt1fl.uem (1789-1851), aunque no fue el único en experimentar con 
la fotografla ni el primero en lijar una imagen fotográfica se le considera junto con su 
asociado Josepb-Niciphore Niqxe (ambos franceses), los que agilizaron el desarrollo de la 
fotografia en sus primeras etapas. De hecho desde 1650 Jan Vtmleerusaba la cámara 
oscura existente para pintar sus bellísimos ruadros 1 Fue hasta 1840 aproximadamente 
que la fotografla cobró auge en toda Europa y América, por esa razón no existen 
fotografias de Schuhert, unas muy pocas de Schumann, y si muchas de los demás 
compositores de Ued que les precedieron. 

• Graham BeU (1847-1922), nacido en Escocia, y radicado en Estados Unidos de América 
desde los 25 años, fue el inventor del te/ifono en 1875. 

• &ido/[ Diesel (1858-1913), nacido en Francia, inventó el motqr en 1897, y en seguida se 
utilizó en todas las ramas de la industria y el transporte. 

• Thomas Alva Edison (1847-1931), nacido en Estados Unidos de América, ha sido el que 
con sus inventos ha contribuido más que ningún otro al progreso de la civilización: El 
fonógrafo, el fIXV, el micnifono, la primera cámara tk cine, el cine SOfl()fT), el mimetigrq¡o, la máqNina 
tk escribir, la pÚlma e/icttica, un CtJfItador tk votos, el edífono, la batería alcalina, el hufbo, el 
dict4fono, el fooroscupio, además de mejorar el sistema M(Jf"Se, la tdefonía y la telegrafla. 

• Para principios de 1900, el mundo entero sustituía las velas y lámpara de gas, por 
lámparas incandescentes ifIXVs) . 

Webber, Peter. Gran Bretaña, Luxemburgo. 2003. Largometraje. Girl with a Pearl earring. 
Basado en la novela homónima de Tracy Chevalier, en la vida del pintor Jan Venneer.Eduardo Serra, Colín 
Fifth, Scarlett Johansson, T om Wilk:inson, Judy Parffit Kino . . 
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• Hmry FonJ (1863-1947), nacido en Estados Unidos de América, fu e el inventor del 
primer PIIIQI1Uífil en 1892. Sus autoS hasta la fecha llevan su nombre. 

• AJlg.¡m LM~ (l862-19S4) Y ÚJIIiJ LtmiC't (1864-1948), patentaron un aparato 
llamado Onima/Q¡frlfJhe con el cual proyo:t:arOn [a primer pelíaJla de ~( a finales de 
1895 en Parir. 

• FenJi"and Graf WfI Z~Ú'" (1838-1917), alemán que inventó el primer.(hbo dirigibk q.Je 
patentó en 1900. Desde OlIonces se planearon los primeros vuelos trasatlánócos 
desde Alemania. 

• Va/ikmar POIIUm (1869-1942), nacido en Dinamacca, en el precursor de la finta 
I1IlJ!!1irira, Y con dlo la primern cinta para grabar sonidos en 1898. 

• Orto l.ilmrhal (1848-1896), junto con su hermano GlIstaven Alemania, estudiaron a [as 
aves e inventacon los primeros plmreadoru tú IIIIdo (1870), ambos morirían de graves 
heridas intentando volar. 

• Wilbttr WrigM (1867.1912) y Onilk W~hI(187 1 -1948). de nacionalidad estadounidense, 
logran despegar tras incansables intentos, el primer OUM 1fl{)I()ri~ en 1903 mientras 
HIIl' Wo! moria el rrusmo año. 

Todo ello haáa que el R!Jmanridrn/o agonizara y comenzara una em más conV\Jlsa, más 
competitiva, más ;ndusttiali~da, más comunicada y más conf)iaiva. 

En el Arre Dramático 
El teatro occidental cambió su rumbo drásticamente con la escuela vivenciaJ donde Konstanlin 
SII11ritIaUJft¿y ( 1 863~1938) junto con VlaJimir Ntmirotw DantdJmko (185&-1943) fundaron el 
retiro de ;me de Mo.raí en lR9R e hicieron tt:ll3do~ sobre la manera de actuar, paniendo de la 
emoción 'f la vivencia del actor como elemento fundamental, rompiendo as! con el teatro 
fomtal heredado de los encidopedistas. (\oTt S«ción "El ~riodo <k t:r ... "ición~, C.pirulo.1) 
Como lo hemos constatado, la vida cotidiana del hombre común cambió así radicalmente en 

ÚlPoesla 
Partiendo de la primera mitad del siglo XIX, Balltúwft publicó en Francia Ln Ffons túl mol en 
1857, poesía novedosa en este tiempo con expresiones más desgarrantes, más depresivas, más 
pesimistas y plagadas de símbolos. De hecho RI1IIIkIairt sena el autor favorito de los Jimbolistat. 
Algunos ~ embargo, se afenaroo a los poera~ del Sfllrm 11" Dnmg (v« _CiOD '"La PoesUr. eu d 
I..M.r, capítulo .1). Hit§' Wa!f, por ejemplo, prefirió usar para sus Uetkr las poesías de MlJrike 
(5Jl.Jeder) y de G«rbt (51 Lffln). Es oportuno mencionar a éstos dos poetas románticos justo 
ahOQ en que declinaba el RtJmantidsmo. 
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Eduard Morike 2 
(Ludwigsburg, 08 de septiembre de 1804 - Stuttgart, 04de junio de 1875) 

Nació en LJidwigsburg, Alemania, sin vocación religiosa, fue pastor de la iglesia protestante. 
Procuró mantenerse alejado de los problemas de su tiempo y pretirió encerrarse en el mundo 
novelístico y sobretodo de la poesía- Alcanzó una armonía estilística de magníficos 
resultados. Se basó en los clásicos antiguos y denotó al mismo tiempo un sentido de la realidad. 
Por ello es considerado como un representante del realismo dentro del romt11lticismo. 
De hecho inspiraría a los futuros realistas e impresionistas del Modernismo. 
Sus obr-as más importantes: Pmgrina Gedkhten, LJicie Gelmeroth (1834), Ver SdJa!z (1835) y Ver 
Bauer und san Sohn (1838), entre otras. Su depurado gusto, la melancolía, la temur-a, la 
descripción del sentimiento y la espontaneidad de la inspiración trascendieron en sus poemas 
con el sentido de la forma-
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Johann Wolfgang Goethe 3 
(Fr:mkfurt, 10 de agosto de 1749 - Weimar, 22 de mano de 1832) 

En el seno de una familia burguesa nació en Fran/efort, ciudad dominada por el imperio francés, 
primero por Luis XIV y después por Napoleon. Aprendió latín, inglés, francés, italiano, 
historia, religión, dibujo y algo de música, sin embargo la profesión de los primeros años de 
juventud fue la de abogaóa. A continuación nomino los hechos más relevantes de su vida de 
manera cronológica: 

En 1756 
• Se trasladó a Leiprdg, donde llevó una vida disipada-
• A su regreso a Fran/efort, Herrkr lo vuelve contra el dasisismo y fWldó con otros jovenes 

poetas rebeldes el famoso Stu,.", und Vrang, movimiento que generó el Romanticismo. (ver 
Poesía en el Ud, el capítulo 3). 

En 1772 
• Después de leer a ShaleeJjJeare, decidió abandonar su profesión de derecho, y aunque 

tuvo un título universitario, decidió dedicarse de lleno a la literatura-

2 Utbea, Biblioteca Temática. 1980. 12 vols. Poesia Universal. Unión topográfica editorial 
hispano-americanal TONSA San Sebastián, España 
J Castañeda. Jaime; SUva Tena. Teresa; Salazar SUva Patricia y Omezo, Josefina. 1982. 
Enciclopedia Biográfica Universal. 12 Vols. Mil Personajes en el Mundo de la 
Literatura Doce mil grandes, Encuentros con todos los genios de todos los tiempos. 
Prornt:Xli. Volumen 5. T all,:n::¡ dd Grupo Edilorial F abbri, Milán lIalia Cocmonml 
Intemational Publisbers. Promociones Editoriales Mexicanas, SAde C. V. 
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En 1774 
• Publica su novela epistolar WerrAor, inspirada en sus desvenruras amorosas con ChrzrloItt 

BMff. 
• F.soibc P~atiOflU dd artista por h tierra 

En 1786 
• Viajó a lroJio haciéndose pasar por pintor de profesión y ahí petmaneció 2 años. Esto 

lo inspiró para escribir Eg!fl/Jllt, IfigmÚ1 t1I T J¡¡ride Y TOmlaJ6 T MIO. 

En 1789 
• Regresa a Alemania, y es en WtJiwar, donde mantiene una relación escandalosa con 

Chrisritmll! VJI/¡i1lJ con la que ruvo a su único hijo llamado AMg*"st. 

De 1796.a :111829 
• Conoce a SdJiUtr. de quien recibe una fuerte influencia. y entonces a escribe; 

1. Faml (1796-1829) considerada su obra maestta 
2 Los dM de apmuJiztje de WiUxIm Meisar (1796) 
3. Poema idílico Hermanll y DonJItiZ (1797). 
4. DtlaT«riadebrrobm(1810) 
5. Lo.J ajilridodes eleaivas (1810) 
6. Los aifoJ de pertgriNJOti" de Wilhdm Meimr (1821-1829) 
7. P«.Iiay uorWd (1811-1833) 
8. Úilimo Vi.Jt a llalia (1829). 

0<>000< :::,,: 'o,." ",,0"""",,<>0000<,,:::, ",:,,, ",,,,,,,,,,,: c:"",:: e: '" >OOOOOOOO 

Con E. MIlriIu Y J. w. Gottht, el Üld [uvo un gran enriquecimiento. Estos poetas. sirvieron 
por mudlO tiempo como fuente de inspir:ación para la ópem y para el teatro. 
Otro compositor importame del Lid akmátJ del Siglo XIX, usaría ésta poesia, un yugoslavo de 
descendencia alemana: HJlC' Wof. pc[Wnaje central en este capítulo. 
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HugoWolf 
(Windschgraz Styria. 13 de ffi2t'l.O de 1860 - Viena, 22 de febrero de 19(3) 

La rnrilk bW!fe libró wor 
poro:n.<l'>'UV .o.1.cdtz mtnaJ ¿ firtJ de 1Ii$ d/aJ, 

JOIolt~COI'IIa~dtnl~ 
Fbr 16I1DJ$>4S L_~4 Sdnhrr. 

portJ OOO~lfe 
nftI timmqJ/lH.erlXmi L~JJsido XIX. 

Enriqw Giirt 

hlipp Jaloob HUW Wdj, nació ,n Wi~, SryM (hoy Slowj Gmda» Yug""'",,
Considerado un compositor austriaco, intensificó el vocabulario del Lied a tln'enos nunca 
antes experimentados. Su intensidad musical, sus valores y sensibles contenidos lo apartan del 
Lred del Siglo XIX. Resaltan en particular, su técnica piarústica y sus formas armónicas. (Más 
adelante anal.lz.an; algunos fragmentos de sus Lisiery. Se lo compara con Schu/Mt por 11 
forma en que condensa la intensidad dramática de un texto a manera de canción. Es decir, a 
trav~s del Lial, sabe plasmar la música adecuada que describe fielmente el contenido dramático 
del texto. 
Creció en un ambiente totalmente germánico a pesar de haber nacido en Wla región eslava 
Su madre, &tharVu Nussl::mnu (1824-1903) eslava, y su padre Phi'", Wrif (1828-1887) 
alemán. fue músico autOdidaru muy versátil, tocaba el piano, el violín, la flauta, el arpa y la 
guiUfTa, herencia que legó a sus hijos. Hu¡p WoIf fue el ruano de seis hijos, de los cuales solo 
sobrevivieron cuatro. A continuación resalto los hechos más importantes de su biogr.úía: 
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lA nUiet 
• Su padre, quien tocaba el violín, le dio clases de ese instrumento y de piano 

• Tomó clases con Stbasrian W6der. Con este último, confoanaron una orquesta casera 
y f.uniliar. Webdd tocaba la viola, HII~ el segundo violín, su hermano Max el 
violoncdlo y su tío el como. 

• A los ocho años de edad escuchó la ópera: &/iJarifJ de Drmi~, la que \o dejó 
impactado. 

• La secundaria la hizo en G~ donde mejoró el alemán, entonces el acento eslavo aun 
era evidente. 

LIllldolescenci:l 
• En MorIJII'l" Yugoslavia conoce a los clásicos de la música. 
• Estudia piano con Wi/htlm SdJenner- y annonía y composición con &btrr FI/ch¡, Y 

FnmzKmtn. 

• Hizo muchos amigos, <ntlC cllos estaba GIIJklV MuJ;/zr. 

• Iba 0011 frecuencia a la óptt.!., 0\ especial gustaba murno de ÚJ Hllgenots de 
M~, peco su adoración operistica fue para Rkhard W~ (fm",bdM.Jtr y 
uhmgin), del cual no sólo se convirtió en un experto ronoco:ior, sino en un asiduo 
espectador de esas representaciones. 

• En diciemb~ de 1875, cuando tenia 15 años, visita a W'W'.,..en Vima a quien Ueva 
sus primeras composiciones de piano. W'W'et" afablemente le hizo notar que el 
estilo de :.1JS pil2llS, t:nLJ\ clásiatli Y a la manerd de Mo:(!Ut, así [e recorm:ndú 
prolcticar más, como tener más paciencia parol la bús<¡ueda de metas más amplias 
en la dinámica de sus composiciones. Desde entonces, W(}( no se detuvo para 
componer música. 

• Escribe obras corales para voces maswlinas (como metas más amplias sugeridas 
por Wagner), así surgen: 

1) Du SlimmmtiQ KindeI con asesoría de: HalU Rkhler (Dirct:tor de: la óp~.t de: 
Vimól} . 

Z) Con en versos de Gotrl;e compone Mpi/UJd, que tenia una atmO,úa y rítmica 
llenas de vitalidad . Su tendencia wagneriana desde entoces mosaaba 
abierta oposición a los conservadores de ese tiempo, como Brohm.t y 
joadJim, entre otros. 

• Su primer Litd, MorgtnltJJl (1877), 10 compuso cuando le negaron el acceso a la 
¡)perol de: Vima por opOflt:r.Se: a los L'UnSC:Woldon:s. Solo se: le pc:nnitió r~ 
después como mae>tro de música, pero no tenia vocación p-.tr.t la enseilan:.r.a. 

• W(}f hábilmente se ganó la simpatÍa de Úldwig GabiDan Y de un colaborador de 
FrnuJ, jlJJtf 8nl1U1: Ellos se convirtieron en sus patrocinadores y así pudo ingresar a 
los ciCUJios rulturales necesarios para su desarrollo. 

• Gal:ilkm y Bf1IlI'traceptaron con agrado al ¡Oven Wog; a quién permitieron entrar a su 
cirrulo y compartieron con él: la vida intelectual, las comidas, la musica, los libros y 
hasta el dinefO. 
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Lajuvenwd 
En 1878, a los 18 años, visitó los primeros burdeles junto con otro de esos 
benefactores: Goldschmidt (según Alma Mahlet'), y desde entonces es innegable que ahí se 
contagió de sífilis, enfermedad que se complicaría en demencia hasta su muerte en 
19034. 
• En 1878, se enamoró de Vaf!y Fmnck, fue su época más productiva en el Ueder; 

Wo/f mismo decía: 

Alfo;" fot;rrxio m-
_a Jn.ma oamiQw 

día frrt.s dia 

Sin embargo después de su separación con Vaf!y Fmnck, en uno de sus típicos arrebatos de 
cólera, destruyó la mayo tÍa de sus T iedtrde ese tiempo. Solo se conservaron Weltschmtrzcon 
poemas de Heille, Lmall, Chamir.ro, Riickert, Hoffmallll VOft Fallerrkbtn y el Fallsto de r .oethe, junto 
con su Gretcbtn wr dem Andochtsbild dtr Mater Dolorosa fechada el 22 de agosto de 1878, donde 
Wo/f utilizó temas acerca del perdón y la oración usando versos de Hei1/e para ello, como hiciera 
SdmmQ1/1/ tiempo atrás, demarca en ellos a través de angustiosos cromatismos un sonido nuevo 
y agonizante a la vez: Nuevo, porque nunca antes en el T ied se había rerurrido a un uso tan 
exacervado del cromatismo. Esta manera composicional creaba una sensación de música 
agonizante. 
En algún momento Wo/f trató de recibir la opinión de Brahms con respecto a su música, y la 
decepción no se hizo esperar, ante una respuesta lacónica y simple del maestro de HambttT!. 
Los jóvenes músicos de esa época encasillaban a Brahms como un compositor reaccionario y a 
Wanrer como un progresista, lo que se fundamentaba principalmente, por las formas clásicas de 
composición usadas por Brahms en sus sinfonías, siguiendo así la escuela beethoveniana. Por 
otro lado las óperas de Wagner, de corte nacionalista, revivían la tradición tan amada y querida 
de los alemanes por la mitología germánica a través de innovadoras óperas 5. 
El árculo fratemo y social en el que se desenvolvió Wo/f se le puede comparar al que vivió 
SdJllbtrt en su tiempo, sólo que esta nueva fraternidad además, era seguidora y fanática de las 
óperas de Wagner. 
Wolf, sin un trabajo fijo, vivió a lo largo de su juventud bajo el protectorado económico de esta 
fraternidad de ricos que gustaban de la compañía de éste joven músico, sin embargo, tuvo 
temporadas de severa escasez económica (como sucedió a Schubtrt también). 
Cambió de residencia en múltiples ocasiones, incluso alguna vez vivió con GlIstov y Alma 
Mahler. Sus momentos de pobreza, se compensaban a la vez, con la riqueza de su mculo 
intelectual, pero fue bajo la protección económica de Goldscmidt y JdJÜ1/aich, que Wo/f ocupó un 
lugar, un prestigío y hasta un circulo de admiradores, entre ellos estaba su admirador y su gran 
amigo Hmnan1/ Bahr, a quien conoció en B'!Jf'ellth en alguna representación wagneriana de 
ópera. 

4 Walker, Frank. 1968. Hugo Wolf, A Biography. J.M. Dent & Sons L.T.D. London, EnglaiId 
5 Glauert. Amanda. 1999. Hugo Wolf and!he Wagnerian Inheritance. CmIlbridge University 
Press. Massachusets, U.SA 
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A partir de 1879 
• Conoce a la que sería su amiga, su benefactora, su amante y su devota seguidora: 

Meloine Kiichert, una alumna privada de piano, conocida también como Me/onie Long, 
casada con un joyero de la corte imperial llamado Heinrich Kiichert. 

• Melanie se convirtió en su amante y su protectora y después por 1880, fue para 
Wolf una de sus más fieles compañías el resto de su vida. A pesar de estar casada, 
procuró la discresión, y jamá~ se la vio en los árculos de amigos de Wolf. 

• T.as enfermedades provocadas por la sífilis 10 empe7.aron a abatir en prolongadas 
depresiones y dolencias. Fue justo en ese momento cuando comenzó a escribir 
nuevamente Lieder: 

• Erwatung, Die Nacht, con versos de joseph /101t Eichendorff (1788-1857) la compuso 
reflejando la influencia de la ópera wagneriana 

• Como SChllbert, Wolf amaba las largas caminatas y los días de campo en hermosos 
parajes a lado de sus amigos más queridos, en espccial sentía un gran cariño por la 
ciudad y los alrededores de M~ng, Austria. Ahí compuso Ma1l.fjaIknspriich/ein 
(V mas paro ca!iJ1r ratones), donde refleja de este modo, su lado optimista, su amor al 
concepto familiar, pero sobretodo su amor por los niños. 

Heinrich Werner, buen admirador y biógrafo de Wolf, aftrmó lo radiante, alegre, sonriente y muy 
afable que podía ser éste músico, pero cuando entraba en cólera podía provocar un efecto tan 
ominoso que la gente huía de su lado temerosa Tanto sus benefactores como amigos, fueron 
testigos de éstos camhios de ánimo. Su fuerte temperamento siempre le ocasionó muchos 
problemas, con sus padre tenía ya un largo deterioro en sus relaciones y no se frecuentaban. 
Sus estados de ánimo se reflejan vívidamente en sus Lieder ú. (ver ejemplos musicales), un 
ejemplo de esto es: Secm gei.rtliche Lieder, con poemas de Eichendorff, los que resuenan con 
desesperación, agonía y tOffilento. T.o mismo sucede con Tn der Fmnde (1880) la que compuso 
en su natal Windischgrav donde se refugió cada vez que sentía que la depresión 10 aquejaba 
En esos momentos difíciles siempre era rescatado por su devoto amigo y benefactor 
Goldschmidt, quien logró colocarlo como director adjunto en la orquesta de Sa~fJ. pero Wolf, 
al obtener el cargo, se aburrió de dirigir la música electa por sus directivos y un día tuvo una 
violenta disputa en uno de los ensayos y tuvo que abandonar la dirección. 
Cuenta Werner que cuando Wo/f se tomaba sombáo, iracundo e intolerante era cuando se 
encerraba a componer sus Lieder, y esa era su faceta Wagneriana. 
En cambio cuando se tomaba luminoso, afable y feliz componía su música instrumental y 
estaba en su faceta Schumanniana 7. 

6 WaIker, Fraok.1968. Hugo Wolf, A Biography. J.M. Dcnt & Sons L.I.D. Loodon, England 
7 Gorell, l.omúoe. 1993. TIte Nineteenth Century Gennan Lied Amadeus Press. Reinhardt G. 
Pauly General Editor. Portland Oregon. U.S.A. 
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En1R81 
Comenzó a escnbir en una revista dominical de critica musical vienesa llamada Wiml'r SaJq"bta/t 
donde dio a conocer mucho sobre el propio pensamiento musical que muy pocos le conocian, 
comentarios mas vehementeS en conm de Brahms y a favor de Wagn"l7' le provocacon senos 
problemas en algunos cirwlos musicales donde adomban a BmIJm.¡. 

En 1883 
A principios de este año muere Wa&"tr. y ese oonto:to inspira a Wof, para componer su Lid 
2Mr &lh, 'JIT' Rxh, poema de Kmter, en junio de 1883. Ese mismo afio, CAldsdmtidr arregló su 
tercer encuentro con Fnmz l.Jst!. quien gustaba tuno de Wagntr como de Brahms, le presentÓ 
algunos de sus Uukry ~ como Brohms, ruvo una reacción distante y fría, [o que encolerizó 
de nuevo a Wof. A fl,Oales de ese año llegó la peor de sus depresiones, donde se en~stó y se 
aisló de mudus personas que lo querían, así entonces su evidente neurosis se complicó con 
inicios de esqu12ofrenia, fue cuando compuso, Du Tochru rkr Heide con poemas de M6riIet, a 
lado de su inseparable Mt!mtM en 1884. 

De 1883 a 1887 
• Este periodo corresponde al comienzo prolífico de los Lieder de Wtif: Dff" Kón« be; Ikr 

Ñ'61tllng, Dtr SoIdal JI, BilmJf. Wikhlmkd (lIIfdtr Warthwrg, Wt11Ukrm Nacht1ied, BtlJtr:dgun& 
Dtr S~ 1, Dil Kkitu, Die lJgtllnerin, Wa/dJniJddxn. Nachl'\f1libtr. 

• Con la muerte de su padre, el 9 de mayo de 1887, Wo( se tomó inconsolable y al 
mismo tiempo incrementó la producción de los 'iedtr. F.n un día negó a componer 
hasta tres 'itdn-(Drr Knak IInd das Imm/fiII, Jiigtrikd, F.in Stxndkin IM'JhJ wrT ag). 

A un amigo,jostphStrrum; escribió alguna vez: 

&*?J~"IfXX)~tk~ 
DuIk , .... ) '-P-I-I.. ", ..... " 

¡,..p.. 1."'.7 t...k ¡... ¡,. ...,a", -.... "-
út¡W""-UIl!J ____ .. aIt Mtl ~~ 

si" ... ~p-I..~ 
.J" .... "'¡..;" ,,_.,,-~~ .... 1Mi _____ ..... "'_ 

... I",-~-
Hu8" Wolf 

Luego escrihi6 a otro amigo Edn"",d Long. 

M, /""!!'." 
¿Q"¡",, tMp-"¡_7 

EP.".,_ .. , --"/4, "'. ¡,.".."., 
",,""14 ,1 J ....... J "'.~ .. 1.. tIIÍ!oJ " "'.m. 

¿H.siM.JDU-aMlO ",tis_,., 
l-·"'.J"-~l 

H u¡ro Wol/' 
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Finales de lBBB 
• HUgJ Woghabía compuesto 43 Ueder . 

EnlBB9 
• Finaliza 51 Ueder, la mayoóa de ellos con poesía de Coethe. 
• Algunos conocedores comenzaron a compararlo con Schuberty con Schumann 8. 

EnlB90 
• Wolf finaliza el álbum de Ueder con poemas de Eduarri MOrikt. Su trabajo abundante y 

sus magníficos Ueder hicieron que el medio musical comenzara a reconocer en él a un 
importante compositor de su época La voz se corrió entre sus amigos y después 
entre nuevos adeptos, entre ellos los más impresionados con su obra fueron Joseph 
Sch!ock y Ferdinand Lowe, profesores del conservatorio de Viena. 

• Teanina su álbum de Uedercon poemas de MOrikt. 

• 2 Ueder de Reinick 
• 6 de Cottfried KeLler (1819-1890) . 

• La revista OstemicJisch.un/!,arische dirigida por su antiguo amigo Heinrich RouchberJ. en 
Viena, da a conocer sus trabajos de Ueder und Cesiin/!! aus Morike und Eichendorff. 

• En Miinchen, Alemania su amigo Joseph Sch!ock en el artículo Neue Ueder neues Leben del 
diario Die Miinchener al1gemeine Zeitung, reforzó la popularidad de Wolf. 

• Como lo hicieran .)ChNmann y Bramn.r, Wolftomó las traducciones del español al alemán 
de Paul HOlfe (1830-1914) y Emanuel Geibel (1815-1884) para sus 44 Spanische Ueder, 
basados en versos de CamOms, Ceroantes, Lope de Vega, entre otros poetas hispanos, así 
como de versos anónimos también, Wolf entonces, tenía especial predilección por los 
temas y versos españoles. 

• Con un libreto de la periodista Rosa Mqyreder, basado en RI sombm-o de tres picos de Juan 
RlIiZ de Alamín, crea su ópera Der Comgidor, que en un principio cuando fue sugerida, 
Det/ev f)()f1 Uliencron le hizo una contrapropuesta para mejor crear L:J Tempestad de la 
historia de Pocahontas. Propuesta que no trascendió. 

EnlB96 
• El 7 de junio de 1896 se estrenó Der Comgidor con gran éxito en Mannheim, pero no así 

en Viena, Berlin y Praga, donde fue un fracaso. Werner comenta que los ensayos de esa 
ópera fueron largos y tuvieron momentos de tensión, debido a que algunas copias que 
hiciera If"olf de la partitura original para la orquesta, contenían errores, debido a los 
males mentales que atormentaban a Wolf por algunas horas. Der Comgidor es una 
tragedia que contiene temas de celos, sexo y venganza, sintetizados en la mente 
enferma de un compositor que los supo resumir de manera subjetiva a través de su 
música 9. 

• Sus Uederempezaron a ser cantados tanto en Austria como en Alemania. 

8 Dürr, Walther. 1984. Das Dcutsche Sololicd im 19. Jaluhundcrt Untcrsuchungcn zu Sprache 
und Musik. Heinriehshofen' s Verlag. Wilhelmshaven, Berlin, Bundesrepublik Deutschland 
9 Sadle, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dietioruuy ofWorld Opera. 8 vols. 
MacMiJlan Publishers Limeted, 1ondoo Grove's Dietionaries ofMusie Ine. New York, U.SA 
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En 1897 
• Wo!f compuso sus últimos Lieder: Los S()1/etos de MichefangekJ en alemán. Fue d año en 

que se le notaba realmente enfermo, con un comportamiento impredecible y con actos 
violentos que causaban alarma 

• Al mismo tiempo Patll Müller- creaba en Viena la Sociedad Hugo Wo!f, que algunos la 
comparan con la sociedad de las Schtthertiada.r 70 años atrás 10. (Ver ,;ección "Schuhert" 
capítulo 4). 

• Wo!f con todo y los desordenes mentales que le aquejaban, estaba dispuesto a 
componer una segunda ópera, ManueL Venegar, basada también en una obra de filan 
Rxíz de A/an:ón Y con un libreto de Rosa Mqyreder, sin embargo sólo llegó a componer 
600 compases de música. Fue entonces que volvió a encontrarse con Mahkr quién al 
romper su promesa de montar Der Corregidor, Wo!f entró en una grave crisis mental de la 
cual ya no pudo salir. 

En 1898 
• Fue recluido al asilo Dr. Wilhelm S ve/fin, y de ahí viajó junto con su hermana y su devota 

Me/onie por varias ciudades buscando un restablecimiento para su salud, hasta que 
terminaron estableciendose en Viena. 

• Viena, 4 de octubre de 1898 fue recluido en un asilo de enfermos mentales. Su alivio 
era sofocado por las frecuentes visitas, d amor y la lealtad de Mefanie, hasta d día de su 
muerte d 22 de febrero de 1903. 

En 1903 
• De::l>pués de:: la mue::rtC:: de:: Wolf, la tr,¡gt:d.ia continuó cuando Me/onie ~ufrió de:: tt:rrible::s 

rt:mordimie::ntos, baja autoe::stima y dt:pre::sión y acabó arrojándose de::sde:: la ve::ntana de:: 
un cuarto piso en su casa de Viena. lf/o!fle había dedicado todos los manuscritos de su 
música. Me/onie fue enterrada en el cementerio de su familia en Hiel'~jng, mientras que 
Wo!ffue sepultado en el cementerio central de Viena a lado de Beethoven y de Schubert. 

Su legado es una música llena de atmósferas, recreaciones de estados anímicos, como lo hacia 
Schttbert, pero con un modo composicional a veces muy alejado del Lied del siglo XIX.(ver 
ejemplos musicales) 

CM Wolf, ,1 LieJ ya IJ() lime "aria 11M .,.,. 
_ ,1 u.J ~g/ ni ,,",,!xJ ",mos "'" S dJNbtrt. 

El (",,""'ti ya "0 s, p"'¿' aten.,. a ";"!.'"1<1 fIt,1oJia di J.j,J, 
.J la plásti&a a~~ _tridadu armlÍflkas y fÍl",;,as, 

",Mrho ",ás lIOIotias ", ,1 piano 1"'''' ,1 <UflilJ. 
Díetricb Fischer-Dískau 

(C01IIafItI Barítono) 

10 Dürr, Walther. 1984. Das Deutsche Sololied im 19. Jahrhwxiert UntersuchWlgen zu Sprache 
und Musik. Heinrichshofen's Verlag. Wilhelmshaven, BerliD, BWldesrepublik Deutschland. 
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Más de sus Lieder importantes 

• W mn ich in deine Aligm seh (1876) 
• DII bist wie eine blNme (1876) 

• Hllmomque (1877) 
• Morgmtall (1877) 
• 1eh stand in dllnkefTritllmm (1878) 
• 3 Ueder de Mjdxfmrge/o 
• 2 SpaniJcf)e.J Uederbiicber (Con 10 canciones sacras y 34 canciones set.ulares) 

• 2 ltalienisclJes Uedmnicher (46 canciones). 

Alguna vez Hllgo Wolf comentó a Emif KaujJmann, sus sentires alrededor de cada una de sus 
composiciones como lo son las sensaciones que le produáan los versos, lo que siempre 
imaginaba al entorno de ellos y la atmósfera que los rodeaba. Así a cada Ued, le impregnó su 
sello único y característico de su genio junto con las consecuencias de su enfermedad mental. 
Un ejemplo de ello es su Gesang U7~kzr, (Ej.6.0), donde imaginaba a la deidad de W~kzr 
cantando a la Iu¿ de la luna tocando su arpa para magnificar una ciudad deifica imaginaria 
llamada Orpád Así el tratamiento de arpegios en d piano simula dichas cuerdas dd arpa 
mientras que la voz evoca un solemne himno al estilo de las odas cantadas por los romanos a 
sus héroes, o la manera en como los hunos cantaban apasionadamente a su sudo patrio, o 
como en la tradición dI:: la mitología gt:rmánil.<l, dandI:: SI:: enaltwa la ticrra y d hog'dC dd 
Wafhafa 11 Asimismo, Wolf, como hiciera su admirado Wagner, magnificó los símbolos y 
personajes de la mitología germánica. En éste Ued, podemos obsevar en d segundo compás, 
como la nota repetitiva en que dá comienzo la línea vocal en Lab, dd quinto grado, transcurre a 
la manera simple de un himno. j\[jentras que el piano desde el primer compás arpegiadamente, 
simulando un arpa, anuncia la tonalidad de Reb. en acordes perfectos sobre la dominante, 
incluyendo tercer y quinto grados. 

En Das Veriassme Miigdlein, (Ej. 6.1) la sencillez dd acompañamiento del piano con un 
pianissimo demarca la tonalidad de La menor, y al mismo tiempo, provoca un estado 
emocional de abandono, así como de profundo dolor denotados por terceras mayores, 
repetidas a segundas menores repetidas que causan disonancia, mientras que la línea de la voz 
transcurre de la dominante a la tónica, de manera declamatoria con un teno que al mismo 
tiempo de ser sencillo en su estructura musical, sus matices y sus quintas aumentadas en el 
piano lo convierten en un 50nido desgarrante y depre5ivo, en una e5pecie de in505tenihle de 
demencia. 

11 El Walhala es el hogar de lo dioses en la mitología germánica, equivalente al Olimpo griego. 
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Ejemplo 6.0 
Gesang Weylas (fragmento). MorikeLitrlerbuch. Hugo Wolf. Poema de Morike 
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En VersdJwiew¡e Liebe, (Ej.: 6.2) siguiendo una tradición schwnanniana, crea un entorno 
paisajístico repleto de atmósferas de misterio en medio de la soledad, el secreto, la melancolía, 
y amor tan profundo que bordea terrenos de locura a veces incluso en sensaciones 
sobrecogedoras pero siempre en forma suave y delicada. En éste Lied comi= el piano a 
tocar un preludio con notas agudas sobre Re menor, y al sexto compás, cambia a la tonalidad 
de Re mayor, dando así una sensación de incertidwnbre, duda y secreto, Y en la métrica es 
entre el compás séptimo y octavo que cambia de 12/8 a 8/8, con la finalidad de producir un 
efecto sonoro que alargue la última frase de la estrofa y así remarcar más la duda y la pregunta: 
Wer hollte sie ein? (¿Quién lo adivina?), antes de seguir con la siguiente estrofa, que retoma el 
12/ 8, métrica que además permite declamar la Mea vocal en frases muy expandidas. La pieza 
termina con un postludio. Éste tratamiento rÍtmico de alargar cadencias con cambios de la 
métrica, fue herencia de Brahms, con todo y que Wolf futra opositor de su música (ver sección 
" Brahms" , capiírulo 5) . 
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La re\·isu francesa AprE'!;lI, en tiempos de Wof, incluso lo llegó a considerM como un creador 
de símbolos con un lenguaje musical nuevo, lo que lo acerca directamente a los después 

llamados: s;mlxlistas 12. 
Wo(f representó así sus propios modelos difícilmente compMables con otros Lieder. 
Compuso cere! de 300 Liafer Y se lo ubica justo en la metamorfosis del poema y de la música 
del siglo XIX. Tcunbién su música se asocia fuertemente el las ideas y a las palabras, donde se 
valió de complejos lenguajes annónicos y disonantes tal y como hicieran Liszt y Wagner. 

Ejemplo 6.1 
Verlassene Magdlein (fragmento) .MórikeLUrIerbuch. Hugo Wolf. Poema de M6rike 

LE'!.TO PP . · 

~~~-=-tE5tB=Ym:§ 
Cau · I:.iIU lo.a g.l~ltO$ .,' u" 

Fn,h:WJQ)Ul di" Hdh~n4I ÁWl.hn. 

9· 

... . ~_.- ~. 

m~?r~u Itu 801,. tru · ~IB.. juu.t~1 ho . ¡,rur I'IIIH.o,,", , W1 .r~la-iUll l! ' IIA,. 

l~::r-~ 
~~~ 

. . . Ol"',,:,..!,.1 rp.4--plKc:dot. lA ll,,-ma tlo . ru. - dll, 1M. mi -ro' 
S~ii)l t.d dfU'P/u""'Wlf.Schf;n, U8pl""'9t!n clic Pwr. -A'f!n,' ir:n. KI'Q."tt 

. ~ :s:~. .1is: 

.... 

12 Sadie, Stanley. 1995. Edited by. The New Grove Dietionary of World Opera. 8 vo ls. 
MaeMillan PlIblishers Limeted, London Grove 's Dietionaries ofMlIsie Ine. New York, U.s.A. 



LiI!J Aleman - Enrique Gürt 115 

Ejemplo 6.2 
Verschwiegene Liebe (fragmemo) . EichendarffLiederbtu:h. Hugo Wolf. Poema de Miirike 

....... ';: 
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Otras creaciones relevantes de Hugo WoZf: 
• Otarteto en Fa mapr, Op, 95 
• Cuarteto para cuerdas en Re rrmor 
• Poona sinfánim Perztl:esilIea con textos de Heinrich wn K/eist, 
• Prinz Frial:richwn Hamburg con textos de Heinrid?wnKkist 
• lntermezzo en Mi bemd para cuarteto de cuerdas 
• Christnacht para solistas, coro y orquesta 
• ltalienisch? Sewuufe para cuarteto de cuerdas 

• Sueño de una mm de Verano de Shakespe¡:zn!. 
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CAPITULO SIETE 
El Lied como expresión de la Lírica romántica 

Un factor decisivo e importante para el Lied alemán del siglo XlX, fue sin lugar a dudas la 
influencia de la ópera Aunque desde tiempos de SChflhm, incluso mucho antes, la ópera ya 
estaha presente en la vida del europeo, es jusrnmente en el siglo XlX, cuando el auge de la 
ópera cobró una gran importancia en la música del Rom(J1/ticismo. 
La lucha aguerrida entre cantantes y compositores por exhibir las acrobacias vocales que eran 
capaces de hacer los ejecutantes, quedaron demostradas primero con la ripera btlcantista, después 
con los grandes temas líricos que entusiasmaron los ánimos de multinldes completas 
representados por VmJi y Wagner, 10 cual se convirtió en la expresión máxima del dramatismo 
a la que un cantante se debía enfrentar, además era innegable que las óperas tenían una clara 
influencia social y política Es importante recalcar que la ópera del siglo XIX se esmero no 
solo en exponer las acrobacias de la voz en arias que realmente dejaban paralizadas a la gente 
en sus butacas, sino en la conjunción más depurada entre todas las disciplinas del arte: El 
canto, la música orquestal, la música coral, e! teatro, e! ballet, la pintura, la escultura y de alguna 
manera la arquitectura con esmerados diseños escenográficos, además de! diseño de vestuarios 
pelucas y maquillajes. 
La Opm u Ópera intentó e intenta integrar a todas las disciplinas de! arte y eso la denomina 
como El Gran género lírico, en ésta etapa coexistían dos elementos nuevos e importantísimos: 
La llegada del foco y la electricidad, ésto abría un nuevo campo: El arte de la iluminación, 
combinado con la música y e! Drama. 

LA palabra Drr11fIal1lDinlhrl J1I ",.z tlimo/bgi+a 
." Drao q_ ~a -u;" J ",oWwimto. 

en los IUmpos "" utllro '" la G,."w .iási."a 
'" S ofoátI. ENlipitks J AriIt#"t11ItI. 

Esto seóa ratificado en la ópera Vemta 1 de Pllccini, Mascagni, Leoncavai/o, etc, en los tiempos del 
modernismo. En Italia estaban los grandes compositores de ópera que sacudían y conmovían a 
toda Ellropa, así también, la competencia no se hizo esperar tampoco en Alemania y Francia, 
principalmente, en especifico había una gran rivalidad entre la ópera Verdiana y la Wagneriana, 
y con ellas, fanáticos y fieles seguidores desde entonces hasta nuestros días. En ese 
panorama, encontramos en Alemania e! mismo Richard Wagner, quien junto con Comelills y 
Lis:¡f, reflejaóan en sus Liederde alguna manera la influencia de la ópera de esos momentos. 

1 V criSlllO: Significa lo apegado a la máxima vcnlad, tránsito cstilistico del Romaticismo al Modernismo. 
Sadle, Stauy. 1995.Edited by. The New Grove Dictionary ofWorld Opera. 8 vols. 

MacMillan Publishers Limeta!. London Grove's Dictiooaries ofMusic Inc. New York, U.S.A. 
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Richard Wagner 
(Leipzig, 22 de mayo de 1813 - Venecia, 13 de febrero de 1883) 

Nació en Leipift y se sospecha que su verdadero padre fue el actor y amigo de la familia udwig 
Gf!Yt" y no el honrado policía Kmi Friedrich Wilhelm Wagner. Su única formación musical la 
recibió de TlJeodor Weinlig, cantor de la Iglesia de Sa1/to Tomás, quien le diera á Wagner lecciones 
de armonía y contrapunto en 1813, sin embargo Wagnerentró tarde al terreno de la música y se 
dice que ignoraba muchos de los conocimientos básicos, pero aun así con su talento, permitió 
superar tales deficiencias 2. Durante un tiempo asistió a la Universidad de Leipift donde más 
bien se ganó la reputación, de juerguista, jugador, bebedor y quien siempre buscaba dinero 
prestado para saldar sus deudas de juego_ 

1833 
• Se dedica de lleno a componer música ya escribir libretos para óperas_ 

De 1834 a 1836 
• Fue director del teatro en Ma~bllfJ. y en ese tiempo se casó con Wilhemi1/e (Mi1/1/a) 

PW1/ercuando tenía 23 años. 
1837 
En KiínigsbllfJ. (Hoy Kalini1/grod Rusia), fue director de orquesta hasta 1839. 
1839 

fue director de la Ópera de fuga en Letonia. Siempre fue perseguido por sus acreedores 
hasta que se instaló en París ayudado por Mryerbeer. Dicha influencia se ve reflejada en sus 
óperas: 

1. Rei1/zi (1840) . 
2. Instalado en Dmdm escribió: Diefliegende HolJii1/der (1841) 
3. Ta1/1/ruuser(1845) 
4. Lomtgn1/ (1848) 

En ZlIrich escribió sus teorías sobre la música y la ópera: 
1. Die FVl1Ist 111/d die Revolution (1849) 
2. Das Kn1lStwerk der ZlIkllnft (1850) 
3. Ri1/e Mitteilu1/g t11l Mei1/e Fmmde (1851) 
4. 0per1l1/dDmma(1851) . 

A partir de entonces se dedicó al estudio de la mitología germá1/ica y de ahí surgió la tetralogía 
Der Ri1/g des Nibelu1/gen integrada por: 

1 _ J) as Rheinegold 
2. Die WalkÜfl! 
3. Der jll1/ge Siegfried 
4. Gotterdiimmmmg. 

Siempre estuvo rodeado de mujeres que le prodigaban dinero como Jlllie Ritter, Jessie Ltmsott y 
Mathilde V01I Wese1/donk, y por ende Mi1/1/a lo abandonó. 

2Sadie, Staniey. 1995. Edited by. The New Grove Dictionary ofWorld Opera. 8 vols. 
MacMillan Publishers Limeted, London Grove's Dictionaries ofMusic !nc. New York. U.SA 
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De 1858 a 1859 
Creó TriIton lI"d ¡solde y despues viajó a Vmma y París, 

De 1862 ti 1867 
Compone D~ M~F Vf)1I N ¡¡",btt;g. 

1864 
Lthig J subió al trono de B~, quien profesaba una gran admiración hacia Wagn"y de este 
modo se estrenaron las ópems una a una: 

1. Trirlallllnd btJldt (tR6S) 
2. DitMtistmingerIKJllNiJmbt7g(l868) 
3. DarRl:t'intgOM(l869) 
4. Dk Waiklirr (1870). 

Su carácter amoral, hedonista, sensual, egoísta y furiosamente racista le ganó el repudio de 
muchos personajes de la cane. ello sumado al escándalo por su relación amorosa con Colima 
~, esposa de Hans um B¡¡ft¡lII, escindalos que provoaron que ÚldMg 1 te pidiera <¡ue 
abandonara M¡¡ntbm. Van BfJ!o1ll se divorció de Gmma, cuando ésta siguió a W'W"ery con él. 
ruvo tIes hijos: ¡solde, Eva y Si~ritd. 

1876 
Al paso del tiempo, el mismo LNdwig 1 decidió montar un teatro especial para Wagntr en el 
pueblo de Bo/"lIth. y el 13 de agosto de 1876, estrenó Wagner la tetralogía complera. el con un 
triunfo apotéotico. 

1877 
• Viajó a V mtdo e hizo una gira en Ltwirr.r (1877) 
• Escibió su autobiogta!la : Mein U~. Para entonces estaba involucrado amorosamente 

con Judirh Mmdis, 40 años más joven que el, e hija del gran Ttúplik GlIJItúr.(ver Noto. de 
pie- No.lO ad capitulo No.}) 

1882 
• Compuso Parrifden 1882 

1883 
• Muere en Vmtaa desde donde fue trasladado a los jardines de Walm.ftitd en su amada 

villa de Bqymtlb. 

Su obra m:Wma es la aportación de! Uitnfolif, donde proporciona unidad a los dramas líricos. 
Los kitmotifi n:prtst:fltan por mc:Jio J~ un pasaj~ musical a un pt:nlOnajt:, un objt:to o iJea t:fl 
parti¡.:ular, <-¡ue \r<l!Ía y se Jc:sarolla :según progn:sa d J.&n:a. 
W'W'd refleja en su música las influencias de Bttrhovrn y de &rlioZ en el manejo de la orquesta y 
de Chapb" Mmdtlssohn y ~ en el uso de la annonía, a su vez el exuberante e innovador 
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lenguaje musical wagneriano, influenciaría la música de Verck, Ovo'fák, Wof¡' Richa8trauss, 
Brnckner, Debussy, Mahler, Sdiml:erg y Berg, aun rambién de Strazinsky quien se le oporua. 

Su influencia en el Lied alemán 
En roral Wagm- compuso cerca de 20 Lúrler a la manera del me lírico, los cuales a su vez, 
influenciarían a sus propias arias en T nstan und [sd1?, como lo podemos ver clarameme en Fún! 
Wesendonk·Lúrler, que bien pueden ser acompañados con piano o gran orquesra, aquí se incluye 
el gran Lied. maesrro TraurrF, (Ej. 7.0) basado precisameme en El Sueño de Amor de Trist,ín un 
[solde 3 compuesro en 1862, Donde noramos un rraramiemo orquesral en la composición del 
piano y el Leitmotif en la voz, sobrerodo en el pasaje melódico de la voz: "wachsen, dass sie 
blühen", en el primer compás del ejemplo, Leitmotif que norooameme escuchamos en Tristcn 
und [solde, ranto en la orquesra como en diversos pasajes vocales. En el úlrimo compás del 
ejemplo, observamos el rraramiemo de acordes reperitivos que prerenden señalar un momenw 
como de ensueño. 

Ejemplo 7.0 
Traume (fragmemo). Fün!Wesendonk·Lialer. Richard Wagner. 

Poema de Mathilde Wesendonk 
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3 Trsitan un !solde: En la literatura ge rmánica la trama equ iva le al Romeo y l/dieta de Shakespeare. 
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Peter Comelius 
(n. e124 de diciembre de 1824 - m. e126 de octubre de 1874) 

Compuso cerca de 100 Ueder, además escribió sus propios poemas, como hizo. Wagner. 
De hecho la mitad de sus composiciones contienen poemas propios, asimismo publicó un 
libro con poesía sin música, como hiciera j 'chumann en su juventud. ÚJrneaus es un compositor 
alemán, admirado tanto por Wagner como 1.is~, además amigo de ambos, logró el mismo 
dramatismo lírico en sus Ueder, tal como hiciera Wagnerpero de una manera más íntima. 
Uno de las principales razones por las que Corneaus permaneció a la sombra de I....is'.?f y de 
W agner fue por que él era su amanuense 4. En sus composiciones plasmaba la tradición barroca, 
pero era el piano el que llevaba la parte de expresión lírica, algo semejante a lo que hizo Peter 
Franz. Al final de su etapa creativa la critica musical le dio un lugar por su originalidad., como 
hicieran con Peter Franz también. Cornelius, gustó mucho de retomar el añejo Cantus Firmus (ver 

sección "Siglo XII, XIII, XIV" del capítulo No.1) como apreciamos en el Ocio Paternostery en su coral 
Weihnachtslieder, donde muestra un hermoso cuadro navideño. De este modo recurrió mucho a 
las imágenes verbales donde la voz solo tenía la función de recitar el texto mientras que las 
flut:tuaciones armónicas dd piano daban d colorido necesario pard dar un motivo al Ued. 
TeIúa virtudes para la poesía., y como compositor, supo plasmar con exactitud la música que 
requería para sus versos. Por desgracia., sus Ueder se vieron atenuados por usar su propia 
poesía., y en esa época la estima por los grandes poetas románticos disminuía el valor de los 
poetas menores 5. Esto no le pasó a Wagnt:T', porque hábilmente c!l usó temas que e["dfl muy 
queridos por los alemanes, incluyendo la milologíagermánica. 
Cornelius compuso varias óperas, la que más destacó fue: Der Barbier V(Jft Bagdad. 

Otr-JS obras sobresalientes 
1. CbriJJUJ' der Kinderfn:und, Die Kiinige 
2. Ifle S chan kuchtetet der Morgtnstem 
3. Bnmtlieder (Un ciclo femenino como el r-rauen/iebe und Liebe de Schumann) 
4. An Bertha (Un ciclo de Uederdedicado a su esposa Bertha). 
5. En Komm wir wandeln "{JIJ'(l!1Imen, su estilítica composicional anticipa los trdtamientos pard 

el Ueder de Rti:hard S trauss. 

En su Lied Din Ton (Una nota) (Ej.7.1), la voz está escrita solamente en el tono de Si natural, 
mientras el piano incorpora el color necesario para expresar la meditación sobre la tristeza y el 
consuelo, de hecho ese Ued pertenece a un ciclo de tres canciones: Tnmer un Trost (Triste:(!lY 
ctmSOlación), En el ejemplo podemos destacar la inmovilidad de la melodía vocal sobre el tono 
de Si natural, mientras que la mclodía del piano va en ascenso, y descenso para expresar una 
estado de melopeia, es decir, como si fuera un lento llanto melodioso. 

4 Goreu. Lorraine. 1993. The Ninctccnth Ccntury Gcmtan Licd. Amadcus Prcss. Rcinhardt G. 
PauIy GeneraI Editor. PortJ¡md Oregon, U.S.A. 
S Dürr. WaJtber. 1984. Das Deutsche Sololied im 19. Jabrhundert Untersuclnmgen zu Sprache 
und MusiJc. Heimichshofen's Verlag. Wilhelmshaven. Berlin, Bundesrepublik Deutschland 
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Ejemplo 7.1 
Ein Ton (fragmenco).No. 3 Trauerund Trost. Peter Comelius. Poema de Peter Comelius 

. "~I!.-".~ " . ·V-r--Vt. ' 
rore;. lt rm. 1lI}' 

1,,\1" ...: .... Ji,.,.... mul 
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Franz Liszt 
(Sopron, 22 de octubre de 1811 - Bayreuth, 31 de julio de 1886) 

Archivo 
O<ando e:saKhé par prUnera 'U?Z a Franz Liszt en Viena, 

ro supe crrm reunnar, 
me quaIé inrmtili=l.a, hasta después de un rato. 

Clara Wieck Schllmann 
(Carta para Rob:rt Schumann en 1840) 
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US'.(f compuso 83 Ueder y aunque sus orígenes no son germamcos, su influencia es 
contundente en la historia del Ued alemán. US'.(f junto con sus Ueder reflejan un alto grado de 
eclecticismo y experimento composicional que sobrepasó el lenguaje armónico de su tiempo 
con recurrentes armonías cromáticas y esto lo coloca como antecesor inmediato a la música del 
siglo XX. Un ejemplo de ello son CZarrks macabm o Nllag~ gris. 
Usó 44 poesías diferentes en cinco idiomas diversos para ello, abarcando poemas maestros, 
entre ellos los de Heinrich Heine (1797-1856) y ¡ohann w.Goethe (1749-1832), así como poesía 
con versos triviales. Su tratamiento musical para el texto logra una armónica unidad y 
fidelidad a su contenido, no solo expresivo y dramático, sino hasta cierto modo lírico u 
operistico. Logra además dar colores, dimensiones y atmósferas nunca antes escuchados en el 
LJeder: Eso queda contirmado con: 

• Die Drei Zigellner (Los tres gitanos) (1860), con versos de Nikokms Unall (1802-1850) 
• Die Lorelei (1840) de Heine (refiere a la hechicera Lorelei, a veces en forma de sirena, a 

veces en forma de bruja de los bosques) 
• Wanderm Nachtlied (1848)(La canción noctllrna deL caminante) con versos de Caethe. 

No es de asombrarse que varios de sus Liederestán escritos en diferentes versiones. 
Por un lado, él mismo decidía hacer cambios a los ya compuestos según sus estados anímicos, 
y por el otro, en esa época era muy común que los cantantes de ópera hicieran sus propias 
apuntaturas de las partituras originales, ya sea para lucimiento de la voz o por motus propio, lo 
cual US'.(f permitió de ciertos cantantes, y que posteriormente re-escribía como otra versión. 
Eso lo podemos notar en Der Fischerlenabe (ELjovm pescadoi'J (1835-1836) con versos de SchiLlero 
en V trgiftet sind meine Ueder (1839) (Mis canciones están enVl!1tenadas) con versos de Heine. 

US'.(f fue el primer gran conocedor de las obras de Schllbert, y su perseverancia de crear 
diferentes versiones de sus Lieder solo es comparable a la de Schllbert también. Incluso estos 
variaban según el idioma en que fueran cantados, lo cual es notorio en sus Chansons fmnfais~ 
como: 

• Qllandje dors (Cllando dJttmlo) (1841-1842), con versos de ViCfQr Hllgo (1892-1885) 
• ElIfant, sij'étais mi (Mllchacho, si'yo/llera rrJ) (1841-1842) también de ViCfQr HII¡r.J, donde 

de igual manera podían cantarse en alemán. 
Son una muestra más de su eclecticismo y de su influencia lírica 6. 

De hecho en este último lid, el texto narra que si el personaje fuera rey, le daría todo, 
absolutamente todo a su amor, con tal de obtener un beso suyo, y al decir todo, menciona 
desde que le daría el paraíso con sus ángeles, hasta el infierno con sus demonios, otro aspecto 
claro del ecleticismo de Lis!¡f, ya que a veces él quería ser un devoto religioso y otras veces 
quería deslindarse de la religión, de éste modo, converge con ViCfQr Hllgo. 

De sus can:¡;¡:pne en italiano destacan: 
• AJtgiolin daL biondo crin Vingei de cabeilera dorada) (1839), con versos del Marqués Cesare 

BocefLa. 
• Tres sonatas de Fmncesco PetT'am1 (1304-1374). 

6 Seane. Humpery. 1966. The Music ofLiszt Dover PublicatiODS, Incorporated, New York, U.SA 
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También fuero.n notables sus transcripcio.nes del Lieder para piano. de las compo.sicio.nes de 
Beethovm, Sehubert, Sehumann, Mendelssohn, Fran~ así co.mo. de sus propio.s Lieder: Su técnica 
pianística fue el recurso. para nuevo.s efecto.s y sono.ridades en una o.riginal armo.rúa, do.nde sus 
melodías eran simples pero. a la vez refInadas, esto. lo. no.tamo.s en Es mNSS ein WunderlJares sem 
(Una cosa maralliUosa debe ser} (1839) co.n verso.s de Oskar Redwi~ el cual predice Io.s carnino.s 
to.mado.s en Lied del siglo.:XX po.r &ehard StraNSS_ 

En De,- Fiseherknabe (1835-1836) (Ej. 7.2) el piano. guarda una prominente relación de la 
narrativa, co.nteniendo. largas introduccio.nes piarústicas que describen cási en fo.rma lírica el 
entorno. claramente defInido. del texto. que le precede, en el ejemplo. podemo.s no.tar 21 
compases de un preludio., que po.r medio. de no.tas arpegiadas describe la serenidad del campo. y 
el suave agitamiento. del mar, éste recurso lo. usa también en Ieh mOchte Hingehn (1847) (Debo. 
subir la cuesta), co.n verso.s de G. Herwegh, considerado. un Lied maestro. que genera las bases de 
lo. que Wagne,- haria después en T ristan und Isolde. w!?! fue un pio.nero en co.mpo.ner temas 
repetitivos musicales que van evo.lucio.nando. y que más tarde se desarrollarían y que al paso del 
tie::mpu se le llamarían Ldtmotij pur RicJ.¡anJ Wag11t7" 7. 
En De,- Fisd:/trknabe (Ej. 7.3), además distinguimo.s un efecto. co.mo. de onda marina evo.cado. 
po.r el cantante que repite una misma frase: "leh Io.cke den schHifer in zieh 'in herein" (Atraigo. 
al soñado.r a mis profundidades), palabras que al cantarse, deben fluir co.mo. o.las marinas 
repetidas una tras utra, lugráOdu así lus eft:L1:us del e::mbruju dd mar yue sumerge puco a puco., 
hasta ahUgdC al pescadur de yuien se ha enamuradu. MientrdS tanto. d piano. acompaña las 
frases de manera arpegiada para incrementar el efecto mágico._ De,- Fisdxrknabe pertenece a un 
pequeño ciclo de tres Lieder inspirado en el Wilhelm TeU de ESehiUer; donde IiSif especifIca que 
pueden ser cantado.s en forma de ciclo o separadamente. El concepto es bellísimo, pues la 
hermosura del joven pescado.r (Wifhcm TeU), hace que el mar se enamore a tal grado del joven, 
que lo sumerge para tenerlo cautivo en dulces sueño.s y eternamente en las profundidades. Los 
versos de Friedrich Sehif1er describen en éste ciclo, tres temas so.brc la vida del héroe libertado.r 
de los suizos. 
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Friedrich Schiller 
(Wüttemberg, 10 de noviembre de 1759-m. el 09 de mayo de 1805) 

ChristIJjJh Friedrich Sehif1er, o.tro de los grandes po.etas alemanes que inspiró a los composito.res 
de T iederdel siglo XIX nació en W¡¡ttem~ Almtanio. 
1773 
Contra su vo.luntad estudió en una academia militar de 1773 a1780, de do.nde escapó y se 
dedicó a escribir dramaturgias. Las primeras fuero.n: 

• Los Bandidos (1781) 
• LA Conjuración de!Fiesco (1782-1783) 

Schif1er fue otro integrante del Slu,.", ulld Drang, (ver sección ''Poesía en el Lied" dd capítulo No. 3). es 
decir, un rebelde en co.ntra del formalismo racionalista de la IÚJstracióII. Sus primeros libros de 
poesía: 

7 Gautbier, Andri. 1985.Liszt. Traducción del francés por Felipe Ximénez de Sandoval. &pasa-
Calpe, S .A. Madrid, Espm'la 



Lied A/emárr - Enrique G/X1 124 

• Altw/ogía deL año 1782, se nota una influencia de Kiopstock, HaLkry Bürger 
• BaLadas (1797-1798), en tiempos del nacimiento de Schubtrt 
• LA conción de !as Campanas en 1800. 

Otros de contemporáneos a él fueron Kiimer; Gaethe y Humboldt. (vu sección "Poesía en el Licd" del 

capítulo No. 3). Su obra compila tanto el afán encic/Qpédico de abarcar todos los campos del 
conocimiento humano, como el de armonizar la vida con las ideas_ Es decir un .poeta ubicado 
en medio del Neoclasisismo y del RomtJ1ltici.rmo 8. 

Otras dramaturgias 
, _ CábalasyAmor(1784) 
2_ Himno aL ~o españoL (1785) 
3. LA His/Qria de fa GUeml de /Qs treinta años (1793) 
4. Ensayos Estilicos(1791-1795) 
5. LA donaLfa de Orleáns (1801 ) 
6. Maria EstllanJo (1801) 
7. LA novia de Mesina (1803) 
8_ Wilhe/m TeU (1804) drama escrito en verso. 
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Hechos más destacados en la vida de Franz Liszt: 
Nació en Raidin/!, en las inmediaciones de Sopron, HunJ!!"Ía. Aparte de compositor de Ueder, se 
le atribuye ser el creador del poema sinfónico 9, considerado además un virtuoso del piano de su 
tiempo usó nuevas técnicas pianísticas que resultaron ser sensacionales para sus audiencias. 

• Introdujo y dio a conocer obras de otros compositores, fue también director de 
orquesta y maestro en Wamar. 

• Dedicado a la música progresista de su tiempo, fue un buen amigo de Wagner y de 
ÚJmelius, además gustaba de la música de Brahms, lo cual otros no compartían esa 
misma idea_ 

• Su personalidad fue contradictoria, eclectica y junto con Wagner es considerado uno de 
los representantes de la Nueva RSctleLa de Música Alemana. 

Su padre Adam Usr! (1776-1827), fue un oficial al servicio del príncipe Nikofaus EsterháiY, era 
músico amateur y tocaba el violoncello en la orquesta de la corte_ Su madre Altna lAager 
(1788-1866), descendía de alemanes. Según algunos expertos afirman que su padre descendía 
de la nohleza húngara-

8 Castañeda, Jaime; SUva Tena, Teresa; Salazar SUva Patricia y Orbezo, JosetIna.. 1982. 
Enciclopedia Biográfica Universal. 12 Vols. Mil Personajes en el Mtmdo de la 
Literatura Doce mil grandes, Encuentros cm todos los genios de todos los tiempos. 
Promcxa. Volumen 5. Talleres del Grupo Editorial F abbri, Milán Italia. Cormorant 
lntemational Publishers.Promociones Editoriales Mexicllll8S, SAde C. v. 
9 S.die., Stanley. 1995.EdiLed by. llu: Nl:w GroVI: DicliU'uay ufMu.sic and MusicillIlS. 23 vuls. 
MacMillan Publishas Limeted, London Grove's Dictionaries ofMusic !ne. New York, U.S.A 
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Ejemplo 7.2 
Der FischerIrnabe (fragmemo) No. 1 Wilklm Tel!. Franz Liszt. Poema de Friedrich Schiller. 

~ ... 

f ' : "t~;' 
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Ejemplo 7.3 
Der Fischerknabe (fragmento) No. 1 Wilhelm Te/L. Franz Liszt. Poema de Friedrich Schiller. 

' . 
" 

.: ~;~·-"~'h¡~k-~~·~:=iS1:r~~·· ~ ~I~---t~~l-~~-:-: .. Z 
fJ xtt1::i íbn l.ir _ cm, it.'}\ " -,;f.n,U iJJ.n llf'!T _ Cut. ":- . ' ',: .. ',: 

a",/~, rm.lt14/.iU'f. tt~i,,'JI Il'T'NtI roUf1d iJ.iut twi.., 'r.Fj · 
4vr\~ ~Hn:o( ftttuLf)'s.J\cc:, ~~~' ~t1't::I!in N""-t nnt:l~ 

• Desde muy temprana edad se interesó por la música de piano, la muslca gitana y la 
música sacra. Su padre fue el primero en enseñarle el piano desde los siete años y fue 

hasta noviembre de 1820 que un grupo de magnates húngaros al escucharlo tocar en 
un concierto decidieron financiar su educación musical. 

• En 1821 se mudó junto con su familia a Viena y alú estudió piano con Cze~ y 
composición con SaLieri., quier era entonces director musical de la corte vienesa. 

• En 1822 dio su primer concierto en público con un éxito rotundo. Fue recibido en 
los círculos aristócratas y en ese tiempo conoció también a Beetlmm y a Schulm:. 
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• Se cuenta la anécdota que reribió un beso en la frente por parte de &tthovrn .ruando 
acabó de tocar en un concierto el 13 de abril de 1823, anécdota que el mismo ~ 
platicó en vida, lo cual se repetiria en Otra ocasión. 

• En el otoño de ese mismo año se mudó a Parir con su familia y también hizo una gira 
de conciertos en diversas ciudades de Alemania. En Pari! fue rechazado para su 
admisión en el conservatorio que dirigía Chmtbini, este incidente se suscitó por la razón 
que UJtt era un extranjero en Francia, entonces esrudió teoría musical oon &icho 'f 
composición con Pan". 

• A pesar del desaire del conservatorio tuvo mucho éxito en Parir en diversos conciertos 
ofrecidos desde el 7 de marzo de 1824. Visitó Inglaterra el 21 de junio en los ArDU 
&onrJ y en Dnny Lme donde tocó por vez primera el nuevo y gran piano inventildo por 
Sebartimr Erani. En otra gira posterior en UJndm tocó frOlte al mismo rey Gtorge IV 
en WilltWr. 

• En 1826 compuso EfMtk t1I Jqpll?! exmi.se!, que eran a su vez la original versión de los 
&rudioJ TrtJ.iCtfldmtoks y ello marxó el principio de su carrera como compositor, 

• En ese mismo año toco en Suiza, en la provincia francesa y posterionnente regresó a 
undm en 1827 y fue cuando ruvo el deseo de convertirse en cura. 

• Al morir su padre decidió 'egresar con su madre a Pa1'ÍI , ahí se convirtió en maestro de 
piano y en 1828 se enamoro de una de sus alumnas., CaroliM de Sainl.Ú'ieq. hija de 
aristóctat.u. cuyo padre impidió el compromiso, lo cual h~o que w:¡! se dqnimien y 
le metan dudas acerca de la religión. También ayó en estados anímicos pesimistas. 
Fina.lmeme decidió convertirse en cura, pero su madre lo disuadió. 

• Despues de este incidente conoció a diversos e importantes escritores en Parl!, entre 
eUos a Via'or HU!f, LamtlTtin!.J Hant, en seguida Uegó la revolución de 1830 y 
compuso la Sinfonia RMÚldqnana inspirado en ella Fue también la época en conoció a 
Brioz, de quien reabió ciena influencia para muchas de sus obras. 

• En 1831 escuchó a Paganini quien con su virtuosismo en el violín lo inspiró a suttir tos 
mismos efectos de virtuosismo en el piano y así compuso su Canrpantl/o (18J 2). 
También fue el tiempo que hizo diversas transcripciones de o tras obras para piano, y 
conoció a Chapin de quien quedó profundameme impactado y quien se convirtió en su 
amigo. Af~d de MI4Jt/ le presentó a Qugt JOffd (seudónimo de Amodif,t DMdmml, 
compañera sentimental de Chapin) y a la condesa Mmit d'AgJMII con la que comenzó a 
tener amonos. 

• En 1835Ia condesa abandonó a su matido e hiios para uni~ con l..Js:¡! en Gitwvo, ahi 
ruvieron a su hiía Blondinr. fueron los tiempos también en que escribió un manual de 
técnica pianística (la cual después se perdió) y también publicó sus ensayos en la Raw 
tlgtr(!lU musKat4X, donde escribió: 

El <IfIÚf4., .. snsftJM s~ 

If'" Jo. '" ~ _ s_<> Nf>tI" por '" -uJa1 
FnuuLiut 

• Con la condesa vivió principalmente en Suiza e Ir:alia. y fue en 1837 cuando se 
presentó en un duelo pianisrico con su riv;ll Thalktg. donde el ganador fue r ir.:j. 
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• Ese mismo año en Be/lagjo nació su segunda hita Oninra y en mayo de 1839 nació su 
único hijo varón Daniel Para entonces su relación con la condesa no era buena, 'f ésta 
se marchó con sus hijos a París. 

• Subió al cargo de director musical en Weimary en 1840 dirigió una orquesta por vez 
primera en BIlJapt.sr. 

• Ayudó económicamente para que d proyecto de erigir un monumento a Buthomt. no 
se viniera wajo en &mn. También regresó a su HJtngria la cual no vóa desde su infancia. 
Ahí fue aclamado y volvió a tener cont;tcto con 10.'\ giI'MO~ y su mú.'\irn, y a la vez 
fundó d conservato rio de BIIJgpe.rt como hiciera en GintJva en su viaje anterior. 

• Sus gir;a~ aharcuon enfonces Irlanda, Turquía, Po rtug:tl y Rusia, !;Ólo en los ver:mm 

visitaba a su esposa. y a sus hijos en NOfl1lmwrlh en d Rheirrt, hasta 1844. cuando se 
separaron y fue entonces que l..ir.:! Uevó a sus hijos a Paris para. su educación. Fue su 
mejor epoca de pianista y en todos lados era muy bien r:ecibido, querido Y adulado. 

• Tuvo numerosas amantes, entre d1as a Marit DNfJk¡.siJ, la original dama de fa¡ Comdias,la 
baiJarina ula MOl/U!, que después seria amante dd rey Ld.ig [de B4JV1I 

• En 18 4 7 tocó en Kin> donde conoció a la princesa Guo!Jne Sqpr-Willgmstdn, la que 
dominarla el resto de su vida, la princesa intentó divorciarse de su marido pero éste 
rechazó el divorcio y entonces instaló una casa en AtmbNtg donde vivió con Us~_ 
foue su época mis productiva como compositor ya que como pianista, por influencia de 
la princesa, 110 volvió a tocu en público. Fue el tiempo que dirigió las óperas de sus 
contemporáneos: Wagn"', Sr}¡lInralllt, lIri0v Verd,- y Dom':{!(Ji, Entrc sus alumnos 
estaban: HtJ1l.i wn Bolo"" Pettr OmuliltJ y úrl Tausig. 

Weiltrar se convirtió en la meca del movimiento vanguaroista de la Uamada NI/roa EIC1Ie/o 
Almllma también conocida como &C1Ie/o Fllfllrista. Joadlinr se contaba entre los líderes 
orquestales en Wtimar. Esta escuela fundamentalmente estaba en contra de la música 
tradicional alemana (B«rhoven y Brahmi) Y en cambio estaba a favor de la música de Wagner: Al 
mismo riempo la oposición a la Nl/fJ!a Em«1a Altmana encontraba resonancia con la música de 
Bmhnrs, Joadim y S,Ix;/z 
C,sima su ruta, se casó con Hf11IJ WI'I BiJwJII y Blandine con Emik O!1i:i(T (más tarde primer 
ministro de Frnncia). fue cuando su comunidad comenzó a oponérsele por proteger y O'lwbrir 
a Wagnera quien ayudó a salir de Alemania hasta conducirlo a Suiza como refugiado polítieo. 
Tamhién !le oponÍlLn a que l..it:! viviera. lihremente con la princesa ("'.urlt:Jnt quien esmha ca.<;ada. 
A.~í lo ohlig:¡ron a renuncillt ju~to de!!pub que dirigiera la ópera de ("'.Qf7/tIiI/S Dd BI1riJtr 11111 
Bagdad, lo peor de todo fue cuando su hijo Daniel murió a los 20 años de edad en Ber/in, y 
entonces escribió La mom 'tJna orrxifift pam tm/lleJta" en su memoria. 
Con el gran escandalo del amorio de la princesa Caro!Jne, ésta fu e a Roma a implorar SU divorcio 
al papa. r in! fue también a ~ma, donde parecía que el papa accedería a la petición. pero en el 
último momento se retractó, 

• En 1862 su hija Blandine muere a los 26 años, lo cual inspira a Lis:!! a escribir las 
VariadolltJ de la pa=(]l!,lia ~ If" t(11ta di /o ("' P1I112/a de B(J(h No. 12, 

Ya en Italia, después de la muerte de su hija, romO las óroenes de la iglesia católica, y aunque 
nunca se convirtió en cura, ahi vivió una larga temporada. El esposo de la princesa ya había 
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muerto entonces, pero no volvieron a hablar de matrimonio. Fue entonces que Cosima 
empezó a tener amoríos con Wagner y hasta tuvieron 2 hijos ilegitimos, esto provocó una 
ruptura entre Lisily Wagnersanada hasta 1872 
Fue la epoca tambien en yue lo visitaron An/Qn &binJidn, AJht!ni:v Borodin, Sairtl-Sams, Fallréy 
DebllJ?]. Una espwe de extraño presentimiento hizo yue LiJ-:;j escribiet""d en 1883 su 
oratorio Lo mgllfm g6ndola, inspirado en las procesiones funerales que se haáan en góndola en 
Veneda, y dos meses después murió Wagner en Veneda y su cuerpo fue trasladado justamente en 
góndola hacia Alemania. Dos años después en Bqyrellth asistió a la boda dé su nieta Daniela 
von Bii/ow, pard entonces le habían diagnosticado hidropesía, la yue se complico con una 
neumonía, y Lisil murió sin dolor a las 11:30 del 31 de julio de 1886. 
En vida, su aspecto fisico fue mencionado como la de un franciscano o un gitano o un genio 
creador, incluso hubo quienes deóan que era el mismo Mejismftks disfrazado de abad 10. 
Su hert:m:ia musical sería continuada por Richard SIm1lJJ; GIISIaV Mahler;yAmold Schimberg. 
Obras más destacadas 

• Harmomes poétiqlles et re/igiellst.f (1831) 
• Années de Pélmnage (1835-1836) 
• AibIIm d'lIn U?Yt{ge1lr (1835-1836). 

Poemas sinfónicos 
• Promethells (1850) 
• T ~ PréÚldes (1854) 
• Hrmgría (1836) 
• T asso (1856) 
• Die HllnnenJchlat (1856) 

• Ma~pa (1857) 
• Hamkt (1859). 

Las sinfonías 
• FallSto (1854-1857) 
• Dante (1855-1856) 

Obras para piano 
• CorzsolationJ (1859) 
• T iehestrdllme (1 855) 

Para Orquesta 
• Hiroide fimefm (1849-1850) 
• Diddesk (1859) 

Para piano y orquesta 
• TO!e7ltal/Z (1855) 
• Fantasías sofm temas húngaros (1860) 

Música sacra 
Oratorios: 
Lo ~da de Santa ¡sabef (1862) 
ChristllS (1866) 
Misa de mronacirin húng(/f"ll (1867), para la coronación de I'randsm José como rey de Hungría. 

10 . Gautbier, André. 1985. Liszt Traducción del francés por Felipe Ximénez de Sandoval. Espasa
Calpe, S.A. Madrid, España. 
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CAPITULO OCHO 
El Lied en los inicios del siglo XX 

El Ued alemán resplandeció a lo largo del siglo XIX como nunca antes lo había hecho, a 
la vez diferentes compositores lo emplearon creando nuevas tendencias, corrientes y escuelas. 
Por todo ello el Ued es considerado un género en la música vocal 1-
Al inicio del siglo XX los gustos románticos declinaban con el panorama industrial, 
tecnológico y electrónico, ahora los gustos estaban apegados a ideas realistas. Pero lo que 
convulsionó al arte de modo contundente fueron la Primem y la Segunda Guerras MU1ldiales. La 
primera acaecida de 1914 a 1918 y la segunda de 1939 a 1945. 
Con el Modernismo, en consecuencia llegaron los estilos Omumporríneos, y con ellos todas sus 
tendencias y escuelas, que compitieron entre si vertiginosamente, como lo hacían los hechos de 
su tiempo. Así los "ismos" surgieron velozmente uno detrás del otro o simultáneamente: 
·EI realismo, el simbolismo, e! imp1?SÍo1lismo, e! exp1?SÍo1lismo, el abstracci01lismo, el 1Ieoprimitivismo, el 
faJIvismo, el eNromo, el foturismo, e! dadaísmo, e! 1Ieodadaísmo, e! surrealismo, el relativismo, el 
expmionismo abstracf() y el arte op, a mayoría de ellos con efímeras duraciones y destinados a no 
tener un rumbo a seguir 2. En los comienzos del siglo XX e! Ued romántico se perdió con las 
vertiginosas y nuevas tendencias hacia otros senderos que ya nada tenían que ver con é~ sin 
embargo los compositores que trataron de seguir las huellas heredadas por Uszt, eornelius, 
Wagnery W'of, fueron: 

Gustav Mahler (1860-1911), con corte popular co mpuso antes de finmar el siglo, Des 
Knaben WundmxJrn y Uederei1lesfahmtden Gesel/m (1883 a 1885). 

Arno/d SchOnberg (1874-1951) escribió 45 Ueder(1897 a 1916). 
Aiban Be'l (1885-1935) compuso los Siebenfriihe Uederde (1905 a 1928). 
Anto1l Wehern (1883-1945) estrenó los Vier UederOp. 13 en 1924. 

Para cuando la primera guerra mundial había convulsionado a la humanidad, los textos de: 

• Georg Bü¿:hner(1813-1837) resonaban en la música del Wo~k de Bt'l en e! Berlín de 
1925. 

• Los de Bertolt Brecht (1898-1956), eran escuchados en 1927 en AlIfstieg und FaU der Stmit 
Mahagp1l1l.J de KNrt WeiU (1900-1950) . 

• La ópera Moses u1ld Aron de Schimberg era estrenada en 1932 en EUA, en vísperas de la 
segunda guerra mundial. 

En este panorama musical también estaba Richard Stf"l1llSS heredero del Ued de! siglo XIX. 

Sadie, Staniey. 1995. Edited by. The New Grove Dietionary ofMusie and Musicians. 23 vols. 
MacMillan Publishers Limeted, London Grove's Dietionaries ofMusie !ne. New YorIe, U.SA 
2 Fieming, WllHam. 1987. Arte, Música e ideas. Syraeuse University. Traducción Dr. José Rafael 
Blengio Pinto, bajo la supervisión del Dr. José Emilio González. Nueva Editoriallnteramerieana, SA de 
C. V. México. 
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Richard Strauss 
(München,11 de junio de 1864 - Viena, 08 de septiembre de 1949) 

Wdf y Strauss TIC sólo usarm hetrmsa poesía, 
siro adanás 'W'.5OS de alto a:PItmido erótitn 

Los «Vter Letzte Lürfer- (1948) de StrtmSS 
bien puaien ser el, epitafio dá género del LiaJ. 

Michae/ Kenndey 3 

Strauss cultivó en el Lied el estilo dramático declamatorio con un libre uso de pausas y 
opulentos acompañanúentos, que describen un único instante de lumino~ éxtasis. 
Gustaba de los poemas simbolistas, concentrándose así en un momento significativo, más que 
en una larga narrativa. Esa forma composicional también fue usada por Weben, asimismo 
encontramos la poesía de Hermrnn W1 GiIm Rosserrer& (1812-1864) y de Richad DeJmeJ entre 
1899 y 1905. Strauss gustó en particular de poemas de sus anúgos más que recurrir a los 
grandes poetas anteriores. Uno de ellos fue Henry Mackay (1864-1920), en esa manera de elegir 
a sus poetas coincide con Brabns. Los poemas sonoros de Strauss eran en sí la síntesis del 
naturalismo de BerIioz y del idealismo de Liszt 4. 

3 Kennedy, Michael. 1999. Richard Strauss. Man, Musicians, Enigma. Cambridge University 
Press. Massachusets, U.S.A. 
4 Erhardt, Otto. 1950. Richard Strauss, Su vida y su obra. Traducido al español por Roberto 
J.Carman. Ricordi Edit. Buenos Aires, Argentina, 
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SemI/ss fue considerado en su tiempo como un audaz vanguardista, pero en tan solo veinte 
años después, fue visro como un reaccionario. Escribió más de 200 LiedfY y prefirió siempre 
componerlos de forma independiente más que en ciclos. Así se publicaron sus primeros 
cuadernos de Lieder con e! Op. 10 Y el Op. 15. 

El más conocido en su tiempo fue e! Op. 27 a finales de 1893. 
Su mejor época fue entre 1894 a 1898 a ella corresponden los opus 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39. 

Y después los opus 41, 43 , 46, 47, 48, 49 entre 1899 a 1901. 
y su última erapa composicional de Lieder sucedió entre 1935 Y 1946, doroe surgieron los 
opus números: 66, 67, 68 Y 69. Sus LiedfYse pueden clasificar en dos categorías principales: 
Los de carácter serio, donde se manifiestan a la manera de emanaciones de himnos, y los de 
carácter más ligero que se expresan en tempi de scherzando. 

Detalles de algunos Lieder 
En Zueignung (Dffiicatoria) Op.10 No.l, (Ej.8.0), nos recuerda a Brahm, tanto en e! tratamiemo 
armónico como en e! melódico, sobre todo en e! pasaje donde se lee e! verso "Und du 
segnetest den T rank" (Y tu bendijiste la copa), éste Lied fue orquestado por e! director Robert 
Hegp en 1932, la cual Strauss usó en numerosas ocasiones. En e! ejemplo podemos notar la 
forma en que la voz al principio de la frase de! segundo compás, donde e! texto dice: "Und du 
segnetest...", comienza repitiendo un Fa natural tres veces, que desciende pasando por Sib, 
donde acaba la frase en La natural, en la palabra T rank (bebida); y enseguida viene e! texto 
"habe Dank ... ", (te lo agradezco) en e! cuarto compás, repitie dos veces la nota de sol natural, 
equilibrando así la frase como en la repetición de! principio, para concluírla con un Sib en la 
palabra Dank, enfatizando de este modo la palabra Dank (Gracias). Todo ello, miemras que e! 
fraseo de! piano con notas ligadas, se desarrolla con tresillos, lo cual usaba comunmeme 
Brahms en los Lialer. 

Ejemplo 8.0 
Zueignung (fragmemo).OplS 10 No. 1 Acht Gai.ichte aus "Letzte BLdtter". 

Richard StrauB. Poema de Hermann von Gilm 

~~~~~ª .. -~.:>~; ~\ 'i' ~~g§~~~'~" ~ .'''. i .--
und du ~~~ ,,, ' 'ne. iL"¡1 ¡/~Il 1'ruukj 
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En Morgm! ÚMañana.ry, (Ej. 8.1), considerado un Lkd maestro, está estrocrurado a la manem 
del l.ied K}¡,¡btrtialflJ (ver Der !.imimballm) con un preludio y un posruldio ampliamente 
desacroUados y arpegiados de manera sencilla. Al mismo tiempo muestra lo alejado que está del 
l..kd de Jrhllbtn en el tratamiento armónicO-rndódico donde más bien se acea a Us:¡f en su 
contenido lírico. 
El preludio cornieflza el Sol mayor y el efeao lírico lo surte la sat:a agregai:la en el segundo 
compás y de ahi transita en La menor en el3et. Compás, y luego en Mi menor en el5to.y 6to. 
Compases. La UltvaNra melódica se conserva hasta la cadencia del lSavo compás. SlnlIIss 
artirula de este modo la ambigüedad de la sena por si misma, la cual alejada de la tónica 
también está conectada separndamenre con la entidad armónica. 
La melodía vocal en Sol # surge enseguida del M de la melodía del piano en el 140 compás, y 
sin escapar del entorno armónico, es hasta el compás 16°, que tantO la melodía del piano como 
la linea de la voz, 1legan a la tónica de Sol mayor. 
El transcurso de éste Litd se desarrolla siempre en esta continua suspensión de distancias 
armóniClS provocando un caráoer de ensoñación etérea y perenne. Aun al final de la pieza, 
termina con un aJas¡ recitativo de la voz, donde d piano re:suleve a sol mayor con un postludio 
final, empleando la ligadura para ahugar el valor de las notas y as; lograr tal efecto de expansión 
suspendida. Este Uedtambien posee un arreglo orquestal, elaborado por el mismo SITrJJIs.r. 

Liedcr m ás destacados 
• DilNadx 

• AIImte/m 
• Winttmd 
• Htimhhr 
• Qhtiminis 
• Um h-fallnukn &th-Spir.:p! 

• SliJIiddxn 
• A11'mein Qdal/km mm, H~ IInd mtin Sinn 
• DII meintS Hqn.t K.rúndein 
• Ah Mb mir IIng!Jickhtfrun Mmn 
,. Rh~ mtine S«~ 

• Ciki& 
• Htimlkhe Axjfordmmg 

• .'ichlagmtk Htrzm 
• Nrxhtgll?lf!., 
• TraMm dIIrrb die DdJnmmmg 
• Him",dbokn Z'I ~bdJtnJ Hi",,,,etbtn 
• HaI ge¡ogl bkibu nkhl dabe; 

• kh /iebc dkh 
• Horfr.!itlkh Ued 
• SfiUerG/11/g 

• &foil 
• Y el d~co Mtin Kind'i Ued. entre muchos otros. 



Ejemplo 8.1 
Margen! (frJgmemo).q::w 27 No. 4. Richard Stnult 

Poema de John Henr}" ~1JckJr 

''" 
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La afamada soprano Elisabeth Schumann (1885-1952) estrenó sus Sechs Ueder Op. 68 con textos 
de C/emens Bmttano (1778-1842) con gran éxito en 1920. 
A otra afamada cantante, Maria Jen't~ (1887-1982) y a su esposo, Strauss dedicó September. 
Como agradecimiento cuando recibió su ayuda en Estados Unidos de América. 
El Ued Mafvm (con poema de Bet!Y K1tobe~ lo dedicó así: 

Paru mi t1I1Iada Mt1I'ÍtJ, iJfa IÍ/tima rosa. 
Richard Scnuss 

Partitura que Maria Jt:ri~ guardo muy celosamente hasta su muerte en 1982. 
La pieza fue estrenada por primera vez en enero de 1985 en Nueva York por Kiri te Konawa 5. 
MaJ.z,'t1/ junto con los Vier /et!?je Ueder (Últimas cuatro canciones) con poemas de Eich't11dorff y 
Hermt11ln Hesse (1877-1962), fueron los últimos Ueder de Strr:I1iss. Al morir nadie sabía de la 
existencia de Mafvm, y sus cuatro últimos Uederfueron publicados con el Opus 150 de manera 
póstuma. Junto con ellos se encontró una nota por Strallss donde plasmaba la idea que esos 
Ueder fueran estrenados por otra afamada soprano de la época IVistm Flagstadt (1913-1982), 
quien los estrenó con Wilhelm Fllrtwdng/er en la dirección orquestal y con la Orquest4 PhifharmonitJ 
en el Albtrt HalL 

Breve BiograJIa 

Mis primmJS ;"fmlDl de rompo¡i&ió" 
f- a"" IN alÍtM, 

dtmde pintaba "otar m t<Makl 
a m"aJar naUtImaJ 

y mi madn agrtgoba la /tira. 
deJde mm,,", aN" 1/0 IN _bala 

de .J&libir /o JI/foim". 
Richard StnlUSS 

Richarrl StraIlSS, nació en Miinch't11 y fue el primogénito de Franz Josph Strr:I1iss (1822-1905), 
primer como en la Orquesta de la Corte de Miillch't11 por 49 años. Josphille Pscho" (1837-1910), 
fue la segunda esposa. Su situación económica era buena aunque no opulenta. 
.Axgtlst Tombo, colega de su padre, le dio clases de piano desde los cuatro años ya los ocho años 
tomó clases de violín con su tío Bermo WalÍer. A los 11 años recibió clases de teoría, armonía e 
instrumentación de Friedrich Wilhelm M'!P'-
Fran:¡, su padre, con gustos muy conservadores detestaba a Wagner en todos los sentidos, nunca 
permitió a su hijo escucharlo hasta que llegó a la adolescencia. Fue hasta 1874 cuando asistió 
a la ópera con las representaciones de TallnhallSer, Siegfriedy ÚJh't11grill de Wagner. 
Conoció a Hans lXJ1I Biilow, cuando viajó a Berlín en 1884, quien era director de orquesta de la 
corte de Meiningen. Biilow, posteriormente recibió la Serenata compuesta por Strauss, y muy 
impresionado dijo: 

De/de loJ t#mpoJ de Bmhml 
1/0 había prem.dadtJ Ima pm01ll1/iJad fati fJl.rf4 

Hans vun Bú]ow 

5 Kennedy, Mk:baeL 1999. Richard Strauss. Man, Musicians, Enigma. Cambridge Univcrsity 
Press. Massachusets, U.S.A. 
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Entonces fue invitado por BII/o., para componer algo en Mtini1lgt7l, y entonces StmIISJ le 

presentÓ la 5lfiu m Si. y en /884 10 invitó a dirigirla. 
B¡¡/Q., prodigó entonces una gran admirnción por él. Lo ayudó e impulsó para ganar un rápido 
ascenso a la fama.. Así comenzó su carrera como director de orquesta en 1885. 
En 188 7 se entrevistó en l...rifr:i.g con Mah!tr; quien además de simpatizarle, le guStó la manera 
de componer. Ese mismo año se enamoro de PONIi"e lit .Ah1I'1l, una canWlTe de ópem, hija de un 
general admirador de Wagnotr. En una ocasión Pa/lline cantÓ /JoMa dirigida por SlmNsr en d 

T rirtan 1I11d IRJldt de WII&"er en 1892, pero fue hasta 1894 que se casaron. Tal boda lo lnspiro 
para componer varios Lktkr, entre ellos Morgm.l. A partir de entonces, sus composiciones para 
I..iderfueron abundantes: 

• En 1897 realizó una girn internacional y nació su hijo. 

• E n 1904visitó los Estados Unidos de América. 
• En 1908 construyó la Villo GamtiJm- Pamnldtrhm, donde PaM/bu y él vivieron. 

Las obras que le dieron mayor popularidad en toda EuropiI fueron Iu óperas 

• Sa/oJni (1905), que provocó un escándalo en su tiempo por ser considerada irreverente 
y blasfema 

• Dtr&smkawlitr(191Z) 
• Ariatinl aJif NaxrJS (1916) cantado por ÚJlte ú!Jm(11/n (1888-1978), Maria Jeri~ Rirbard 

T a.vht7{1892-1948)] Stlma Kx't De hecho esta ópera fue la culminación de sus éxitos. 

En 1933 los nazis comandados por G6bhtls, vieron una estupenda oprrunidad parta difundir 
su propaganda nlJlignaJ...trxialiJta, así en Bt!JmIrh, destiruyeron a TOJalnin¡ quien había demostrado 
su inconfomúdad por el injustO trato que daban los alemanes a los judíos, de este modo fue 
reemplazado por SfrrIIIJJ para dirigir Parsifal. SlrrJIIJJ accedió por el amor que tenía a la musica 
de Wogna- y por salvar el festival. Fue entonces que los nazis sin consultarlo lo pusieron al 
frente del RddJl1IlIsiliol1tlner; donde se le prohibió producir obras que ruvieran alguna relación 
con los judíos. Y esto complicó las cosas para StrmIJI, puesto que tenía tiempo trabajando en 
su ópera Schad,(J011It FftlIt (1931), con libreto dd judío Srtf01l btt~ y que por alguna razón, 
indisaeta1llOlte esto se dio a conocer al público por medio de la prensa y la radio, lo que lo 
puso en la mira naú. Sln11tM Clutdoso, decidió seguir con ese proyecto en secreto, entonces 
l Mig desde lurich, mantenía correspondencia con SlrrJIIJJ la cual fue interceptada por la GukIpO. 
El día del estreno quitaron el crédito de llHig de candes y programas por lo que SIrnNJ1 
reclamó, Y por esa razón, lo destiruyeron de su cargo del RddPnJlsikhzml1ltr, argumentando una 
mala salud. SIrnNJ1 amedrentado por las consecuencias decidió escribir a Hirltr una carta de 
dispensa por un mal entendido, lo cual no sólo lo hizo por temor de perder su vida sino por su 
nuera ABa quien era judía al igual que sus hijos. 

En 1939 cuando tenia 75 años. le pennitieron refugiarse en su casa de G_ildJ..Parrtnkirrhm, 
cuando AJia y sus nietos fueron expulsados de Alemania, fue hasta 1941 que a la famil.ia 
SlrrJIIJJ se le pennitió recuperar su casa de Vimo. 
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En 1943 el teatro nacional de M¡¡flc/¡m fue bombardeado y en seguida ocurrió lo mismo con 
las principales casa de óperas de DrenJm, Wtimar y Viena. Después StroNJI fue detenido por el 
segundo comandante de Hit,", Marri" Bo,.",01l1l, pero a la vez protegido por Ba/J¡¡,. W1I SchiradJ, 
gobecnador de Vima. Al ser derrotado Hitler por los países aliados, Alemania entera se 
encontraba Ol ruinas. 

En 1945 POl/line y él. se fueron exiliados voluntariamente a Suiza pOr la cacc:ria que hubo en 
contra de todos a<:¡ueUos que colaboraron con Hirkr. ahí pudo estar ttanquilo y sin ser 
molestado hasta 1948 ruando se probó su inocencia y su nula militancia nazi, entonces regresó 
a su casa de Gt1J7IIiJ(~Panmkirrbm en 1949 justo para celebrar sus 8S años. Tres meses después 
falleció apaciblemente por una afección cardíaca el 8 de septiembre. 

Primeras composiciones 
• Marrhafuriva Op. No./ (1879) 
• Obm/iromLtmmor(1879) 
• LtSinftptíam&mmor (1880) 
• El CJ/QJdn para tumiar m LJ mmoT (lARa) 

ComposÍciones de 1881 :l1885 
• OmcinT6 paro uoUn m &- J1ImQr 
• Conartilf() m Do mm()r 

• úmaemJ para ÚJmo No. 1 
• SI#Ia/4 para VioÚJttctli{) (11 tIa mm",. 

• S tim""mg¡bildu para piano 
• GtarullJ pon¡ piano 
• Wandm:m S/II",,/¡td para /In RXUIIJ cwniYOfljltlI1a 
• Smnala pon¡ instrummltJJ de olitnllJ 
• Sinfonin m Fa mm()f' 
• LJ SinfOllfa NtJ. 2 en Fn M~ 
• UNidop. 10. 

De 1885 a 1898 
• Sitrfonillfanr.iIrkaAxt lflliim 
• PoetlUU sinjtmkw MtrbtJh 

• Todltlld Vtnl-:/anmg 
• ~DOIIJ/lan 
• ópera Gltllfmm 

Para orqu~Sta 

• TiU ENlmipitgdI úutigt Strtidx 
• AL0 sprwh laraJhNstra 
• Don QlIixote 
• &n He/dmkbtn. 



De 1898 :1 1918 
Óperas 

• FtutmllJI 

• StÚMle 

• Eltktra 
• Ver Rsst1/J:gw& 

• MudneIJNjN= 
• Dk Frol( oIme J,haJtm. 

OtraS composiciones cn ese mo 
• S¡"jo,,1a D"",tJti&a 
• V onaaonts para violml(~IfIJJ fJf"t¡/lt.JIo 

• Ene A1ptmillJuflk (poema sinfónico) 
Después de la Primera GUCmI Mundial 

• Ballet J,hlagoben (1924) 
• Ópera Die 4gpiudJt Htkna (1928) 
• AmbtUa (1929) 

En la Segunda CUCrt'3 Mundial 
• DieS(h#dgJame Ff"t1lI (1931) 

• Silffonia paro inslninu1I/M tk a/k1!to (1934) 

• 0"1'''''' (1937) 
• Fn.Inu",,(1938) 
• Die Ikbt tkr Danat (1940) 

• C:priaio(1941) 
• Co"da1oNII. 2 pora Como m Mi /1tmo1 ",~ (1 941) 

• ÚJ1IWW para oboe (1945) 
• MttamoifrdJ (1945) 
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Sucesos y personajes importantes en el cambio del siglo XIX al 
XX 

VloJimir Útli" (1870-1924) 
Fundador dd Estado soviético después de la Revolución de 1917. Considerado uno de los 
principales teóricos dd ",arxirm/J. Después de la Seglllfda GIID'rIJ MJ¡"didla inBuencia oomunisra 
dividió a la mitad de Ellmpa. 

Al1:m Ei"m;" (1879-1955) 
Físico alemán naturalizado estadounidense creó la Teurla rk la RLIaJitMiad, por la que recibió d 
premio Nobel en 1921. Con sus descubrimientos d hombre ruvo dominio para desintegrar 
d átomo y con dio se crearon las bombas atómicas usadas en la segunda guerra mundial que 
arrasaron las ciudades de Himslima y Na§1SiJll!i, Japón en Agosto de 1945, con ello tetminó la 
segunda gran guerra. También predijo la presencia de los tlflIjtms "WfIS en el uniVef'SO, asi 
como de los qllasarrs y PIIWtu. 
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Robm HIltd:JV¡gJ Goddnrd (1882-1945) Y Wtm~wn Bm1IlI (1912-1971) 
Pioneros de la tecnología y de artefactos que pudieron salir de la tierra al universo llamados 
ÚJhtftS. Con ellos, y con los descubrimientos de Eilmein, el hombre pudo llegar a la luna en 
julio de 1969. 

Sir AkxClllder- Fkn1i11g (1881-1955) con Chain y FÚlm!. 
Descubrieron la pmilifina(1929), por lo que recibieron el premio ncbe! en 1945. 
Si la pandernia de la sífilis asoló a la humanidad a finales del siglo XiX, el SillA es ahora su 
equivalente a finales del siglo x.x. 

Artistas más desrac2dos entre un siglo y otro 

Anwld ScliinhnJ. (1874--1951) 

Austtia 
MIisM. 

• Pierrot unairt (canciones sobre 21 poemas para recitador y pequeña orquesCl(191Z), 
• Ópera: V01lH(lIfeaufM~(t929) 
• Ópera: MIJStJ /lltd Aron (1932) 

AIJxm &g (1885-1935) 

• Ópera: Wozt'Ck(t925) 
• FIi"jord.lMrerUNkr(t912) 

Engtlbtrt Hllrltpm:linle (1854-1921) 

• Hansel y Gretel (1893) 
Gustav Mahler (1860..1911) 

Alemania 
Música: 

• Lieder und Gesange aus den Jugendzeit (188Z) 
Das Loo von der Etde (1908) 

P(1Jlf Hinbith (1895-1963) 

• ópera: ÚJ tidtJ de Mfll'ia (1923) 

• Ópera: Gmiz:1I«(1934) 
Cad 0-1"(1895-1982) 

• Ópera: D" Mrmd 
• 0eJtp1l.f Der 1jnm 
• Afttip<ll' 

• Die KPtge 
• Die Bmullte1in 

Kurt WeiU(t 900-19SO) 
• L;¡ úpera de los tru unk1w¡ (1928) 
• Ópera: De,.- p/1)tagonúr (1926) 



• Na l/lid? (1926) 
• ."w p","" (\927) 

K'Ptih!inZSl«kfu-.II\rC1(1928-19 ) 
• KonfTap"" ku(1953) (para 10 inStrUmentos). 

Pinrura: 
Em¡l No/de (1867- 1956) 

• Die BriicÁ:l (1921) 
• R~/U' Ra.ttr(1929) 

Arquiu:ctur.a: 
WalttrGrupi/I.J (1883-1969) 

• Cosa Bm¡}JmIS rn Desso/i, Fdbrica FagNS (1914). 
Mies /.Un Mr &h (1886-1969) 

• EdijicitJ Stagrom (1956) 
• Rascadtw dt Cii,~ (1951) 

úm1TFnmck (1822- 1890) 
• Óperas: HIlMa (1885) 
• GbUde (1890) 

cm NidJm (1865-193 1) 

• SillfollÍP No. I en Sol mmor{I 891) 
• Ópera.:SolllyDauJ(l 902) 
• Ópe1';l:Mas~(l 906) 

IJlJlr AibiniZ (1860-1909) 
• Opereta: PtpiJo jimtmtre?{l 9(0). 

Ennq/U' CranadM (1867-1916) 

• Ópera: Pttrurra(19OO) 
• Ópera: LJIiMa (191 t) 
• Ópera; Foikr (1903) 

Md1IlItl de Folla (1876-1946) 
• Opereta: TlIs DjiIiM Ntgrof (1904) 
• Opereta: L1 vida Imve (1904) 

Bélgica 
Müsica: 

Dinamarca 
Músi<:a: 

España 
Música: 
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LiedA/emán · Enrique O/J" 

PabkJ Picasso (1881-1970) 
• EL diván de la bai!aTina mana (1900) 
• Las señoritas de Aviñón (1907) 

• EL Abrazo (1904) 
• EL niño mfermo (1904) 

Juan Mini (1893-1971) 
• Constelaciones (1950) 
• Laberinto (1954) 

SaLvadtJr Da/i(1904-1988) 
• UJsplaCffl:S iluminados (1929) 

• Los RekJjes bLarzt/Qs (1930) 

Pintura: 

Estados Unidos de América 
Música: 

Oarles lves (1874-1954) 

• Songs: Cantos de Cokcción (1902) 
• Misa Concord (1920) 

Emest B/och (1880-1959) 

• Ópera: Macbeth (1910) 
• Trois poemsjuift (1913) 

Geory,e Gerrhwin (1898-1937) 

• Rhapsody in Blue (1924) 
• Musical: La Lmille (1919) 
• Musical: PofJY and Bess (1935) 

Aaron Cop!and (1900-19 ) 

• Ópera Bif!y the Kid (1938) 
• Danzfot Cubano (1943) 

John Cage (1912-19 ) 

• Variafions (1965) 

• Reunión (1968) 
• WinterMusic(1957) 

Leonarri Bmnstein (1918-1994) 
• Musical: West Jide story (1957) 

• Musical: Candide (1956) 

Akxander Ca/Jer (1898-1981) 

• Pájaro 
• Mótil 

Escultura: 

• La vaca, RtfmukJy Remo, Las acróbatas. 
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Arquitec tura: 
LoI<iJ SIIUiVt1l1 (18S6-1924) 

• Pabt/JQn ¡k¡ tnnuporTl 

• Edifi~ de la boira de vaJom en CJial§J. Il, Estados Unidos de América 
Fmnk Uoyd Wngh'(t 869-1959) 

• Casa KaJtj1ll/J1lll 
• TempltJ UlIiI 
• Clxnr¡ Oak Parle 

Escritores: 
Emes! HtmingM!) (1899-1961) 

• Adiós Q las /J1'11IQJ 

• MlldU 01 ti aJarrkar 
• Po,.qNim dobIonlas mmpotraJ, Las 1I¡~V dll KjtimtmjtmJ, El titjoy d mar 

Jum Sibdiu.s (1865-1957) 

Finlandia 
Música: 

• Finlandia (1895) (Basado en el l.JuJ WiMumg de Schllmolllt) 
• SlIik KJm/ia (1898) (b~o en oUr',!.S dI;: DWlrik Y Brahmi) 

Camik Soi1lr-S4mI (1835-1921) 
• Ópera Sam¡on el Vdihh (1877) 

¡1I1es MtlSIt1Itl (1842-1912) 

• Ópera: Ml1lWn (1884) 

• Ópera: Wtn'kr(l892) 
• Ópera: ThaiT (1894) 

Gabriel FaNri (1845-1924) 

• Riq.vic1t (1887) 
Hmri DII{xUr (1848-1933) 

• '5 ron"SOfIJ. 

GJI!la1Jt Chapetftitr (1860-1956) 

• Ópera ÚJIIist (1900) 
Ciallde VebliJ.tf (1862-1918) 

• Ópern.: L ("jmt Protligllt (1884) 
• Clkmst!1IJ de Bilüis (1900) 
• Pilkas tI Milis/J1ldt (1902) 
• TroiJ Cl.w/lS01lJdt Fnm« (1904) 

Erie Satk (1866-1925) 

• TroiJGymllapidk.r{ l 888) 

ErtUlcia 
Mü.iea: 
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• Mtmlrt (1924) 

• &I«ht (1924) 
Pul Dttkat (1865-1935) 

• An'lme ti BatfJt-BlMe (1907) 

• LaPM' (191Z) 
Malina RauoJ (1875-1931) 

• Ópera: L Hum EspagmJIt 
• ópera: L Enftnt tI kJ JtX15t¡J (1925) 
• C¡',qu MiJodies ptpllloinsgm;qllts (1907) 

• Chatuons Madiawt.r (1926) 
• D,m ~ ti Dllld1l6e (1932) 

Frrmti1 POlllo", (1899-1963) 
• Ópera: Lu l1I(l1J1tlJe¡ de TirisiaJ (1947) 
• ópera: Lt.t dialogllu dt.J Camriliftf(1947) 
• 1....0 wix lntfJIi11lt (1959) 

Dorio Mi!halld (1892-1986) 

• ContOJ Po¡plllaru Hdmii(1)/ (1925) 
• ópera: Dtnid (1953) 

OIiIlt1'Muti_ (1908- ) 
• T roiJ pttiflslillir¡jrf dt la prtJt1Ut di,;", (1946) 

GIIMI.e ÚJf¡rbtl (1819-1971) 
• Collrbetron llnpmonegm(1844) 
• FllrtmJi en Omi11/1 (1850) 

Ét/Q,¡ard Ma1l(/ (1832-1883) 

• MJÍJÚa ti! A:u T .... Um't./I (1861 ) 
• Olimpill (1865) 

Ed§zr Dtp (1834-191 1) 

• E,,~deBaIltI(I 870) 

• EIBtulomaJllfino(I 87 1) 
PaJI! l4!mlft (1839-1906) 

• L 'EItaq.lU' (1888) 
• M'!P"WIf t.:(dm1 (1898) 
• BañiJtaJ(f 898) 

Clallde Monet (1840- 1926) 
• AMtl/tr:!' (.J1mpt.rm (1 R65) 
• AmIllfM'l'" (1 871) 
• &fojoI tú Agsm (1 890) 

l-ltmi &1I.maIt (1844-1940) 

• l.kJl{C'dtG./ItmJ (I894) 

• LaGikmathmtido (I897) 
Pitm AM,gIIJU Rrttoir (1841-1919) 

PintuOl: 
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• OilZ1fQ Co~1V (1865) 
• RegaJaSCf~ft'N¡'(1 874) 

Pmd GaJlg1lin (1848-1903) 
• PPirajefk Viotflo/(1876) 

• Na~.na~Mahana(t 892) 
Geotgt StJ/T(11 (1859-1891) 

• &ifiJllU m AmiirJ (1883) 

• Lz Grandt-JatU (1885) 
Hmri tú ToukJud .. AlIlTrC (1 864-1901) 

• Mo .... fn Rolige (1891) 

• úttifironart(1891) 
Hrttri MQ¡¡'~ (1869-1954) 

• L1 aJwia lit lo IlÍJ/do (1906) 
• Ulla ormOllía m rojo (1908) 

Jetm &ptisft' Ú1rptaJIX (la27-t86S) 
Escultura: 

• La DOII?Jl m la FodJadg tú la óptm tú Pari!. 
AMbfflt' RtxJin (1840-1917) 

• lA Edad de B""'a (1877) 
• El Pm..Wor(l 88O) 
• El Bt:l'O (1886) 

AristideJ Mailh/ (1861-1944) 

• L:z NodJe (1902) 
• Bowl<1 (1901) 

• Las J Ninfas (1922) 
}(011 Afp (1887-1966) 

• ú~gt (1921 ) 

• &~po/imlmo (19 t 7) 

Hmri Labrol4k (ISOI-1875) 
Arquitectura: 

• Bib/iqf«¡J tk Su. Genmew PariJ (1843 a 1850) 
G«Jf!P EugbM Htul$Sm<1fl1l (1809-1891) 

• Avenida de los Campos Elíseos con Arco du Triomphe 
GII.f1mIe Eiffol (1832-1923) 

• TomE47t'(1889) 
• &tdllil de la Ubtrtad CJl NYC, Estados Unidos de América 

A,g/tS1 Ptml (1874-1954) 

• Teatro tk los Campos ELttJf 
• NllutraSdoflldtRoü'9'{t923) 
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Jwn ~all (1889-1963) 

• lA hijos terribles 
• La wZ iNmtJ1la 
• La mdqllina infernal 

• OifM 
JM1I Palll SIII1'n' (190S-1987) 

• El srr.J ti nado, L:J IltillSllJ 

• ÚII fa11IinlH de la /jbr1mJ 

• Lv maMI SJlriaJ. 

Vinanl ron Gogh (1853-1890) 

• Ginuoks (I889) 
• El CartmI &"fill (1889) 
• AxIM/n1lD (189O) 
• Campo di! lrÍg.1 aM' almos (1890) 

Fnmz l..d:ü (1879-1948) 

• Opereta: La liJldo Akgrr (1905) 

ElCri10te8: 

HoJllDd:;¡ 
Pintura: 

H=grf. 
Música: 

• Opereta: El ,,",de de Úlx%mb"tgIJ (1 9(9) 
• Opereta:AmorGitontJ (1910) 

• Opereta: Gilltlil1l1 (1924) 
Z-D1Jdn KtJdti& (1882-1967) 

• ópera: Htiry jands (I926) 
• ópera: C~nlea Pan"a (1948) 
• ópen: S~h!Jf(Jllti (1932) 

Sir EbrmJ WiUi(Uff Ep{1857- 1934) 

• Songs: Btad. Nig« (l892) 

• f<i"g 0"l(1896) 
F~1e Deli.ru (I862-1934) 

• ópera: Fminmtma/l'dGmta {1919) 

• ~(I902) 
Bmj'ami" Bn·!1m (191 J..1976) 

• Ópera: Ptl6Gnma (1945) 

IngJ:;¡terr:l 
Música: 
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• Ópera: Bif!yBlldd(1951) 

Pinrura: 
}amtJ A AúNdi Wl:iJtkr(1834-1903) 

• Nrxtllmo(1lNwoyDorodo(1877) 

Esculrura: 
H(1Iry Moon (1898-1985) 

• Ma/mIidad, ÚJ NQ/Iio 
• MadtJ1/na «In ti mM 
• T.Jb. 

Arquitecrura: 
}fJ.!tph Pax/m, (1801-1865) 

• PaIodo de Crisrd en undru (185 1) 

Am'go BoitD (1842-19 18) 

• Ópera: M#rr#1e (1868) 
• Ópera: Úl unt df/J(}fIde 
• Ópera: Ode aU'l1T1t. 

GiQ&(}!IW Pllaini (1858- 1924) 
• Ópera: L1&hbnt(I896) 
• Ópera: Tosca (1900) 
• Ópera: Madama Blltktf!y (1904) 
• Ópera: T¡lfl1ndOl (1924) 
• Ópera: L1 Rondint (1917) 
• Ópera: ÚlFana'lI.&ddWtJt(191 0) 
• Ópcr-¿; Manon L:!&all( (1891) 

Italia 
Música: 

• Óperas: ¡¡ TabamI. Gianni SdJi¡:m, SlIor AIIgdka (es tas 3 pertenecen al T rimm). 
RJi¡pjtro ÚtJnuwaUo (1858-1919) 

• ópera 1 Pagliaai. 
PielTlJ M=gni (1863-1945) 

• Ópera: Cowllma RJutirona (1889) 
• L:4miro Frilt (1891) 
• ltir(1901) 
• úMa¡rf.mo(1901) 
• Nt1M!(1935) 

Emranno Waf-Fmnri (1 876-1948), Director del Mo':(!lftellln y creador de las óperas: 
• flsr¡¡tt4 de S/l.Janna (1909) 
• 1 lJ'tJgitlli delJo Madt¡,ma (19 11 ) 

Ol/Qrino &rpigli (1879-1936) 
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• Ópera: &/ap (1923) 
• ópera: L1 Fiamma (1934) 

• Opera: Ú1mz:da (1936) 
• J Pbti di Roma (1924) 

ÚldanD lktW (1925-19 ) 

• Cantatas: AkÚlya (1956) 
• Stq_za(1958) 
• EpifanÍiJ (1%1) 

AibmrJ Ci_dIi (1 90 1-19M) 

, . &/4 SJltpcrditfg (1930) 

• Hr;mbrr señalado (1947) 

DÍtgJ Rimu (1886-1937) 
• LA Grrm T O/(}(hlirlón 

Escultura: 

México 
Pi.n(Un: 

• S limo de jifia tank de dtmtm~ en la AJ011Uda 
• El fllsilamit1lf(} dll tmpm1lbr MaximiÚPI/Q 
• lA ÚJnslill«iQn de '857 

¡osi C4menu Orotw (1883-1949) 

• Ka/fxmi¡ 
• Murales del HOipido Cabañas m Glladtút!am.. 

F.dmnJ Mllnch (1863- 1944) 

• Hrmz tri la Noche (1885) 
• El Gn'IQ (1920) 

ÚOIjiJIJJak (1854-1928) 

Noruega 
Piohlra: 

República Checa 
Música: 

• Ópera Pn'lJot!y lisky o/~lIsk.J (La astuta zorrita) (1924) 

Bita BaTtók (188 1-1945) 

Rum:w.hl 
Música: 

• ópera El Casri/h de Barba A:t!II (1911) 

147 



• uncoamaone/(19 16) 
Gtotgihll Enemr (1881-1955) 

• Ópera: Dedipe (1936) 

Piorr Jlkh TdX1ikovsky (184O-t893) 
• Óp,,,, V.,...t(1869) 
• Ópera: O"d;/I'Q (1869) 
• Ópera: OprilIdink (1874) 

• Ópera: Vwiatlhmml(t 875) 
• Ópera: Eugenio 01ltgllin (1877) 
• Ópera: Mampa (1884). 

Nikolm RimsJgKtnTahJv (1844-1908) 

• 100 Gm(Í(I1IeJ poplllures flI.SOS (I B77) 
• Óp= Sadk.o (1898) 
• Ópera: Ú1 NIXh dt Natidmi (1895) 
• Ópera: Mozart ySabm (1 898) 
• Ópern: Ú1 IImiaddzar(19OO) 
• Ópera: ~ tl ¡nmortal (1902) 

Rusia 
Música: 

• Ópera: LA Gudad i,,¡i¡ih/etk Ki~ (1905) 

• Ópera: CQqdOr(l907) 
Aitxandr Gfot!¡lIOf1 (1865-1936) 

• Primem Sinfonía (1986) 

• Ópera: ~0II.iz (1904) 
Akltxmtdr Smabin (1872-t9 t S) 

• Terc~ Sinfonía Le divin Poimt (1905) 
Potme d'ixtaie (1908) 

Jtrgti &1rhmar/inojf(1873.1943) 
• Ópera: Frwt= di Rimini(1904) 
• Ópera: El Cabalkro l11II1Tf) (1906) 

• Conaerwporop;a1UJ NII.2 m Do mmor (19OO) 
S~ Prokojitll (189 1-1953) 

• Ópera: Eiamor-portnJ 1Iam11jas (1919) 
• Ópera: El A11gd de fotgl (1927) 
• Ópeta: SlIf le BorysrJ.me (1930) 
• A1exal/(k, Ntl/sky (1938) 

IgJf SfTQu"uky (1882-1971) 
• Óperaor.lrorio:EdipoRg(l927) 
• Ópera: ThtRakú Progrw (1951) 

A1WJ1 K.hodJarllrian (1 W3- 1978) 

• CotuiÓf/dtJraJin(1937) 
• Gf!JfU'lh (1942) 
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Dimim S hos~h (1906-1975) 

• Ópera: lA Nariz (1927) 
• Ópera: Lm!Y Matbtth túl diIfriltJ tk M~k (1932) 

• Ópera: K4rtri1ttl Ismaliova (19.'13) 
• S¡njo"ia NI15 t1I & ",mor(1937) 

Basik Kmdimky (1866-1944) 
• M¡mlmiaAZ"'/(l908) 

• Sobrrhs/JII"kJS(192fI) 

¡ .... Up"'''Z (1 '" 1· 1 ?BO) 
• G!Idóft de fa¡ lIOOJk¡ 

• Hombrr «PI gNitnmJ 
• hpista (1 ')28) 

MatmI ChagaiI (1887-1969) 
• El uolinislll vmlt (1925) 

• Vifta dt Parir (1923) 

Arrlm,. Hont:gJJ? (1892-1955) 

• 6r= ¡_(l 925) 
• Ópera: A>lb'gm'a (1 927) 

Pintura: 

Escultura: 

Bidorosia 
Pintura: 

Suiza 
Música: 

• Ópera: Juana de Atw t1I la I»gueru (1938) 
Pintura: 

Palli Ki«(1879-1940) 

• Ví¡gm Jolm d árbol (1906) 

• Hiroe Cf'J" ala (1906) 

Arquitectura: 
U CorInt"ier (1SS7 -1 965) 

• Casa! Ci,ooMa,r (1921) 
• VOllmJSD1I (1922) 

• Vijk ~ (193S) 
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CAPIT U LO N U EVE 
Conclusiones 

A lo largo de la historia del ú'td, hemos podido constatar como su presencia ha tenido un 
lugar preponderante en la musica, lo que le ha válido converti~e en un género dentro del 
repertOno vocal de la music:a del siglo XX. El Lild ha sido inherente a la necesidad del hombre 
para narrar un evento importante, un acontecimiento heroico o victOrioso por medio del verso 
y plasmado a través del canto, así sucedió desde el siglo 1 d. c., y es a lo largo de los siglos que 
se fue enriqueciendo con el mismo avance de la humanidad. 
Su nacimiento formal comenzó con MotrJrr y B«rhovm a linaJes del siglo XVUI pasando por el 
Biedmnritrdonde semó sus bases con S,hll!xrt consolidándose as; como una esruela formal en 
el siglo XIX. Su desarrollo y esplendor culminaron con S,/)umafln y con Bmhnu, donde la 
temía y la academia 10 sustentaron. La influencia del arte lírico lo enriqueció aun más con Lis:?! 
y Waglltr, logrando así o;panderse de una manera inedita hasta entonces, así fue que con Wof el 
Lid recomó un e:s:quisito tramo ya en la decadencia del periodo romántico y para los albores 
del siglo xx, los cambios vertiginosos del mundo hicieron que declinara. Sólo unos ruantos 
herederos, como Strrmsr y Mohkr hicieron que trascendiera de manera anacrónica todavía hasta 
la primera mitad de 1900. 
SdJNbm murió sin conocer el aito que alcanzana el LiaJ gracias a él, y Strrmsr murió sin 
percatarse que el tiempo del Liuler ya habla culminado, de éste modo sus Lietkr petmanecen 
con nostalgia anunciando el ocaso de una gran era. 

El Lied un BeI reDejo del hombre del siglo XIX 
Aunque el áito de la ópera era el género preferido por las mayocias en el siglo XIX, el Litd 
también es un fiel reflejo del hombre de ese tiempo. El Lied, en comparación de la ópera, es 
un género mas intimo que logra el mismo dGmaosmo pero mas depurado. sin escenas 
dramáticas, y tan sólo con el acompañamiento del piano, el Utd siempre estará más cercano a 
sus poetas por esa manera declamatoria como fue concebido. Esto lo conviene asi, en un 
género elegante pero no por ello menos expresivo que la ópera. En el Lid no hay todo un 
montaje escénico que entretenga al público, ni una orquesta que se funda con la voz, por el 
contrario. tiene sus propias exigencias por tan solo ser un ensamble de dos músicos: El 
pianista y el cantante. 
El Lüd requiere de mayor intimidad, de un meticulosa y rigurosa ejecución, que va ahunada a 
las exigencias implícitas de sus grandes compositores. Todavía en nuestros tiempos, los no 
conocedores, consideran al Litd como un género menor que la ópem. 10 cual es un eaor. pues 
el arte del LiaJ requiere a su manera, de muchos elementos como la ópera. 
En La ópera, el cantante debe tener un gran dominio sobre sus notas agudas. asi como saber 
ejeruw acrobacias vocales en compases prolongados sin respinr. y adonás hoy en día, saber 
actuar. 
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En el Utd, el cantante conforma un ensamble de cámara junto con el pianista y debe ser capaz 
de fundir su canto con él y viceversa, además de tener un alto grado interpretativo, 
declamatoria elegante, elocuente y dramático a la vez, donde pianista y cantante, deben ser 
capaces de poner la aquisitez a una depurada ejerución. En el concierto de Ud por lo 
general, no hay decenas de musiros en el esuado, sino sólo están cantante y pianista. PO! 
estas y más razones, el Ued no se apagó con el esplendor de la ópera lírica en el siglo XIX sino 
se vio nutrido de eUa y resplandecieron juntos. 

Epílogo 
Al mencionar al género del Ud, hay que especificar gue se trata del Ued alemán del ligh XiX 
sobretodo el de Ak",ania, Axstria, Sll¡~y LM:amlnirJp. junto con todas las composiciones para 
canto compuestas en alemán de ese periodo. Es necesario saber que comprende desde la 
música de Fronz Sdmbtrt hasta la música de RichtmJ Slrr1MJ.S, GIIM/I Mahkr y sus 
contemporineos. Después de el los, las canciones posteriores, pertenecen al Esti//) 
Gm~mporán~. Sólo a las generaciones venideras les tocará defmir el nombre adeoJado de las 
creaciones de los compositores de la canción alemana contemporánea Así pues Lied, sólo es 
aquel cantado en alemán. 
La música de LiJ7.! es acepción puesto que compuso su música para versos en diferentes 
idiomas. pero es considerada toda ella como Liedtr, sin importar su idioma y antes de S,lJt¡bnT, 
solo hay dos tipos de Lieder foanalmente: El Mozwtiono y el &ttholrlliallo. 
úzrl L6u estuvo relegado por mucho tiempo por componer BaIJade.s y no Lieder, pero SU 

música actualmente se la considera dentro del Lid alemán. Esto se debe por ser el único 
compositor conocido como baJodista alemán en su época 
El mal llamado Lid francés es realmente el equivalente al Ued alemán, peco su nombre 
correao es ChanSIJII frrmpire, puesro que su idioma es el frances, su nacimiento fue a la par del 
I.iWr-y su gran florecimiento fue después de 1850. La Bal1ad!, la Milodie y la &mrmzt en franc:es 
tunbien son pacte de L:z Chanwn fm1l{lJi.se. ~ en su eclecticismo, entra también en este 
género con sus composiciones vocales en francés. 
Las canciones escritas, por ejemplo de Chopill, deben ser llamadas Callmmes pol«as de CJ»pill Y 
no son Litdo: 

• Primero, porque no escin concebidas en alemán sino en polaco. 
• Segundo, aunque penenecen al &mrmtidstno, contienen sus propios dementos y 

estnJcturas que los convienen en únicos y por dIo es Condón pohta o ((11/d611 OxpaItimta 
y no Lied 

Lo mismo sucede con Dtmík en idioma ,Ixw, mientras que T,haikiJ/J1.1g, M.u~ky, Kochatllrirm, 
BonxJin y demás compositores rusos, penenecen a la ÚUtdó1I &'¡a y a sus canciones no se las 
debe Uamru: Lüder rusos. 
Los italianos igual poseen sus arietlaJ, ('(11/::p'Uttas, consideradas todas ellas Gmz::pne ltalirme, 
cantadas en italiano y aquí tambien LiJ7.! tiene su lugar. Por otro lado, EdwnJ Grng (1843-
1907) nOnJego,)rm JibeliJls (1865-1957) finés, l/Iar HaUstrlitll (1826-1901) sueco y Cad Nidsm 
(1M65-1931) danés: son compositores cuyos idiomas y culturas se encuentran tan entrelazadas 
unas de las otras, que se les puede denominar dentro de un solo genero de Lied llamado: 
Lid ~dillmlf). y es correcto llamarles Lid por su cercanía al idioma alemán y por sus mismos 
origenes con la rultura gerI1'lánica Con todo ello lo que quiero aseverar, es que el Lied a1emin 
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aunque su repertOrio sea amplio, está delimitado a ciertos compositores, a cieno repertorio, y a 
cieno momento en especifico. 
En los inicios del siglo XXI, los l..kdd escritos por nuevos composirores, parecen tomar 
caminos conjuntos con la nueva tecnología, petO a su vez, la nueva tealología apoya 
interesantes proyectos con los Lieh del siglo XIX: Esto Jo podemos ver en los proyectos 
nuevos que existen para audio y video creados en AknItlIIia por ArrHQ1IJ o umitisión con casas 
disqueras como De/l1Khe Gramtf>1xm y Pf.iGppr, ahi se están usando nuevas tealologías e 
innovadoras producciones para crear los L.itderde SdmbtTr, por ejemplo, con paisa¡es europeos 
que describen los versos a manera ñlmica, donde además la voz de Brig¡jlle FlWbibuJtr, Y al 
piano de Irrir C~, pennane<:el1 fides a la composición original dd Lid Así están naciendo 
nuevas filmaciones digitales a manera de VKleo-Home para Compact Discs y Digital VKieo 
Discs. 
Para conduir. sólo reitero el gran gozo que esta investigación me ha provocado, lo wal es 
mueslr3 dc:l gran cariño que profeso por el Lid Espero querido lector que lo haya disfrutado 
tanto corno yo. 

Enriqur: Gordillo 
Mi:>.W. D.F.] ..... J.2004 



ANEXO UNO 

Der LindCDbaum 'W1fl[O'feise'" 
Op. 89 
Poema de Wilhelm Müller 
Am Meer "$chwanengesang" 
Poema de Hc:imich Hcine 
Nacbt uDd Triume 
Op. 43 No. 2 
Poema ok M.tthcw vun Collin 
Die Forde 
Op.J2 
Poema de Christian Fnru: Schubut 

ID der Frcmdc "Liededtreis" 
Op.39 
Poema de Joscph von Eichendorff 
Mondnacht "Liederkrei s" 
Op.39 
Poema de Joscph von EichendodI 
ln der f rcmde '~erlUei5" 
Op.J9 
Poc:m. Ye: JU"9'h vvn Eichendurff 
Zwielicht "Liededtreis" 
Op.39 
Poema de JOlqlh 'IOn Eichendorff 

o wiüh' ich doch deo Weg zurnck 
Op. 63 No. 8 
Poema de Klaus Joh:um Groth 

PROGRAMA 

1 

Breve Intermedio 

II 

Fr.mz Peter Schubcn 
(1797-1828) 

Roben Schumann 
(1810-l856) 

Jobanocs Brahml 
(1833-1897) 



Auf dem Kirchhofe 
Op. ros No. 4 
Poema de DetLcv ven LiIiencem 
Sonnlag 
Op. 41 No. 3 
Poema de Ludwig Uhland 
Sapphisebe Ode 
Op. 94 No.4 
Poema de Hans Schmid! 

Verschwiegene Liebe 
Eichendorff Liedabuch No.3 
GcsaDg \Vey1as 
Morike Liedabuch No. 9 
Das Verlassene Mllgdlein 
Morikc: Liedabuch No. 7 
Verborgcnbeit 
Molikc Licdcruu.:h No.12 

Breve Intermedio 

1II 

Vergiftet sind meme Lieder 
Edición Francesa Surle 289 Segunda vemón 
Poema de Hemóch Heme 
Der Fischericnabe "Wilhelm Tell" 
Poema de Friedóch von Schiller 
Waadetel$ Nacbdied 
Edición Fr.tDcesa Surle 306 Segunda vemón 
Poem. de: JUhiUUl Wulfg.ulg Gocthc 

Morgen! 
Op. Z7 No.4 
Poema de JOM Hemy l\tack.ay 
Zueignung 
Op. 10 No.! 
Poema de Hennann von Gilm 

Enrique Gordillo 
Eunice Padilla 

Tenor 
Piano 

Hugo \Vol! 
(1860·1903) 

Franz Liat 
(1811-1886) 
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Richard Sttausa 
(1864-1949) 
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Notas al Progr ama 

Concierto de Lieder 

"PtJJria _'1'" la ... IiNaJ IaptMMJ- _"Mis", .. _ 
11 t<J "'t.w _ '1'" SlIfI<IJÍlIIII ",,,_tU 

_.",«-y.l
''''1''' Iwa,." u "'¡Ú'1*' """¡¿,, 

"w."'-.JfJI''''''-~ 
NovaJú .. 

Comienzo estas notaS expresando las razones por las cuales he elegido un (ooceno de Utdtr 
para mi eumen profesional. En primer lugar, el Lied, ocupa un lugar preponderante en mi 
formación W1iversitaria, no sólo como herramienta para la técnica Voall, sino como un 
espléndido vinculo de expresión del canto. Esta gr.ui6came e::I:periencia la conocí en ésta 
máxima casa de esrudios y desde entonces no me he sepaodo del cariño que le proteso a éste 
género vocal. En segundo lugar, los L.iederque he escogido en paltÍOJIar para éste concierto. 
tienen que ver no sólo porque son mis fu~citos, sino por<¡ue muchos de ellos han tenido 
alguna relación directa a mi propia vida. Esta elección además. proOJra abarcac a los 
compositores más dest2cados y los LRder más representativos a !o largo de la historia y de la 
época de su esplendor, me refiero en especifico al siglo XIX. 

A oontÍnuación describo brevemente una aplicación del significado y de su historia; Los 
UeJcr (Gz"aq"es) o d LieJ (C01UW"j, trM.luooo dd alemán, di~r-4 mud10 de!!t:f tan solu eso, pUc::l 

d oom;c:pto ~tiw dd Lid SI: remonta dode la misma fundación de la antigua Gmnanio de 
T áciJo, Y ~us ralces nacen (:n los CormmlJ, entonaciones de lo~ btmJo/ en el siglo primero d. C., 
donde la Epoca de Plata de la LiretaNta Romana estaba en pleno apogeo. 

El desarrollo del Lied. a lo largo de la historia musical. se nutre desde entonces con rdatos 
cantados y acompañados PO! una lira o mlth donde se narran las batallas que alabaron las 
victon2S 'f las conquistas primero de Con.sta1lfÍ"o ¡ y después dc.AJilo. 
Desde entonces, las lq-endas de los héroes y los mitos germánicos cobran relevancia al ser 
cantados en ese Lied primitivo, ahi nacieron [os relatos de los Nib:át"§JJ y de f3t0/lllt1f. 

GzrlomOfllo posrenocmecue en el siglo IX, es fuente de inspiración pan el (01fJor tk gesta 
compuesto por &fth¡,o, asimismo el Cri.tti01firmo suplanta 105 antiguos cultos y es hasta la época 
falda! (siglo XI) que surge el ",i1l.JtrrI o Mi"lIeJiillF Guglar), quien logra obtener la simpacia de 
los reyes y los señores feudales. Después apareció el MtiuManp con mayor academicismo, 
oponiéndose asi, al MirmeJo,,!!'". 
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Para el siglo XIV, con el CaI/IiIS Firm/l.S, nace el primer Uedpolifónico, rulmina entonces, con el 
IlojrwiJtkllQr que era un modelo rrulS sofisticado del Lid polifónico, enseguida para el siglo 
XVII surge el GtlfmúbasJ/ied o Litd amrinuo, pero es haSta tinales del siglo XVIII cuando Mo~ 
r ButJx¡rm sientan las bases de lo que $Cm el Litd en el siglo XIX., llega cntona:s un periodo 
importante para el U td El 8itdmntier, en donde por un lado se resumían: 

1) El anhelo de libettad de los pueblos a través de las revoluciones en contr.l. de la 
monarquía.. 

2) El resurgimiento del régimen 3bsolutista monárquico. 
3) El enciclopedismo en la era de la ilustraci6n tomado como modelo de erudición para la 

comprensión absoluta del conocimiento humano. De ahí nace el amor por revivir el 
pensamiento, la fdasorta y la rulrura de la Grecia clásica. 

4) Co n el Bidmwritr Uega también el instrumento musical FOrupW1Io (antecesor del piano 
convencional). 

El hecho mas rdevante en el Biedmtrrid radicó en que el arte "rulO" dejo de ser úrucamente 
propiedad de la aristocracia y ahora parte de ella pertenecía a la burguesía. 
E.~re imponanre periodo provocó Uilll fuerte ola expre!l.iv:1. parn lo~ mlz~cos en e!l{¡¡mtmlidsnm 

( Comienzos del siglo XIX ). cuyos hechos históricos marcan sus inicos oon la caída de 
Napokón BOIl~ en 1814 que culminó con la revolución de febrero de 1848. En esa época, 
rualquier asunto político que atañía a Francia, involucraba también al restO de la Europa 
C<ntn>J. 

En el siglo XIX: 
El auge de compositores como: Sthllbtrr. ChopiIl, SdJllmfJ1lll,~, WagneT, GoItmxJ, Brahm.!, Wof, 
R. SInIII.fJ. entre muchos Otros, combinan [as composicones musicales oon los textos literarios 
de escritores románticos de [a época, oomo: G«rbt, SroIt, Byron, Heine, Viaof" Hllgo, DllmlJJ, 
Mirimit, GOIlIitr, Sd»pmfxJlleT, y logran coniuntamente una expresión de elegante declamatoria 
musical, donde el naconalismo, el individualismo, los estados anímicos, se convienen entonces 
en los mecanismos para volver a la naturaleza y revivir los momentos pasados, con eUo surge el 
movimiento literario Sturm IInd Dnmg, (fonnento e Imperu). A la vez, otras manifestacones 
artísticas refleian los acontecimientos de la época, como [a pinrura, donde EIlj1fe Delmroix, en 
Franca, expone [os cambios y las nuevas ideas de esos tiempos con el cuadro intirulado "La 
Lbenad conducendo al Pueblo" (1830); Dos años antes de esta eJl:ihibición habia mueno 
Frrmz SdJllbtrr y tres años después nació JohatInu BrahmJ. 

Los Compositores del Concierto 
Fr:mz PeterSchubert (lm-1828) 
Compositor austriaco, es el eslabón entre [os estilos Clásico y Romántico, es el principal 
exponente musical del Biedmntier en Viena. Alumno de Solim·, fue creador de más de 600 
l..itder, los que son muestra de sus dotes Líricas y poéticas. Se le adiudica ser el primer 
compositor de la escuela del Utd del siglo XIX, algunos lo llaman el padre del l..itd oIemtin. 
SdJllbtrr, básicamente supo plasmar en las roanas composicionales heredadas de MOif111 y 
BetrJxwm, un toque fielmente descriptivo para la poesia de entonces, lo que nunca antes había 
sucedido en la música. Algunos consideran los Li~ de Scfmbtrr como pequeñas piezas 
maesr:r:as con un alto contenido lírico. 

''El "',¡, ¡rrnuM pt>tk> ti, la ",,q¡,,, 'IMlj"",Q¡ ha ~'~ 
FrlMUli!lzt 
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Ro~rt Schumann (1810-1856) 
Compositor y crítico alemán, importante poeta musical de LHdn-, universitario y viajero 
infatigable, fue alumno de Htinnm DOf71 y Friuiri,h Witd: (éste último padre de Claro, quien 
fuera su esposa y una gran influencia en su vida). Presentó a Bf7JhmJ al mundo musical y 
Compuso cerca de 260 Liedtr. Un músico generoso con sus colegas, heredero de la música de 
S(h/lbtrt y el primer teorista de Jos Lidrr. Con a, la escuela formal dd LHd quedó 
consolidada. Su tinal fue tr.i.gico, pues después de tres intentos de suicidio, su vida finalizó en 
medio de una profunda depresión que tenninó en una probable esquizofrenia (en aqud 
entonces enfeonedad incurable), provocada por la sífilis gue altero su sistema nervioso central 
que finalmente acabó con su vida. Murió en los brazos de su musa inspiracionaJ, su esposa: 
C1atu SdJlimal/lf. 

Joh:.uux$ BnIhms (1833-1897) 
Compositor a1emin, último gran sinfonista al estilo de B«ahtJvm, compuso más de 200 Litdtr, 
que lo colocan entre los grandes maestros del Litd altmán. Condecorado por la Universidad de 
Breslau. la cual le confirió un doctorado honoris &lllnoe. Su aspereza y falta de tacto 
contnstaban con su gran generosidad, fue heredero de los Uttkr de Sdmbtrr, pero a la vez, 
mmpiO ¡;on la tr.llÜción, wanuo uejo JI: usar lo~ potmas Ul: lo~ gr4flu~ podas Ul: su tiempo y 
preferir ".1. "poetas menores". La muene de C1um S.:hllfllunn fue devastador.l. para él, asimismo, 
Ciara SdJllfllunn se convirtió en una musa de inspiración no sólo para Robtrt SdJufll<l"", (su único 
~oso), sino también para BruhmJ. No es coincidencia que al morir CJun¡ SdJ"flltJllfI, se notara 
un acelerado envejecimiento en Brahms, y que además, muriera al año despues de la muerte de 

= 
Hugo Wolf (1860-1903) 
Compositor de origen yugoslavo, considemdo un músico austriaco, fue critico musical de la 
revista WitntT Saftmblatt, es representante dd Rofllt11ltitismO tardio, compuso la óper:a "Der 
Corregidor" basado en versos de J.R de A1mrrin (1896); Un poema sinfónico Ptntherika (1885); 
obras corales, música de cámara, musita para piano y 300 Udrr; que lo colocan como un gran 
compositor de éste genero. Con WI1{, el Ud reroma la idea original de Schu!xrr en el 
muarruento lírico del Ud. Y a la vez sus formas composicionales se alejan radicalmente de 
SdJu!xrr. La ultima estapa de su vida, la vivió en un manicomio, como lo ocurrido a SdJufll(11l", 
Jos inicios de su enfermedad mental pueden verse reflejados en algunos de sus UfrXr. Sus 
composiciones se centran en ciertas disonancias y cromatismos que se salen de los 
convencionalismos de su época. Así sus reoJrsos musiCllles son inéditos para el agonizante 
~igJo XIX. 
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Fr.mz Liszt (1811-1886) 
Compositor húngaro, creador del poema sinfónico, fue critico, escritor, maestro, y el más 
grande pianista de su época Sus diversos raJenros e inquietudes, quedaron" reflejados en sus 
pacriruras. Artista ecléctico, que llevó una vida muy agitada, decidió ejercer el sacerdocio 
(algunos criticos creen que lo hizo más por exhibicionismo que por vocación). Sus relaciones 
amorosas fueron toanentosas (Lo alal queda plasmado en algunos de sus Uedt7'J. V13jero 
fteOJOlte, cuya hija Cosima unió su vida con la de R WaJ1'~ ~ fue un pionero en 
componer temas repetitivos musicales que van evolucionando, a esos temas posterionnente 
desarrollados, se les llamó Ldlnlr;liv por Richard Wagner. Sus M3 Udn'"compuesros reflejan un 
alto grado Lírico y fue el primer gran conocedor de los Lieh de Schllbtrt. ~ fue el precursor 
de las disonancias de siglo xx. y conoció en pefSOna a 8telholCl, a SdJMbm, a Schllmalfll, a 
Bra/mll y a Wof, murió a los 7S años. 

Richard SU3USS (1864-1949) 
Compositor y director de orquesta alemán. es el eslabón entre los estilos romántico y la era 
modernista. Es reconocido honorariamente, como el sucesor de ~, un tirulo bien mececido, 
pero sobre todo, es reconocido por d uso a:aceJbado dd cromatismo. Palllina de Ahna fue su 
e:spl)$! e: inspir.lción par'! 5U~ Ualer-. Él fue: te:~1::igo de: la primer'! y la :sc:gunda gue:fr.tS 
mundiale~: A pesar de haber expresado su lealtad a Hitler en 1933, al solicitarla colaboración 
de un escritor judío, fue arrestado 01 su villa GIJ""iKh.PtlITbr/eirrhm por d régim01 nazi, todo 
empeoró de!!pués., cuando criticó públicamente la invasión de Alemania en Polonia 
Las obras de S/raJISS afioran un pasado repleto de sentimentalismo, de individualismo, de 
introspección, en tiempos donde esa forma de pensamiento caducaban. S/raJISS vivió en un 
medio donde la sustancia la cfccruaba básieamaltc d efecto. Su deceso, acaeció a la mirad del 
siglo xx. micnlraS los ÍJ11IIlf, del arte conrcmpocinco se convulsionaban compitiendo entre si 
unos a otros, como si d tiempo se los devontra \'ertiginosamente y como si d mundo se fuera 
a acabar al día siguiente, las causas, las dos Guerras Mundiale!!. Después de esos hechos 
ignominiosos en !a historia humana, ya nada fue igual que ante!! .. 

Enn'qu~ Gordillo 
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ANEXO DOS 

T R A D U e e ION E S· 

1 
Franz Peter Schubert 

Der Lindeobaum Die Winterreise Op. 89 
(1827) 

Poema de Wilhelm MülIer 

Der Lindenbaum 
Am Brunnen vor dero Thore 

Da steht ein Lindenbaum 
Ich traumt'in seinero Schatten 
So manchen sülkn Traum 

Ich schnitt in seine Rinde 
So manches liebe Wort; 

Es zogin Freud'und Leide 
Zu ihm mich immer foc!. 

Ich muBt' auch heute wandem 
Voroei in tiefer Nacht, 

Da h.b"tch noch im Dunkeln 
Die Augen zugemacht 

Und seine Zweige rauschten, 
AIs riefen sie mir zu: 

Komm her zu mir, Geselle, 
Hier find'st du deine Ruh!. 

Die ruten Wmde bliesen 
Mir grad' in's Angesicht; 

Der Hut flog mir vom Kopfe, 
Ich wendete mich nicht 

Nun bin ich manche Stunde 
Enfemt von jenem Ort, 

Und immer hór'ich's rauschen: 
Du fandest Ruhe dort! 

• Traducciones del alemán al espailol por el MtroEmique Gort 
Fuente de consulta: 

El Árbol de Tilo 
A la entrada por la fuente, 

se yergue un árbol de tilo, 
Yo he soñado bajo sus sombras 

tantos dulces sucños_ 

Tracé en su corteza 
muchas polab= de amor; 

Las dibujé con júbilo y tristeza 
Ahí, una y otra vez. 

Hoy, !m1bién, he transitado 
por la noche profunda, 

y aunque todo era obscuro 
cerré los ojos. 

y sus ramas munnuraban, 
como si me dijeran: 
Ven, ven aquí amigo, 
¡Aquí encontrarás paz!. 

Un viento frío comenzó a soplar 
gradualmente hacia mi cara; 

mi sombrero voló de mi cabeza, 
Yo no volteé. 

Ahora, estoy a cada hora 
lejos de ese lugar, 

escuchando aún su murmullo: 
¡Encontrarás la paz! 

FiJcher-Diskau, Dietricb. 1977. The Fischer-Di3kau book of Lieder. The 
original texU of over 3even hundred and fifty song3. English translations by 
George Bird and Richard Stokes.Alfred A. Knopf Publishers. New YorIe U.SA 

Referencia: 
&bat, Carmen. 1990. Traducciones Independien/e3. Profesora en la 

Escuela Superior de Canto de Madrid, Espaila. Aportación para la E.N.M.de la 
U.N.A.M. de la Mtra.: Edith Cootreras B. 
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Am Meer Sch#WImgeso1lg 
(1828) 

Poema de Heinrich Hcine 

AmMt:t:r 
Du M ...... ~\c wei¡ bin .... 

1m IotzWl Abcndtcheine; 
WII oa6en om ein ..... en FlIChemllUl, 

WII u&:n otumm und alIeine. 

Ocr Ncbcl.tieg. das Wasser scbW'OQ, 
~ Mon fl.og bia .... d "";"¡cr; 
AUII dein ... Auge<!, I~¡"'vn". 

Fidtn die Trinm niedcr. 

[eh oah sK flllm wf d.me HIUId 
Unú L.in .uf. Knic ¡.;o: ... n1 .. :n; 

¡eh bah \1'1:)1\ dáott-u!ctt HUId 
[);e T lineo fortll"tNroken. 

funtoJÚMu 
El mul"ilIab. .1<.0 kiu. 

0011 lo. últiruot r.yos dd ocuo; 
esw.omos sentados junlD a It. 5O~tari. conde! p"ocOldor, 

eltábo.mol sentado. 11010. 1 en.ilencio. 

La nitblt..urgit.. el mar 1<' m¡b .... YKiI., 
Las go.viow w.!.ob .... iban y ""nio.n; 

De rw. :odnnh~ nin" 
Las lágrimas caían. 

Las vi rodar sob", IU mano 
yyumeo..av<liJ.l.:; 

y de ws blancas monO! 
I\IS tagrimu bcb~ 

Scil jennSrun<k V\'ruhrt .ich mc:in Lcib, 
[);e Sede . lirbl va. SeMen: 

o.."'¡c *'{U"u&, horas mi cuerpo ~ ..... tta, 
r mi alma m~ de :ansiedad: 

Mid. hat d .. unglilo;ksdgc WCIb 
V.-rgifle' mil ihren T <in ..... 

Aquél infeliz .... or 
me h. etI~enod" cnn ...... lógrim ..... 

Nacbt und Tdume Op. 43 No. 2 
(182S?) 

Poema de Mattheus von CoUin 

N acht und Tdurne 
Hcilg<: Ntoehe, d ... mesl nieder, 
niede ..... oIlcn auch die T riiurnc 

W", dein Mondlicbl dun:h die Riumc, 
Dw:dl dn- MmKbm.rilIe 8nw. 
Die bdt.usch ... .oc mil Lust 

Rufcn, """'" dcrTog .........,bt: 
Kchre wiedcr, boldc Nochd 

Hoklc Triumc, keh",! wie.ie:rl 

Noche y Sueño 
Bendita noche, '" hundes en 10 pmfundo: 
En lo p..,fUndo tambien flotonlos sueños 

0:"1'10 luz de !un •• tn.Yés dd esp.ao, 
t,",~ apamle pot el pecho de los hombrn. 

Se pna.en lleno. de goro; 
odornm, cuando el día !=in., 
¡Uego.otn. ~z, bendita Noche! 
¡Ouk:es ...mos, vieo..., otto. .-nI 
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Di~ Fo~Ue Op. 32 
(1817) 

Poema de Christi2n Frmz Schubatt 

DieForrDe 
In cm ..... Bichlrin bdle, 

D .. ocboB in frohe-r Eil 
Die laun.iocbc Fo ... o. 
Vorubuwio: .... Pfcil. 

¡eh stand on <km Ge.tsdc 
Und .. 1I in ,üIkr Rub 

Da m",,¡...., Fiocbkm. Brde 
1m ~l .. cn Rid11ci.. >:U. 

Ein Fi$Chnc mil dn Rui;bc 
Wohl an <km Ufc •• tand, 

Unu .. h'. millalk:m Bluu., 
W'" ,ich dos FlSCbkin wand. 

SoLongdem W .. _ Hcllc, 
So dachl ich, rUchl gro..omt, 

So fáng¡ ... dic Fotcllc 
Mil :5<'inu Angel rUcht. 

Dnc:h endlich w.od dan Oic~ 
Die Zei!:tu lang. Er machI 

Da Bichlein rückiKb ttübe, 
Und eh icb es gtdacbt, 

s.... ... w.:ltJc..n..c R...u.c, 
Das Fischkia ZIIpp<'h dran, 

Und iclI mil regcm BMe 
Sah die Betrog'~ ano 

ú Truchll 
En un urorudo duo, 

cnuó COn vivu :alo:gria. 
1.a divaganle trudll 

como fkcb .. taplandccimte. 
Yo me hallaba en ¡" olÍlll., 

conlc:mpW,. apaci>lcmentc: 
,.¡ ~qucño y fesóvo pez 

".dondn en el ,';".lino ........ Y". 

Unpesctdorcon ,ucant, 
se .... contnb. en la olÍlll., 
1 rninJ.,. wn '""'19'" fn .. 

CÓmo se moviA d pequmo ~l
Mien~ el "p ptrmonctta 

tan brillante, petI.c, 
él nO podri alDpm. 

con . ucoña. 

Pe .... al fin.l el "'pl<>r 
consado de esperar. Artenmtnle 

enturbió el arroyo . 
y ante, qU(: me dien.cucnl.l., 
k Ji, un tUUn ...... c"¡¡a, 

y el pequmo pn se agitaba en ella, 

Yo con 11. ''''¡;re cnuUccida 
contempWu .. l. inf_to. engsiíoda. 

Ro~n Schwn:mn 

ID der Fremde l.iederhris Op. 39 
(1840) 

Poema de Joseph von Eichendorff 

In d~r Fremde 
A ... de. II~imlll hinlll:rd~n B~QcI1 rolh 

D. kommea die Wolken he., 
Aber V.ter und Munc .... d lang.: todt. 

Es kenn! mOch dort krin •• rmhr. 

En Tierra Exrranjera 
Desde d $lICIo patrio tras los rojizo. "YO' 

uriban 1 .. nulx. h .. u. o.qui. 
Mi padre y mi mAd", han mucrID hace rirmpo. 

y allá nadit rm _rd ... 
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W", bald, ach ...... bald komml ru.. , tillo üi! En culntO ~po.ayculndo vieac.l rnorncolo de! silencio. 
Da ruh. ich auch.l.IDd ilbe. mir 

Rauschl die sehO..., Woldrinsamktit. 
Un<:! mner UOO! <Dich md .. hit •. 

EnlOng" dnc:an""; yo tambiCn y encim. de mi 
)'accri Y murmurui un hcrm"'<) y sotit.no bosqu<', 

y nadie m~ recordati aqui. 



Mondmu:bl 
E. w&<. ab hill' ..l"" Himm.:1 

Die Erd .. still goküllt, 
W sic im Blüteutehimme. 

Von ihm nw-lfiumen mil/k 

Die Luft giDgdutcb dM: Fdder. 
Die Ah.,,,. v.rogttn sacl!t, 

F .. nw.<chlen lci.' die Wikl ... , 
So .1emklu \AlU d..io: Nt.ehl. 

Und m";" .. s"ek sponnle 
Wcil ih", F1""'I ...... 

Flogdutcb dM: . tiIIen Laude. 
Ala Bogo sic n.dl Hws. 

In der Fremde 
I<:h hor' die B¡c!oon .....,h .... 

1m W:alde hu und hia. 
1m W.kk in dcm R.auschcn, 

leh wril rucbt, ~ ich b". 

l>óe N oo:htigalkn scJWge:a 
HO.. in o.k. Em......Jorit., 

!Us ~oll:n :sic ...... sogcn 
Van de. 0111:<1, scho..CrI Zcit. 

Die Mondesscbimmer I1icgm, 
A1s ,oh ich ... 0.. m;' 

Das SchIoII im Tllelicgen, 
Und ;,t doch 00 ""';1 _ hierl 

Ala müllk in <km Gamn. 
Voo Rosen -in ... d rom, 

Meiue Üo:bsk ouf tni<:h WU'1CU, 
Und;'1 doch so lmge rodl. 

Mondnacbt LitddIen:i.r Op. 39 
(\840) 

Poema de Joscph von Eichendorff 

Noche de Lun3 
En. comu ,.¡ el cidu 

hwiex besado s ..... vc:meon: .la tic ..... 
Aá d\.o., en su Ooro:i.mn: espkndor 

SoiiUÍ&Sc con a 

La brisa sopw.. por Los campos, 
\a.s espip se mc:cian duk:cmcotc. 

lo. 00"'1"".' ."".....,.h .... ló.nguid.."...,'e, 
E", una noche cbta y Ilcn. de esuda. 

y mi abo. eskndió 
.Iu Iugu ..... ..Lo., 

Y voló sob re J... $Í1cncio,u nllluns, 
COmo si voWe N hogo.r. 

In del Fremde ú~ Op, 39 
(\840) 

Poem. de Joscph van EK::hendorff 

En Tierra Exuanjel1l 
Escucho a los arm)'<>. que munnWlUl 

En el bosque por "'1'" 'f por oUi. 
En medio dd bo5<JUC, dio. mwmun.n, 

No sé donde estoy. 

Lo. ruiseñores cantan 
A<¡ui ni la ...,1eJ.,.,j. 

Como oí ellos me qWio:: ..... decir 
Algo hemloso de ";";0' licmpo .. 

Loo &'lello, de la lun. se espanden, 
VIflumbro d.boja d .. mi 

En d vallc, "" castillo, 
IV e.ta muy u.jodo de aquiI 

Como si .... un jardin, 
lleno de ro.as blancas y roju, 

MlIUl.>O< me cs1\lVÍtro. e'!", ... ndo, 
Desde hau mud>o IÍempo muer1.&. 

162 



Zwielicbt u ttkrkni.t Op. 39 
(1840) 

Poema de Joseph von Eic;hendotff 

Zwidicht 
Diimm'lWlg will die: Flügd . p.eitm, 

Schaurig rührm sic.h die B¡¡ume, 
Wolkta ñ:hn >Me sch_", Triume 

W .. will diese. Grw'o bed (\u<:tt~ 

HUI ein Reh du Iicb YOr IOJ\<Ic<fI , 
La.B es nicht olIeinc g:rucn, 

Jiger zieh'" im W&Id ""d blum, 
Stirnmen hin und wiedCf "' .... dern. 

Entre Luces 
El crq>u.culo cromd. $l' al .. , 

Los oirboln $(: t$rn.mecen pavoro»mcoto, 
Las nubes tramitan como d<:ruos ,ueño. 

eQue: .igJti.5o;ati •• tI. t=iWk p=urobn? 

Si times un corzo que tú unes, 
No lo dejes putu 11010, 

Cu...:lo"" m.rocIno por el booque 1 espinn, 
cudúc:heo., que dcambulltl.1 oD..i. 

Si aq";.bajo licues un amigo, 
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Hu' du meo Freund hieniedcn, 
Trw'ihm n.i<:ht iN <Üe"" St\nde, 

F=mdlich W()hl mit .'\.ug'und Mundc, 
Sinnt er Kricgim !Ul;k'scbm Friedm. 

No 0011&. m <11. ésta hora, 
Ami~lemmtc con O""lU miradas y labia, 

Te o:p otentl. paz como csrratcp de ~n. ptra. 

W ... hcur'gchct miide =tl:r, 
Hcbt,ich morgen ocu go:oon:n. 

l>w.chugchlÍfl Nocht""oof'tll 
Hüte dich, ",¡ wlCh und mUllh:r1 

Lo que hoy clUuadunmlc su.c:wnb<:, 
Re.u.giri m..o .... & tm.ciclo. 

Algunas an .. quedan pcrdid..., por I.;a noche 
¡CuÓlhte, obre bien lo. ojo. 1 quálo te deopieml 

II 
Johannes Brahms 

o wii6t' ich doch den Wcg zuruck 
Op. 63 No. 8 

(1874) 
Poema de KIau, Johann Grotb 

o wii11r ich doch den Weg zwück 
O wU(l1 io;h doch deo, Weg zurilck 
Den lóc:ben Weg iNm Kiaded.mdJ 

O wa:um suchl ich , .. eh dcm GIilcl< 

Und licB der Mutler H""d~ 

O '>Iic mich ... hnel .~, 
Von u;"em $Il'eMn aufgc"''''<ckt, 

[);e mi.iden Augen n=tun, 
Von libe . anft bcd«kt! 

Und nicbts zu fonchen, niclll' zu splhn, 
Und nut zu Ctiumen Leichl UIld Lind, 
o.... Zntm Wandel nichl ZU ... hn, 

Zwn zwciten Mol";" Kindl 

Oh, sí tan sólo supien. el cunmo de regreso 
Oh, ti I&u ..:,\0 yo supm el camino de tcgreoo 

L Al dulce camín", del mUlldc> de mi inf.nci.oJ 
Oh, ¿p<>rque ~ que buscu dcsp"," l. fdicidad 

Y solw It. mono de mi madre? 

Oh. en cuánto h=lpo desean • ....; . 
sin disturbio. '1"'" COQfl;r¡der. 

CCnv por fin mis ansado. ojo" 
rGcntilmentc guatKid<:> p<><.l amor! 

y nO bwcl< nada, pllft nQ ... " nMla, 
y.olo so", ... en medio de la ha Y "",sicg<>. 

sin nOlarel p"" del titmpo. 
¡por s<go.mda .. ..,z ..,1"", ,la niñez! 



o zcigt mir doch den Wcg:nWck. 
Den lieben Wcg = Kinderland! 
Verge~ns such ich oach, dnn G lüo::k, 

Ringsum istóde. Stmndl 

O h, muéstnrnc ti amino de n:greoo, 
¡ Aldulce c~o dd mWldo de mi infancioJ 

En VUlO buoco b fdicidad, 
¡Todo ~root no u mi. que deilOlaciOnl 

Auf dcm Kirchhofe 
Op. lOS No.4 

(1886) 
Poema de DetIev vo" Uliencron 

Auf dem Kirchhofe En el Cementerio 
El día "" Lurn. Uc:n ...... CIl(c Du~ y cun 101lD''''la. 

He estado ¡WltO. muelo ... I:\Imb.., olvidodu, 
Upid ... y cruces desgastadas y vieiu coronas, 
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De. T og gUIK rt:gntocb .... et ""ti .hlllll""W~gl. 
lelo wu an mancb ""rgdlnem Gral> ~n. 

Ve<WÍncn Src;" und ~uz.dit Krinzc lit.. 
[M ,,&mnl UbeT'oVACbsen. hum zu Iesm. tu inKripcionn w han bom.do, se han ,-uclto iIegib .... 

Dctc T ag ging srwmb"",gt und n:gmach_r, 
Auf aIJen Gribem frot d .. Wort: Gnl"""". 

Woc llUmIeslOt die Sirge "'¡'¡\II1llII~. 
Auf aIJcn Gribem IaU1e.tiIl: Gm e5m. 

El di. ... 10m_ tormenlooo y d ..... am .... te Duvioso, 
En rodu lu MIlb ... ylCe inern: la palabra: ''FaIlecido.~ 

En la tormento., ~ m .... rto. yM:en en sus atAUdes, 
Eo tod .. 1u !\IInb .. moa un. pa.z que musita: ~ndo~ 

Sonntag 
Op. 47 No. 3 

(1868) 

Sonntag 
So hol> ic.b doch die gwu Woche 
Mein fcines l.idxben niehl ~II, 

Ieh .. h..., an mem Sonnug 
Wohl YOtduT~.1ehn, 

O .. to.u.smd.:b6nc Jung{riulcin, 
D .. tallSCndKbonc Hendein, 

Wolte Gon, ich wü heute hci ihd 

So wilI mir docb die ganzc Wocbc 
D .. L.chen nich! "'''gehn, 

Ich oah es an einem Sonntog 
Wohl in cüc Kirchc geh.n: 

Das tausnldschOne Jungfriukin, 
Das ttusmdsd.one Herukin. 

Wolle Gott, ich wir heu!c bei ihrl 

Poema de Ludwig Uhland 

Domingo 
A lo Lugo de tod ,, 1a :I<1.IIOlIa 

no he ..... ro. mi dulc;e =or, 
yo la vi el domingo 

pil..!:lld.;...oro.1a pucna: 
o. entre miles bcl1a.! mucl1.du." 

o. entre miIcs bcllu dulzuru, 
¡Q>Dera Dios, pueda es!ucOIl ella hoy! 

AJí • \o Jugo de la SC:mana 
mi .Jegtio no rttminari, 

10 la vi el domingo 
ycudo hoa. la ig!e.ia: 

o. entre miles bel1a.! mlEbaebas. 
De cnln: mik. bdla.s dulzwu. 

¡Quien. on,. pur:d. ",rarron eD. hoy! 



Sapphische Ode 
Op. 94 No. 4 

(1884) 
Poema de HUls Schmidt 

5:1pphiscbc Odc Od:l S:iJiC2 
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R .... """ brw.:b i.:b "..:bis mi. .... ,J...ru.J.:u H .. CUrté ..... nnM p<>r la !luche baju c:lmpÑ<> c.le J.o ... ""wiJoJ 
SUBe. blochten Du.ñ sic lb jc 1m T"F EIW tmitiln más fn.gmcia Úla .. que d~ día; 

[)oc;h ", ... treuten rách die bewcgorn Ast.: AUn sus pétalos.ondían ... mcio abundante 
Tau, dtt mich nil3IC. Que me ref",tcó. 

AUl:b de.. Kil ... Dufl rnich"';" ~ berücktr, 
Die ich n..:bCl 110m StJauch deiner I..i.ppm pflilclru" 

Ooch.uch dir, ~~ im GnnÜl gIeidI;mea, 
Tlutc die Trinm! 

También fui $eduQdo por la fngancit. de ... o~, 
y O Lo. robe por la noche de tul roliceo. Job;".., 

y tú también temblaste comO lo. péWoI, 
rr como el rocío ruslógrimq c.,...ronl. 

Verschwíegene Lie~ 
Übe. Wtpfel ... d S. ue" 

lo den G\.wz h.i:nt"in 
W.r miS tit- • .,..Im, 

Wcr boh. sic ein? 
Gcdookeo.ich wicgcn, 

Die Nadlt ;'1 ..... ndl ....... gmc 
Gedw .... ind freí. 

Emt es n ut c1oC, 
Wc ..... . ie gedocbl 

Ikim Rauschen de. Hainc, 
Wenn ru.mlDd me"," WKht 

AIs die Wolkm, die Oicgm 
Mcm Ueb;'1 VlmChwicgcn 
Und dOn ....... die N.:hL 

Hugo WOU' 

VCnlchwiegcoc Licbc 
(1888) 

~~No.3 
Poema de JOSoeph von Eichendod"f 

AmorC:Uhdo 
Sob", cumbres y~. 

Donde !I1OC' el taplandor 
¿Quáén puede pml«ido, 
Quien puede mejonrloi' 

l<» pensamientos flucruan, 
La noche esta c.n.d. 

Lo, pmtomiallo1 son libres. 

Alguien 1ldM.I .. 
'1uW:n pien . . .... ello, 

Como mucrnullo. de booq ....... 
Cuando ninguno ob"" ..... 

Como ¡.., lIub ... que vuc!&n 
Mi amo r es can..:to 

y bello como t. noche. 



GeSJmK Wey.las 
Du bis. Orplid, mein Landl 

D", fe"'e \nM;htt'!t; 

Gcsang Weylas 
(1888) 

M6rikt~No.9 

Poema de Eduud MOrike 

Cmción de Weylas 
¡Tú au Orplid, mi Iicrnl 

A lo lejos n: .plandecc.; 
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Vom Mee~ dampfe! dcin bclOnntecStnnd 
Den NcbcllO dtt Górter W .... ge feucbtet. 

Allende d mar en tus ro.tu p«mÍtn ~nleJko.t 
la niro ... que rocía lo. ocmbLanlCs de los dioses. 

Uralle Wu~r JI. 
Verjüngt um Jcinc H üCl<:D Kirull 

Vo. dein .... Gotthcit bcugen 
Sich KOnige. di.t dcine W"utet .ind. 

JAnIÍguu aguu se kwntan 
n:jUVC't1o:ciJ ... ha.1.f. tu L;"Lun. Hilo! 

Ante tu divinidad .. inclín .... 
Re)"' • . quimellOn tus protectoon. 

DMsVed~DeAl~dn 
Fnlh, w.nn dio: Hihnc kri.hn, 

F.h die Slcmlcm ochwind..." 
MuB ich 1m Hetdc ,1;1>00, 

MuO Feun rilnden. 

s..h"" ;'1 de. Flamm"" $ch";", 
E. springen die Funken; 

[eh odia ... 110 d..mn, 
In Lód YftS...un. 

PIOo.Ii<;b,d.lwmml es mit, 
T rwIo .. r' Koabc. 

Dan ich ~ NodIt..,,, di.. 
G clriurm¡ hah ... 

Trine""¡ Trine dann 
S!.ür~d hrmo..J.,.. 

So komml derTaghenn 
O ginger"";"'¡ed 

Das VCllaasene MJgdIein 
(1888) 

Mli1iú~ No.7 

Poema de Eduud Mócikc 

LM MuchMChlA Abundonada 
T anp~o, cuanclo cant:an ¡'n g..lIo., 

anle~q"" 1 ... """,,JIu C"'Ineoan, 
Debo Citar junto al fogón. 

Debo encend .... d futgo. 

H"""u .... "" d l>rilIu u.: Iu Ilam.", 
brincan w cru..pu; 

Me miro ui • mi mismo, 
SlaTIergido en d dolor. 

De ~tc, ~c •• mi (riente, 
infiel amor, 

Anoche yo he 
son..:!o conl:igo. 

Ugrm. cr.a tap. 
cumc:o:.atun • ruJ .... 
luí comenzó d dí. 

IOh si se fueno de nuevo! 



Verborgenheir 
L1fi, o Wdto WI mich ociol 

Lockel niclu mit üeb"'gaben , 
LaJltdies He<z alkine baben 

Seine Wonn~, KÍD~ Pc:inl 

WIU id> tn.un!, weill icb nichl, 
F~ ;O! ..,h.ehnnleo Wd",; 

Immerdardurm Trinen seh~ 
Icb de! Sonm lieb", U<.:ht. 

on hin ó.:b. mir kaum l>cwuBl, 
Un <lie beIle F=-de zilcb! 

Durcb <lie Sch"""re, so mich drücket 
Wonniglic.b in mriner e .... L 

LaII, o Wdl o WI mich ociol 
Locb:! nicht mil ücbcogabcn, 
I.aflt d¡". He"" . Ilew.e hohen 

sane WolUI~, ..,ine Peinl 

V~rborgcnbcit 
(1888) 

Mbilu UederiJudI No. 12 
Poema de Eduan! Morike 

Lobreguez 
1Ot-¡., Oh mundo, d,,¡ame en pul 

No m~ tiente. coo los do"" del *'llor, 
Ot-¡. que esII: corazón leng. soledod 

¡Sin dcki ll:, sin penal 

I'on:¡ué sufro, no \o .. , 
Mi oufrimie<.rn ';""e un d<>ln. deocnnncidn, 

miro lodo. tn.ves d~ liRrimas 
basu t.. amad. luz del sol 

Cu" Íta:u.::ncia ... .Jej. <.le mi t.. m:.':'n, 
cRnlO de momen~ fdice. 

167 

A tn.""::' de \JO ogobianll: peso 
dichOlOllos momento' felic" en mi pecho. 

ID 
FrtiUlZ L jszt 

¡Ot-j., Oh mundo, dqarm en pul 
No me timtcs OOn los done, dcl"""or, 
nq. que eole entunn llOng. ... Jedad 

¡Sin delejll:, . in peno! 

Vcrgiftct sind mcin~ Licdcr 
Edición Francesa Searl~ 289 Segunda versión 

(1lI44) 

Vergiftrr sind me.ine Lieder 
Ve<gi{II:1 oind m~iue ücd.cr, 
WlC kOnnt'" mdcn seio? 

Du basl mir ja Gift gog<>UCQ 

In. blüh ... de Lebm m ein. 

Ve<gi{t« siDd meine Licdcr, 
W .... kó""t'es anden seini' 

Icb tn.g'im Heam Yiel Schlmgm, 
Uod dicb, Geliebtc mm 

Poema de Heinár;h Heine 

Mis canciones están en~nen.das 
Mis cauciocles cotón "', ~elladas 

~cómo pod.a ..,r de 0110 modo? 
Tú b.o.s vt"rtido """cno 
En mi vidallorec:ic:ote. 

Mis eanciones e.!in en...,.,madas 
¿cómo podtú ser de 0 110 modo? 

Lkvo "" mi corazao muchas serpientes, 
'la!>, amorroJo. 



Der Fischerknabc " Wilhtlm Tdr 
(1836) 

Poema de Fricdcich von $chiller 
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Der PischerkDabe 
Es lic:hch dtt 5«, er ladct zum B.dc, 

Du Knobe schlief cin o.m griinen Gc.t:adc, 
o.. hortcrcm Klingcn , 

El joveD pescador 
Sonrnmlc)'S"c d logo, ÍP";taodo al hoño, 
El muchacho d""tlD.c m .... ".,tdes otillu. 

W'" FlOten 00 siiJl, 
W", Stinunen de< Enge! 

1m Puodie .. 
Und wi<: crc<W2d.cl ¡., ,digo:r Lust, 

O.",üIen die w .. ~ mm um die 1\""1. 
Und u tufl a..:::\ den T",fen: 

Lieb'Kn.bc, biS( m";"l 
Ich Iockc den Schlifer, 

lo.:h _h' iftn hnñ.. 

Es entoacn C[\I'!' él ncuch. OOrUdol, 
como d. dulce. flauw, 
COmO ~ de ón~1tt 

En elpani30. 
Y ¿I se ckspil:rtHOn gru> gozo. 

PC'f<"> el agua yo le llego h ... 'a .1 pech<>. 

Wanderel1l N achilied 
(184(}) 

Y desde Jo ptofuodo Jo llama: 
¡Amado muchacho, tU tf't$ m.ioI 

Indllrifi al toñ.dor, 
Lu .urncq9ro: en 1u pruC.......t .... 

Edición Francesa Seacle 306 Segunda versión 
Poema de Johann Wolrgang Goethe 

Wande~rs N acht1ied 
Ob .... olIen Gipfcln 

[JI Rub, 
[n..tlm w1prdn 

Sp¡¡"'sld" 
Kaum ~ Hauch; 

~ V6geleia ocbwap im Woldc, 
Wartt n~, balde 
Ruhcttduauch. 

C;;mdól1 del Vi¡¡jero 
Por encima de Iu cumb ... 

bay PQ, 
En Iu OOP'" d. Jo. r..txHo. 

p<'-' 
apmu un oJimto; 

Lu ."". callm en el. bo~. 
&pers, muy pronto 

Tú también t..,dril poz. 



Richard Strauss 

Morgeo! 
Op. 27 No.4 

(1893) 
Poema de: )ohn Henry Mackay 

Morgen! 
Und morgen wW die Sonne wioed~ ~~ 

Und .uf cIem Wege, d.", ic:b gchen _roe, 
Wud UD',di<e GlUddichm, ,ir ~Cf mm 

lnmincn die5<'c iIOnnmotalmdm Er<k. 

Ulld zudcm Strlnd, dcm _'1m, wogmblalXll, 
Wcn:kn wi< >liD uud Ianpm niedentcigm. 

Sn..nm "",rom wi.r \I:U in die Augm och.ucn, 

M;uj1llJ:I! 
y m"';anl YDMn I bril1ud sol 
Y en el camino q~ 10 feguire. 

nOl unirá de nueY'O ni n~tn. dich~ 

en medio de uto. lit,", que rupín. el KIt.. 

y lit. liej ..... pu.ya de otu uuln 
descc:ndefftDOs despocio y en silencio, 

mudos nos ~ .10. 0;0,. 
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Und wI un • .mb des GI~ .n.ommes Scbwtigm ... yd .ilencio de la dicha caen. !Obre noso~ ... 

Zueignuog 
Op.lO No.! 

(1882) 
Poema de: Hermann von Gilm 

Zuc:ignung 
Ja, du .... .ml es, tn= Sed., 

DoJl id. fem..:.n dirmich quik. 
ücbc m..:h, die Hn-zm knnk. 

H.be Dank. 

Eirm hiclt ich, dcr F",ibc;t Zechcr, 
Hoch den AmcmJ"Im-Becbcr 
Und du KgOct.,.td..., T.....a.. 

H.be Dmk. 

Und bcsehwont dario die B&m, 
Bis ich, wu ich ru..~, 

Hcilig. hdig •. n', Hca. dir u.uk, 
Hobc: DllIk! 

lkdicsuoriIil 
Si, tú .. bes Ibr .. qunid.., 

qu<! kjo¡ de ti tolo INgo [OnD"""', 
el amor enfcCRll10s <;OtUOnes, 

Te \o agr.dezco. 

AIgo.mI YH, 10 brindé por Ir. (j,erud, 
Ak:é la ropa de &mu;'u 
y tú bendijiste la bebida, 

Te \o agrackzco. 

y alojaste' d( ~ d,.,al, 
Iejo,de mi, COmo B\.". Ulte'S, 

bendito, bendíto tillo mú bonoo de n.o .;otUÓn, 
¡Te lo ogr.dct.;o¡ 
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Uthca, Biblioteca Temática. 12 vub.GroPUicr O/rnzs« /o LikrolW(l. UniOn ropogci.&~ 
edi{Oria! hispano-amecicana/ TONSA San Scbastiin, España. 1980. 

Utbea. Biblioleca Tem::l.tica. 12 "olsLo U~ otroW de los Túmp(J/. Unión 
topngn\Nca editorial hi$pano-americanR/ TONSA San Sebasrian, F.$paña. 1980. 

COLECCIONES Y UBROS RAROS y ANTIGUOS 
Antcliffe, Herbcrt. Brohnrl. G. BcD & $oO!. London, England. Versión Original l 908. 
An,u1OQ Magna Academy 8ook. !üb"bm'l Vitmw. Editcd by Rayrnond EEickson. YaIe 

UnivetSíry PtcSS. New H.ven Connecticul, U.S.A. 1977. 
A Guide to tbe Musical Worka of Johanne. Br.almu. Th. ~k~. Edi~d by 

Lcon Botsrein. '1.'.'1.'. Nol"tom & Ca. London, England. 1999. 
Blitzcr, Cb..3rles. Los Gn=k.r Epomr M /o HJQWmridod.. HisfDrio de 1m CulntroJ 

mllll+ioler. 82 vols.LA ERA DE LJ)S REYEf. Trllducción al espailol de Eduardo 
Escalona. Time-Lite IntcmatiotU.l, Nededand. 1970. 
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$chUmanD Eugenic. S,"h_anl!. Vida romlÍlltita-IJffjl4rfu(k¡- anUtm- Dú7iD ¡"nlml. 
Rccopi1i1aciones de b ,-KIli de Schumann cbbondas por su hija Eugenia Schumann. 
"Coleo::ión musica y músicos" Dit-. C. Di Vruno Volumen IV. Traducción de Eugenio 
GCtmain. Edicion~ SUÑ[A, Buenos Alfes, Argencina.1944, 

Mata, F.x .. La IIIf}dr ",'¡¡¡,YI~ uinri7a. Sele<x:ión, Revisión y discografia. Análisis por 
obra. Ediciones DaUnon de México, S.A. México, D .F. 1985. 

Simon, Edith. Lu GTrl1JIÚJ EprKaf tk fa H_mJidad. HistDrio Ik 1m CIlItww ",_ola. 
82 vaLs.U REFORMA Tr:aducción al español de Agusrin Bitt:ena. Tirnc-Life 
Internacional, Nederland. 1968. 

Siman, Guald. lAs Gf't1IIikJ Epoa1I 1M /o H_attidad. HisldriaM 1m CI,!mrar 
",dalu. 82 voLs.DRlGENES DE EUROPA. Tnducción al español de Agustín 
Bán;;eru.. Timc-Lifl: Intemational, Ncdcrland. 1968. 

DICCIONARlOS 
Corripio, Fcmando. Grl11/ DiaiflNlrio lit SintiMO!. 10m tJi1IIS r ü.."nO;W1rlJ. 

Bruguen Mexicma de tdiciones, S.A. 
García-Pelaya y Gros.., Manuel. L=//JJt DiaiolWflil Ml11/uai IÚlJrrado. Larousse 

Mhico. D.F. Edición 1997. M,hieo, D.F. 1977. 
Langenscheidt Diccionario UnivetSal Espatwll ltoli_.¡~/ E¡paiiIJl Langcnsdlcidt 

KG., Berlin-Schóneberg. Deutsehland. 1966 
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Pe~ir.l, Helena S .e. Ditamwitt Jl'lXtiro !..81I/iUt Espaimt/ p~.p_gwil-EJpaüd. Edicione!l 
Larousse. S.A. de c.v . MCI"X:o, D.F. 1999. 
RepoDes, José. Diaio-" d< las Mtfom úymdas Mitold6'as. BrugueQ Me.-icana de 

Edx:iones, SA. MCl"ico, D .F. 1977. 
Tom, Miguel de y Gisben. L>nIJiJSt d< P«M Espaiíol/ Ffl:1IIfiJ-Ffr1IfI.ir/ Es¡x¡iiDl Libniric: Larou~ Paris, 
France. l,)6II. 
Vel:óh:quCl: de la Cadena, Mariano; Gray, Edward y lribu Juan L. G1"l11/ Diaio1l4li# 

8iJi"!,iie Espt.riiJ1/ ¡,,&IiJ·¡,,&/is/ E;puiiol PtoIluuciKión figunw:la RevislMio. Prenoce 
Hall HispanoametX:atta, S.A. Mhico 1994. 

WOnerbuch Mateus. Di((Ú)noritJ MakM Afottdn/ Espo;;ol.Espaiiol/ Amdn.EditoriaJ 
Mateu B=:elona, España. 1963. 

UST A DE REFERNEClAS EN INTERNET 
Acervoa Musicales de la Escucla Nacioll2l de Musicll. UNAM, ÚJ/dI/# dt t:XiJkfIiiIlIy 

J»tbliaxUllItS bib~. 2004. (On-tine] disponible en: 
hu,,. II wwwunam mx / cnmusica/: Internet aexcsado el lO de abril de 2004. 

Biblioteca. y Publicaciones de la UNAM. LiItodt 1m liW1as bib&f«m y 
jNiblk4ÚJ1ItS dt /o UNAM. 2001. (On-tine] disponible en: 
hap;llwww unam mx Úeoicios/bjbljolkC3..'j brml; In tr;met acceudo ellO de abril de 
2004. 

BiblioteCa de la Universidad lberoameric:tDa. Cata/Q§J dt adt¡uiJiQtnur. 2004 [oa-tine) 
ni~ronible 1':0: bn:p'//WWW b ib llia m,,; Inremet lICCC"$adO ellO de abril de 2004. 

Books and Writers. VinMO/ Ubrory DJ.,,;ttn o/ aIJ állm. 2004 [on-line) disponible en: 
bap://wy.:w kjrimo ;;¡;j 6/calmdar b!ID; ¡nlrmet aa:csado el 9 de abril de 2004. 

Bobtios, ~rgio. Bio!J'llfa dt JDhmrll WD!&lm& WII GOdM.2003 [on-tineJ disponible en: 
bttp'llmx grocitie; m m /:;cq,tio bQJanos / 'i}Ktbc b tm; Intemet accesado el 9/04/2004. 

Clatsic A.ru Showcasc. PtrjqmriIl/;VisllOl.r¡Im. 2Q04 (on-line] disponible en: 
bap·l/www.dasoic3!TSsbQwca.seQ¡:g/; lnlrmetacccsadodI1 de :abril de 2004. 



Digilales, Public;acioDcs. RnistoJ. 2002 [on-liDe] disponible en: 
btq)" Ilb,bbQWcb d¡;;ca uuaro mr / a;mw/ : lntelllet ac:c;edsado ellO de abó! de 2004, 

German Cultunl Socie ty. 2004 [oa-liIu:) disponible en: 
btqd /www ~rmansrl v~(D!'W'!s:rn:rlt2!!1;ms!sommrr htro! · lnll:mct .. -..;c::¡¡¡¡Jo el 9 ue: 
abcil de 2004. 

Digitales, PubliClllc100ell . Lilmls.2002 (on_line) disporublc en: 
hmr /lbib!j!Jnb dgxa l!nam w!/ljbrn</: rmemet ac:ced~do ell O de ~bnl de 2004. 

N avepncc, E l RtWta 1..iIn"ori4 2002 [on-line) disponible en: 
hu,p'Uwww dna'itganrc com.mx/rac;to hlJDl; Intemet accc:udo el9 de ab ril de 2004. 

Sadie Stanley. T~G"u «JIIfiJt DimIl"J o/ "'MsU(MIX1IfiIlar). Tbt N~II GrlllIt 
aJwIENJdqpt¿'~M.w{WWN_,,) 2000 (oo.-Une] disponible en: 
bttp"(lw3 Cl-.bcdin mpgde/cmp / grovc btro)- Internet .:cesado e19 de abril de 2004. 

X Libri •. B10GRAPHIEN KI..ASSISCHER DEUTSQ-lERAUTOREN. 
2002 (on-liDe) disporubLt: c:n: 
be,,)" I/ \\"W'W ¡1ibm dc/iodc; hanl; Internet ilCCCSWO clI D

• De Mayo de 2004. 

DI SC OGR A F IA y VID E O S 

GRABACIONES EN CARRETE ABIERTO (17/8) 
Schubcn., FralU. SdI_!'!-' ..... j Uttbtfb.t. Pettt Schreier, TenoL Walttt O!bel'l,%, 

Piano. Philips. Hamburg Bundesrepublik Deutsehland. 1979. 
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Sa:.&uaa, Richard. Unin-. Tetail Stich·iUndall, sopano. Wicn Rundfukordlesn::r Laszlo Somogyi, 
conductor. Phi1ips. Hamburg Bundesrepublik DeutsChland. 1979. 

GRABACION ES EN LONG PLAYS DE ACETATO (LPI) 
Carmina I. 14 UtdH.AMSikrOri¿lfui HmWxhrift_1JOO. Musik und Ihn:: Zat 

Mitn::Wtet". Thomas Bin!dey Produkoou. Das Aln:: Wedt. Hamburg, Deutsehland. 
1968. 

Carmina U. IJ UMn-wikr0rig1Wl H~hriftl1MI BmJdJMmrllmIJ(){). Musik 
uud Ihn:: Zar. MineWret. Thoma.~ Binklcy Produktion. Da., AIrt: WerlL Harnhutg, 
Deutsehland. 1968. 

Moult E ditioD. Vo116. L "t-h.(3 LP's) Divet$OS M.hio:::o$ Y CilIlbrlteS. Philips. 
HiI~rsum, Nededand. 1973. 

Scbubcn, FrallZ . Vol 3. V •. (3 LP's) Dn:i Liedercylden. Diettich Fischet·Disuu, 
Banton. GenJd /'.Ioon:: Khviet. Berlín, lJeutsChe Gramophon. Bundesn::publik 
Deutsehland. 1980. 

GRABACIONES EN LONG PLAYS DE ACETATO (4S/RPM) 
Schuben, Franz. VoLII·N.22. UnItr.HislDri(/de/QM~(/CodeJL: . Pem: Muntenau, 

Tenot. &nato Pastorino, Piano. Milin. Ita.I:ia 1973. 



AUDIOCASSETIES 
Schumann, Roben. Ul~knis Op. J9JY Eirhmdo1f. EMl Studio, OR,¡'.f. 

Chicago, 11 U.$.A.1981. 
Bth:J.D1$, Johannes. Uldtr. ChlÍStl Ludwig. Gcnld Moan::. Deutsehe 

Gounophun. Polydor Inn:m~tiun:d G ml>H, HllffiUUq¡ Wt:st G eanlUly. 1979. 

VIDEOS FORMATO BETA 
Cotbilau, Gér.ud. Bélgic:l. Ale~, Reino Unido, Fr.mci:l. Filme. Ú 

M~tn iN MIlJiqw. Coproducción de R. T.a .F. y K2-QNE . Pelhla con música vocal 
de Mazan, Schuben, $chumann, MahJer con José van Damm. Película de 1992. 

VIDEOS FORMATO VHS 
Forman. Milos. Reino Unido, Fl'IlDcia, A1emani~, Ausaia. Holanda, Bélgia. Prkr 

ShPfftr's Amadau. MUmly ..... btahm. Ton; Blukc, Eli:eabech Betricc. W.A. Mazan. 
Ncville MurincL Thc Sl.ul Zaents Company.1988. 

Viscoo.ti, LuchiDo. lt:ili:a, Reino Unido, E.U.A. Hlme. Drdh i1r Vem"a. Alfa 
Cinanarogafica. FrlflCO Mannina. Ruggicro MlSuoi:an~ Pasquale de San~ Dió: 
Bog¡o.rúe, Silv>uu Mangano, BjOro AlIdcrsCIl,. ThollllS M:.uUl. Ramolo Van;., Mm 
Buen!, NOQ Ricei. GuSt:olV Mahlcr. 1971. 

COMPACf DISCS (CDs) 
40 Years Das Alte Werlc.. SdJJlbm. Christoph Plig3.roien, Andn::as Staicr. Tcldec, Wamcr 

MUslc Manu&cruring EutOpe. GMBH, Hambuo:g. GelXl'\a<ly. 1998. 
Brahm&-Woll. Uh. 2 CD·s. Thomas Allen, Geoffrey Panons. VUgin Cwsics, NYC. 

U.S.A.I992. 
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Oossic:u &ubra. Oassical. &rlra Stni.rOlld. (ltus Ogennan. CS S, Digital Record$. Mun::r 
Woms.CBS. Vancouver, CanadL 1976. 
Liedenbcnd Silibutger Felupiele Uve 1958. HIIl" W~IkliPJJisrht Uedmnd. 

Dietrich Fischet-Disbu, Itmgud See&ied, Erik WerbL a rfeo Intemational Music 
GmbH. Múnchen-Tradcmm Deutsehland. 1990. 

Liszt, FJlUlZ. Utdtr:. NÍ¡;obi Gcdda. Lar$ Roos, A BJucbell Compact Disc. Swedish radio, 
Stockholm, Swcdcn.1989 

Liszt, Fr..DZ-Smuss Richard. Utw.:Briginc Fassbindec, Irwin G~. Deutsc;he 
G rvnophon. Polydor Inteautional GmbH, H&mbu¡g Wat Geanany. 1987. 

Schubert, Fr..DZ. 2/ Uttkr. Dieuxh Fischet-Diskau., Genld Moore. E,I-,II Srudio, DRM. 
ClUcago, 1I U.S.A. 1988. 

Schubert, Fr..DZ. Utdtr. Kiri Te ~Iwa, Richltd Amnet, Vocal Wolb. EMential 
Clu.sics, Sonv Clas$ical. Sonv MUSÍ¡; Ganton St. London U.K. 1996. 

Schuben, F~. sch_~OIIiUtdtrry/eá.f. Peter Sch<eier, Waltet Olbertt . Dcuachc 
Gnmophon. Polydot Intcmltional GmbH, Hambutg West Gcanany. 1988. 

SmuII, Ricb.an1. Ud EJido//. Lisa dcll.t Casa., Arpid Sindor, BMG Muse Inrcnutional. Ariola 
Miinchen G mbH, Deut:Sol:hland. 1991. 

SmuM Richard- Woll Hugo. Utdrr. Benita Valenn::. C)''''lIhia fUim. Panmeon Records. 
New Yodr., U.S.A. 1987. 

Woll. Hugo. Ei.:htIllio1fUuttr.Stephan Gcnz,Bcmarda Fink, Roge! Vignolcs. IIyperion 
Records Limin::d. London, England. 1'J98. 



DIGITAL VIDEO DISCS (DVDs) 
Anndll , Vicenle.J_1o LH:a. Enrique Crezco, Pilu lópez de Ay¡tb. Danicle Liotti, 

Pedro Co5tJ., AnlOnio Laneta. Pelio;ub de genero ru:ilÓa:O. Pt=liadi en el 2002 
Vidromu. RTC. España, Francia y Alemania. 

Art & Enlen:ainment. N ew York, U.SA Filme. Nilf»ÚtJlI.h EfiKlifi. Isabclb 
R.osdlini. Ceri.rrl Depanlieu, Richard Geotgc, Richu Cunn. Media.A&.E: Series of 
the greatesl biognphys of the Illstory.2002. 

BBC de Londres. Hmry VIll atrd bis 6 MUIS. Colección de de 4 DVO'$.The BBC 
Television Series. Género. Biogci.fW:o. Keith MicheD, Poner, $mith, Roscn, 
Hamilton. British Broadasting Company ProdocDons Ine. LID, London,U.K.1970. 

Ousie AtI8 Showease. Prrfomti,,!;Vislldl.Film. Liedcr, Ra:iWs, $oloisl vocal concett, 
oratorio$, etI;. (35 DVD' I) A Fta: Channcl fur thc Am. The Uoyd E. Rigler
La<vfC\ce E. Oeutseh Foundation. Clusic Arts Sho<vca.sc, PO Bol: 828, Butbank, 

CA 91503 323-878-0283 I Fu 323-878..0329. 
ca,<maJ@raabljDkDel 

Schubcrt, Fr.an2. 61 L Nkr:. Iangatd Seefried, Ecik Werba, OVO 1961. Dcutsehe 
Gramophon. Polydor Internacional GmbH, Hamburg Wcst Gcanany. 1999. 

FILMES: LARGOMETRAJES, MEDIOMETRAJES y CORTOMETRAJES 
Wcbbu, Pettr (1961). LODdrn, Gr.an Brnafta. Filme Documental. Tbt dt¡uIJ/t Iift o/ 

Fn1Ift Sdmbtrt(medio) Nakcd Classics: 'The Maestro & The Prodigi'.1997. 
Webbcr, Peter. Gra.n Bn:wl.a, Luxembwgo. L.atgomctraje. Girl .,¡¡hll Pearl romwg. 

Basado en b novela homónima de Traey Chevaliet, en la vida del pintor Jan 
Veonecr.Eduaroo Sea2, Colio Fifth, Scadett Johansson, Tom Wilkinson,Judy 
Puffil. Nno. 2003. 
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