
U ENIGMA MUSICAL

•EL ENIGMA musical de que voy
a tratar en este articulo, toda-

~a apasionaba a los eruditos hastar:tce pocosanos. Fue tema para M.
c erre AUbry, en una de las varias
:nf~reTtciasque sobre musicologia
t6liedievaldicto en el Instituto Ca-
PaI~ de Paris. El sagaz archivista-
rnucgrafo no aporto, sin embargo,
qUe has luces al misterioso tema,
lllQ~realmente, s610habia sido tra-
Co en forma de un hecho histori-
~~ expuesto desde un punto de
C!'l>ianartistico, porque todos se
todos Poseedores de la verdad. Y
~uda.estab~ equivocados. Era, sin
!Ill!. finunalmemgma,cuya soluci6n die-
ticios ente los archivos ponti-

~~ Babios se equivocan muchas
en SUS deducciones, porque

" Un con un criterio absoluto. Pa-
. cre~ente, 10 que hizo Dios

llhi artista puede corregirlo, y
1> nace la causa de que fraca-
:f otro, el artista es un ido-
et~O el que dude de sus dotes

e un sacrilegio, un atentado
1a belleza y la verdad. Exie-
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uno de 108 mas antiguos y el mas
valioso venero de ca!lciones religio-
sas, en miisica y habla populares.
(El dia que se haga un estudio com-
parativo arrojaran mucha luz sobre
el origen de nuestro folklore). El
"Cancionero Popular", con mas de
trescientas obras armonizadas a
"arias voces, donde se demuestra
que la teenica y la practica de la
miisica. estaban ya en Espana, en
el siglo XV, a la misma altura que
en las naciones mas adelantadas de
Europa, con las virtudes de la ex-
presion, tan descuidada por 108fla-
mencos. En las obras litiirgicas se
comprobaba que Antonio de Cabe-
zon, a traves de sus trabajos de po-
lifonia instrumental, habia ilado los
primeros pasos hacia la forma de
la moderna sinfonia; y que Morales
y Victoria (para no citar sino a
ellos), en sus obras de polifonia vo-
cal, creaban en el siglo XVI el mo-
numento de miisica litiirgica mas
puro; siendQ los espanoles, para la
crItica trancesa, probablemente los
iinicos musicos verdaderamente re-
llgiosos. Era una brecha muy am-
pUa, en verdad, para no inquietarse.

En el problema musical de que
ahora trato, fue tambien Espana la
que vino, por fin, a despejar la in-
c6gnita.

El Concllio de Trento, que en el
transcurso de diez y ocho aiios rea-
lizo sus XXV sesiones memorables,
no dejo punta sin dilucidar. Natu-
ralmente, la miisica religiosa fue
tambien objeto de su reforma. Pe-
ro si dicto sabias advertencias pa-
ra su ejecuci6n, no atento contra la
integridad del canto gregoriano,
considerado hasta ese instante co-
mo intangible.

Felipe II, que por divergencias
con el papado negose a recibir la
bula de la convocatoria del Conci-
lio y acogio con frialdad toda ten-
tativa ulterior de Pio IV para apla-
car al monarca espanol y explicar-
Ie Ias verdaderas intenciones de la
corte de Roma, disp~o por orden
ex resa

ninguno acertara con la VeTdad.
i.Por quI! ca.usa el gran musico Ita-
liano no logro finalizar su empTeBR?

Una conferencia de M. Aubry
verso, como he dicho no hace mu-
chos anos relativamente a la vejez
del asunto, sobre este misterio to-
davIa, que para nadie 10 era por-
que todos Ie habian hallado la ex-
plicaci6n. Pero su eonstante valver
y revolver sobre el punto dejaba su-
poner que un fonda de duda seguia,
despues de tantos siglos, acicatean-
do sus conciencias.

El sabio archivista-pale6grafo co-
menzo asi su conferencia: "No
creo, senores, que Palestrina haya
tenido nunca admiradores mas sin-
ceros que vosotros y yo. Tampoco
nos hacemos sospecbosos al com-
probar, en nombre de la historia y
de la verdad, una hora de desfalle-
cimiento de su maravilloso genio; y
sabemos, POl' 10 demas, que Pales-
trinamismo comprendi6 que la
ciencia humana es impotente _para
reformar las melodias divinas, cuan-
do abandono 'llescorazonado, des-
pues de muchos afios de una labor
iniitil, la tarea que los pl'ejuicios de
una eDOCaIe habIan il'llpUestO".

Reconoce dos puntos: que la re-
forma era. innecesaria y que Pales-
trina no logr6 realizar completa.-
mente su cometido, por las razones
que claramente indica. Y M. Aubry
apoya en seguida la segunda parte
de su convicci6n en la palabra de
mayor autoridad para su hora: la
del abate Baini, autor de la mas
completa biografia de Palestrina.
En realidad, es Baini quien avanza
esa opinion, y 10 hace con un con-
venci.-niento tan candoroso como
absoluto.

"Estamos en 1592--dice--y hace
diez y siete atlos que Gregorio XIII
ha conflado a Pier1uigi (Palestrina)
Ia correcci6n del "Gradual" y dt
"Antifonario" romanos. Y ;.que ba-
ce? l.Dond€'esta. el resultado de sus
estudios, de su verba- inagotable?
Digamos. sin traicionar a nuestro

PALESTRINA

•
Sanctis" a maIlos extraiias, com-
pletando el "Gradual". Un editor
de Roma pago a Iginio la enorme
suma de 2.105 escudos (unos 50.000
francos), como si se tratara del
"Gradual" corregido y compuesto
por Juan Pierluigi, bajo la orden de
Gregorio XIII. Sometido a la revi-
sion de los superiores, se hallaron
muchas palabras diferentes al texto
del Misal de Pio V. El etiitor, te-
miendo haber side enganado, acu-
dio a 108 expertos, quienes certifi-
earon que la parte "De Sanctis" no
era obra de Palestrina. Se inicio un
proceso, y el tribunal de 1a Rota
fallo el 2 de junio de 1602 ordenan~
do al editor que devolviera el ma-
nuscrito y al vendedor el dinero,
debiendo considerarse la venta como
nula. E1 tribunal reconocio en los
terminos de su sentencia que 5610
la primera yarte del "Gradual" era
obra aut~tica de Palestrina. "Y he
alli-termina Baini-al mas grande
hombre conocido para el arte y la
ciencia de la mUsica, conveortidoen
menos ue un niiio cuando .



jdOS.
LoS sabios se equivocan muchaB

wcesen BUS deducciones. porque
JIIPllcon un criterio absoluto. Pa-
Il un creyente. 10 que bizo Dios
JiDgiin artista puede corregirlo. y* &hinace la causa de que fraca-
I/.Para otro. el artista es un ido~
ID, Y todo el que dude de sus dotes
lIIIeteun sacrilegio. un atentado
.-tra Ia belleza y la verdad. Exis-
Ilmdoun proceso judicial entre

bas opiniones. M. Aubry se deci-
4epor el fallo que. comprobando
erroresen la fase artistica. solo re-
IlIelvela parte material.
Peroocurre que los musicologos

de Francia. Halia y Alemania, has-
~nohaee mueho tiempo. acostum-

b.an resolver sus problemas de
::;ca 0 historia preseindiendo en
b luto de Espana. Las formida-
~esSOrpresas que aportaron al te-1.:0 de la miisica el hallazgo de
'OlI "Cantigas". el "Caneionero Po-
blr .". y las obras de polifonUi. li-
Itgtca-para no citar sino estos
~ Illonumentos--llevlironles a mo-
l> Car muchos puntos de vista.r::. a excepcion de los te6ricos
a ceses. los demas 10 han hecho
ianregaiiadientes.discutiendo 0 arro-
. do tierra al asunto. aparentando
~?rancia y tratando de volver a lap':;~hUella, tan grata a su amor

Plo nacional.
litli~ aqui 10 que Espafia aportaba,
)eOPllladamente.a la miisica uni-

!'sa!: Las "Cantigas" (siglo XIll).

mo intangible.
Felipe II. que por divergencias

con el papado negose a reeibir la
bula de la convocatoria del Conci-
lio y acogio con frialdad toOO ten-

.tativa ulterior de Pio IV para apla-
car al monarca espafiol y expliear-
Ie las verdaderas inteneiones de la
corte de Rama. dispuso por ord-en
expresa que las decisiones del Con-
cilio fueran acatadas y eumplidas.
Y muy especialmente .en 10 que a
la musica se. refiere. co~o mas ade-
!ante ve.remos.

Son estas dos cireunstancias que
no deoe::nos perder de vista.

HallIDIdose. sin embargo. adulte-
rada en muchos puntos la mUsica
religiosa que se ejecutaba en !as
capillas. el papa Gregorio XIll or-
deno por el aDo 1575 la revision y
reforma del "Gradual" y el "Anti-
fonario" roman09, encomendando
esa tarea a Palestrina. Y si bien
este se puso a su labor con el em-
peiio, estudio y persistencia que Ie
caracterizaban-para no hablar de
sus geniales dote9--S010 pudo ter-
zninar la primera parte del "Gra-
dual", llamada "De Tempore". CUan-
do inicio el esturio lie la segunOO.
o sea la que se -refiere a 108santos.
sus fuerzas pareeieron languidecer.
y solo despues de su muerte hall6-
se un borrador de su tentativa he-
cho pedazos. Este es el enigma que
durante tres siglos preocupO el in-
teres de los Llusic61ogos. sin que

absoluto.
"Estamos en 1592--dice--y hace

diez y siete aDos que Gregorio XIll
ha canf1ado a Pierluigi (Palestrina)
la correcci6n del "Gradual" y del
"Antifonario" romanos. Y i.que ha-
ce? i.D6ndt>esta. el resultado de sus
estudios. de su verba- inagotable?
Digamos. sin traicionar a nuestro
querido Palestrina. que el Cielo Ie
habia destinado para perfeccionar
la musica eclesiastica arm6nica.
Pero el canto gregoriano es un ge-
nero aparte. Posee una belleza que
solo a el pertenece. El Cie*lo10 rea-
liz6 por 105primeros padres y luego
destruyo el modelo". Reconoce. no
obstante. que Pierluigi. merced a
sus dotes. termin6 de revisar y co-
rregir la primera parte del "Gra-
dual"; pero al aplicarse al libro si-
guierite. titulado "De Sanctis", la
pluma Ie cay6 de !as manos--son
sus palabras--y abandono para
siempre la empresa. A su muerte.
como ya 10 dije. hallose el borrador
de esta Ultima parte. hec'ho en pe-
dazos entre BUS "obras rechazadas".
Detalle interesante para el esclare-
cimiento que luego se produjo. Por-
que si la segunda parte no paso de
un borrador imperfecto. i.par qu~
fu~ rechazaOO?

Luego Baini sigue relatando el
episodio de Iginjo. eI hijo de Pales-
trina. quien habiendo hallado el
manuscrito y queriendo sacarle pro-
vecho. confi6 la terminacion de "De

tdebiendo considerarse la venta como
nula. EI tribunal reconocio en los
terminos de su sentencia que solo
la primera parte del "Gradual" era
obra autentica de Palestrina. "Y he
alli-termina Baini-al mas grande
hombre conocido para el arte y la
ciencia de la mUsica. convertido en
menos que un niiio. cuando quiso
poner BUS manos profanas sabre el
canto .de los Padres de la Iglesia".

Estascooclusi~esdelm6grafode
Palestrina fue;ron impugnadas en
forma casi dramAtica por el doctor
Haberl. en un interesante folleto
sOOre ".Juan Pierluigi" y el "Gra-
dual romano". Aunque no dud&--
dice-de la moralidad e imparciali-
dad de Baini. "Pero-agrega-cuan-
do despues de sesenta aiios estas
palabras se nos repiten basta la 9&-
ciedad. sin una prueba intrlnseca 0
extrinseca. por personas que en es--
ta materia pueden ser acusadas de
ignorancia crasa 0 fingida, Uno
siente pena y compasi6n por tal es-
pecie de hombres que. de.spues de
trescientos aiios. insultan la tumbjl
del maestro de Prenesta".

Es indudable que el doctor Haberl
fie acerca mas a la verdad cuando
afirma que no existe ni una prueba
que apoye las conclusiones de Bai-
ni. Y es realmente asi. Palestrina
pudo tenninar la segunOOparte tan
bIen como termino la primera. Y la
critica s610 debe establecerse sobre

(Sigue en pag. 66)
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(Vlene de pag, 25)

si el canto gregoriano es suscepti-
ble de admitir tales reformas, aun-
que sean hechas por las manos de
tan excelso maestro.

Ei doctor Haberl, por su parte,
tampoco acierta en la tesis que
sienta para explicar el -punto. Para
el el fallo del tribun~l de la Rota
8610vers6 sobre el precio estipulado
y no las circunstancias artfsticas,
Debiendo atribuin.e la morosidad
de Palestrina "a su ,espera de una
invenci6n de tipos de notaci6n ml1s
perfectos y mejor adaptados al ca-
mcter del ritmo libre propio del
canto llano",

Esta edici6n del "Gradual", lla-
mada la "Medicea", fue en realidad
rechazada, como rectifica M. Pierre
Aubry, por hll'ber hallado el tribunal
que "ese libro est4 lleno basta tal
punta de errores y divergencias que
no es pru~ente hacerlo imprimir",_

Dilucidados ya los puntos de vIs-
ta italiano, frances y aleman, voy
a tratar ahora el punta de vista es-
pano!.

Como ya dije, las reformas del
Concilio de Trento habian llegado
tambien hasta la musica religiosa,
pero limitandose a legislar sobre su
ejecuci6n. Pueden verse al efecto
los textos de -las sesiones XXII y
XXIV. Pero la idea de una reforma
del canto liturgico pareci6 ml1s evi-

dente desde que fue clausurado el
Concilio, bajo Pio IV, en 1563.

El musico espanol Fernando de
las Infantas, que tuvo--como se ve-
ra-una actuaci6n preponderante en
esta revisi6n del "Gradual" roma·
no, dej6 explicado en un documento
cual era, en realidad, el mal de que
sufria el canto llano. Dice: "En
tiempos--de feliz memoria-'de Gre-
gorio XIII, como los musicos mo-
demos hallaban muchas dificultades
en el canto gregoriano a causa de
la obscuridad debida a su vejez,
acudieron al Papa pidiendole modi-
ficara el canto llano. De este modo
se yerian arruinadas las Bibliotecas
de la Iglesia de Dios, que fueron
creadas para loa y culto divinos.
Pero yo, en mi pequefiez, tuve, -con
la gracia de Dios, la fuerza de opo- -
nerme; y por mi intercesi6n las Bi-
bliotecas y el viejo canto fueron
salvados de una nueva injuria, de
tal suerte que esta nueva tentativa
de revisi6n -de libros de canto, ya
empezada con gran detrimento del
pu-blico, fue totalmente interrumpi-
da por mandato del soberano Pon-
tifice y el Colegio de loe C8rdena-
les".

En verdad, debido a Felipe II-
ilustrado_por los informes de Alfon-
so de las Infantas-la transforma-
ci6n del canto llano, encomendada
a Palestrina, no se realiz6. Esta me-
dida despertaba ya intentos de reo-
formas por todos lados. Algunas,
que exceden a 10 que puede ~agi-

"Alka-Seltzer-Siempre 10
ejor para Indigestion"

narse. El muSlCOCimello proponia
reducir las melodias gregorianas a
temas "para treinta y cuatro fu-
gas", y publicar una edici6n para
usa de "virtuosos", como ahora se
diria.

La intervenci6n de Palestrina ya
ha sido -expuesta y comentada. El
punto de vista espafiol se refiere,
desde lu~, a el, aunque -se extien-
de inl1s sobre la reforma que sobre
el miisico, 10 cual es-comurensible,
dado el momento. P~o -Fernando
de las Infantas alude a sus entre-
vist'3S con Palestrina y a la oroen
del Sumo Pontifice, que Ie oblig6 a
renunciar a la obra apenas iniciada.

De acuerdo con Henri CollE'!t,la
posici6n de :felipe II debe SlH' expli-
cada con m~Jl extenJri6n. Hacia
1573, el rey espanol,_que habia aca-
tado y manda~o cmnplir celosamen-
te todo 10 resuelto por el Concilio,
concibi6 el proyecto de publica!"por
la C'cIsa PIantin, de Amberes, y lue-
go por las imurentas de sus reinos,
to~os los misales, breviarios y otros
libros liturlP.cOSde oue se hacia uso
en sus Estados. Pio V facilit6 en
grande su tarea, mandando devol-
verle una_ serie de obras valiosas.
Pero bajo el nuevo pontificado de
Gregorio XIII, las cosas cambiaron
de aspecto. Fernando de las Infan-
tas, tal vez enviado a Roma con
misi6n secreta, en fecM 25 de no-
viembre de 1577, comunic6 al JPO-
narea novedades inacepta!>les. 'In-
fantas daba noticias de·una impren-
ta general instalada por el Papa,
coincidiendo con las reformas del
canto llano encomendadas a Pales-
trina..

Dos meses ml1s tarde, Felipe II
escribfa a su embajador en Roma,
Juan de Ziifiiga, para defender
energicamente el porvenir de los li-
bros amparados por el Concilio de
Trento. "Hll'bia invertido ya--dice
Collet-gran<1es sumas en aquella
empresa editorial". Hubo un cll'mbio
de cams muy importante entre el
Rey, el Embajador, Infantas y
Gregorio XIII. EI r~ultado ya se
conoce: el Papa, obrando con pru-
dente sabidurfa, orden6 suspender
la reforma: hecho realizado con
tanto sigilo eclesiastico que, basta
no hace muchos anos, como ya se
ha visto, era totalmente ignorado
por ios mas expertos eruditos.

La figura de Alfonso de las In-
tantas adquiere en este asunto ma-
ximo relieve. Miisico de la escuela
andaluza, te6logo, a la vez te6rico
y compositor, pUblic6 en Venecia, en
1579, sus "Plura modulationum ge-
nera super excelso gregoriano can-
to". El buen Cerone, del "Melopeo",
dice de-esta obra "que contiene au-
dacias que 108 buenos compositores

ben 8iem re imitar". Y de ella

Fernando de las Infantas
datos de su bi6grafo, el ~itadO
jana, habfa nacido en C6l'do
Anda!uc[a, de una familia Pa
Entr6 en las 6rdenes see
BUSobras, muy apreciadas
tiempo, sobre todo en AI l!Q
donde era constantemente r
cido, son hoy dia de una
rareza. Se distinguia por la ei
cia de su estHo y la nobleza~
inspiraci6n. Por encima de toeIo
a8~~o, en que. Ie toc6 un Papel
pnnclpa!, se Clerne su ideal
co y religioso, que invoca cQll
des'Jrteres para defender la.
dE- la mUsica sagrada y el

. gregoria no. jCuai no serta la.
za de convicci6n de este nuevo
jote-termina. su bi6grat
un Papa accedi6 a SUS geati~
el monarca mlis poderoso se
ti6 a sus- consejos!

Y asi vino a esclarecerse un
IDa musicai que durante tr
alios habia apasionado y de80
do a los criticos.

La "Medicea" fue objeto de
nueva tentativa al poco ti
pues el nombre de Palestrina,
la escudaba, era motivo de
ci6n para 108editores. Y fue
III, <ligno hijo de su padre,
se opuso tambien a esta up
ci6n" de 108 libros sagrados,
su valor musical hay opiniones
tintas, declarandose el doctor
berl partidario de eUa, pues 1&
fonna, dice, limpia de now
Its ell viejo texto, adapta la8
al sentido de la- frase, etcetera.
"Medicea" vi6 la Iuz, par till,
1614. Un ejemplar destina.doal
pa Pablo V existe en la bib
vaticana. Luego {as ediclonM
multiplioaron por !as ciudadM
lta!ia. En Francia, desde 1m.
que apareci6 1& edici6n de
tambien han sido numerOS8ll,
derandose las ml1s notables 1M
Grenoble y Avifi6n. Todavfa ~
afio 1872 incIuy6se la "Med~
la edici6n oficiaI de obras Ii
llamada de Ratisbona, edicl6n a
CUEl'lM. Aubry critic6 con 1&8Aft

nes ml1s justificadas. "Sien.-
"Medicea"-resume su
obra realmente de PalestrinA -
parte "De Tempore", Y de un
continuador 10 demas, ;.de
considerar-la un trabajo iInridadinclin8.ndonos ante la auto
un hombre, cuando se nama 4JI
trina ?" La respuesta 1\uye
mterrogaci6n. 1{

Para finalizar dire que el ~
no, en 10$primeros afios 'de
glo, bajo el papado de Pio '"
v16~ujetarse a Ia tradici6n 6
dei canto gregoriano. Esto diue
nitivamente la raz6n a. loS q
charon por la pureza de lOll
religiosos, conservanddles au



"Alka-Seltzer-Siempre 10
Mejor para Indigestion"
No permita que las Agruras del Estomagoy la Indigestion Acida Ie impidan
disfrutar de las de'ficias- de la vida-obtenga alivio inmediato y positivo con el
nuevo y llljombrosoproducto de la-CienciaMedica-

Alka-Seltzer
Ya no hay necesidadde que sufra de esa tableta de Alka-Seltzer en un vaso de
Jesagradable e incomoda indisposicion agua y tomese la solucion de sabor
deflatulenciadespuesde las comidas.Ya agradable que produce. Casi antes de
no hay necesidad de que se prive de que se de cuenta el dolor y las incomo-
comer y ~ber las cosasque Ie arradan didades desapareceran. Si, y Alka-
porque su estomagono las tolera. Ya no Seltzer hace mas que aliviar el dolcr
hay necesidadde que tenga que sufrir de tambien corrige la causa del mal_

Acidezdel Estomago, No hay nada parecido a Alka-Seitzer
_,._:Indigestion,Gasesen -nada que 10iguale. MiIlonesde per-

"'", I Es • A SODasque han sufrido poi aDos de
",,' e tomago, gru- Males del Estomago dicen que es la

ras, Dolores de Ca-
beza y otros males preparation mas sorprendente que han

conocido. Garantizamos que 10 dejara
comunes causados satisfecho0 Iereembolsaremossudinero_
por el Exceso de En todas las Farmacias.
A~:~do alguno UNA SENORA DE CASA NOS ESCRIIE

COMO SIGUE:
de estos males 10 "ALKA-SELTZER me alivia cuando
atormente,- simple- sulro de gasesen el est6magoy me desa·hogaa tal gradoquepuedocontinuareon
mente deje caer una Misquehaceresdomestic08:'

Agentes Exclusivos para Venezuela: Ponce & Benzo Suers., A~t. No. 394, Caracas

La figura de Alfonso de las In-
fantas adquiere en este asunto ma-
ximo relieve. Musico de la escuela
anda-luza, te6logo, a la vez te6rico
y compositor, public6 en Venecia, en
1579, sus "Plu;ra modulationum ge-
nera super excelso gregoriano can-
to". El hue Cerone, del "Melopeo",
dice de- esta obra "que contiene au-
dacias que los buenos compositores
no deben siempre imitar". Y de ella
afiI'lffia el - musicologo espaftol Ra-
fael 'Mitjana que "revela una ciencia
profll'lda del contrapunto vocal".

~h~b;;'-~-;:nrlo lIe llama
trina 1" La respuesta ftuye
interrogaci6n.

Para finalizar dire que el ~
no, en 10$ primeros aftos oe elite
g~o, bajo el papado de Pio X,
Vl6 tauje-tarse a fa tradici6n
dei canto gregoriano. Esto di6
nitivamente la raz6n a loa que
charon por la pureza de loa
religiosos, conserv4.nddles su
na espiritualidad.

ES EL MOMENTO
DE ADQUIRIR CASA.PROPI

Aprovechando las actuales bajas de precios, pues de.sp!M
al normalizarse la crisis todo' estara mas caro, terreJlOllo
materiales, mana de obra.

Hoy puede usted adquirir un late en EL CONDE (desde
Bs. 2.400 hasta Bs. 8.000) pagando s610 la mitad 0 -
tercera parte al 'contado y el resto en cuotas.

Informes: MarCQ A. Calder6n, en la Urbanizacl6n m1sma, calle Sur IS, ••••
zana 2, (Acueducto), Telefono 9588.

enCINA: CONDE A CARMELrrAS, 9.


