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L A I N T R O D U C C I Ó N 

E l i n t r o d u c t o r d e B a c h e n México.—-Es b u e n a suposición 

l a q u e nos conduce a sospechar que e l n o m b r e de J u a n Se

bastián B a c h le conocimos en México , en l a época d e l efí

m e r o i m p e r i o d e l a r c h i d u q u e de A u s t r i a F e r n a n d o M a x i m i 

l i a n o de H a p s b u r g , p o r boca t a l vez d e l maestro Sawerthal , 

d i r e c t o r de l a b a n d a austro-mexicana, o de a l g u n o de los 

músicos alemanes que entonces v i n i e r o n a nuestro país, c o m o 

integrantes de las bandas extranjeras de música. 

M i suposición se basa e n tres hechos indiscut ib les : a) A n 

tes de la l legada de los austríacos, n o se encuentra e l n o m b r e 

de B a c h en publ icac ión a l g u n a de México , de las hasta hoy 

conocidas, b ) E l n o m b r e de B a c h se h a l l a consignado, p o r 

p r i m e r a vez, e n l a época d e l I m p e r i o , a pesar de q u e n i n g u n o 

de los concertistas que nos habían vis i tado inc luyó e n sus 

programas obras d e l gran compositor , n i l o h i c i e r o n tampoco 

los que entonces v i n i e r o n a México , c ) Q u i e n p o r p r i m e r a 

vez l o asentó, fué u n europeo, e l doctor A l f r e d o B a b l o t , que 

n o obstante tener diecisiete años de radicar entre nosotros 

y ser per iodis ta de profesión, jamás l o había m e n c i o n a d o en 

sus numerosas crónicas musicales, s i lencio que nos hace pre

s u m i r que a u n a él m i s m o le era desconocido, hasta entonces. 

N o debe causarnos sorpresa que e l doctor B a b l o t , a pesar 

de su i n d i s c u t i b l e c u l t u r a m u s i c a l , desconociera a B a c h , si se 

recuerda q u e l legó a M é x i c o en j u n i o de 1849, época en l a que 

* Conocer la influencia que tuvo l a obra de J u a n Sebastián Bach en la 

evolución musical de México, desde el simple conocimiento de su nombre 

hasta la época en que sus obras alcanzaron la estimación consciente del 

público, después de que fueron objeto de estudio técnico en nuestras 

escuelas superiores de música, es el propósito de esta sucinta monografía, 

l a pr imera que dentro de esta idea se escribe en México.—J. C. R . 
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e n l a m i s m a F r a n c i a l a música d e l compositor de Eisenach n o 

h a b í a logrado aceptación general ; los artículos que en 1853 

escribió F . J . Fetis p a r a l a G a z e t t e M u s i c a l e d e París acerca 

de B a c h . i se consideran p o r l a crítica como los pr imeros que 

d a n a conocer e n F r a n c i a l a o b r a d e l compositor alemán. 

L a R e v i s t a "Armonía".—VA doctor B a b l o t citó p o r p r i m e 

r a vez e l n o m b r e de J u a n Sebastián B a c h en su artículo E n 

s a y o s , e n e l n ú m e r o de a b r i l de 1869 de l a revista q u i n c e n a l 

L a Armonía, órgano o f i c i a l de l a Sociedad Fi larmónica M e 

x i c a n a , a l a n u n c i a r los compositores de música clásica cuyas 

obras serían dadas a conocer a los socios, en los conciertos 

d o m i n i c a l e s de l a Sociedad; pero e l conocimiento que enton

ces se tuvo de B a c h fué m u y parco: se redujo a su n o m b r e y a 

considerarle como u n o de los máximos exponentes de l a com

posición; n o se d i e r o n mayores detalles acerca de su v i d a o 

de sus obras, n i a éstas se les h i z o f igurar e n los programas de 

actividades artísticas de M é x i c o , n i fueron inc luidas , p a r a su 

estudio, en l a enseñanza m u s i c a l de nuestro Conservator io . 

E n tan p r e c a r i a situación m u s i c a l M é x i c o pasó e l resto 

d e l siglo. 

E l p r i m e r ejecutante.—José W h i t e , e l notable v i o l i n i s t a 

c u b a n o , l legó a M é x i c o e n 1875; había sido discípulo de 

D e l p h i n A l a r d e n e l C o n s e r v a t o r i o de París, y p r i m e r p r e m i o 

de éste. Ofreció dos conciertos e n e l T e a t r o N a c i o n a l , e l 23 

y e l 30 de mayo, c o n l a colaboración de músicos radicados 

e n e l país. L o s programas f u e r o n mediocres; resul taron infe

riores a l q u e H e n r i V i e u x t e m p s había dado en e l T e a t r o d e 

N u e v o México, e l 22 de m a y o de 1844. W h i t e n o fué total

mente responsable de l a ba ja c a l i d a d artística de los progra

mas; debe reconocerse que , desde e l p u n t o de l a t a q u i l l a , así 

l o exigía e l raquít ico m e d i o artístico de l a C a p i t a l . 

A f i n de q u e n o se tenga p o r exagerada m i afirmación, 

transcribiré e l segundo p r o g r a m a , m u y superior a l p r i m e r o : 

I .—Obertura por la orquesta [no se menciona el nombre de la obra 

n i e l del director]. I I—Fantasía sobre temas de U n b a i l e d e máscaras, de 

Félix Sauvinet, dedicada a J . W h i t e y tocada al piano por su autor. I I I — 

Fantasía sobre temas de R o b e r t o e l d i a b l o , A l a r d ; violín, José W h i t e . 

I V — A r i a Safo, P a c i n i ; contralto M a r i e Gourieff. V ' . — D e s p e d i d a d e l ca-
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m d o r , piano, Félix Sauvinet. VI.—Fantasía sobre l a J o t a A r a g o n e s a , de 

José W h i t e , tocada en violín por su autor. Segunda Parte .—I .—Obertura 

por l a orquesta. II.—Fantasía sobre temas de M a r t h a , J . W h i t e ; a l violín, 

su autor. I I I . — E l v a l l e , G o u n o d , canto; señora Gourieff. VI.—Fantasía 

sobre temas de N o r m a , T a l l e r i , piano a cuatro manos; Tomás León y 

J u l i o Ituarte. 

W h i t e , deseando demostrar su va lor artístico ante los mú

sicos mexicanos, organizó, con l a colaboración de varios de 

ellos, u n concierto en e l T e a t r o d e l Conservator io , c o n e l pro

grama s iguiente: 

I . _ T r í o en re m . , Mendelssohn; violín, W h i t e ; violoncello, Gustavo 

Guichenné, p iano, Félix Sauvinet. II .—Dúo de piano a 4 manos, H u m ¬

mel: Tomás León y J u l i o Ituarte. I I I . — C h a c o n a , , Bach; violín obligado, 

José White . Segunda Parte. I.—Sonata en do m., Beethoven; violín, 

W h i t e ; piano, Núñez. I I .—Al legro de una sonata (Hummel) , obra tocada 

en e l concurso del Conservatorio de París en 1873, por J . W h i t e . I I I . — 

Quinteto en l a m. , Mozart: violines, J . W h i t e y Pablo Sánchez; violas, 

José Rivas y Félix Sauvinet; violoncello, Gustavo Guichenné. 

Fué e l v i o l i n i s t a cubano José W h i t e , e n consecuencia, e l 

p r i m e r concertista que tocó en M é x i c o u n a o b r a de B a c h , l a 

C h a c o n a . 

¿Qué impresión causó B a c h y su o b r a en los v io l in is tas 

mexicanos q u e entonces l a escucharon? Podemos d e d u c i r que 

n i n g u n a , pues nadie l a tomó de ejemplo. 

B a c h e n E u r o p a y e n México.—La o b r a de J u a n Sebastián 

B a c h n o penetró e n nuestro m o v i m i e n t o m u s i c a l hasta b i e n 

entrado e l segundo lustro de nuestro siglo, cuando hacía y a 

ochenta años que e n l a estimación de E u r o p a había alcan

zado e l s i t io r o t u n d o q u e p o r derecho p r o p i o le corresponde. 

N a d a t iene de raro si se recuerda que e n l a m i s m a E u r o p a 

sufrió t r a n s i t o r i o obscurecimiento, que duró cerca de m e d i a 

centur ia , y q u e p a r a lograr su revaloración fué necesaria l a 

i n f l u e n c i a artística de M o z a r t , y l a tenacidad y e l empeño de

voto de M e n d e l s s o h n . Ese inmerec ido eclipse, p o r desgracia, 

comenzó e n v i d a m i s m a d e l compositor , a l su fr i r éste los 

pr imeros ataques de l a crítica, p o r demás injustos, que le d i r i 

g ió J . A d o l f o Scheibe desde las páginas de su semanario D e r 

K r i t i s c h e M u s i c u s , 2 censurando su o b r a " p o r c o m p l i c a d a " ; esto 

aconteció e n l a cuarta década d e l s iglo x v m , u n a antes de 
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acaecer su muerte . A l a luz d e l cr i ter io actual , debemos ver 

las objeciones de Scheibe como hijas d e l p r o f u n d o c a m b i o que 

entonces registró e l gusto m u s i c a l de l m u n d o , y de l a com

p l e t a m u d a n z a que, consecuentemente, experimentó l a técni

ca t r a d i c i o n a l de l a composición, todo l o cua l determinó que 

l a magníf ica obra de J u a n Sebastián B a c h perdiera e l aplau

so de la mayoría d e l públ ico de entonces. A ese c a m b i o se 

d e b i ó también que su renombre , inmenso mientras vivió, ca

yese p r o n t o e n o l v i d o , y tan hondamente , que su v i u d a , q u e 

le sobrevivió diecinueve años, tuvo necesidad de subsistir de 

l i m o s n a . 

E n 1788, l a fuerza i n m e n s u r a b l e de M o z a r t h izo q u e 

p r i m e r o A l e m a n i a , y después e l m u n d o entero, volviese nueva

m e n t e los ojos a B a c h y m i r a r a en sus obras las bellezas que, 

p o r causas transitorias, había dejado de d i s t i n g u i r . T a l resu

rrección fué posible p o r q u e en su o b r a n o sólo se c o m p e n d i a y 

resume l a estética m u s i c a l d e l s iglo x v m , sino que se h a l l a 

también e l germen fecundo de l a d e l x i x ; a m e d i d a que ésta 

se desarrol laba, h izo posible que e l gusto de l a época se acer

cara cada vez más a las inagotables bellezas de su obra, y la 

c o m p r e n d i e r a y just iprec iara . 

P e r o ese proceso de revaloración, o r i g i n a d o en A l e m a n i a , 

requir ió , p a r a alcanzar p l e n i t u d , d e l transcurso de varias dé

cadas, de l a conf luencia de muchas voluntades, y d e l concurso 

de múlt iples i n d i v i d u o s ; y si eso aconteció e n los países ger

manos, c u n a d e l genio, teatro de su desarrol lo y escenario de 

s u fama, es lógico 'aceptar que e n los de c u l t u r a l a t i n a e l pro

ceso tuvo que ser más laborioso y pro longado, y m u c h o mayor 

e n los de América , p o r su i n c i p i e n t e c u l t u r a musica l . 

A h o r a b i e n : las mismas causas que en E u r o p a ocasionaron 

e l momentáneo a b a n d o n o de l a música de B a c h , que poste

r i o r m e n t e h i c i e r o n posible su revaloración, y que dec idieron 

q u e ésta resultara fenómeno lento y laborioso, r i g i e r o n en Mé

x i c o p a r a d e t e r m i n a r , p r i m e r o , que a q u e l l a fuese desconoci

d a , después que i n i c i a r a su ingreso a nuestra c u l t u r a musi

c a l , y, p o r ú l t imo, que a l efectuarlo, debiera vencer múlt iples 

di f icultades. Veamos cómo acontecieron esas tres fases, en nues

t r o proceso histórico. 

C a u s a s d e l desconocimiento.—Hablando en forma esque 
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mática, p u e d e afirmarse que e l gusto p o r l a ópera d o m i n a e n 

M é x i c o d u r a n t e todo e l siglo x i x , p r i n c i p i a n d o c o n l a escuela 

i t a l i a n a y t e r m i n a n d o con l a wagneriana, a u n q u e a ésta ape

nas l a alcanzó. E l test imonio más elocuente de e l l o es e l dis

curso p r o n u n c i a d o p o r e l maestro M e l e s i o M o r a l e s , l a noche 

d e l 11 de j u n i o de 1902, en e l T e a t r o R e n a c i m i e n t o de l a 

c a p i t a l de l a Repúbl ica , p a r a fe l ic i tar a R i c a r d o Castro en 

ocasión d e l tercero y ú l t imo rec i ta l de p i a n o q u e éste ofreció 

bajo el p a t r o c i n i o d e l d i a r i o E l I m p a r c i a l : " L o s profesores 

de nuestra Escue la de Música t ienen l a h o n r a de ofrecer a 

usted, p o r e l lo , sus más c u m p l i d a s fel icitaciones, acompañán

dolas c o n e l obsequio d e l a m e j o r p a r t i t u r a q u e se h a e s c r i t o 

e n e l s i g l o x i x , y que es l a m o n u m e n t a l T e t r a l o g í a de W a g -

n e r " . 3 

Esta af irmación evidencia que l a música sinfónica, a pesar 

de que M o r a l e s había dado a conocer en M é x i c o algunas de 

sus obras, n o era considerada p o r los catedráticos d e l Conser

v a t o r i o , esto es, p o r e l Conservator io m i s m o , s u p e r i o r a l arte 

l ír ico, d e l c u a l se tenía entonces p o r o b r a c u l m i n a n t e y p i 

náculo de l a composición m u s i c a l a l a Tetralogía. E l testi

m o n i o adquiere va lor excepcional , si recordamos que l a per

s o n a l i d a d d e l maestro M o r a l e s fué tan eminente , a fines d e l 

s iglo pasado, q u e d o n A n t o n i o Caso, p i a n i s t a insigne además 

de abogado, de filósofo y de catedrático, y q u i e n trató m u y de 

cerca a l maestro, le a p e l l i d a c o n e l honroso t í tulo de " e l pa

tr iarca de l a música de l a c i u d a d " de México ; 4 que esa per

s o n a l i d a d relevante le val ió a M o r a l e s ser designado p o r e l 

personal docente d e l Conservator io N a c i o n a l p a r a que, e n esa 

vez, h a b l a r a a n o m b r e de ellos y en representación de l a es

cuela , cosa q u e él h izo , además, en su carácter de catedrático 

de composición. " A confesión de partes relego de pruebas" , 

reza e l apotegma jurídico, y l a confesión públ ica hecha p o r el 

maestro M o r a l e s en acto solemne, como l o fué e l concierto 

de Castro, m e releva de l a obl igación de aportar m a y o r nú

m e r o de pruebas. 

T e n i e n d o nuestros músicos d e l siglo x i x a l género lírico 

p o r m e t a de sus afanes, es lógico d e d u c i r que n o comprende

rían fáci lmente u n a o b r a de c a l i d a d tan exigente como l a de 

B a c h . A esto debe agregarse que los concertistas de p r i m e r a 

f i l a , q u e nos v i s i t a r o n p o r entonces: E u g e n D ' A l b e r t y P a b l o 
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Sarasate, en a b r i l de 1890, C l a u d i o B r i n d i s de Sala, e n m a y o 

de 1894, Ignaz Paderewski , e n febrero de 1900, y M a r í a T e 

resa Carreño, en febrero de 1901, n o i n c l u y e r o n en sus pro

gramas obras de Bach.s 

L e n t a valoración d e B a c h . — E n e l transcurso d e l siglo x i x , 

únicamente, se p r o d u j o entre nosotros música eclesiástica s i n 

v a l o r l itúrgico, música de salón y óperas en estilo n a p o l i t a 

n o , p o r q u e la enseñanza de l a composición en e l Conserva

t o r i o había l legado apenas a l conoc imiento d e l c o n t r a p u n t o , 

y eso e n f o r m a e l e m e n t a l . 6 Esta asignatura fué tan poco 

est imada entonces, que, a l elaborarse el P l a n de Estudios de 

1903, los catedráticos de ins trumento , inc lus ive los de p i a n o , 

se p r o n u n c i a r o n p o r q u e a sus a lumnos se les e x i m i e r a d e l 

estudio de l a armonía, p o r considerar la superf ina; se m a n t u v o 

gracias a l dec id ido empeño d e l maestro M e l e s i o M o r a l e s . 7 L o s 

compositores n o estaban, pues, en a p t i t u d de comprender a 

B a c h . Sólo los cantantes, pianistas y v io l inistas de esta época 

h a b í a n aceptado l a m e t a d e l concert ismo p o r guía de sus estu

dios, s i n que n i n g u n o lograra destacarse p o r l a falta de técnica 

a p r o p i a d a y p o r su escasa p r o f u n d i d a d musica l . E n cuanto 

a los cantantes en p a r t i c u l a r , si varios se distinguían e n l a 

ópera, n i n g u n o lo había hecho como l i e d e r i s t a ; y nuestras 

asociaciones corales, tanto nacionales como extranjeras, i n c l u 

yendo a l a n t i g u o Orfeón alemán que dirigió e l maestro Theo¬

d o r Leede, i n t e g r a b a n los programas de sus actuaciones, f u n 

damenta lmente , con obras d e l arte lírico. L a mayoría de 

nuestros v io l inistas de entonces carecía de u n a buena escuela 

y, p o r lo que a l a técnica se refiere, se les hacía estudiar te

n i e n d o bajo el brazo derecho u n cuaderno c u a l q u i e r a , c o n 

objeto de acostumbrarles a mantener aquél u n i d o a l tórax 

d u r a n t e l a ejecución m u s i c a l ; e n cuanto a repertor io , cono

cían pocas obras de l a Escue la Vienesa. L o s pianistas, i n d i s c u 

t ib lemente , eran los más avanzados; su capacidad técnica les 

permit ía vencer muchas di f icul tades acumuladas en las o b r a s 

d e b r a v u r a , sus predilectas, pero su escasa preparación m u s i 

cal les incapac i taba p a r a resolver fructuosamente, los proble

mas de l a polifonía, y estar e n a p t i t u d de interpretar las 

obras clásicas y románticas. 
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Se ve q u e tampoco los instrumentistas se h a l l a b a n e n p o 

s i b i l i d a d m a t e r i a l de comprender a B a c h . 

Estos hechos e x p l i c a n de m a n e r a satisfactoria p o r qué l a 

música de B a c h hal ló en u n p r i n c i p i o ta l resistencia, sobre 

t o d o pasiva, en el públ ico y en los músicos. 

L o s p r e c u r s o r e s — L a A c a d e m i a Campa-Hernández Aceve-

d o , f u n d a d a en n o v i e m b r e de 1886, fué u n factor i n d i s c u t i b l e 

e n e l progreso m u s i c a l de México . A l m i s m o t i e m p o que i n i 

c ió el desplazamiento d e l i t a l i a n i s m o , e n e l c u a l vivíamos 

estancados, nos encaminó hac ia el m o v i m i e n t o romántico, a 

través d e l francesismo m u s i c a l ; además, implantó l a enseñan

za pedagógica d e l p i a n o , m o d a l i d a d ésta hasta entonces des

c o n o c i d a entre nosotros, y estimuló a l Conservator io para que 

l a adoptara también, a l amparar e l ingreso de u n o de L o s 

S e i s , e l maestro Meneses, a l personal docente d e l m i s m o . 8 

U n o de los catedráticos de p i a n o de esa A c a d e m i a fué el 

insigne F e l i p e de Jesús V i l l a n u e v a Gutiérrez, q u i e n p o r haber 

le ído — q u i z á e l p r i m e r o en M é x i c o — e l l i b r o i n t i t u l a d o 

V i e , t a l e n t s e t t r a v a u x d e J e a n Sébastien B a c h , d e J . N . F O R -

K E L , t r a d u i t d e l ' a l l e m a n d , anoté e t précédé d ' u n aperçu d e 

l'état d e l a m u s i q u e e n A l l e m a g n e a u x X V I e e t X V I I " siècles, 

p a r Félix G R E N I E R (Paris, B a u r , 1876, en 16 o) , 9 estuvo en 

a p t i t u d de i n t r o d u c i r en l a cátedra a su cargo, y, p o r ende, 

e n M e x i c o , l a música de J u a n Sebastián B a c h en l a enseñanza 

d e l p i a n o , e l ig iendo, n o m u y at inadamente, si ta l acto se le 

juzga a l a l u z de l a pedagogía, L e C l a v e c i n B i e n Tempère, ya 

q u e esta o b r a requiere ser precedida p o r L a s i n v e n c i o n e s , y 

éstas, a su vez, p o r los Pequeños p r e l u d i o s . V i l l a n u e v a acos

t u m b r a b a decir a sus discípulos p a r a just i f i car su val iente 

innovación: " q u i e n n o haya estudiado a B a c h , que jamás i n 

tente tocar e n públ ico, p o r q u e e l c o n o c i m i e n t o de este autor 

desarro l la l a i n d e p e n d e n c i a de los dedos y de las manos, y 

acrecienta e l progreso de l a comprensión m u s i c a l d e l ejecu

tante"; otras veces les decía: "gracias a l estudio de las obras 

de B a c h , aprendí a reconocer l a i m p o r t a n c i a estructural de 

u n a m e l o d í a " . 

E l esfuerzo de V i l l a n u e v a n o benefició a nuestra evolu

ción m u s i c a l p o r q u e l a existencia de l a A c a d e m i a C a m p a -

Hernández Acevedo fué fugaz: i m p i d i ó que e l i n n o v a d o r 
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dispusiera d e l t iempo necesario p a r a perfeccionar pedagógi

camente su reforma; y esto fué tanto más sensible cuanto que 

su poster ior docencia pianística l a desarrolló entre personas 

de nuestra clase r i ca , las cuales estudian l a música s i n m i r a s 

profesionales, y p o r este m o t i v o más les interesan los fines 

inmediatos que los mediatos, a u n cuando e l v a l i m i e n t o de los 

segundos sea mayor. A estos dos obstáculos debe agregarse e l 

p r e m a t u r o fa l lec imiento d e l val iente evolucionador , acaecido 

e n l a C i u d a d de M é x i c o e l 28 de mayo de 1893. 

L a s desfavorables circunstancias que lo rodearon, hicie

r o n que e l i m p u l s o de F e l i p e V i l l a n u e v a , en favor de l a músi

c a de B a c h , apenas rebasara l a etapa i n i c i a l . 

I J 

B A C H E N N U E S T R A C U L T U R A 

S I L O S E S F U E R Z O S D E V i l l a n u e v a resul taron m u y poco fecundos, 

e n cuanto se refiere a l a enseñanza pianística, s i r v i e r o n , en 

c a m b i o , p a r a hacer consciente entre nuestros músicos l a nece

s i d a d i m p e r a t i v a de conocer a B a c h . Su conocimiento , hasta 

entonces, era confuso y super f ic ia l , h i j o de l a tradición y n o 

consecuencia d e l estudio de sus obras, ignoradas p o r l a g r a n 

mayoría de los mexicanos. S u i g n o r a n c i a , además, los inducía 

a caer en errores m u y serios, como aquél en que había i n c u 

r r i d o el maestro M o r a l e s a l parangonar , e n u n a de sus clases, 

a B a c h con S c h u m a n n y R u b i n s t e i n ; y si en forma tan equí

voca o p i n a b a e l catedrático de h i s t o r i a de l a música del C o n 

servatorio, a fines de 1893, ¿cómo l o harían los músicos, en 

general , y los simples af icionados, e n p a r t i c u l a r ? * 

* Es oportuno incorporar aquí el nombre de Bach en la refutación 

que hice a las afirmaciones de Antonio García Cubas en su obra E l l i b r o 

d e m i s r e c u e r d o s , respecto de la música de C h o p i n ; al lado de ésta, el 

autor incluyó también la ejecución de la de Bach (sin aducir la menor 

prueba en abono de su dicho) en el Cenáculo León, ya transformado en 

Conservatorio, como frecuentemente escuchadas en los recitales privados 

que sus miembros realizaban, semanariamente, allá por los sesentas del 

siglo pasado. 

Para no incurr ir en repeticiones enojosas, me permito remit ir al lector 

que desee conocer mayores detalles acerca del particular, al capítulo p r i 

mero de m i l ibro C h o p i n e n México, el cual acaba de salir de las pren

sas universitarias. 
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N u e s t r o s Románticos d e Bach.—Llamo románticos de B a c h 

a los maestros mexicanos que guiados p o r su entusiasmo y 

e l a n h e l o de colaborar, desinteresadamente, e n l a o b r a de 

nuestro progreso musica l , se afanaron e n hacer conocer l a o b r a 

de B a c h e n u n a época e n l a cua l n i los músicos podían inter

p r e t a r l a , n i a u n e l públ ico más selecto c o m p r e n d e r l a . 

L a p r i m e r a ocasión e n que los mexicanos tocaron música 

de B a c h fué e l 29 de mayo de 1893, e n l a Escuela Preparato

r i a , donde se efectuó e l ú l t imo concierto de l a 2^ serie orga

n i z a d a p o r l a Sociedad de Música de Cámara; l a o b r a ejecu

tada fué e l C o n c i e r t o e n do p a r a pianos, que acompañó e l 

cuarteto. N o he p o d i d o averiguar e l n o m b r e de los ejecu

tantes, n i e l de los directivos de l a sociedad. 

C o r r e s p o n d e a l maestro L u i s G . S a l o m a e l h o n o r de haber 

s ido el p r i m e r v i o l i n i s t a m e x i c a n o que tocó u n a o b r a de J . S. 

B a c h . E n l a actuación d e l C u a r t e t o S a l o m a e l 6 de j u n i o de 

1896 e n l a calle de Z u l e t a , donde hoy está l a C a s a S c h i e f f e r , 

f iguró c o m o segundo número d e l p r o g r a m a l a C h a c o n a , a 

cargo d e l maestro, acompañado a l p i a n o p o r e l joven L u i s 

M o c t e z u m a ; como esta o b r a fué, o r i g i n a l m e n t e , escrita para 

v io l ín solo, es p r o b a b l e que se ejecutara e l arreglo de Men¬

delssohn, o quizá e l de S c h u m a n n , los más conocidos en 

México . 

L o s músicos mexicanos i b a n lentamente familiarizándose 

c o n l a música de B a c h y m u y b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a conse

g u i r l o se las proporcionó l a organista C a r l o t a Botte, q u i e n 

ofreció u n concierto e l 18 de a b r i l de 1896 e n l a Sala Wag¬

ner, de acuerdo con e l siguiente p r o g r a m a : 

I. P r e l u d i o y Fuga, J . S. Bach.—II . Serenata, Gotterman.—III . A n 

dante Religioso, Dreyschock.—Violín y Órgano.—IV. Concierto en fa. 

H a e n d e l — V . Meditación sobre u n preludio de Bach, J . Bordor, arpa, 

violín y órgano.—VI. Fuga, Botte.—2? Parte .—I. Tocata y Fuga en do 

Mayor , J . S. B a c h . — I I . A r i a , Scharwenka. Violín y órgano.—III. Marcha 

fúnebre y canto seráfico, G u i l m a n t . — I V . Largo, Haendel , A r p a , violín 

y órgano.—V. Variaciones en m i b. m . Sinding. V io l in is ta , L u i s G . Salo

m a y arpista, Adela García. 

Esta fué l a p r i m e r a vez que se escuchó en M é x i c o música 

de B a c h , tocada en órgano. L a interpretación fué magnífica 

y m u y escasa l a concurrencia . 
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P o r ú l t imo, el 4 de octubre de 1901, l a v i o l i n i s t a María 

S c h u m a n n tocó en l a Sala W a g n e r u n A r i a de B a c h , acom

pañándola al p i a n o e l joven Car los d e l Cast i l lo . 

E n los años de 1898 y 1899, e l maestro Gustavo E . C a m p a 

t u v o instalada su A c a d e m i a de Música en l a Casa W a g n e r y 

L e v i e n ; allí i b a n a tomar clase de armonía varios jóvenes', 

entre quienes f i g u r a b a n L u i s G . Saloma, L u i s M o c t e z u m a , 

José P o m a r y E d u a r d o M o r e n o , h i j o d e l C o m i s a r i o de l a 

Segunda Demarcación de Policía. 

C u a n d o M o c t e z u m a y P o m a r , que habían trabado amistad 

estrecha, a d q u i r i e r o n los conocimientos necesarios a sus estu

dios pianísticos, d e c i d i e r o n reunirse en l a casa d e l p r i m e r o , 

s i tuada en l a calle de l a Q u e m a d a número 5, hoy 8^ de Jesús 

Mar ía , p a r a anal izar los 2 0 0 cánones p a r a p i a n o , op . 14, de 

K o n r a d K u n z , , o b r a que escogieron para i n i c i a r su tarea, p o r 

h a b e r sido informados e n clase que era calurosamente reco

m e n d a d a p o r v o n B ü l o w como u n a serie excelente de peque

ños estudios de técnica. Más tarde, se les unió e l j o v e n p ia

nis ta y escritor M a n u e l M . Bermejo. Esto coincidió c o n l a 

n o t i c i a que o b t u v o M o c t e z u m a leyendo, según él dice, u n a 

biografía de C h o p i n cuyo autor h a o lv idado, y en e l c u a l apare

cía e l músico polaco recomendando e l estudio de las obras 

de B a c h , como indispensables p a r a conseguir e l desarrol lo 

íntegro d e l p i a n i s t a ; si ta l aconteció, n o es erróneo sospechar 

q u e la recomendación c h o p i n i a n a h u b i e r a r e m o v i d o e n el 

subconsciente de M o c t e z u m a e l recuerdo de los afamados afo

rismos de V i l l a n u e v a . A m b o s hechos u n i d o s a l recuerdo i m 

borrable que tenía de l a ejecución de l a C h a c o n a , l o condu

j e r o n a a d q u i r i r todas las obras de B a c h , que encargó a su 

condiscípulo G e r m á n S a u b e r l i c h , d e l R e p e r t o r i o de N a e g e l . 

Seis meses después las tenía a su disposición; pero f o r m a b a n 

u n gran r i m e r o de cuadernos, cuyo precio elevado i m p o 

sibilitó su adquisición; se conformó con u n a parte, en que se 

e n c o n t r a b a n los Pequeños p r e l u d i o s , las I n v e n c i o n e s , y e l 

Clavecín b i e n t e m p e r e . 

M o c t e z u m a y su g r u p o r e f l e x i o n a r o n m u c h o antes de re

solverse a estudiar detenidamente, en ese orden, las tres 

obras. José P o m a r fué el p r i m e r o en poner, bajo l a dirección 

de M o c t e z u m a , los Pequeños p r e l u d i o s , que toco e n l a casa de 

Francisco M u ñ o z , comisar io de l a 2$ Demarcación de Policía, 
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q u i e n vivía e n l a p r o p i a comisaría, e n l a P l a z a de l a A g u i 

l i t a , hoy J u a n José Baz; fué esta ejecución l a p r i m e r a e n 

M é x i c o ; y constituyó u n a verdadera novedad, de que se ufa

n a b a M u ñ o z , e n cuya casa se rea l i zaban frecuentes reunio

nes musicales. 

E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l E n e l período e n que e l 

maestro José R i v a s fué director d e l Conservator io , e l maestro 

L u i s M o c t e z u m a desempeñó p o r dos veces u n a cátedra de 

p i a n o : los años 1903-1904 y 1906. E n l a p r i m e r a , estaba 

c o n c l u y e n d o sus estudios de l a o b r a de B a c h , in ic iados , según 

hemos visto, a l p r i n c i p i a r e l siglo e n curso; e n l a segunda, los 

h a b í a c o n c l u i d o , y podía ya, en consecuencia, i m p a r t i r l o s en 

cátedra. M o c t e z u m a planteó e n l a p r i m e r a j u n t a de profeso

res, apenas i n i c i a d o e l año escolar, l a necesidad de i n t r o d u c i r 

las obras de B a c h e n l a enseñanza d e l p i a n o ; después de dis

c u t i r l a urgente m e d i d a , se aprobó, q u e d a n d o establecido q u e 

los Pequeños p r e l u d i o s se incorporarían a l p r o g r a m a corres

p o n d i e n t e a l 3er. año de l a carrera, las I n v e n c i o n e s a l 4° y e l 

Clavecín a los d e l 5° y 6°. E n esta m e m o r a b l e discusión par

t i c i p a r o n t a n sólo los tres directores de las clases de p i a n o , 

L u i s M o c t e z u m a , César d e l C a s t i l l o y R a f a e l J . T e l l o ; bajo 

su g u í a trabajaban siete profesores, que, a su vez, dirigían a 

o c h o repetidores de clase; todos ellos, p o r supuesto, acataron 

l o resuelto. B a c h hizo su entrada, r o t u n d a y d e f i n i t i v a , en l a 

evo luc ión pianística de M é x i c o e n ese año de 1906. 

E l P r i m e r C o n c i e r t o . — E l p r i m e r concierto B a c h en l a 

R e p ú b l i c a M e x i c a n a , ocurrió en e l T e a t r o d e l Conservator io 

N a c i o n a l , l a noche d e l 10 de septiembre de 1906, organizado 

p o r los catedráticos L u i s M o c t e z u m a y Jul ián C a r r i l l o (quien 

d ir ig ió la orquesta), de acuerdo c o n e l siguiente programa: 

I. a ) Preludios en re m . y en m i M . ; b ) Dos Fugas, en do m . y en do 

M . ; señorita María de la L u z Huerta II. a) Invenciones 2a., 7a. y 15a.; 

b ) Pre ludio y Fuga del Concierto en re m . para dos violines y orquesta; 

solistas, señoritas Gertrudis y María M e y e r . — I V . Concierto para cuatro 

pianos y orquesta: solistas, A n a María Charles Sánchez, V i r g i n i a Lozano, 

M a t i l d e Muñoz Marquet y Rosa Sánchez Gavito. 

E l acto, e n e l c u a l se estrenaron e n M é x i c o esos dos con

ciertos, fué p r e s i d i d o p o r d o n J u s t o Sierra, M i n i s t r o de Ins-
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m i c c i ó n Públ ica y Bel las Artes , y p o r e l subsecretario, d o n 

E z e q u i e l A . Chávez. 

L a consolidación.—Es verdad que el p i a n o era, y es, en 

buena m e d i d a , u n importantís imo factor en nuestro desarro

l l o m u s i c a l ; pero n o tanto p a r a que s u p l a las otras formas de 

expresión m u s i c a l ; p o r ese m o t i v o urgía e l concurso de los 

restantes sectores instrumentales , p a r a consol idar e l avance lo

grado p o r nuestros pianistas de vanguardia . 

E l p r i n c i p a l contingente lo s u m i n i s t r a r o n los músicos nues

tros que per fecc ionaron sus estudios en A l e m a n i a , de cuyos 

conservatorios traían e l conocimiento de las obras de B a c h , el 

concepto de su i m p o r t a n c i a pedagógica, l a tradición de su 

estilística, y l a técnica necesaria para su correcta interpreta

ción; pero n o todos ellos c o n t r i b u y e r o n en i g u a l grado. L o s 

concertistas, entre quienes señalo a L u i s A l f o n s o M a r r ó n como 

ejemplo, f u e r o n menos eficaces que los pedagogos, s i n que 

esto s igni f ique desconocer e l mérito de los pr imeros. 

P o r esto, me l imitaré a h a b l a r de aquellos cuya l a b o r do

cente a m p l i ó e l c o n o c i m i e n t o y l a estimación de B a c h , i n i 

ciados p o r A l f r e d o B a b l o t y F e l i p e V i l l a n u e v a , y cont inuados 

p o r el g r u p o de l o s románticos de este m o v i m i e n t o . 

E l p i a n i s t a a b a n d e r a d o . — E n 1897, A l b e r t o Vil laseñor, dis

cípulo, e n e l Conservator io , d e l maestro Meneses, fué pensio

nado p o r e l gobierno de l a R e p ú b l i c a para perfeccionar sus 

conocimientos pianísticos en el R e a l Conservator io de L e i p 

zig; así logró que e l públ ico c o m p a r a r a su interpretación d e l 

concierto de G r i e g c o n l a d e l insigne R a o u l P u g n o . S u talento 

artístico y su dedicación escolar i n d u j e r o n a sus profesores a 

sol ic i tar , e n 1901, c u a n d o terminó sus estudios, d e l Presidente 

de México , q u e Vi l laseñor regresara a L e i p z i g a cursar los es

tudios superiores y a hacer sus prácticas pedagógicas. 

L a o b r a de Vi l laseñor como jefe de las clases de p i a n o d e l 

Conservator io , a p a r t i r de 1908, tuvo u n a gran i m p o r t a n c i a 

para e l m a y o r c o n o c i m i e n t o de B a c h , pues sustituyó a su 

muerte a R i c a r d o Castro, poco i n c l i n a d o a l a música de B a c h . 

C u a n d o Castro se encargó de l a dirección del p l a n t e l , en ene

ro de 1907, h i z o sa l i r de su cátedra a M o c t e z u m a , hac iendo 

pel igrar así l a reciente innovación i n t r o d u c i d a p o r éste e n l a 
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pedagogía pianística. L a sospecha d e l poco favor con que 

C a s t r o veía a B a c h l a c o n f i r m a n sus c inco recitales, ofrecidos 

antes de su viaje a E u r o p a ; e n sus programas, que entonces 

se tenían c o m o modelo , n o f iguró u n a sola obra de B a c h ; su 

a c t i t u d n o varió después de regresar d e l V i e j o M u n d o y hasta 

su f a l l e c i m i e n t o . 1 0 

L a presencia de Villaseñor, e n l a je fa tura de clases de p ia

n o e n el Conservator io , bastó p a r a que l a innovación de M o c 

t e z u m a subsistiera; p o r desgracia, esa benéfica i n f l u e n c i a fué 

brevísima; a poco l a t runcaba l a inesperada muerte de V i 

l laseñor, p i a n i s t a eminente , acaecida e n O r i z a b a , su t ierra 

n a t a l , e l 22 de enero de 1909. 

L o s c o n t i n u a d o r e s d e Villaseñor S i debemos considerar 

a V i l l a n u e v a como a l i n t r o d u c t o r romántico de B a c h en nues

t r a enseñanza pianística, y a M o c t e z u m a c o m o a su reintro-

d u c t o r lógico, a Vil laseñor le corresponde e l de i n t r o d u c t o r 

pedagógico , p o r o b r a de su capacidad técnica, estilística y do

cente, forjadas las tres en los moldes leipzigenses, considera

dos e n l a p r o p i a A l e m a n i a c o m o los de l a más p u r a cepa 

bachista . 

P a r a c u b r i r l a vacante de Vil laseñor, ingresó a l cuerpo de 

profesores d e l Conservator io el maestro M a n u e l M . Ponce, 

q u e había estado e n e l S t e r n ' s c h e s K o n s e r v a t o r i u m d e r M u ¬

s i k , de Ber l ín , como discípulo de p i a n o d e l maestro M a r t h i n 

K r a u s e , e l año 1906. 

C o n t i n u a r o n sosteniendo l a tradición bachista, dentro de 

las clases de p i a n o de nuestro Conservator io , los catedráti

cos C a r l o s d e l C a s t i l l o , M a n u e l Barajas, A n t o n i o G o m e z a n d a , 

S a l v a d o r O r d ó ñ e z O c h o a , Esperanza C r u z , Fausto Gaytán, 

J o a q u í n A m p a r á n , P a b l o José Castel lanos C á m a r a y Angél ica 

M o r a l e s v i u d a de Sauer y, fuera d e l Conservator io , A r n u l f o 

M i r a m o n t e s y E n r i q u e Cortés T e x e i r a . " D e b e agregarse a l a 

n ó m i n a anter ior , en lo que respecta a Mér ida de Yucatán, e l 

n o m b r e de E m i l i o P u e r t o M o l i n a y e l de M a n u e l Sierra 

M a g a ñ a . 

T o d o s los anteriores se c u l t i v a r o n en A l e m a n i a , y tra

j e r o n sus luces a México . 

E l v i o l i n Respecto a l v io l ín y a l a música de cámara, 



5 8 4 JESÚS C. R O M E R O 

tanto en l o que se refiere a l aspecto didáctico c o m o a l artís

t ico, el maestro L u i s G . Sa loma tiene m u y alto y m u y relevante 

lugar , pues sus conciertos, inaugurados a l crearse e l C u a r t e t o 

S a l o m a e l año 1896, le h i c i e r o n ser e l i n t r o d u c t o r de las obras 

de B a c h e n ese género de conjuntos. E n 1903, e l maestro 

S a l o m a ingresó a l personal docente del Conservator io , e n el 

c u a l h a desempeñado desde entonces u n a de las cátedras de 

viol ín y o t r a de música de cámara, y en 1904 fué pensionado 

p o r e l gobierno p a r a i r a A l e m a n i a a perfeccionar sus cono

c imientos musicales, permaneciendo como a l u m n o de viol ín 

e n l a H o c h s c h u l e für M u s i k , de Berl ín, desde mediados de 

1904 hasta mediados de 1906. 

L a música de cámara, en relación con las obras de B a c h , 

también recibió e l i m p u l s o d e l maestro José R o c a b r u n a , al 

frente d e l cuarteto de l a Sociedad A l e m a n a de Música, y, más 

tarde, e l d e l maestro A u r e l i o Fuentes, discípulo d e l maestro 

S a l o m a en e l Conservator io N a c i o n a l , q u i e n estando en A m -

beres fué pensionado, e n 1935, p o r M r . J o s e p h R o b i n s o n , 

cel l ista a f ic ionado y vicecónsul inglés en aque l puerto , p a r a 

que fuera p o r ese año a perfeccionarse en l a H o c h s c h u l e 

für M u s i k , de Berl ín, en l a c u a l Fuentes, p o r o b r a de su es

fuerzo, permaneció hasta 1939. A l regresar a su p a t r i a fundó 

l a asociación c i v i l Música d e Cámara d e México, e l 10 de 

enero de 1944. 

E l órgano.—El órgano también dió i m p u l s o a l a música de 

B a c h , c o n l a estancia d e l padre José G u a d a l u p e Velázquez 

e n A l e m a n i a , como a l u m n o de l a E s c u e l a d e Música S a c r a , de 

R a t i s b o n a , B a v i e r a , de 1889 a 1892; los conocimientos allí 

a d q u i r i d o s los impart ió después entre nosotros, desde e l 14 

de agosto de 1902, en que fué designado catedrático funda

d o r de l a clase de órgano en el Conservator io N a c i o n a l , hasta 

1914. L o s profesores Agust ín González, su condiscípulo pre

di lecto e n e l Conservator io N a c i o n a l , y, posteriormente, los 

maestros Jesús E s t r a d a y M i g u e l B e r n a l Jiménez, h a n prose

g u i d o esa labor . 

L a composición.—-El conoc imiento de l a composición es 

l a f i n a l i d a d s u p r e m a e n e l estudio de l a música, p o r q u e n o 

puede merecer e l n o m b r e de " intérprete" q u i e n p o r ignoran-
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c i a de los fundamentos d e l arte se h a l l e en l a dolorosa even

t u a l i d a d de n o comprender a l compositor , y, p o r ende, sea 

i n h á b i l p a r a interpretar sus pensamientos y mantener l a eje

c u c i ó n dentro d e l marco e x i g i d o p o r l a estética m u s i c a l ; de 

n a d a servirá que ese ejecutante d o m i n e l a técnica instrumen

tal , s i no posee conocimientos suficientes d e l arte de l a compo

sición. Desgraciadamente, p o r m u c h o t i e m p o se h a confun

d i d o entre nosotros l a técnica con e l a r t e , esto es, los medios 

c o n e l f i n . 

E n nuestro desenvolv imiento artístico, l a etapa i t a l i a n i s t a 

se caracterizó n o p o r q u e se tocara entonces música i t a l i a n a , 

s i n o p o r q u e nuestros compositores p r o d u j e r o n fundamenta l 

m e n t e sus obras de mayor significación dentro de l a escuela 

i t a l i a n a ; e l f r a n c e s i s m o subsiguiente, a su vez, p o r haber sido 

concebidas a l calor d e l r o m a n t i c i s m o francés las obras de más 

a l t a jerarquía , escritas p o r nuestros músicos de ese período; 

y l a etapa que estamos estudiando, que prosiguió a l a anterior , 

se dist inguió p o r haber desarrol lado sus actividades l a e s c u e l a 

g e r m a n i s t a e n l a enseñanza de l a composición, basándolas e n 

el c o n o c i m i e n t o de l a técnica de B a c h y de l a Escuela V i e -

nesa. 

Correspondió abanderar ese m o v i m i e n t o a l maestro J u 

l ián C a r r i l l o , p o r haber p e r m a n e c i d o en el R e a l Conservator io 

de L e i p z i g , como a l u m n o regular en las clases de composi

c ión, d e l 9 de octubre de 1899 a l 31 de marzo de 1902, pensio

n a d o p o r e l g o b i e r n o de M é x i c o ; de regreso a l país, impart ió 

entre nosotros tales conocimientos a p a r t i r d e l 7 de enero de 

1906, e n q u e fué n o m b r a d o catedrático de composición e n e l 

C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 

E l canto.—También e l canto recibió en M é x i c o l a i n f l u e n 

c i a a lemana, y, p o r ende, su orientación h a c i a B a c h , a través 

de l a maestra M a r í a B o n i l l a , q u i e n estuvo como a l u m n a re

g u l a r de l a H o c h s c h u l e für M u s i k , de Berl ín, e n las clases 

de canto, de a b r i l de 1926 a j u n i o de 1928; e n agosto de 1930 

regresó a E u r o p a , comis ionada p o r l a Secretaría de E d u c a 

ción Públ ica , p a r a estudiar en Ber l ín l a metodología d e l can

to, v o l v i e n d o a M é x i c o e n d i c i e m b r e de 1931. T o d o s estos 

conoc imientos de técnica a l e m a n a los h a i m p a r t i d o en e l 

C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l desde e l i ° de marzo d e l año 1929, 
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e n que se h i z o cargo de u n a de las cátedras de canto, hasta l a 

fecha, y desde febrero de 1934, hasta hoy día, e n l a F a c u l t a d 

de Música de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 

E l género o r q u e s t a l . — L a s obras orquestales de B a c h , j u n t o 

c o n las corales, fueron las que alcanzaron entre nosotros más 

tardía suerte, pues su ejecución l a inició m u y parcamente el 

maestro J u l i á n C a r r i l l o ; l a acrecentó, en seguida, e l maestro 

L u i s G . S a l o m a creando l a orquesta B a c h - B e e t h o v e n - B r a h m s , 

q u e él dir igió, y a u m e n t a r o n considerablemente su c u l t i v o 

los maestros José R o c a b r u n a , a l frente de las orquestas de la 

Sociedad A l e m a n a de Música, d e l Conservator io N a c i o n a l , y 

de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , y José F . Vázquez, con l a or

questa de l a Escue la L i b r e de Música, y con l a de l a U n i v e r 

s i d a d N a c i o n a l . 

A pesar de los afanes de estos cuatro maestros, dignos to

dos de nuestro aplauso, debemos reconocer q u e M é x i c o debe 

a l maestro Car los Chávez e l auge orquestal de l a música de 

B a c h , puesto que e n las v e i n t i u n a temporadas q u e ofreció al 

públ ico l a Sinfónica de México , f u n d a d a y d i r i g i d a p o r 

él, e l composi tor de E i s e n a c h f iguró en t re inta y ocho concier

tos con v e i n t i c u a t r o obras, de las cuales dieciséis n o habían 

sido tocadas e n M é x i c o . 1 2 

C o n j u n t o s corales.—Menos favorecida a ú n q u e e l género 

orquestal , fué l a o b r a de B a c h e n e l cora l , n o obstante con

tar éste c o n m a y o r arraigo entre nosotros que e l anter ior ; e n 

efecto: n i e l Orfeón A l e m á n , e n sus pr imeros ochenta años 

de v i d a n i e l de l a Phí larmonique Française a u M e x i q u e , 

bajo l a dirección de Char les L a u g i e r ; n i e l de E l Á g u i l a de 

O r o de l a F i larmónica M e x i c a n a d i r i g i d o p o r e l maestro 

J u l i o I tuarte; n i e l d e l Conservator io , cuyo d irector fué el 

maestro R i c a r d o L o d o z a ; n i e l P o p u l a r , d i r i g i d o p o r e l maes

tro José A u s t r i ; n i e l de l a Dirección G e n e r a l de C u l t u r a 

Estética, d i r i g i d o p o r e l maestro Joaquín Beristáin; n i e l Clá

sico de l a Secretaría de Educación Pública, d e l maestro Á n g e l 

Hernández F e r r e i r o , i n c l u y e r o n en sus programas obras de 

B a c h ; le correspondió a l C o r o d e l Conservator io , creado en 

1930, i n i c i a r esa l a b o r bajo su director y f u n d a d o r , maestro 

L u i s S a n d i , q u i e n l a prosiguió a l frente d e l C o r o de M a d r i -
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galistas, creado en 1940." L o s directores subsiguientes d e l 

C o r o d e l Conservator io; Ignacio d e l C a s t i l l o , M i g u e l M e z a y. 

J u a n D . T e r c e r o , c o n t i n u a r o n l a tradición, y este ú l t imo l a h a 

sostenido e n e l C o r o de l a F a c u l t a d de Música. 

L a A c a d e m i a J u a n Sebastián B a c h . — S i todos los músicos 

m e x i c a n o s que se perfeccionaron e n A l e m a n i a trajeron con

sigo a nuestro país su veneración h a c i a B a c h , y l a i n c u l c a r o n 

entre sus a lumnos , fué Car los d e l C a s t i l l o q u i e n puso todo su 

esfuerzo pedagógico en aras d e l p e q u e ñ o gran l i b r o i n t i t u 

l a d o D a s W o h l t e m p e r i r t e C l a v i e r , f u n d a n d o en M é x i c o l a 

A c a d e m i a J u a n Sebastián B a c h , a l efecto de i m p a r t i r en sus 

aulas l a enseñanza de l a música, bajo l a égida d e l gran com

p o s i t o r . 

E l maestro d e l C a s t i l l o , pens ionado p o r e l l i cenciado Joa

q u í n D . Casasús, había p a r t i d o r u m b o a Bélgica p a r a estudiar 

e n l a A c a d e m i a V a n D a n , de Bruselas, y, como a l u m n o de ese 

establec imiento educativo, tocó e n l a Sala E r a r d , de . París, 

c u a t r o p r e l u d i o s y fugas de B a c h . C o n c l u i d o s sus estudios en 

d i c h a A c a d e m i a (12 de enero de 1903), se dirigió a L e i p z i g 

p a r a matr icu larse en su R e a l Conservator io , e n e l c u a l estuvo 

c o m o a l u m n o regular hasta e l 16 de marzo de 1906. Apenas 

l legado a l a c i u d a d de M é x i c o , e l maestro d e l C a s t i l l o se de

d i c ó a f u n d a r su academia p a r t i c u l a r de música, poniéndola 

b a j o l a advocación de J u a n Sebastián B a c h , en l a casa nú

m e r o u n o de l a calle C e r r a d a de l a M o n e d a , hoy p r i m e r a de l a 

So ledad; l a inauguración se efectuó e l 18 de noviembre de 

1907, y c o n ese m o t i v o e l maestro d o n Gustavo E . C a m p a 

l e y ó e l s iguiente discurso: 

Amparado por el augusto nombre de Bach, que irá al frente de su 

Academia, debo asegurarle el éxito de sus trabajos a que es acreedor. 

Q u e como él, sea usted grande en el trabajo, paciente en la adversidad, 

perseverante y ejemplar. E l hombre que lo fué t o d o en l a música, el 

verdadero maestro de maestros, el c r e a d o r del arte, merece el homenaje, 

tanto como usted merecerá el aplauso de todos los que sabemos lo que 

significa perseguir u n ideal de nobleza y bondad, y comenzar a realizarlo. 

E n 1909, l a A c a d e m i a B a c h se transladó a l 108 de las ca

l les de Versal les, cambiándose de allí a l 229 de las de E l P i n o , 

después a l 19 de las Artes , a l 142 de B u c a r e l i y a l núm. 2 de 
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l a de L ó p e z . E l 10 de a b r i l de 1919 se puso l a p r i m e r a 

p i e d r a , en e l 38 de l a C a l z a d a de T a c u b a y a , p a r a edi f icar l a 

a c t u a l A c a d e m i a B a c h , que se inauguró en a b r i l de 1920. D e 

1907 a 1912, l a A c a d e m i a efectuó semanariamente sus concier

tos dominica les , e n cuyos programas f i g u r a r o n preferente

m e n t e obras de B a c h , y, de 1913 a 1919, patrocinó siete tem

poradas de conciertos que se efectuaron en l a Sala A l e m a n a 

de Música, de los cuales catorce programas estuvieron con

sagrados a B a c h . A p a r t i r de entonces, l a A c a d e m i a h a cont i 

n u a d o p r o p a g a n d o l a o b r a d e l maestro de c a p i l l a de Santo 

T o m á s , e n f o r m a sistemática, a través de las radiodi fusoras 

capi ta l inas de l a Secretaría de Educación, de l a U n i v e r s i d a d 

N a c i o n a l , de l a Secretaría de Gobernación, de l a de E l B u e n 

T o n o , de l a X . E . Q . y de l a X . E . W . D e esa A c a d e m i a salió 

e l maestro J u a n D . T e r c e r o , actual d irector de l a Escuela 

N a c i o n a l de Música, dependiente de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 

Consideración final.—Indiscutiblemente, las diversas m u 

taciones d e l arte son hijas de los cambios sufridos e n cada 

época d e b i d o a l a evolución social; p o r este m o t i v o , p a r a que 

e n M é x i c o p u d i e r a aclimatarse l a estupenda o b r a de J . S. 

B a c h , fué necesario que, p o r acción de sus pedagogos, evolu

c i o n a r a e l m e d i o artístico hasta hacerlo p r o p i c i o a esa acl i 

matación. 

E n e l estudio analít ico de nuestro desarrol lo histórico-mu-

s ica l se c o m p r u e b a , e n f o r m a evidente, que e l factor evo lut i 

v o se h a l l a ínt imamente l igado a l m e j o r a m i e n t o de l a docencia 

y, de m a n e r a secundaria , a l esfuerzo de los compositores y d e l 

concert ismo. E n este esbozo monográfico puede comprobarse 

m i tesis genético-histórica. 

N O T A S 

1 Números 14, 17 y 19. 

2 14 de mayo de 1737. 

8 E l I m p a r c i a l del 12 de j u l i o de 1902, México, D . F. 

4 México, A p u n t a m i e n t o s d e C u l t u r a P a t r i a , I m p . Universitaria. Mé

xico, 1943, 129. 

5 J u n t o a la sistemática obra de los colosos, nada cuenta la esporádica 

de alguno que otro g e n i e c i l l o , como, p. e., l a del pianista Gonzalo J . de 

Núñez, que tocó a l g o de B a c h en su concierto del 21 de enero de 1895. 
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« L a Instrumentación y el estudio de las f o r m a s m u s i c a l e s , "f iguró" 

en más de u n P l a n de Estudios, de aquellos que por nuestra manía de 

reformarlos cada año, o cada dos, nunca logran vigencia prolongada y, 

por ende, efectiva. 

I Not ic ia publ icada en E l I m p a r c i a l del 23 de ju l io de 1902. 

8 Para mayores datos al respecto, véase m i opúsculo C h o p i n e n México. 

9 E l ejemplar en cuestión, anotado por Vi l lanueva, lo conservaba su 

sobrino don A u r e l i o Vi l lanueva G. , quien me lo hizo conocer hacia el 

año 1927 en que yo redactaba la biografía del maestro; entonces me pro

porcionó también la ficha bibliográfica de esa obra, la cual he uti l iza

do aquí. 

10 Los conciertos se efectuaron en el Teatro V i r g i n i a Fábregas las 

noches del 27 de j u n i o , 4 y 11 de j u l i o , y 6 y 8 de diciembre de 1902. 

I I L o breve de la estancia de este último en el Conservatorio Nacio

nal le impidió que su esfuerzo, en pro de Bach, fructificara en el seno 

de ese Instituto. 

12 E l número de los conciertos se dupl ica teniendo en consideración 

que el programa de los viernes se repetía en la mañana del domingo 

subsiguiente. 

i s Sin ignorar que a l inaugurarse el edificio de la A c a d e m i a B a c h , 

el 11 de a b r i l de 1920, se cantó la M i s a en re de J . S. Bach, sin los solos, 

y que dos años después, más o menos, se cantó allí el Magníficat. E l 

orfeón que los cantó estuvo formado por alumnos de la Academia y al

gunas personas que no lo eran. Dirigió las dos obras el maestro Carlos 

del Castil lo. 


