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La historia y los mjtos en la obra de Carl Orff.
Su busqueda de lo elemental en la mtisica.

Res u men
El articulo consiste en una presentacion de obras descollantes en la creacibn del

compositor alemdn Carl Orff (1895-1982), su famosa Carmina Burana y sus 6peras
referidas a personajes de la mitologia y la literatura griegas: Orfeo. en una recreacion de la
6pera hombnima de Monteverdi, Antigona y Oedipus der Tyrann, ambas sobre la traduccibn
al alem^n de Frederich Hbtderlin. De Carmina Burana -coleccidn de poesias medievates
halladas en Benediktbeuern, Baviera- se ofrece un comentario sobre la historia del
manuscrito que le da origen, a trav6s de ejemplos se da cuenta del contenido de los textos
elegidos por Orff para musicalizar, y se hace referenda a caracteristicas de la musica.
Sobre el Orfeo se explican las alternativas de la recreacibn de la obra y la importancia que
le asigna el musico como hito en su derrotero; de Antigona y Oedipus se vera cbmo llega el
musico a la idea de lievarios a la escena, su concepto sobre la traducci6n de Hdlderlin y
una descripcibn del estilo musical y particularidades de la orquestacidn. La busqueda de 'lo
elemental" constituye un hilo conductor que recorre el articulo. asi como recorre la obra del
musico, empeiiado, como otros de esa generacidn, en encontrar un nuevo concepto en el
desan-ollo de su arts.

Palabras ctave; Carmina Burana \ Carl Orff | poesia medieval | goliardos

• History and myths in Carl Orff's work. ;
His search for Ihe elemental' in music '

Abstract
This article presents selected worits by the German composer Carl Orff (1895-1982): his

vastly known Carmina Burana and his operas which deal with subjects extracted from Greek
mythology and literature: his recreation of La Favoia d'Orfeo from Monteverdi, and his
versions of Antigona and Oedipus der Tyrann. based on Frederich Holderlin's German
traslation, On Carmina Burana - the collection of medieval poetry found iry Benediktbeuern,
Bavaria - the reader will find some comments on the history of the original manuscript, and
will get a general idea of the contents of Orff's cantata by means of a choice of verses, and
a description of the music. About Orfeo: the importance of the composer's work on
Monteverdi's opera is stressed. Antigona and Oedipus: the article explains some
circumstances in the creation of these operas, and offers an outline of the musical style and
some peculiarities of the orchestration. The article depicts Orff as a musician in search of a
new musical language. He was not the only one in his time, but his pursuit of elementary
music took a unique and very persona! form.
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Introduccidn

El compositor aleman Carl Orff (1895-1982) es conocido por el gran

publico por su obra Carmina Burana -serie de poesias medievales puestas

en musica- que desde su estreno en 1937 ha tenido una gran difusion, tanto

en version coral como en diversas versiones escenicas.^ Se lo conoce

tambien, en e! ambito educativo, por su metodo para e! aprendizaje musical

para ninos, basado en la percusibn y el ritmo. Menos notorio es el resto de

su produccion: pareciera que los Carmina Burana -junto con sus hermanas

menores las cantatas Oatulii Carmina y el Triunfo de Afrodita- han llegado

de tal manera a ser sinonimo de "musica de Orff' que tienden a ocultar la

existencia de sus otras obras.^ Es verdad que, al contrario de ias canciones

buranescas, que agradan inmediatamente al oldo, y que pueden ser

escuchadas con gusto por el auditorio menos preparado, otros exponentes

de la creacion orffiana, como las versiones originales que realizara sobre los

dramas de Antigona (1949) y Edipo (1959), en la traduccion alemana debida

a Frederich Holderlin, entran de lleno en la categoria de musica para

conocedores y especialistas. •

En estas paginas se intenta seguir al musico en su busqueda de aquello

que la musica posee de 'elemental' para constituir un lenguaje musical

propio, busqueda que lo conduce a la antiguedad griega, donde encuentra al

mitico Orfeo y a los tragicos Edipo y Antigona, pasando por la estacidn

intermedia de las fuentes de la literatura y la musica del medioevo, que
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recrea con maestria en su Carmina Burana, obra que ya ha adquirido el

caracter de un d^sico.

Carmina Burana: una apoteosis musical

O Fortuna, .. ;
velut luna

statu variabilis î r," i
, ^ semper crescis

"'• " etdecrescis [...] '̂  * -. ..

A las veleidades de la fortuna le canta et gran coro inidal de la cantata, y

no es un coro de adoracion sino todo lo contrario: el c^ntlco deplora que Ia

fortuna sea tan variable como el satelite lunar, en su crecer y decrecer y se

queja de los males que el accionar de su rueda fatal trae al hombre.

Karl Orff le agradece, en cambio, su benevolencia, por haber puesto a su

alcance, en el catalogo de un anticuario, un titulo que "Io atrajo con fuerza

m^gica" (Orff 1979:38): ' • • " ' ' ' '

• ' • Carmina Burana •••••.•• .

, , , _ Lateinische und deutsche Lieder . . , , , , .
i, ' und Gedichte aus einer Handschrift
. _ -• • des XIII Jahrhunderts aus Benediktbeuem •) ._, . ,

herausgegeben von J.A. Schmeller
•,. • . . I ' ^ f •• 1847

(Canciones latinas y alemanas y poesias. de un manuscrito del S. XIII del
Benediktbeuem,^ editadas por J. A. Schmeiler, 1847).

No tard6 en adquirir el libro. Quedo tan atrapado en su contenido como lo

habia sido por el titulo y se puso Inmediatamente a trabajar en la

composicidn de lo que llego a constituir su obra maestra. . , , ^ ^

Sobre el manuscrito y su contenido literario

El regalo de la fortuna era la edicion de un manuscrito del s. XIII

descubierto en la Biblioteca estadual de Baviera por su director Johann
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Andreas Schmeller, revisado y hecho imprimir en el aflo indicado. El

manuscrito original habia pertenecido a la biblioteca del monasterio

benedictino y de ahi habia llegado a la del Estado de Baviera -en esa 6poca

la "Konigliche Hof-und Central Bibliotek"- con motivo de la secularizacion de

los establecimientos religiosos en los anos de la invasion napoleonica

(1803). Schmeller le dio el nombre con que actualmente se lo conoce.

La coleccion contiene mas de doscientas canciones de goliardos, o

vaganten recogidas en el s. XIII, la mayor parte de ellas en el latin del

medioevo propio de la comunidad escolastica, otras en frances o aleman

antiguos. Los gollardos/ esos estudiantes o frailes vagabundos (y

pecadores) que peregrinaban o viajaban a distintas ciudades, antes de que

existieran las universidades permanentes, no tenian un estilo de vida muy

edificante. Su conducta licenciosa era denostada desde los pulpitos y los

cantos que entonaban "in taberna quando erant'^ no alentaban para nada a

transitar por el sendero de la virtud, ni a someterse al ayuno y la

mortificacion: muy por ei contrario, exaltaban los placeres del amor, de la

ebriedad y de una mesa bien provista® y abundaban en crfticas a la Iglesia y

parodias irreverentes/

Diversos indicios llevan a suponer que el manuscn'to fue copiado

alrededor de 1230. Se supone que no fue escrito en el Benediktbeuern

"porque es dificil imaginar que el mismo hubiera contado con un copista

cultivado, el tipo de escritura sugiere un secretario de obispado" (Bischoff

1967: 15), que podria haber sido el del obispo de Seckau en Esliria, o quiz^

alguno del Tirol.

Las canciones reconocen diversos origenes; del sur de Francia, de

Alemania y Suiza, de Inglaterra y Escoda, de Espaila e Italia; la mayor parte
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de los autores son anonimos, pero algunas piezas pueden ser atribuidas a

poetas como Hugo de Orleans (1093-1170), Walter de Chatillon (1135-

1182). Peter de Biois (1135-1207), el Archipoeta (ca.1130-ca.1165) y el

austriaco Walther von der Vogelweide (ca. 1170-ca. 1230),

Los textos est^n distribuidos tematicamente en carmina moralia -morales

pero satiricas- carmina veris et amoris, canvlna lusorum et potatorum y

carmina divina, estas ultimas de contenido religioso y reverente que contiene

dramas liturgicos, como el Ludus breviterde Passione.

La seleccion de textos de Orff

De este total de textos Orff seleccion6 veinticuatro, que organiz6 en tres

partes, coincidentes en lineas generates con los temas citados mas arriba.

El ciclo queda enmarcado al inicio y al final por el gran coro que -como

se ha visto- le canta a la cambiante Fortuna, que "en una vueita te da un

latigazo y en la siguiente te acaricia", "te persigue hasta dejarte desnudo" y

ante quien "la pobreza y la riqueza se disuelven como la nieve".

La primera parte Primo Vere, describe el despertar de la primavera, que

trae consigo el amor y la alegrla. Canta e! baritono solo: ",̂ No sientes como

el mundo entero se renueva, y nuestro coraz6n se enciende con impetu

fogoso?"^

En versos llenos de lirismo se describe c6mo los bosques reverdecen. los

prados se llenan de flores y en los jovenes se alborota el deseo: "ven, ven,

compar^ero mio, sin ti no puedo estar^ o "dulce boca color de rosa, ven a

darme la salud"®; en otros, aparecen las intenciones nada inocentes de las

feminas que "quieren un hombre para el verano"^° y las del mancebo

150 <*gS*t:^7 (2002): 145-166



La historia y los mitos en la obra de Carl Orff...

enamorado que "si le perteneciera todo el mundo, desde el mar hasta el Rin"

lo cambiaria gustoso por el amor de su "reina de los angeles"."

La segunda parte In Taberna pasa del lirismo a la socarrona filosoffa del

"abate de Cucania"^^ miembro poco afortunado de la supuesta guilda de los

aficionados al juego de azar y sus congeneres, que s6lo obedecen los

mandatos del amor, se rlen de ta virtud y prefieren ser contados entre los

pecadores.^^ (De mas est^ decir que ellos son los que m^s se quejan de las

vueltas de la fortuna).

In taberna quando sumus enumera minuciosamente a ios bebedores.

bibit hera, bibit herus
bibet miles, bibit clerus

' ' ' ' . bibit iUe, bibit ilia
bibit sen/us cum ancilia,

bibit velox, bibit piger
bibit albus, bibit niger [.. J

beben y beben muchos otros, "bibunt centum, bibunt mille [...] bibunt omnes

sine meta [...]", ai tiempo que se asa el cisne que se van a comer. •

El cisne llora su triste suerte en un aria que pretende ser una broma pero

suena algo siniestra: "Yo era el cisne mas hermoso y ahora estoy todo negro

y quemado". (Los damores de este desgraciado, en general a cargo de un

tenor, suenan mas dolorosos y efectivos cuando los entona la voz aflautada

de un contratenor^'*).

La tercera parte Cours d'Amours posee un caracter francamente er6tico:

"Mi corazbn suspira por tu belleza... deseo librarte de las cadenas de la

virginidad"/^ canta el baritono; por su lado, la soprano se debate entre

"lascivus amor et puditia f...]"^^ con muchos deseos de inctinarse por lo

primero. M^s alia, una pareja en su cuarto...
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• si puer cum puellula
moraretur in cellula
felixconiuctio [...]

dos paiabras y esta todo dicho. (No en vano Orff apreciaba la concisidn de

los versos latinos).

El coro entona en elocuentes frases el elogio de la amada y declara con

insistencia su ardor amoroso en un ritmico estribillo

Ooo
totus floreo . ,

iam amore virginali
totus ardeo ^^

cada vez que lo repite aumenta su entusiasmo, hasta llegar al paroxismo en

el himno a Venus:

Ave formosissima
gemma pretiosa...

Venus generosa [...]

y casi sin solucion de continuidad, retorna al himno inicial como en una

en6sima vueita de la rueda del destino. : .

En Ia elaboracion de los textos, que incluyo su traduccibn al aleman, Orff

cont6 con la asistencia de su discipulo Michel Hofmann, asesor del Archivo

estadual de Bamberg, experto latinista. (Ortf lo era tambien). La tarea no fue

para nada sencilla por cuanto la edicion de Schmeller era tan fiel al origina^^

que contenia no pocos errores filologicos y pasajes oscuros, de modo que

tuvieron que consultar repetidamente a los espedaiistas Alfons Hilka y Otto

Schumann, que estaban trabajando a la saz6n en una edicidn revisada de

Cannina Burana.^^ Es cierto que las imperfecciones les brindaban a los

traductores un mayor grado de iibertad.

152 <*gJ«^7(2002): 145-166



La historia y los mitos en la obra de Carl Orff...

La musJca de Orff para las Carmina Burana

Atgunos poemas del manuscrito induian indicaciones sobre la musica en

una notacion anterior a las notas actuates, constituida por simbolos

denominados neumas. Segun su relato, Orff las dejo de lado porque ante la

vista de la ilustrad6n con la rueda de la fortuna y de los primeros versos del

poema alusivo, se sinti6 embargado por la inspiracibn. Fue as! que el mismo

dia en que adquirio el libro -un jueves santo- escribio la musica para el gran

coral O Fortuna, al dia siguiente continuo con Fortuna plango vulnera y el

domingo de Pascua compuso el Ecce gratum, gran himno a la primavera. A

esa altura ya tenia un plan aproximado para el conjunto. (Orff 1979: 43).^°

El estilo de ta cantata, segun el autor, esta basado en el ostinato y el

bordon. El ostinato es una frase melodica corta, que se repite

'obstinadamente', como su nombre indica, y el bordon consiste en un

acompaliamiento sostenido de notas bajas. El ostinato y ei borddn

constituyen "las raices y fuentes del acompaflamiento musical" de Cannina

Burana y "se remontan a la 6poca en que estaba trabajando en la

concepdon de un estilo elemental de musica" (Orff 1979: 43), originalmente

para aplicarlo en los talleres musicales infantiles^^ que habia creado en

1924, en sociedad con Dorothee GOnther.̂ ^

Para cada una de los veinticuatro numeros Orff cre6 un motivo musical,

que permanece invariable: "encontrada la formuladon musical, y su

acompafiamiento Instrumental -que fue establecido al mismo tiempo en

cada caso- la misma permanece igual en todas las repeticiones" (Orff 1979:

43). Cabe hacer notar que la repeticion 'obstinada' no tiene por qu6 ser

monotona, y predsamente el genio de Orff consiste en obtener una pieza

musical variada y maraviilosamente agradable de oir (y sentir), con frases
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musicales simples de caracter repetitivo. Consigue la variedad debido a su

"inagotable fantasia para las combinaciones sonoras" como apuntara el

critico Karl Ruppel del K6lnische Zeitung (citado en Orff 1979; 74), fantasia

que le permitib idear fbrmulas distintas para cada numero.

Por otra parte. hay que tener en cuenta que al decir que cada motivo es

invariable, se refiere Orff a lo que en terminos musicales se expresa como

que no hay 'desarrollo armonico': las notas son siempre las mismas. Hay

cambios, sin embargo, en la intensidad del sonido: de! piano al forte;

aceleracibn en el ritmo: crescendo y variaciones en el 'color', es decir, la

cualidad del sonido, que depende del instrumento ejecutante. En este ultimo

aspecto cabe hacer notar ia riqueza de instrumentacion con que Orff dota a

la cantata, especialmente en lo que se refiere a los instrumentos de

percusi6n: En pocas otras oportunidades pueden lucirse tanto los musicos a

cargo de esta secci6n de ta orquesta como en Carmina Burana: tambores y

timbales, platillos, gong, matracas, xilofono, celesta, tres metal6fonos, tres

campanas, campanas de tubo, castafiuelas, cascabeles, triangulos.^^

Cabe hacer notar que, para un musico en busca de 'lo elemental', y que

apreciaba especialmente los ritmos del lenguaje, la fonetica de las frases

latinas constituia un material ideal. Lo que mas le liamaba la atenci6n era la

concisibn de esas frases: "el efecto emana de la concision del enunciado,

cualidad que lo hace apto para la reiteracion".^"* (Orff 1976: 43). Tambien las

estrofas en que se repite una formula verbal hasta la extenuacion, o los

estribillos cadenciosos, se prestan admirablemente al uso del ostinato.

De entre las primeras podemos mencionar el coro de bebedores que

repite sus "bibit...bibit..." en dieciseis versos, yen materia de estribilios el ya

citado i-: • . -. '• " • i ) - ' ' - "•
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o el gracioso

6-6-6
t6 - tus flo-re-6

Manda
manda
min geselle

ciiumet ni6t 25

En las partes liricas referidas a la primavera y en los di^logos de amantes

los temas repetitivos son suaves y crean un clima fe6rico, y en las canciones

que describen la fiesta popular y los juegos entre mancebos y doncellas se

emplean ritmos juguetones mas marcados y persistentes, de caracter

danzante. Por ultimo, en los numeros corales, como el dedicado a la

Fortuna, y las canciones orgiasticas en el recinto de la taberna, las frases

musicaies son rabiosamente ostinatas. van progresando en altura en la

escala y adquieren mas y mas intensidad hasta desencadenar explosiones

sonoras con gran despliegue de percusion.

La ultima gran pieza coral de la serie Cours d'Amours, Ave formosissima,

cuando llega al climax sonoro desata una verdadera tormenta de sonido en

la que las voces de los coreutas junto con los solistas en fortissimo,

amalgamadas con los instrumentos de cuerda y de viento, se sostienen

suspendidas entre una algarabia de campanas, campanitas, cimbalos, y

tri^ngulos que desciende como en cascada hacia un sordo fragor de

bombos y timbales que parece surgir de las entraf^as ten-estres. Algo de la

musica, y el empleo de las campanas hacen sentir una atm6sfera de himno

religioso, acompariamiento muy adecuado al texto, que podria ser de las

letanias de la Virgen cristiana.

El estreno de Carmina Burana tuvo lugar en Frankfurt en junto de 1937,

en version escenica, con el coro vestldo con trajes disenados por Dorothee
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Gunther y numeros de danza. M^s tarde, en el mismo ano, se ofredo en

versibn de concierto, para que el publico pudiera seguir el texto con

atencion. Orff no agreg6 indicaciones precisas para la escenificacion, a fin

de dejar mano libre a los directores que pudieran llevar la obra a la escena

en el futuro. ..

Este estreno resulto un exito triunfai, y constituyo un hito fundamental en

la evoiucion de la obra de Orff, tanto que te escribio a su editor -Schott, de

Mainz- "ya puede hacer picadillo de todo lo que he escrito hasta ahora y que

usted, desgraciadamente, ha publicado. Mis obras completas empiezan con

Carmina Burana". (Orff 1979: 43) y de hecho, el mismo se deshizo de sus

obras anteriores, salvo su transcripcion de la Favola d'Orfeo de Monteverdi,

a la que se hara referencia a continuacion.^^

' I ' •

La busqueda de lo elemental en tos grandes maestros

La busqueda de 'lo elemental' aparece con insistencia en las memorias y

en los escritos de Orff sobre su obra. Los historiadores tambien la senaian

como una caracteristica fundamental de su trayectoria; entre ellos, Massimo

Mila (1993: 335) dice que "Orff Intenta unir concepciones dotadas de gran

simplicidad con el empleo de factores masivos"^^ y que, por ello, "sus

creaciones se reducen a lo esencial y elemental".

Lo 'elemental' en la musica de Orff no es sinonimo de musica 'pura': "la

musica absoluta nunca te interes6, uno no se lo imagina componiendo una

sonata o una sinfonia [...] su inspiracion se despertaba solamente cuando

podia unir la musica con la patabra y et gesto, con ta danza y la experiencia

corporal det ritmo" (Pahten 1998: 549), sintesis que ciertamente constituye ta

clave de la fuerza vitat con que estan dotadas composiciones como Carmina
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Burana. Lo 'elemental' para Orff era "[...J aquello que pertenece a los

elementos, la materia originaria, fo primigenio, lo que existe desde el

principio" (Orff 1976: 8). i

El af^n por encontrar aquello que la mOsica es 'en sr misma*, como

reaccion a la musica como 'expresi6n del sentimiento', concepcion

caracteristica de pr^cticamente todo el s. XIX, ya agotada por exceso de

uso, esta presente en los compositores de fines de ese siglo y principios del

s. XX. Orff se destaca entre etios como un musico que no adhirio a las

corrientes en boga y busco su propio camino. i •.

Tambien su formacion musical habia seguido una trayectoria

independiente: el mismo se consideraba autodidacta. Su madre^® le imparte

lecciones de piano desde los cinco afios y, desde muy nifio, aprende a

volcar en el pentagrama las melodias que improvisa en el instrumento. En la

adolescencia consigue -gradas a los buenos oficios de su progenitora- que

su padre le permita dejar el Gymnasium^^ antes de su finalizacion, a fin de

dedicarse solamente la la musica. Toma clases de teoria musical con

maestros privados y en ta catedra de composicion de la escuela de altos

estudios musicates de Munich. La relacion de Orff con estos docentes -con

excepcibn de Heinrich Kaminsky^°- no estuvo exenta de contradicciones:

parece que no lograban proporcionarle las herramientas que el precisaba

para trabajar adecuadamente las ideas dictadas por su inspiraci6n. A

sugerencia del critico Curt Sachs -invitado por Ortf invita al estreno (1921)

de una serie de lieder que habia compuesto sobre poemas de Franz Werfel-

emprende el estudio de la obra de Monteverdi. Su empatia con el creador de

la opera fue inmediata: "aqui se encontraban nuevos fundamentos, aqui se

encontraba ei germen que permltiria nuevos desarrollos, aqui estaba el
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nuevo comienzo que yo estaba buscando [...] un nuevo camino a recorrer

que podria llevarme lejos" (Orff 1975: 121). Enseguida se pone a trabajar en

el proyecto de volver a Iievar a la escena ia obra cumbre de Monteverdi: su

bpera Orfeo.^^

El trabajo sobre la partitura Ie vali6 a Orff (1975; 20) "no pocos

quebraderos de cabeza", porque no consistia en una mera reconstnjccidn

historica sino en una verdadera recreacion dei originai, en el cuai introduce

cambios fundamentaies. En primer lugar, tradujo ei texto ai alemdn, con

ayuda de Dorothee Gunther, que tambien reformuio totaimente algunos

pasajes, como el proiogo con el que ia iVlusica presenta a la obra.

En el aspecto teatral, redujo ia cantidad de actos, de cinco a tres, con io

que eiimino aigunos personajes que considero innecesarios, io mismo que

muchos pasajes que iban dirigidos al auditorio dei s. XVil y que quedaban

fuera de iugar a principios dei s. XX. De esta manera consiguib un iibreto

que comprendia s6io lo esencial para ei desenvolvimiento i6gico de la

historia.

Modified tambien la partitura: "reescribio cuidadosamente el

acompafiamiento en el bajo, en ei que introdujo sus series armonicas mas

osadas e innovadoras" (Gersdorff 1994: 44). En materia de orquestacion. en

cambio, se cino fielmente a ia que habia ideado Monteverdi, y se propuso

recrear el sonido monteverdiano en instrumentos originales, que hubo de

buscar en museos y coiecciones privadas, Esta uitima iniciativa no

contribuy6 a iibrario de sus dolores de cabeza: ai empezar ios ensayos

algunos instrumentos debieron ser eliminados y otros sustituidos, porque al

ponerios a tocar despues de permanecer mudos en ias vitrinas de tos

museos durante arios (o siglos) sonaban mal. Otros no resistieron el
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transporte y et contacto con el aire: un organo antiguo enviado desde

Numberg se hizo trizas al sacarlo dei empaque y tuvo que ser remptazado

porun armonium, etc.

A pesar de tas dificuttades e inconvenientes, ta 6pera fue estrenada en et

Teatro Nacionat de Mannheim en abril de 1923 y, si bien constituyo un gran

triunfo para tos que habian participado en et magno esfuerzo, et resuttado

fue clasificado como un experimento repertoirefeindlich: no apto para

ingresaratrepertorio(Orff 1975: 20).̂ ^ ..

Afios despues (1929) Orff reatizo una nueva version, para la Opera de

Munich, y mas adetante (1940) una tercera, para ta de Dresde (ambas con

Instrumentos modemos). Con temas monteverdianos compuso mas tarde -

de propia mano- un Lamento d'Arianna y un Ballo deH'ingrate que integro

con et Orfeo en un espect^cuto Hamado Lamenti llberamente tratto da opere

di Claudio Monteverdi ofrecido por primera vez en 1958 en et marco det

Festivat de Schwetzinger.

Orff considero que "su trabajo con ta obra de Monteverdi habia sido

sumamente importante [...] porque se trataba de una busqueda det estilo

propio de ta mano de un gran maestro det pasado" {Orff 1975: 119).

La tragedia griega en la obra de Orff

Un musico empefiado en la busqueda de io 'elementat', to originario, tenia

necesariamente que encontrar a ta tragedia griega en alguna vuetta de su

camino. v, • - ^ • j i •• ; T . •

Tambien hay que tener en cuenta que la historia y la titeratura griegas

tenian un puesto destacado en et curricutum det Gymnasium en esa epoca,

y de hecho, et griego era una de tas pocas materias que a Orff te gustaba:
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tenia, segun su maestro, "una gran aptitud para entenderlo y dar con la

expresion justa a pesar de que no estudiaba bien las lecciones de

gramatica" y disfrutaba leyendo los textos en voz alta ante sus compafieros

de dase (Thomas 1975:38). v .,

El deseo de componer su propia musica para la interpretacibn de las

grandes tragedias acompano a Orff desde ia epoca de sus formacion pero

tardo en plasmarse en una obra: su Antigona vio la luz reci^n en 1949.

Un tiempo antes de voicarse al estudio de Monteverdi, Orff fue impactado

por la grandiosa Elektra, de Richard Strauss sobre el texto de Hugo von

Hoffmansthai. De esta experiencia concluye que "se trata de una cima

imposibie de sobrepasar" pero le queda la inquietud de crear una pieza

musical para un texto de la antiguedad griega. Poco tiempo despues, ve una

versibn teatral de Antigona que califica de "teccion sobre la manera en que

una tragedia antigua no se debe representar" en cambio lo impresiona la

excelente interpretacion de la actriz Mary Dietrichs en e! rol protag6nico. De

ahi surge su idea de encontrar un texto "que no hubiera sido redactado con

demasiado celo filoiogico" pero que estuviera dotado de la fuerza dramatica

que el consideraba necesaria para expresar en musica el recitado de la

Dietrichs (Orff 1981: 10).

Encuentra el anhelado texto un tiempo despues, en la traducci6n de

Holderlin, que le parece "la mejor de todas las germanizaciones existentes" '̂̂

(Orff 1981: 10), pero la idea de musicalizarlo permanece en estado latente,

hasta los primeros esbozos en 1941, y todavia debe esperar varios afios

hasta su realizacion definitiva. El estreno de Antigona se produjo recien en

agosto de 1949 (en el marco del festival de Salzburgo). ..... .
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Ei ienguaje de Hdideriin, segun ia sensibilidad de Orff {1981: 22) "posefa

una intensidad creciente" que io motiv6 para desarroilar un estiio equivalente

en materia de canto y declamacion, que pone de relieve ia actuad6n dei

interprete, y la acompafia con una nutrida orquesta. En la musica, Orff

procura seguir "ei principio b^sico de la tragedia griega de hacer que todo io

audible sea al mismo tiempo visibie y todo io visibie sea audible" (1981: 24).

Bien audible resulta mediante ei formidable aparato orquestal con que dota a

la partitura de Antigona, en el que se destaca, nuevamente, la percusi6n.

La importancia que Orff acuerda en sus obras a ia percusi6n es

consistente con su permanente inquietud por 'lo elemental': ^6e qu6 medio

mas 'eiementai' ha dispuesto ei ser humano para hacer musica que el de

percutir o golpear entre si elementos capaces de producir sonido? Ciaro que

un musico de Inlcios del s. XX tiene ante si una variedad de tales elementos

con que jamas hubiera sofiado el hombre primitivo, que aprendio a obtener

sones dei ritmico entrechocar de dos piedras o de semillas dentro de una

calabaza seca... Nada menos que seis pianos inciuye Orff en ia

orquestacibn de Antigona, a fin de usarios como instrumentos de percusion

-ademas dei uso como pianos normaies de teclado- goipeando ei

encordado con baquetas de madera o pulsandolo con plectros. Combina

ostinati tocados en ios pianos con glissandi ^ de ios xilofonos como "indicios

sonoros del fluir dei mar y de ios vientos, los eiementos originarios de los

griegos" (Orff 1981: 40), hace sonar instrumentos que pocas veces se

emplean como yunques e introduce el gong javanes, descubierto por ei en ia

etapa de creacion de ia escuela de musica.^^

La obra contiene dos grandes momentos, segun apunta Gersdorf (1994:

115). EI primero sigue al diaiogo inicial de Antigona e ismene: se trata dei
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coro triunfal de los ancianos de Tebas, con desborde de jubilo celebratorio

de la liberacion de Tebas (gran oportunidad para poner a sonar los seis

pianos ademas de, cimbalos, tambores y timbales y doce gongs javaneses).

El segundo gran momento, el clamor de Antigona camino del sepulcro

jOh! tumulo! jOh! c^mara nupcial!

acompariada de un "inexorable ritmo primigenio", austero y seco.

Cierra la pieza el coro que canta en honor de Antigona y de otros h6roes

que sufrieron igual destino y, por ultimo, le reprocha a Creonte su impiedad

en un gran acorde de do mayor.

Los dioses no fueron propicios con esta versi6n de Antigona, recibida con

frialdad por parte de publico y critica. La frustracibn no abatio el ^nimo

creador de Orff: antes bien, lo impulso a intentar una nueva experiencia

sobre texto de Hbiderlin, esta vez con Oedipus Rex.

Orff trabajo m^s de siete afios en la composicion de su Oedipus. En esta

opera rompe con los canones tradicionales del genero, mas alia de lo

realizado en Antigona, donde todavla se puede habiar de redtativos y

arias.^^ En Oedipus no hay arias ni secuencias melodicas; los redtativos

cantados son sustituidos por parlamentos que se dedaman segun una

ritmica que marca fuertemente las silabas y los acentos en un tono no muy

alejado al del habia, o bien se recitan con fondo musical; y se eliminan, por

otra parte, las secuencias melodicas.

Algunos criticos han encontrado un cierto parecido entre el Oedipus de

Orff y el Edipo Re de Strawinsky,^^ dado que Strawinsky tambi6n opta por

reprodudr en musica la fon^tica de las palabras. El parecido puede deberse

a que ambos hubieran Ilegado cada uno por su iado a un mismo punto,

porque Orff manifiesta que no hay influenda de Strawinsky en su obra; en
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cambio, si de Modesto Mussorgsky. En la orquestacion prescinde de ios

instrumentos de cuerda, refuerza ios metales, agrega mas percusibn: mas

pianos, ceiesta, y brgano. Por medio de estos recursos, Orff procura

describir "ei tr^nsito de Edipo del 'parecer' ai 'ser'. su permanente

cuestionarse, preguntar, escudrinar, interrogar..." {Orff 1981: 210).

Oedipus Rex fue estrenada en ei teatro estatal de Wurttemburg en 1959.

Conclusl6n

Orff marca ei finai de su carrera con Prometeo, segun ei texto originai de

Esquiio, "con iarguisimos mondiogos que deben ser cantados en un tono

simiiar ai de una voz susurrante y con gran rapidez" (es uno de ios papeles

m^s exigentes del teatro musical) y cierra su ddo creador con De temporum

fine comedia, una obra de caracter apocaliptico, que io muestra "en un

sendero soiitario hacia ia consumacion definitiva" (Pahlen 1996: 551).

iHa pasado a (a inistoria de ia musica como un maestro en ei arte de

transmitir los contenidos de ia antigua tragedia con ios medios dei teatro

moderno, y como un creador originai que recogio ei reto de su 6poca de

renovar ias formas musicales, sin dejar por elio de tener en cuenta que ia

musica ha de ser para ei goce de todos, como io evidencian sus obras de

resonancia popular y su trabajo para acercar a ia juventud a ia magia de la

escucha y ia creacion musical.

La fasdnaci6n que despierta su obra no proviene "dei espiendor de ia

muititud de sonidos sino de la fuerza vitai que emana de unos pocos".^^
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Anexo

Selecci6n de obras de Carl Orff (1895-1981)
y sus fechas de estreno.

Musica escenica

Los Triunfos (Triptico)
Carmina Burana (1937)
Catuiii Carmina (1943) . , .
Trionfo di Afrodite (1953)
De Temporum fine comoedia (1973) . r ... '

-» ' * "
Operas basadas en la antiguedad griega

L'Orfeo, Favoia in Musica de Ciaudio Monteverdi (recreaci6n) (1925).
Antigonae (1949) ' •
Oedipus der Tyrann (1959)
Prometheus (1968) ' -

Operas basadas en el folklore de Bavaria . , , -

Der Mond (1939) • , . • v i •
Die Kluge (1943) , - • . • . . -
Die Bernauer in (1947) . .- .• ,. .• Vv> r i. .;"
Astutuii (1953) . . -

r.

Obras para coro con acompafiamiento instrumental * '

Cantatas sobre textos de Franz Werfei (1930) - • • ' . - ' a
Piezas corales sobre textos de Bertolt Brecht (1931) , , ^

"Das Schulwerk", ejercicios de musica.

Musica para niflos. , "' ' " . ,
Cinco tomos.

(ExJste traduccidn al espaHol, al inglds. al portugu6s, a otros idiomas europeos, al
gan6s y a! japon6s).
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Notas

Recu6rdese el espectaculo de ballet con coreograffa de Mauricio Wainrot y la actuacibn de
Julio Bocca ofrecido en el Luna Park en el 2002.
La musica ha sido tambien utilizada como banda sonora en varias peKculas: la mds notable
es Said o tos 120 dias de Sodoma de Pasolini (1975).
^ Vease un listado (no exhaustivo) de las obras de Orff como anexo de este articulo.
^ Monasterio benedictino de la localidad bavara de Beuern.

Ei nombre de goliardos se supone que deriva del de su santo patrono Golias, un obispo
cuya existencia no ha sido probada fehacientemente.

Una de las oanoiones de la se!ecci6n de Orff comienza con la frase "In tabema quando sumus".
El maestro Ren6 Olemencic, especialista en musica antigua. define el estilo de vida de los

goliardos en tres paiabras: Saufen, Spielen, Bummein (emborracharse, jugar, vagabundear).
De estas ultimas dice Olemencic (1984: 2) que no necesariamente significaban que sus

creadores fueran individuos ateos o descreidos. sino que se valian de tales im^genes
porque en esa 6poca "Dios estaba presente en todas partes".

4: Omnia sol temperal.
^ 9: Reie.
10 9: Swaz hie gat umbe.

10: Were diu werit alle min.
13: Ego sum abbas (Oucaniensis).
11: Estuans interius.
Tenor con un registro muy alto. • -i
18: Circa mea pectora. . . .
21: /n trutina.
22: Tempus est iocundum.

12
13

14

15

16

17

Apunta Bischoff (1967: 17) en las notas introductorias a su edicion del Faksimile. que la
copia de Schmeller llegaba al extremo "de haber conservado las manchas y los agujeros
practicados por los gusanos en el original".

Aparecib en 1941, como puede verse en la bibliograffa.
Los neumas. antepasados de ias notas actuates, derivan de las indicaciones musicales

ideadas por los griegos. El maestro Ren6 Olemencic. fundador del Olemencic Oonsort,
grupo dedicado a la musica antigua, en un estudio sobre los neumas de Canvina Burana y
desoubrib en ellos melodfas "de encantadora belteza y vivacidad" y hasta arreglos para
varias voces, que incorporb al repertorio del Oonsort.

El m6todo de Orff, que surgi6 como resultado de esa experiencia. m^s que de ensefianza,
es de exploracion del camino desde el lenguaje y el movimiento hacia el sonido. Fue ideado
para conducir a los nifios a vivenciar la musica y a participar de su creacibn, a partir de
ejercicios muy simples como la repeticibn de rimas y canciones sencillas, para ir progresando
hasta niveles desarrollados de polifonia y poiirritmo. La escuela de Orff y Gunther constttuy6
un expehmento de gran 6xito. Fue destruida durante la segunda guerra penD el m6todo
sobrevivib y fue difundido por todo el mundo en los aflos siguientes.

Dorothee Gunther era una artista multiple: escritora y pintora, amante de la musica
antigua. Orff tuvo su primer encuentro con ella -encuentro que considerd como uno de los
mSs significativos de su vida- en la 6poca en que estaba trabajando en una nueva verBion
del Orfeo de Monteverdi, como se ver^ mas adelante. Fue ella quien tuvo la iniciativa de
crear, en sociedad oon Orff, los talleres de iniciacibn a la musica para niflos.
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El despliegue de percusi6n no es privativo de Canvina Burana, como se vera mas adelante.
La palabra "conciso" es sumamente grafica en alemSn: suena como un estallido: "knapp".

^̂  Manda liet, manda iiet Quego de palabras intraducible). min geseiie chumetniet: mi amigo
0 amiga no viene.
^̂  De m6s estS decir que la editorial no tomo muy en serio estas instrucctones.

Esa "concepcibn de gran simplicidad unida al empleo de factores masivos" germinb muy
precozmente en e! musico: en sus memorias, relata que en cuanto pudo treparse al
banquito del piano de su madre, empezb a ensayar acordes que repetia con insistencia,
mas no contento con el resultado. se fue a la cocina y se llevb furtivamente el mazo para
ablandar la carne, con el que consiguio un sonido satisfactorio. De mas estA decir que se le
vedb el uso del piano y en cambio !e ofrecieron un tambor, que le parecib un pobre
sustituto. (Thomas 1975: 21).

La madre de Orff posefa una excelente preparacidn musical, habia aprendido a tocar el
piano con un discfpulo de Liszt y a los doce artos ya podia tocar como solista con orquesta.
^ Escueia secundaria.

Las clases con Kaminsky tenian lugar al pie de la montana donde se encuentra el
Benediktbeuern. como si la fortuna ya estuviera encaminando a Ortf en esa direccion.
^̂  Sobre el Orfeo de Monteverdi cfr. Cotello, B. "El mito de Orfeo y Euridice en la historia de la
Opera" en Circe, de Cl^sicos y Modernos N" 3 (1998). Santa Rosa, Instituto de Estudios
OlSsicos. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa: 153-197.
^̂  La puesta inicial de ia recreacibn de Orff fue tildada de "Repertoirefeindliches
experiment". Feind es 'enemigo' y feindlich vendria a ser 'enemistoso'. Es diftcil encontrar
una palabra que exprese exactamente lo mismo en espaflol.

El subrayado es de la autora para enfatizar que Orff no usa la palabra "traduccion"
(Qbersetzung). dice en cambio "Verdeutschung" que vendria a ser 'atemanizaci6n' o
^ermanizaci6n'.

Del francos giisser. deslizar. En el caso de! xilofono consiste en pasar la baqueta
r^pidamente sobre todas las notas. En el piano o el arpa el efecto se consigue con los
dedos.
^^ Se dedicd en esa 6poca a coleccionar instrumentos de percusi6n procedentes de
diversas culturas. Tambi6n ide6 unos cuantos que fueron construidos en el taller de su
amigo Karl Maendler, especialista en instrumentos antiguos.
^ El recitativo en la 6pera es el tipo de musica que los primitivos compositores del g6nero
denominaban "recitar cantando" y las arias son los pasajes cantados en que los personajes
expresan sus sentimientos.
^' Sobre el Edipo Re de Strawinsky cfr. Ootello, B. "Trayectoria de Edipo en la historia de la
Opera" en Circe, de CIdsicos y Modemos N" 6 (2002). Santa Rosa, Instituto de Estudios
CISsicos, Facultad de Oiencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa: 153-197.
^̂  Willhelm Killmayer citado en Gersdorf 1994: 136.
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