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In tro duc ción

Es te acer ca mien to a la or ques ta quie re des cri bir su his to ria
y sus com po nen tes ins tru men ta les, mu si ca les, so cia les y hu- 
ma nos, los ele men tos de los que se ha ido nu trien do en la
se cuen cia his tó ri ca que la con for ma des de ha ce tres si glos.

El de sa rro llo de la or ques ta no de pen de so lo de la mo- 
di fi ca ción o am plia ción de sus re cur sos ins tru men ta les en
cuan to al nú me ro o ca rac te rís ti cas, sino del uso que de
ellos se ha ce, en es pe cial del tra ba jo del com po si tor en lo
que tie ne que ver con la óp ti ma uti li za ción de la pa le ta de
que dis po ne y de la es truc tu ra for mal que da ca rác ter a la
obra.

Una mi ra da pa no rá mi ca de la or ques ta re quie re vi sua li- 
zar su uso por par te del com po si tor en lo que se co no ce
co mo «ins tru men ta ción» y «or ques ta ción», y tam bién el uso
de la or ques ta en sí, co mo me dio o ins tru men to de in ter- 
pre ta ción, con un di rec tor, y las ca rac te rís ti cas par ti cu la res
que a ve ces apor tan los ins tru men tis tas a ca da una de las

or ques tas1. Eso que hoy se lla ma —aun que sea muy dis cu- 
ti do— «el so ni do pro pio» de al gu nas de ellas.

Los ma nua les al uso des de el Tra ta do de Ber lioz2, una
ver da de ra Su m ma de lo que de be mos sa ber de la or ques ta
y sus com po nen tes, nos da una lec ción de la di ná mi ca de la
crea ción, el re cha zo y la dis tan cia an te las no ve da des y lo
que ello su po ne pa ra el mú si co y la so cie dad. Ya en sus pri- 
me ras pá gi nas, Ber lioz ha ce una su til cla si fi ca ción de los
ins tru men tos: los de cuer da —ma ti za có mo se po nen en vi- 
bra ción—, los de vien to y los de per cu sión. Se ña la que «to- 
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do cuer po so no ro uti li za do por el Com po si tor [así, en ma- 
yús cu la] es un ins tru men to de mú si ca». «El em pleo de esos
di ver sos ele men tos so no ros y su apli ca ción, tan to pa ra co- 
lo rear la me lo día, la ar mo nía y el rit mo, co mo pa ra pro du cir
im pre sio nes sui ge ne ris —mo ti va das o no por una in ten ción
ex pre si va—, in de pen dien tes del con cur so de esas tres
gran des po ten cias mu si ca les, cons ti tu ye el “ar te de la ins- 
tru men ta ción”». La ins tru men ta ción es, pues, una ma te ria
muy com ple ja, im por tan te y sus tan cial.

La or ques ta ción se ría, en ton ces, más que el tra ta mien to
de los ins tru men tos en sí y su oca sio na li dad en el dis cur so
mu si cal, lo que con cier ne en dis tin tos mo men tos de la his- 
to ria —es pe cial men te en el si glo XIX— a la con for ma ción
de la or ques ta. En tiem pos mo der nos or ques tar tam bién
alu de a rea li zar pa ra or ques ta, por ejem plo, una obra ori gi- 

nal pa ra piano3.
La or ques ta es, a la vez, ele men to de ins pi ra ción y de in- 

te rac ción. A ella se vin cu lan, di rec ta men te, el com po si tor,
el edi tor, el co pis ta que po ne en pá gi na las par tes que irán
a ca da atril, los mú si cos de los dis tin tos gru pos ins tru men- 
ta les y sus so lis tas, el con cer tino o pri mer vio lín, quie nes la
ges tio nan, y, fun da men tal men te, el pú bli co al que se di ri- 
ge.

Una or ques ta es un mun do cons ti tui do por per so nas
muy sen si bles que de di ca ron años de es fuer zo a for mar se
en su ins tru men to, con una cuo ta de ilu sión que la vi da va
mo de lan do. Fe de ri co Fe lli ni di bu jó en 1979, en Pro va d’or- 
ches tra —con mú si ca de Nino Ro ta—, una par ti cu lar vi sión
a par tir de un en sa yo en el que se ma ni fies tan —siem pre a
tra vés de una re pre sen ta ción ex tre ma— cues tio nes hu ma- 
nas de trás del en tra ma do pro fe sio nal de la co ti dia ni dad del
mú si co de or ques ta. Un año más tar de, An dr zej Wa j da dio
a co no cer un fil me cen tra do en la re la ción di rec tor-or ques ta
(Le chef d’or ches tre [Dy r y gent], 1980), una vi sión con in gre- 
dien tes ro mánti cos y per so na les que cuen ta el re gre so de
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in cóg ni to a su tie rra —en tiem pos del co mu nis mo— de un
gran di rec tor, ya muy ma yor, que ha bía emi gra do des de

Po lo nia cua ren ta años atrás4.
La con for ma ción de una or ques ta en la ac tua li dad, al

me nos en Eu ro pa, su po ne per ge ñar un ver da de ro es pa cio
cos mo po li ta, cul mi na ción de un pro ce so que co men zó con
los des pla za mien tos de mú si cos a raíz de las dos gue rras
mun dia les —re cuer do la con fluen cia de orí genes de las or- 
ques tas que ha bía en Bue nos Ai res en los años se s en ta,
pro duc to de esas mi gra cio nes— y que con ti nuó a par tir de
las cri sis eu ro peas de la dé ca da de 1980. De he cho, las or- 
ques tas es pa ño las es ta bles ac tua les pro po nen una con for- 
ma ción su ma men te he te ro gé nea de na cio na li da des, es cue- 
las y for mas de to car los di ver sos ins tru men tos, un ver da de- 
ro es pa cio de in ter cam bio y muy po si ble men te de en ri que- 
ci mien to cul tu ral.

De ter mi na dos ám bi tos, los lu ga res en que ac túa y tra ba- 
ja la or ques ta —au di to rio, tea tro, es ce na rio, fo so…—, han
con di cio na do su de sa rro llo y las for mas que asu me en es- 
ce na.

Su vi da co ti dia na im pli ca el es tu dio pre vio de las obras
por ca da mú si co en la par te que le co rres pon de y la sig ni fi- 
ca ción del tra ba jo en en sa yos has ta el ri tual del con cier to.
Co mo en to da co mu ni dad de per so nas de dis tin tas pro ce- 
den cias y for ma cio nes —in clu so en lo que ha ce a su prác ti- 
ca ins tru men tal— que vie nen de tal o cual es cue la o país,
con una de ter mi na da tra di ción mu si cal, la con vi ven cia —
más, si ca be, con un tra ba jo tan sen si ble— plan tea nu me ro- 

sas si tua cio nes5.
A lo lar go de su his to ria ve re mos que ha si do fre cuen te

el diá lo go en tre el com po si tor, el cons truc tor de ins tru men- 
tos, la or ques ta es ta ble ci da y sus in tér pre tes y las pro pues- 
tas in no va do ras y su ma ni fes ta ción en for mas o de sa rro llos

de los ins tru men tos6.
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Tam bién la or ques ta re pre sen ta y dia lo ga con las cir- 
cuns tan cias so cia les, con el po der es ta ble ci do y con de ter- 
mi na dos in te re ses po lí ti cos. Un ejem plo muy cla ro fue la
uti li za ción de la Fi lar mó ni ca de Ber lín por par te del Ter cer
Rei ch que, en tiem pos de la Se gun da Gue rra Mun dial, vi si- 
tó Es pa ña en nu me ro sas oca sio nes co mo ima gen de cier ta
nor ma li dad y del va lor y ni vel de la mú si ca en la Ale ma nia
na zi.

Y por fin, la fi gu ra mí ti ca y mu chas ve ces con tro ver ti da
del di rec tor, ne ce si dad sus tan cial que en oca sio nes tam- 
bién es ori gen de con flic to en tre am bas par tes. El di rec tor
co mien za a de fi nir se co mo ne ce si dad a tra vés de las sin fo- 
nías de Be e tho ven, aun que en la ópe ra fue im por tan te des- 
de tiem pos an te rio res, si bien con par ti cu la ri da des que no
eran las de la ima gen ro mán ti ca que hoy te ne mos.

Jun to al rol del di rec tor, las or ques tas del si glo XIX te nían
un cla ro per fil mas cu lino en sus fi las; si hay al go en lo que
se ha ma ni fes ta do el cam bio des de fi na les del si glo XX es
en la in cor po ra ción de mu je res a las sec cio nes ins tru men ta- 
les —in clu so en el pa pel de con cer tino— pa ra com pe tir
con una ac ti vi dad tra di cio nal men te vin cu la da al hom bre, sin
más fun da men to que el de las pau tas so cia les del tra ba jo.

1 Así co mo tam bién los fa bri can tes de ins tru men tos y sus apor ta- 
cio nes, da da la di ná mi ca de cam bio que mues tra la or ques ta en
su his to ria, muy ac ti va en los si glos XVII y XVI II, y en es pe cial en el
XIX, aun que se ra len ti za a par tir del si glo XX.

2 Grand trai té d’ins tru men ta tion et d’or ches tra tion mo der nes, Pa- 
rís, 1843.

3 Re co men da ría la lec tu ra del ar tícu lo «Ins tru men ta tion and Or- 
ches tra tion», rea li za do por va rios au to res (Ken ne th Krei tner et al.),
del Gro ve Mu sic On li ne.

4 Una his to ria que, sal vo en su fi nal, me ha re cor da do —y no sé si
el guio nis ta ha pen sa do en ello— la fi gu ra del ex cep cio nal ma es- 
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tro na ci do en Po lo nia, y di rec tor de la Suis se Ro man de, Paul Kle- 
cki, de quien pu de re ci bir im por tan tes con se jos.

5 So bre es tas cir cuns tan cias re fle xio nan Cli ve Gi llin son y Jo na than
Vau ghan en «The Li fe of an Or ches tral Mu si cian», cap. 11, en C.
Law son (ed.), The Cam bri dge Com pa nion to The Or ches tra, Cam- 
bri dge Uni ver si ty Press, Cam bri dge, 2003.

6 El com po si tor es cri bía a ve ces pa ra in tér pre tes es pe cí fi cos a los
que de di ca ba par tes ins tru men ta les obbli ga to, que ve mos en las
can ta tas de Ba ch, por ejem plo, o en las sin fo nías con cer tan tes del
pro pio Ha ydn; más tar de se pro fun di za rá en es ta vin cu la ción au- 
tor-in tér pre te en los tiem pos del vir tuo sis mo.
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La or ques ta y no so tros

Del con cier to y el ri tual

No sé si va lo ra mos de ma ne ra de bi da el pri vi le gio que su- 
po ne pa ra un ciu da dano sen tar se en una sa la de con cier tos
a es cu char a su or ques ta, la or ques ta de su ciu dad, de su
co mu ni dad, y par ti ci par de ese ri tual.

En la vi da cul tu ral ac tual, con un al to in gre dien te de es- 
pec tá cu lo, va cuo o no, te ner an te no so tros, muy cer ca, en- 
tre vein te y cien mú si cos de al tí si mo ni vel, que du ran te va- 
rios días sue len pre pa rar un pro gra ma pa ra dis fru te de su
pú bli co, es una ex pe rien cia in com pa ra ble, tan to pa ra el
mú si co co mo pa ra el es pec ta dor, que mu chas ve ces ac túa
co mo un com po nen te de tras cen den cia inhe ren te a la oca- 
sión. No es lo mis mo un en sa yo ge ne ral que el con cier to.
Es te mo men to aú na mu chas in di vi dua li da des en una co mu- 
ni dad que, a tra vés de la re fe ren cia es té ti ca, ejer ce un efec- 
to dia cró ni co. En cier to mo do ac tua li za el pa sa do (dia-kró- 
nos) pa ra traer an te no so tros —an te el mú si co y el es pec ta- 
dor— mú si ca de Mo zart, de Be e tho ven o de Mah ler, por
ejem plo, con un com po nen te de tras cen den cia que le es
pro pio y que, a la vez, es un he cho nue vo y ac tual.

Es ta ac ción de ac tua li zar el pa sa do se une a su di men- 
sión, en teo ría opues ta —o dis tin ta—, que es lo sin cró ni co.
Un ejer ci cio de sincro nía es el que efec túa la or ques ta al
de sa rro llar en con jun to y ar mó ni ca men te su prác ti ca mu si- 
cal; de ahí la de no mi na ción de or ques ta sinfó ni ca.

Ade más, el he cho mu si cal tie ne lu gar en el tiem po,
trans cu rre en él, y a la vez es un he cho vi sual, que ne ce si ta
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y se de sa rro lla en un es pa cio en el que se cie rra el es que- 
ma de la co mu ni ca ción. Aú na a los mú si cos de la or ques ta
sin fó ni ca en ac ción ar mó ni ca en un es pa cio ca rac te ri za do al
efec to, y coor di na do con los es pec ta do res que la va lo ran.
Es ta ac ción de unir in di vi duos en co mu ni dad a tra vés de un
ri tual so no ro que es ca paz de ac tua li zar otras épo cas en un
he cho ar tís ti co nos acer ca al con cep to de re-li ga re7, vin cu- 
la do a la es en cia del he cho re li gio so tal co mo lo en tien de
el cris tia nis mo ca tó li co.

Ja c ques Atta li, en su en sa yo Brui ts8, es cri to des de la óp- 
ti ca del eco no mis ta y me ló ma no re fle xi vo, in sis te en que la
mú si ca es una es tra te gia pa ra le la a la de la re li gión. «Co mo
el de la re li gión, el po der ca na li za dor de la mú si ca es muy
real, ope ra ti vo».

Tan to que, en el tem plo, es la mú si ca en sí la que ejer ce
el po der de la tras cen den cia jun to a la co mu ni dad que par- 
ti ci pa, ofi cian tes in clui dos. De ahí el ca rác ter ri tual que se
ma ni fies ta en la sa la de con cier tos. Es pa cio que, en mu chos
ca sos, pue de ser la na ve de una igle sia, don de el es ce na rio
con los ce le bran tes —los mú si cos— se sitúa en torno al al- 
tar, y fren te a ellos, el pú bli co. Ese ri tual es al go com pren di- 
do y acep ta do por to dos.

Ya no se ha bla ni se ce le bra en los pal cos; ape nas se de- 
ba te ni se aplau de en tre mo vi mien tos, co mo se ha cía con
na tu ra li dad en 1850 y aun más tar de, se gún nos cuen ta
Ber lioz en sus me mo rias, cuan do el pú bli co apro ba ba o re- 
pro ba ba los pe que ños frag men tos o los nú me ros de una
obra, in clu so ha cién do los re pe tir. Es en la ópe ra don de de
al gu na ma ne ra se man tie ne es ta di ná mi ca. En la ac tua li dad
lo nor mal es que en con cier tos se aplau da «en paz» pa ra
dar por fi na li za do el asun to, aun que no sea muy vá li do, in- 
clu so en la mú si ca con tem po rá nea. Son ya es ca sas las
mues tras de re pro ba ción en las sa las de con cier tos, aun que
ha ya or ques tas que se nie guen a to car de ter mi na das obras
que van en contra de su idio sin cra sia —que in clu yen, por
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ejem plo, te ne do res en tre los ins tru men tos—; por par te del
pú bli co se ha ins ta la do un cier to te mor a dis cre par, lo que
po dría de no tar que no se ha en ten di do, y por eso to dos
aca ban con el aplau so.

De cía al prin ci pio que es cu char una or ques ta en di rec to
es un pri vi le gio —no so lo de go ce es té ti co— por que en es- 
tos tiem pos de cam bio es muy di fí cil sos te ner una or ques ta
sin fó ni ca, cu ya fi nan cia ción es muy com ple ja. En gran me di- 
da —co mo ocu rre en Es pa ña— la Ad mi nis tra ción pú bli ca —
mu ni ci pal, re gio nal, es ta tal— so por ta el ma yor pe so con el
di ne ro de los con tri bu yen tes y de la re cau da ción de ta qui- 
lla. En nu me ro sas or ques tas eu ro peas y nor tea me ri ca nas,
gra cias a los pro gra mas de me ce naz go a cam bio de re duc- 
ción de im pues tos, es muy im por tan te la par ti ci pa ción de
fun da cio nes o em pre sas y de so cie da des pri va das.

In sis to en lo de «pri vi le gio me re ci do e inu sual», ya que
en es te ám bi to de la ges tión cul tu ral las co sas cam bian de
ma ne ra rá pi da. Des de aque llos tiem pos do ra dos en Es pa ña
de ha ce ape nas trein ta años, cuan do se fun da ron nu me ro- 
sas or ques tas sin fó ni cas en dis tin tas ciu da des, se cons tru ye- 
ron sa las de con cier tos y se fo men tó la edu ca ción mu si cal
—in clu so se crea ron or ques tas-es cue la9 con ecos re gio na- 
les—, hoy a na die se le ocu rri ría em pren der la aven tu ra de
crear una or ques ta con vi sos de fu tu ro. La cri sis —cau sa da
por des pro pó si tos po lí ti cos y es pe cu la ti vos en los úl ti mos
años— ha si tua do es ta po si bi li dad en al go que pa re ce pro- 
pio del pa sa do, di fí cil de re cu pe rar.

No obs tan te, las dé ca das y has ta si glos que acu mu lan
mu chas de las más im por tan tes or ques tas del mun do, y las
enor mes di fi cul ta des por las que ha pa sa do Oc ci den te,
alien tan a mi rar con ilu sión el fu tu ro, so bre to do pa ra po der
cons ta tar el gran ni vel que en la ac tua li dad mues tran los jó- 
ve nes mú si cos re cien te men te for ma dos.

Las pa la bras, los lu ga res y las co sas
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La pa la bra «or ques ta» vie ne del grie go orkhés tra y se com- 
po ne del ver bo or cheis thai (dan zar) y el su fi jo -tra (lu gar). El
nom bre que hoy co no ce mos co mo tal pro ce de de ese lu- 
gar del tea tro que los grie gos clá si cos lla ma ban or ques ta.

La orkhés tra era en ori gen un es pa cio cir cu lar del tea tro
grie go, de ca rác ter ri tual, de di ca do a Dio ni sos, en el que se
si tua ba un co ro que a la vez dan za ba. Ya en la Ro ma clá si ca
cons ti tuía el lu gar en el tea tro don de ade más se sen ta ban
los sena do res.

En to do ca so, es tos son los orí genes de una pa la bra
que, al pa re cer, fue re ha bi li ta da en el Re na ci mien to y usa da
pa ra se ña lar en sus tea tros el es pa cio que ha bía en tre el es- 
ce na rio y el pú bli co don de se si tua ban los mú si cos10. Una
re ve la ción del mo de lo de la An ti güe dad clá si ca lo en- 
contra mos en el que fue uno de los pri me ros es ta bles y cu- 
bier tos, el Tea tro Olím pi co de Vi cen za, di se ña do por An- 
drea Pa lla dio en 1580 y cul mi na do por Vi cen zo Sca mo z zi,
su ce sor de Pa lla dio tras su muer te, quien di se ñó en 1585
un es ce na rio a mo do de tram pan to jo, que man tie ne la es- 
truc tu ra in te rior del tea tro ro ma no se gún las in di ca cio nes
de Vi tru vio.

En la pri me ra mi tad del si glo XVII, tan to en Fran cia co mo
en In gla te rra, los tea tros co men za ron a dis po ner, pa ra la
ópe ra y el ba llet, de ese es pa cio que co men zó a lla mar se
or ques tra y que aco gía a los mú si cos. Pron to, co mo se ña la
John Spi tzer11, el sig ni fi ca do se ex ten dió por me to ni mia a
aque llos que ha cían la mú si ca, y en la pri me ra par te del si- 
glo XVI II, de for ma ine quí vo ca, a los ins tru men tis tas y sus
con jun tos.
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El Tea tro Olím pi co de Vi cen za (1580-1584), di se ña- 
do por An drea Pa lla dio y cul mi na do por Vi cen zo

Sca mo z zi. © Pao lo Ne gri/Ge tty Ima ges

Afor tu na da men te, la pa la bra «or ques ta» es muy si mi lar
en ca si to dos los idio mas. En fuen tes an ti guas en contra mos
va rias re fe ren cias tem pra nas12: a fi na les del si glo XVI, John
Flo rio de fi nía el tér mino co mo «a thea ter whe rein mu si cians
and sin gers sit, a chie fe pla ce be tween the sta ge and the
co m mon sea ts of a thea ter. Al so a dan cing pla ce»13.

En 1629, trein ta años más tar de, Mar ce llo Bu tti gli re la ta
los fas tos de en tra da de la prin ce sa Mar ghe ri ta de Me di ci
en Par ma y ha ce re fe ren cia a ese lu gar que Vi tru vio lla ma ba
la or ches tra don de se sitúan los mú si cos pa ra que, sin ser
vis tos, pu die sen to car y can tar a la vez y ver lo que pa sa ba
en es ce na.

Tam bién Pie rre Ri che let, en su Dic tion nai re14 de 1680,
acla ra que or ches tre de sig na el lu gar don de se sitúa el con- 
jun to ins tru men tal (sim pho nie), que to ca en tre los ac tos ha- 
bla dos y pa ra ba lle ts.


