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religiosas de Juan Sebastián Bach:
un aporte fundamental al desarrollo del fagot

En la ac tua li dad, el fa got es un ins tru men -
to de uso co ti dia no en las or ques tas sin fó ni -
cas. Es tam bién uti li za do co mo so lis ta en la
mú si ca de cá ma ra, asimis mo, en la ma yo ría
de las ban das, co mo un ins tru men to ba se de
la sec ción de ma de ras. Su evo lu ción, sin em -
bar go, no fue co sa de un pe río do, ni de un es -
pec ta cu lar cons truc tor, ya que el fa got que co -
no ce mos en la actualidad tie ne una his to ria
muy am plia. Se pue de de cir que, des de su na -
ci mien to en el ba rro co tem pra no has ta hoy en
día, su evo lu ción con ti nuó con pe que ñas me -
jo ras. Sin em bar go, si tu vié ra mos que se ña lar
en qué pe río do tu vo más cam bios, de be ría -
mos de apun tar que fue en el ba rro co. En es te
pe rio do, na ce co mo un sim ple tu bo de ma de -
ra de al re de dor de tres me tros y se trans for ma
en un ins tru men to con una for ma y un so ni do
par ti cu lares, que es el que, con va rian tes, se
ha con ser va do has ta nues tros días. Mu chos

com po si to res y cons truc to res con tri bu ye ron a
su evo lu ción, sin em bar go, hu bo un com po si -
tor que, sin ha ber es cri to nin gún con cier to pa -
ra fa got, mar có una di fe ren cia. Sus obras fue -
ron un gran re to pa ra los cons truc to res e ins -
tru men tis tas de la épo ca, ya que tu vie ron que
me jo rar el ins tru men to y la eje cu ción pa ra po -
der lle nar sus de man das mu si ca les. Me re fie ro
a Jo hann Se bas tian Bach (1685-1750) y, es pe -
cí fi ca men te, a la uti li za ción que dio al fa got
en sus can ta tas re li gio sas. Por me dio de es tas
obras, Bach no so lo con tri bu yó al de sa rro llo
del ins tru men to si no que, tam bién, dio fun cio -
nes mu si ca les di fe ren tes al fa got.

Es te ar tí cu lo des cri be bre ve men te el de -
sa rro llo de los ins tru men tos de do ble ca ña
que die ron ori gen al fa got y ana li za, en de ta -
lle, las can ta tas re li gio sas de Bach y có mo
con tri bu ye ron al de sa rro llo del ins tru men to
mo der no que hoy co no ce mos. 
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Del ca ra mi llo al fa got 
ba rro co 

Con el ad ve ni mien to de la mú si ca po li fó ni -
ca, al ini cio del pe río do me die val, en la cual
va rias me lo días si mul tá neas te nían pre pon de -
ran cia, di fe ren tes cla ses de ins tru men tos em pe -
za ron a de sa rro llar se, en tre ellos los ins tru men -
tos de do ble ca ña. Los ins tru men tos de do ble
ca ña son aque llos que vi bran con una ca ña de
do ble len güe ta. Mu chos de los ins tru men tos
que na cie ron en esa épo ca, de sa pa re cieron ya
al fi nal del ba rro co; sin em bar go, otros con ti -
núan su evo lu ción has ta nues tros días, co mo es
el ca so del oboe y del fa got. Es tos ins tru men tos
ad qui rie ron una gran re le van cia por su fun ción
de do bla je de las vo ces, en la tex tu ra del con -
tra pun to en to da Eu ro pa. Es ahí don de los cons -
truc to res de ins tru men to se con vier ten en una
pie za muy im por tan te en el de sa rro llo mu si cal.
Pa ra lle nar las ex pec ta ti vas mu si ca les, fue ne ce -
sa rio me jo rar la ca li dad del so ni do, am pliar los
re gis tros y las po si bi li da des téc ni cas de los ins -
tru men tos. Es te de sa rro llo ins tru men tal tu vo di -
fe ren tes res pues tas en to da Eu ro pa y sur gie ron
di fe ren tes ins tru men tos, es pe cial men te con fun -
ción de ba jo. Uno de ellos fue el shawm ba jo
(ca ra mi llo) o pom me ro, que es un ins tru men to
de muy di fí cil eje cu ción, es pe cial men te de bi do
al pe so y ta ma ño, ya que es un tu bo có ni co de
ma de ra só li da que mi de apro xi ma da men te tres
me tros de lar go (v. figura 1a.). Una de las so lu -
cio nes pro pues tas pa ra evi tar esos pro ble mas
fue el rac ket, cons trui do du ran te el si glo XVI (v.
figura 1b.). Co mo lo des cri be el mu si có lo go
Gün ter Jop pig de la si guien te ma ne ra:

Es una pie za de ma de ra o mar fil en for ma ci lín dri ca, con
nue ve hue cos or de na dos en for ma ver ti cal y pa ra le la. Es -
tos hue cos se unen en tre sí, con un tu bo “ser pen tian te”
in ter no de bron ce. Se to ca ba uti li zan do las fa lan ges pa -
ra lo grar los di fe ren tes so ni dos. Es un ins tru men to sin lle -
ves, com pac to, li via no y pue de pro du cir no tas tan gra ves
co mo el shawm ba jo, a pe sar del ta ma ño tan pequeño.1

Figura 1a.
Con sor cio de Pom mers,
Ale ma nia si glo XVI 
(Ber lin, SIM).2
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El rac ket so lu cio na ba los pro ble mas de ta -
ma ño y pe so, pe ro de bi do al com ple jo sis te ma
de tu bos in ter nos, es muy di fí cil de to car y cau -
sa se rios pro ble mas de afi na ción. Otro ins tru -
men to de do ble ca ña que apa re ció en esa mis -
ma épo ca fue el cur tall 3. Es te ins tru men to,
cons trui do en ma de ra de ar ce o pe ra, sur gió en
In gla te rra. Con sis te en una so la pie za de ma de -
ra con dos co nos, uni dos en el ex tre mo por una
pie za de bron ce en for ma de “U”, que co nec ta
am bos tu bos. Es co mo si la co lum na de ai re o
tu bo se hu bie ra “do bla do” a la mi tad so bre sí
mis ma. Es te ins tru men to cu yo pe so y ta ma ño
era más có mo do, tam bién era de una eje cu ción
más sen ci lla. Te nía, ade más, una ven ta ja adi -
cio nal: al do blar el tu bo, el so ni do pro du ci do
era más cá li do y ar mo nio so. Es to hi zo que fue -
ra muy bien aco gi do por los mú si cos. Por es ta
úl ti ma ca rac te rís ti ca, fue co no ci do tam bién co -
mo dul cian (so ni do dul ce), co mo nos lo ex pli ca
Ant hony Bai nes en su li bro MU SI CAL INS TRU MENTS

TH ROUGH THE AGES, “el vie jo cur tall o dul cian
da ba una ca li dad del so ni do cá li do y hu ma no,
ade más res pon día en for ma flui da y pa re ja.”

Du ran te al gún tiem po, mu chos de es tos
ins tru men tos coe xis tie ron con di fe ren tes gra dos
de me jo ras. A fi na les del si glo XVI Mi chael
Prae tou rios (1571-1621), en su li bro Syn tag ma
Mu si cum, des cri be va rios ins tru men tos de do -
ble ca ña, en cuen ta un nue vo ins tru men to: el
fa got (fa got to: fa jo de le ña, en ita lia no). El fa got
que exis tía en la épo ca de Prae to rius era un ins -
tru men to muy sim ple; con ser va ba to da vía la
for ma del cur tall. Qui zás, la úni ca di fe ren cia
es taba en que el pri me ro se ha cía de una so la
pie za de ma de ra, mien tras que el fa got ya es ta -
ba di vi di do en dos pie zas6 (v. figura 3). En ese
pe río do, los fa go tes, al igual que otros ins tru -
men tos, te nían un re gis tro muy li mi ta do, por lo
que se cons truían en va rios ta ma ños y se to ca -
ban tan to so los co mo en con sor cio o co ros. Los
fa go tes más gran des te nían dos lla ves (ba jo y te -
nor), mien tras que los más pe que ños es ta ban
des po seí dos de lla ves (al to y so pra no). 

Figura 1b.
Rac kett fa got, W. Wij ne,
Nim we gen si glo XVII
(Ber lin, SIM).

Figura 2a.
Re pro duc ción ba -
sa da en dul cia nes
his tó ri cos.5



Otra con tri bu ción im por tan te de Prae to -
rius fue dar le nom bre a los di fe ren tes ti pos de
fa go tes exis ten tes se gún su re gis tro: 

– Fa got Dis can te (so pra no) con un re gis tro
agu do (Sol 4 al Do 6).

– Fa got Pic co lo (con tral to) con un re gis tro
me dio agu do (Sol 3 al Sol 5).

– Fa got Cho rist (te nor) con un 
re gis tro me dio ba jo (Do 3 al 
Sol 5).

– Fa got Dou ble (ba jo) con un 
re gis tro ba jo (Sol 2 al La 4)8. 

Al re de dor de 1650, el cur tall
su fre otra im por tan te me jo ra al di vi -
dir se en un ins tru men to de tres y,
pos te rior men te, cua tro pie zas. Es te
ins tru men to es el que ac tual men te
co no ce mos co mo fa got ba rro co y
tie ne una for ma bas tan te di fe ren te
al cur tall, co mo po de mos apre ciar
en la figura 4. Es ta di vi sión del ins -
tru men to fue de su ma im por tan cia
pa ra su afi na ción, ya que al po der
tra ba jar ca da pie za con más de ta lle,
se lo gra un me jor aca ba do en to dos
los as pec tos. Tam bién es una ven ta -
ja, ya que los cons truc to res pue den
es co ger pie zas de ma de ras más pe -
que ñas y per fec tas pa ra ca da par te
del ins tru men to. Al gu nos es tu dio -
sos le atri bu yen es ta trans for ma ción

a la fa mi lia Hot te te rre de Fran cia, cons ti tui da
por mú si cos, com po si to res y cons truc to res de
ins tru men tos.9 Otros se la atri bu yen al fa mo so
cons truc tor de ins tru men tos ale mán, J. Ch ris -
top her Den ner (1656-1707). Si los Hot te te rre
in fluen cia ron a Den ner o fue lo con tra rio, no lo
sa bre mos, lo cier to es que am bos, ca si al mis -
mo tiem po, cons tru ye ron fa go tes ba rro cos.
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Figura 3. Ta bla X del Syntagma Musicum Vol. II, que muestra fagotes (# 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7) y rackten (# 8, 9).7



Las or ques tas de Bach

El tér mi no “or ques ta” se uti li za pa ra de no -
mi nar un con jun to mu si cal en don de se agru -
pan va rios ti pos de ins tru men tos –de cuer da,
de vien to y per cu sión– y en el cual to dos to can
jun tos. El he cho de in te grar ins tru men tos de va -
rias fa mi lias le dan una so no ri dad muy di fe ren -
te a la de los an ti guos con sor cios, que eran gru -
pos de ins tru men tos de la mis ma cla se to can do
al mis mo tiem po (v. figura 5a.).

El pa so de agru pa cio nes ti po con sor cio a
ver da de ras or ques tas fue un pro ce so de va rios
si glos. En la ac tua li dad, las obras se es cri ben
pa ra un ins tru men to de ter mi na do, el cual el
com po si tor ha es co gi do cui da do sa men te por
sus ca rac te rís ti cas so no ras. Sin em bar go, no
siem pre fue así. En la Edad Me dia, ape nas si
se cla si fi ca ba en las par ti tu ras la te si tu ra, al
ano tar só lo la di fe ren cia ción en tre ins tru men -
tos agu dos y gra ves, in clu yen do la voz. Los
mú si cos so lían to car va rios ins tru men tos y
ellos mis mos es co gían con cuál iban a to car,
de pen dien do de las po si bi li da des que te nían.
Ya en el si glo XIV, Gui llau me de Ma chaut, co -
mien za a de sig nar cuá les eran los ins tru men -
tos que que ría que con for ma ra la or ques ta, y
daba lis tas en las que apa re cían ins tru men tos
de ar co, mo no cor dios, laú des, gui ta rras e ins -
tru men tos de len güe ta  (de ca ña). En las pri -
me ras pu bli ca cio nes del si glo XVI, las par ti tu -
ras men cio nan es pe cí fi ca men te la ins tru men -
ta ción o la voz de sig na da. La or ques ta que
co no ció Bach es ta ba vi vien do un pe río do de
tran si ción en tre una agru pa ción in for mal –ca -
si cual quier ins tru men to te nía ca bi da en ella–
(v. figura 5b.) a la or ques ta for mal. En es ta ya
es ta ban es ta ble ci das las cua tro vo ces de la fa -
mi lia de las cur das: vio li nes I y II, vio las, vio -
lon ce los y ba jos. En cuan to a los ins tru men to
de vien tos, era más bien cues tión de gus to del
com po si tor. Sin em bar go, se fue mar can do
una pre fe ren cia ge ne ra li za da cons ti tui da por:
dos flau tas, dos oboes, dos trom pe tas, dos
cor nos y uno o dos fa go tes, ade más de al gu -
nos ins tru men tos de per cu sión.11
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Figura 4.
Cho rist fa got
(3 lla ves) de
C h  r i s  t o p  h e r
Den ner, Nü -
rem ber, fi na les
del s. XVII.10



48

MÚSICA

Figura 5a. Con sor cio de flau tas dul ces.12

Figura 5b.
Or ques tas del si glo XVI.13
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De bi do a que la or ques ta es ta ba cre cien -
do, tam bién fue ron ne ce sa rios ran gos en los
mú si cos pa ra que di ri gie ran la or ques ta. Así
ve mos co mo Bach, en 1708, fue con tra ta do
pa ra el pues to de Cam mer mu si cus (mú si co de
cá ma ra) en Wei mar, co mo mú si co de la cor te
pa ra to car vio lín y ór ga no. En 1714, fue as cen -
di do a Con cert meis ter (con cer ti no) y den tro de
sus res pon sa bi li da des se en con tra ba la de di ri -
gir y com po ner pa ra los ser vi cios re li gio sos de
la ca pi lla del du que. En esa or ques ta dis po nía
de: un co ro de 12 can tan tes, una or ques ta con
tres vio li nis tas, un vio lon ce llis ta, un fa go tis ta,
seis trom pe tis tas y un per cu sio nis ta.15

En 1717, Bach se mu dó a Cöt hen, en
don de ob tu vo el pues to de Ka pell mais ter
(maes tro de ca pi lla) y di rec tor de la or ques ta
de la cor te del prín ci pe Leo pold de An halt, en
Cöt hen. Es ta or ques ta era más gran de y con
me jo res mú si cos. Es ta ba con for ma da por:
ocho vio li nis tas, tres trom pe tis tas, un per cu -
sio nis ta y cua tro mú si cos de la co mu ni dad en
los que se pre su me se en con tra ba un fa go tis -
ta, ya que la ins tru men ta ción de las obras
com pues tas, du ran te esa épo ca, con tie ne fa -
got. Fue muy pro lí fi co du ran te es te pe rio do,
pues con ta ba con un co pis ta a su ser vi cio, lu -
jo que Bach nun ca an tes ha bía po di do dis fru -
tar. De es te pe río do son los seis con cier tos
BRAN DEM BUR GOS , va rias so na tas pa ra di ver sos
ins tru men tos y al gu nas can ta tas re li gio sas. En
1723, acep ta el pues to de di rec tor de la or -
ques ta Mu ni ci pal de Leip zig y los co ros de las
igle sias de San to To más y San Ni co lás. Con
gran de cep ción, Bach se en cuen tra que la or -
ques ta cons ta de sie te miem bros y un as pi ran -

te. Al ver que es ta or ques ta no lle na ba sus ex -
pec ta ti vas mu si ca les, es cri be un me mo rán -
dum al Stadt Coun cil (Mu ni ci pa li dad) y so li -
ci ta una re for ma en la or ques ta de la si guien -
te ma ne ra: vein te mú si cos, cua tro vio li nis tas,
cua tro vio lis tas, dos vio lon ce llis tas, un con -
tra ba jis ta, tres obois tas, dos fa go tis tas, tres
trom pe tis tas y un tim ba lis ta. Aun que la or -
ques ta fue agran da da, no to dos los mú si cos
eran pro fe sio na les y, en oca sio nes fes ti vas, se
con tra ta ban es tu dian tes avan za dos de la Es -
cue la de Mú si ca de San to To más. Aun así, en
es te tiem po en Leip zig, es cuan do es cri be ca -
si to das sus obras re li gio sas: las PA SIO NES, el
MAG NI FI CAT y to das las can ta tas re li gio sas, ex -
cep to las que ya ha bía es cri to pre via men te en
Mühl hau sen, Wei mar y Cöt hen.

Figura 5c.
Orquesta del siglo
XVII.14



Las can ta tas re li gio sas 
de Bach

La can ta ta re li gio sa evo lu cio na del ma dri -
gal ita lia no del si glo XVII. Es ta for ma mu si cal
se de sa rro lla du ran te el ba rro co y al can za su
ma yor pi co con las can ta tas re li gio sas de
Bach. Es ta for ma mu si cal usual men te con tie -
ne co ros, so lis tas, or ques ta y ba jo con ti nuo.
Ge ne ral men te, la obra co mien za con un co -
ral en es ti lo fu ga do, se gui do de un re ci ta ti vo
y al ter nan do, con se cu ti va men te, con arias pa -
ra so lis tas para fi na li zar con un co ral ar mó ni -
co.16 Bach no uti li zó el tér mi no can ta ta pa ra
es tas obras, si no pre fi rió uti li zar: mo tet to,
con cer to, can ti cus tra gi cus, psalm y mo tet to
con cer ta to. Los edi to res del Bach-Ge sells -
chaft17 apli ca ron el tér mi no can ta ta pa ra es tas
obras, ya que era el uti li za do por los de más
com po si to res. 

Du ran te el pe río do en que Bach vi vió en
Leip zig, en tre 1723-50, fue el Maes tro de Ca -
pi lla en las dos igle sias lu te ra nas, San to To más
y San Ni co lás. Es aquí don de com po ne al re -
de dor de 300 can ta tas re li gio sas (de las que se
tie ne co no ci mien to) pa ra –por lo me nos–
1500 ser vi cios re li gio sos. Se pre su me pues
que Bach re pi tió al gu nas de es tas obras va rias
ve ces, pa ra lle nar las de man das re li gio sas.
Tam bién rees cri bió va rias can ta tas, cam bian -
do tex tos pa ra que coin ci die ran con el ser vi -
cio re li gio so que de bía ha cer se ma nal men te. 

El tra ba jo co ti dia no de Bach, co mo com -
po si tor y maes tro de ca pi lla, es ta ba li mi ta do a
los re cur sos de que dis po nía. Por es ta ra zón,
ve mos di fe ren tes ins tru men ta cio nes en las can -

ta tas, pues de pen dían de los mú si cos que ha -
bían si do con tra ta dos. Cuan do lo gra ba te ner
un buen can tan te o ins tru men tis ta, es cri bía
can ta tas pa ra ellos con par tes obli ga das, sa can -
do el má xi mo pro ve cho mu si cal. Un da to que
nos lla ma la aten ción, es que Bach siem pre so -
li ci tó uno o dos fa go tes pa ra que in te gra ran su
or ques ta. Es tas obras son a las que les de di ca -
re mos más aten ción, ya que en es tas es en don -
de se pue den es tu diar las di ver sas fun cio nes
mu si ca les que Bach uti li za en el fa got.

Des pués de la muer te de Bach, en 1750, le
fue ron en tre ga das apro xi ma da men te 300 can -
ta tas sa cras a dos de sus hi jos: Wil helm Frie de -
mann y Carl Phi llip Ema nuel. A pe sar que am -
bos ven die ron unas y al qui la ron otras, la ma -
yo ría de las can ta tas se ha bría per di do de fi ni ti -
va men te si  no fue ra por el es fuer zo por re cu pe -
rar las que, pos te rior men te, efec tuó su hi jo Carl
Phi llip Ema nuel. Gra cias a ello es que hoy se
con ser van 195 de es tas mag ní fi cas obras.18

Fa go tes y fun cio nes 
uti li za dos en las 
can ta tas sa cras de Bach

De las 195 can ta tas de Bach que se co no -
cen, 29 tie nen fa got en la ins tru men ta ción.
Una re vi sión de ta lla da mues tra que la uti li za -
ción de es te ins tru men to ad qui rió di ver sos
ma ti ces que se mues tran a con ti nua ción.

La CAN TA TA BWV 13119 (1707) es pro ba ble -
men te la pri me ra can ta ta que Bach es cri bió20.
En la par ti tu ra, el fa got es tá un to no arri ba de los
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ins tru men tos de cuer da y del ór ga -
no, lo que quie re de cir que es ta ba
uti li zan do un fa got trans po si tor, pro -
ba ble men te un Cho rist en Si be mol
(que so na ban un to no ba jo). Con es -
to se de mues tra la di ver si dad de ins -
tru men tos que exis tían. En es ta obra
el fa got ha ce el con ti nuo.

Pos te rior men te, las par ti tu ras
de las CAN TA TAS BWV 18, 12, 172,
199, 61, 132, 185, y la 162, com -
pues tas en Wei mar (1713-1716),
mues tra que el fa got uti li za do no
era trans po si tor. En es te pe río do, el
pa pel que el fa got de sem pe ña ba era
do blar el con ti nuo.

En la CAN TA TA BWV 31 (1715), tie ne oboes
y fa go tes trans por ta dos otra vez, sin em bar go
es ta vez to can una ter ce ra me nor arri ba. Bach
sa có ven ta ja de la ver sa ti li dad y re cur sos de los

fa go tes “mo der nos” al uti li zar un fa got ba jo
con pa sa jes bas tan tes vir tuo sos. Es to se pue de
apre ciar (v. Ejemplo 3) por el re gis tro uti li za do
con no tas muy gra ves en se mi cor cheas. 

Ejemplo musical 1. Fa got trans po si tor.
Bach, CAN TA TA BWV 131, (1707) par ti tu ra, II mo vi mien to, com pa ses 40-50. 21

Ejemplo musical 2.
Fa got to can do con
el con ti nuo.
Bach, CAN TA TA BWV
172, (1714) par ti tu -
ra, III mo vi mien to,
com pa ses 1-2. 22
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Al re de dor de 1740, la ma yo ría de los fa -
go tes te nía la no ta Sol sos te ni do gra ve, sin
em bar go, Bach ya ha bía uti li za do es ta no ta
en la CAN TA TA BWV 185 com pues ta en 1715.
No se ha po di do com pro bar si el fa got que
Bach uti li zó pa ra es ta can ta ta, ya te nía es ta
no ta; lo cier to es que en las ta blas de po si bi -
li da des de los ins tru men tos de es e año, no
apa re ce el Sol sos te ni do gra ve, si no has ta
1730, en uno de los fa go tes de Den ner. ¿Aca -
so se pue de in fe rir que la uti li za ción de esa
no ta por Bach pro ba ble men te mo ti vó a cons -
truc to res a agran dar el re gis tro del fa got?

En la CAN TA TA BWV 155, Bach con ta ba
con dos fa go tes. Al pri mer fa got le asig na par -
tes vir tuo sas, mien tras que al se gun do fa got le
asig na el con ti nuo. Es ta es una can ta ta muy
cor ta pa ra cua tro vo ces so lis tas. Fue com -
pues ta en 1716, es tre na da el 19 de ene ro del

mis mo año, pa ra ce le brar la Epip ha nia. De
acuer do con Whit ta ker, es la par te de fa got
Ob bli ga to más in te re san te en tre las can ta tas.
El pri mer fa got es tra ta do co mo un so lis ta en
to da la obra. Bach ex plo ta al má xi mo to do el
re gis tro, sien do es ta la pri me ra vez que uti li -
za el fa got de esa ma ne ra.25 Es muy pro ba ble
que es ta par te Ob bli ga to fue eje cu ta da con
dos fa go tes di fe ren tes pues to que la par te no
so lo so bre pa sa el re gis tro de los fa go tes de la
épo ca, si no que, ade más, el so lo cons ta de
dos sec cio nes bien de fi ni das se pa ra das por
tres com pa ses, tiem po su fi cien te pa ra cam -
biar de ins tru men to. La pri me ra par te del
com pás 1 al 33, tie ne pa sa jes en el re gis tro
agu do, re gis tro apro pia do pa ra el fa got Cho -
rist. La se gun da par te se mue ve so lo en el re -
gis tro gra ve, re gis tro apro pia do pa ra el fa got
ba jo. 

Ejemplo musical 3.
Fa got ba jo. Bach, CAN TA TA BWV 31, (1715) par ti ce lla del fa got y con ti nuo. I mo vi mien to, com pa ses 53-5. 23
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Nue va men te, en la CAN TA TA BWV 147a
(1716) em pie za con un in te re san te “so lo” en -
tre la trom pe ta y el fa got has ta el com pás 43,
des pués el fa got do bla el con ti nuo.

En oca sio nes, Bach le asig na dos di fe ren -
tes ro les al fa got en la mis ma voz. Es ta for ma de

uti li zar el fa got es una ca rac te rís ti ca tí pi ca de
Bach, en com pa ra ción con otros com po si to res.
Po de mos apre ciar es ta par ti cu la ri dad en la
CAN TA TA BWV 21 (1718 – 1723) don de pri me -
ro el fa got do bla el con ti nuo y des pués ha ce un
“So lo” con el can tan te y vuel ve al con ti nuo.

Ejemplo musical 4. So lo Ob bli ga to. Bach, CAN TA TA BWV 155, (1716) par ti tu ra. II mo vi mien to, com pa ses 1-3.26

Ejemplo musical 5. Dos di fe ren tes ro les en la mis ma obra. Bach, CAN TA TA BWV 147, (1716) par ti tu ra, I mo vi mien to, com pa ses 1-3.27
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En 1723, Bach es -
cri be la CAN TA TA BWV
63 en Leip zig, pa ra la
Na vi dad. Fue du ran te
es te año que tam bién
com po ne el MAG NI FI -
CAT. La can ta ta fue es -
tre na da du ran te el ser -
vi cio de la ma ña na de
Na vi dad y, por la no -
che, es tre na ron el
MAG NI FI CAT. La can ta ta
se ini cia con un trío de
cuer das y fa got. En es -
ta obra, el fa got cam -
bia va rias ve ces de
fun ción: co mien za co -
mo un pe que ño en -
sam ble has ta el com -
pás 48 y, de ahí en
ade lan te, do ble la voz
del ba jo has ta el com -
pás 89; lue go asu me
una par te in de pen -
dien te has ta el com pás
109 y del pró xi mo
com pás has ta el fi nal
del mo vi mien to, ha ce
el con ti nuo. 

Ejemplo musical 6.
Dos di fe ren tes ro les en la mis ma obra.
Bach, CAN TA TA BWV 21, (1718 – 1723) par ti tu ra, II mo vi mien to, com pa ses 44-47.28

Ejemplo musical 7.
Dos di fe ren tes ro les en la mis ma obra.
Bach, CAN TA TA BWV 21, (1718 – 1723) par ti tu ra, IX mo vi mien to, com pa ses 84-88.28
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LA CAN TA TA BWV 42, (1725) co mien za
con una “Sin fo nía”30, pro ba ble el más be llo
mo vi mien to ins tru men tal den tro de las can ta -
tas sa cras. Es te mo vi mien to con sis te en la al -
ter nan cia de un trío de cuer das y un trío de

dos oboes y fa got. En los com pa ses 53 al 61,
cam bia a un due to en tre el pri mer oboe y fa -
got de gran be lle za y vir tuo sis mo pa ra am bos
ins tru men tos, lue go vuel ve a la al ter nan cia
en tre los dos tríos.

Ejemplo musical 8. Va rios ro les en el mis mo mo vi mien to. Bach, CAN TA TA BWV 63, (1723) par ti ce lla, I mo vi mien to, com pa ses 9-15. 29

MÚSICA

Ejem plo musical 9. Pe que ños en sam bles ins tru men ta les den tro de las can ta tas. Bach, CAN TA TA BWV 42, (1725) par ti tu ra, I mo vi mien to,
com pa ses 12-14.31
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Otra ca rac te rís ti ca que di fe ren cia a Bach
en el uso del fa got, son los con ti nuos or na -
men ta dos. Sin bien es cier to que, du ran te el
pe rio do ba rro co, era usual que los ins tru men -
tis tas or na men ta ran sus par tes, no era co mún
que el com po si tor lo hi cie ra, mu cho me nos
con el ba jo del con ti nuo. En la CAN TA TA BWV
52, (1726), Bach rom pe con la tra di ción, lo
que po de mos apre ciar en la par te del fa got que
si gue el con ti nuo, pe ro cla ra men te or na men ta -
do. Tam bién en el RE CI TA TI VO del IV mo vi mien -
to de es ta mis ma can ta ta, hay un dúo con la
so pra no, bas tan te inu sual pa ra la épo ca.

La CAN TA TA BWV 149, tie ne una his to ria
par ti cu lar. Aun que fue com pues ta en 1716 en
ho nor al Du que Ch ris tian of San sen-Weis sen -
feld, fue re-es cri ta du ran te su pe río do en Leip -
zig, en tre 1723-1734. En un cos ta do de la par -
ti tu ra apa re ce la fe cha de 1728.33 El pri mer
Co ral es el úl ti mo mo vi mien tos de una de las
can ta tas se cu la res (BWV 208). El fa got tie ne
una par te in de pen dien te con pe que ños “So -
lo”. El aria del VI mo vi mien to fue des cri ta por
Young de la si guien te ma ne ra: 

“el so ni do os cu ro del fa got Ob bli ga to, pin ta una es ce na
en la no che os cu ra de dos cre yen tes, que du ran te la vi -
gi lia es pe ran el ama ne cer, es to sim bo li za de acuer do con
el tex to, el mo men to de la unión con Dios.” 

En es te mo vi mien to, el fa got es de gran
im por tan cia co mo so lis ta. Co mien za el mo vi -
mien to con un “So lo” en cor cheas has ta el
com pás 16; en el com pás 17, los so lis tas –el
te nor y la con tral to– can tan un ca non acom -
pa ña dos por el fa got en for ma imi ta ti va. Cuan -
do las vo ces no es tán pre sen tes, el fa got con -
ti núa con las cor cheas co mo so lis ta.

56

Ejem plo musical 10a y 10b. Con ti nuo or na men ta do y due to.
Bach, CAN TA TA BWV 52, (1726) par ti tu ra, I mo vi mien to, com pa -
ses 4-6 y IV mo vi mien to, com pa ses 10-2.32

10.a

10.b
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Otra can ta ta que de be mos se ña lar es la
BWV 177, es cri ta en 1732, ba sa da en el
Him no del si glo XV de Ale xan der Agri co la
(1446-1506). In clu si ve, con ser va el nom bre
ori gi nal en es ta can ta ta; “Ich ruf zu dir, Herr
Je su Ch rist”. En los pri me ros mo vi mien tos
pi de en la par ti tu ra “sin fa got to”, pa ra de jar
to do el es plen dor del fa got al IV mo vi mien -
to, que es un aria pa ra te nor, vio lín y fa got
Ob bli ga to. En es te mo vi mien to, las tres par -

tes son de igual im por tan cia co mo so lis tas.
La par te de fa got es su ma men te di fí cil tan to
mu si cal co mo téc ni ca men te. Pro ba ble men -
te se to có con un fa got Cho rist ya que es el
úni co con el re gis tro apro pia do. Pa ra ce rrar
la obra, Bach es cri be un Co ral muy cor to
con cua tro vo ces so lis tas con el fa got do -
blan do el ba jo (can tan te) y con pe que ñas in -
cur sio nes so lís ti cas cuan do la voz del ba jo
re po sa. 

Ejem plo musical 11. Fa got co mo so lis ta. Bach, CAN TA TA BWV 149, (1723-1734) par ti tu ra, VI mo vi mien to, com pa ses 1-17. 34
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Con clu sión
He mos ana li za do on ce can ta tas re li gio sas

de las vein ti nue ve can ta tas re li gio sas de Bach,
que in clu yen fa gotes en su ins tru men ta ción.
Pa ra es te aná li sis se es co gie ron las obras más
sig ni fi ca ti vas en cuan to al uso de ese ins tru -
men to. Vi mos có mo, en las can ta tas más tem -
pra nas, el fa got era uti li za do co mo ins tru men -
to gra ve pa ra dar so por te al con ti nuo y co lor a

las tex tu ras ins tru men ta les. Des pués, Bach co -
men zó a asig nar le di fe ren tes fun cio nes al fa -
got, ade más del con ti nuo, ex plo tan do to dos
los re cur sos en los re gis tros gra ves y, tam bién,
en el re gis tro agu do. La trans for ma ción se fue
dan do pau la ti na men te ya que, en las can ta tas
in ter me dias, el fa got, en el mis mo mo vi mien to,
ha ce el con ti nuo, des pués un “So lo” y vuel ve
al con ti nuo co mo en las CAN TA TAS BWV 147,
21 Y 63. En las can ta tas más tar días, exis te una

Ejem plo musical 12. Fa got co mo so lis ta. Bach, CAN TA TA BWV 177, (1732) par ti tu ra, IV mo vi mien to, com pa ses 1-11. 35
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fun ción mu cho más de fi ni da
de so lis ta o ha cien do dúo con
can tan tes en otros ins tru men -
tos, co mo lo pu di mos ver en
las CAN TA TAS BWV 149 y en la
177. Tam bién pu di mos apre -
ciar el uso de di fe ren tes ti pos
de fa go tes. Aun que en la épo -
ca ha bía una ga ma de ins tru -
men tos, el uso del te nor se fue
de fi nien do co mo el pre fe ri do
(ver ejemplo musical 11). De
es ta pre di lec ción se de du ce
que era el fa got el que te nía un
re gis tro más gran de en com pa -
ra ción con los otros (des de el
Do 3 a Sol 5, y al gu nos más so -
fis ti ca dos te nían un La 2 gra -
ve), y que po seía cua tro lla ves,
lo que fa ci li ta ba su eje cu -
ción36. El cuadro 1 pre sen ta
ca da uno de los mo vi mien tos
de las can ta tas re li gio sas de
Bach en los que el fa got es tá
pre sen te. 

Tam bién po de mos apre -
ciar, en la se gun da co lum na, el
re gis tro uti li za do en ca da obra.
Co mo da to cu rio so, so lo en
dos can ta tas apa re cen ins tru -
men ta dos en la par ti tu ra dos fa -
go tes. Sin em bar go, en la or -
ques ta de Leip zig, Bach dis po -
nía de dos fa go tis tas. Al re de dor de es te te ma,
exis te una gran in quie tud en tre los di rec to res
de or ques ta des de ha ce mu cho tiem po: si el fa -
got de be to car to dos los con ti nuos, aun cuan do

no es té in di ca do en la par ti tu ras. Al gu nos mu -
si có lo gos sos tie nen di fe ren tes y con tro ver sia les
pun tos de vis ta. Char les Terry, es tu dio so de la
vi da y obra de Bach, afir ma que si no es tá en la

Cuadro 1. 
Cantatas de J. S. Bach, cuya instrumentación incluye al menos un fa got.

Can ta ta Re gis tro37 Co ra les Arias Re ci ta ti vos Dúos, Pie zas 
trío... ins tru men ta les

BWV 131 Mi3-Re5 II-IV-VI III I

BWV 71 Sib2-Do I-VI-VII VI

BWV 18 DO3-Mi5 V II-III I

BWV 12 Do3-Do5 II-VII III

BWV 72 Do3-Re5 I-VII III V

BWV 99 Do3-Fa5 IV-VIII I-III-VII

BWV 61 Do3-Mi5 VI I

BWV 31 Sol2-Re5 II-IX I

BWV 165 Mi3-Do5 I IV VI

BWV 185 Mi3-Re5 VI III-V II-IV

BWV 162 Do3-Do5 I

BWV 155 Sol2-Re5 II*

BWV 75 Mi3-Mi5 I*

BWV 21 Do3-Mi5 II-VI-IX-XI V IV-VII I

BWV 147 Re3-Mi5 I

BWV 186 Do3-Fa5 I

BWV 70 Do3-Mi5 I II-IV-VII-IX III-V-VIII

BWV 63 Do3-Mi5 I-VII VI

BWV 66 Do3-Fa5 I-VI II

BWV 44 Do3-Fa5 II-IV-VII III-VI V I

BWV 42 Sol2-Re5 IV-VII III-VI II-V I

BWV 110 Do3-Fa5 I II

BWV 52 Do3-Mib5 I-VI III-V II-IV I

BWV 149 Sol3-Sol5 I-VII VI

BWV 174 Do3-Mi5 I

BWV 159 Re3-Mi5 II

BWV 177 Mib3-Sol5 IV V

BWV 69 Sib2-Fa5 I-VI III-V II-IV

BWV 143 Do3-Fa5 I-VII IV-V-VI

*Las úni cas dos can ta tas que es tán ins tru men ta das con dos fa go tes.
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par ti tu ra, no de be usar se. Por otro la do, Al fred
Dür y Kon rad Brand, creen que el fa got de be
ser in clui do en to das las obras. Su afir ma ción
se sus ten ta en do cu men ta ción y no en las par -
ti tu ras. Uno de los do cu men tos men cio na dos
son los ar chi vos de las or ques tas que Bach di ri -
gió en las ciu da des de Wei mar, Cöt hen y la de
Leip zig. En la or ques ta Wei mar te nía un fa go tis -
ta de plan ta: Ch ris tian Gus tav Fis cher, has ta
1714, ha bien do si do sus ti tui do por Bern hard
Geor ge Ul rich. Am bos fue ron miem bros re gu -
la res con sa la rio com ple to. La or ques ta de Cöt -
hen te nía dos fa go tis tas: Joh. Ch ris top her Tor lee
y Jo ha nes Hein rich Frey tag, quie nes tam bién
eran es tu dian tes de fa got en la Es cue la de Mú -
si ca de San to To más y con tra ta dos, pos te rior -
men te, en la Or ques ta Mu ni ci pal de Leip zig.
Otro do cu men to que se con si de ra im por tan te
es el me mo rán dum en via do por Bach a la Mu -
ni ci pa li dad de Leip zig, 1730, en que solicita
dos fa go tis tas pa ra su or ques ta39. Se ría un tan -
to con tra dic to rio en la in sis ten cia de Bach por
con tra tar fa go tis tas, pa ra des pués no uti li zar los.
En mi opi nión, el fa got se de be usar do blan do
el con ti nuo, aun que no se men cio ne en la par -
ti tu ra, ya que, si por tra di ción, así se ha cía, pa -
ra qué men cio nar lo. Exis te, ade más, otro de ta -
lle cu rio so. En al gu nas par ti tu ras, en tro zos es -
pe cí fi cos di cen “sin fa got”, o sea ¿qué de be mos
in fe rir, que lo de más de bía ser “con fa got”?

De to do lo an te rior po de mos afir mar que
Bach con tri bu yó enor me men te al de sa rro llo
del fa got, tan to ins pi ran do a ins tru men tis tas a
me jo rar la eje cu ción, co mo a cons truc to res a
evo lu cio nar lo. Ade más, le dio al fa got un
pues to im por tan te en la in ci pien te or ques ta

clá si ca que com po si to res co mo Haydn, Mo -
zart y has ta el mis mo Beet ho ven con ti nua ron
y re for za ron. Gra cias a ellos, hoy día el fa got
es par te de la ins tru men ta ción mo der na de
las or ques tas sin fó ni cas.
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