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Santa Cecilia, ¿Patrona de la música?

Santa Cecilia, o Cecilia de Roma, aparece en el Martyrologium 
hieronymianum (antes del siglo IV) como referencia más antigua, 
aunque parece tratarse de una adición posterior, por una identificación 
errónea del autor Tiburcio con el mártir Tiburcio, cuñado de Cecilia. 
Hacia el año 480 aparecieron las Actas de Santa Cecilia, texto 
anónimo, según el cual Cecilia había sido una virgen de una familia de 
senadores romanos, que se convirtió en edad temprana al cristianismo. 
El texto constituye una suerte de romance pío; Santa Cecilia fue 
emparejada con Valeriano, un pagano, y un ángel enviado por Dios fue 
destinado a proteger la virginidad de Santa Cecilia. Para poder 
demostrar a Valeriano que dicho ángel guardaba su virginidad, este 
tuvo que bautizarse con el papa Urbano; Tiburcio, hermano de Valerio, 
también fue convertido, y los tres fueron mártires por condena de 
Turcio Almaquio. 

Cecilia de Roma es uno de los personajes más confusos de la hagiografía 
romana. De la misma forma, su relación con la música también parece 
resultado de un problema de traducción de las Actas de Santa Cecilia. 
El texto original, que dice Canéntibus órganis illa in corde suo soli 
Domino decantábat: “mientras sonaban los instrumentos musicales, ella 
en su corazón a su único señor cantaba”, se convirtió en “ella cantaba y 
se acompañaba de un órgano”, dando pie a la habitual iconografía de 
Santa Cecilia con un órgano portátil. Para más confusión, la frase 
original Canéntibus órganis, en la que canéntibus se había entendido 
como cantátibus (cantar o sonar), podría referirse a Candéntibus 
órganis, instrumentos incandescentes, lo que podría hacer referencia al 
momento de martirio, y no al banquete nupcial de sus bodas con 
Valerio.
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1. Ave María 

El canto del Ave María es uno de los más comunes en el repertorio 
sacro, Esta versión fue atribuida a Jacob Arcadelt (1505-1568). No 
obstante, aunque la melodía pertenece a Arcadelt, la versión sacra fue 
aparentemente realizada a posteriori por Louis Diestch (1808-1865), y 
constituye un arreglo bastante libre del madrigal en 3 partes para voces 
femeninas de Arcadelt, «Nous voyons que les hommes». 
 

atr. J. Arcadelt (c. 1504-1568);  
Louis Dietsch (1808-1865).

2.  Ave Generosa

El compositor Ola Gjeilo sólo utiliza los primeros tres versos de este 
himno, de carácter más tradicional. Hacen referencia a la elección de 
María para dar a luz a Cristo. Aunque en estos versos no se habla de 
los pensamientos y sentimientos de la propia virgen, es interesante saber 
que los siguientes versos escritos por Hildegard von Bingen relatan la 
experiencia de María como una especie de éxtasis místico. Este tipo de 
descripción de la virgen es poco habitual en la tradición poética 
religiosa. 

Ave generosa, una de las tres composiciones de Hildegard clasificadas 
como himnos, tiene mucho parecido con sus siete secuencias. En el siglo 
XII, los himnos y las secuencias eran generalmente los cantos más 
largos y expresivos cantados en la misa o el oficio, y se tocaban en los 
momentos de mayor fervor devocional en el servicio. Este himno tiene 
elementos musicales y textuales que portan el entendimiento sensual y 
corpóreo de la devoción religiosa que tenía Hildegard. 

Texto: H. von Bingen (1098-1179)
Música: Ola Gjeilo (1978)
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3.  Go down, Moses

Fue la primera canción espiritual negra en ser transcrita en partitura. 
No obstante, esta escritura es de 1862, y en la edición no consta como 
un canto espiritual negro sino como un himno de adhesión para la 
contrabanda (contraband en inglés) del Fort Monroe, grupo de 
guerrilleros conformado por esclavos en fuga que se afiliaron a la 
Armada de la Unión en la Guerra Civil.
La letra de la canción hace una analogía entre la dominación egipcia 
de Israel (historia relatada en el Antiguo Testamento) y la esclavitud 
negra americana, en la que el pueblo de Israel representa a los esclavos, 
los amos son comparados con el Faraón y Moisés es una figura 
insurreccionista, que podía referirse a Nat Turner, artífice de la 
revuelta en Virginia en 1831, uno de los ejemplos más relevantes de 
insurrección contra el sistema esclavista desde la comunidad 
afroamericana. La letra era tan explícitamente antiesclavista que la 
canción fue prohibida en numerosas plantaciones.

Negro Espiritual (ca. 1830)

4. Bo yavo haboker

El título original de esta pieza es קשת לבנה (Keshet L’vana) traducido 
como “Un arcoíris blanco”. Es del compositor Hadar Yosef y la letra de 
Schweitzer Bruria. Yosef Hadar nació en Tel Aviv en 1926 y falleció en 
2006. Fue director de coro y profesor de música israelí, además de un 
importante compositor de canto en hebreo.

Texto: Schweitzer Bruria
Arm.: H. Yosef (1926-2006)
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5.  Shosholoza

Shosholoza, canción conocida como himno de la selección nacional de 
rugby de Sudáfrica durante el Mundial de Rugby de 1995, fue 
originalmente una canción de grupos mineros migrantes de Rhodesia 
(actual Zimbabwe) que viajaban a Sudáfrica para trabajar en las minas 
de oro y diamantes. La canción mezcla diferentes idiomas nguni, 
particularmente el zulú y el ndebele. Esta canción es un ejemplo 
excepcional de reinterpretación social y cultural de símbolos, pasando 
por procesos de adaptación y apropiación cultural. Su resurgimiento 
como himno deportivo está estrechamente relacionado con el 
apartheid; fue elegido como un himno pacifista y unificador para 
respaldar el equipo nacional, y presentar Sudáfrica al mundo como una 
nación “unificada”.

Popular nguni (zulú y ndebele).


