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Resumen

El presente artículo centra su interés en el musicólogo alemán Heinrich Besseler, y su relación con el Instituto Español de
Musicología a través de Miquel Querol y Higini Anglès, relación de algún modo paradigmática para la participación de la musi-
cología española de la época en la red internacional de instituciones y personas dedicadas a la disciplina. Basándose en la docu-
mentación guardada en el Departamento de Musicología de la Institució Milà i Fontanals, la presente contribución pretende arro-
jar alguna luz sobre Besseler y el IEM, cuya colaboración se concretó en un estudio presentado a escala internacional en el IV
Congreso de la Sociedad International de Musicología.

Abstract

The present paper is devoted to the German musicologist Heinrich Besseler and his relation with the Instituto Español de
Musicología through Miquel Querol and Higini Anglès, which can be regarded as a paradigm for the participation of Spanish musi-
cology in the international network of institutions and individuals devoted to the discipline. Relying on documentation conserved
in the Department of Musicology at the Institució Milà i Fontanals, the present contribution expects to cast some light on Besseler
and the IEM, whose collaboration led to a study that was presented on internacional level at the IV Congreso of the Internacional
Musicological Society.

El 28 de diciembre de 1949, el musicólogo alemán Heinrich Besseler escribió una carta cuya tra-
ducción se expone íntegra a continuación2:

Señor secretario!
Supe a través de su carta del 10 de diciembre que el Instituto Español de Musicología me había

nombrado “Colaborador Honorario”. Fue una gran sorpresa para mí recibir ese homenaje que no
merezco por mi humilde labor. Sin embargo, tengo el deseo de expresar mi satisfacción y mi gratitud
especial al respecto.

Desde el trabajo polifacético del maestro Felipe Pedrell, el nombre de la ciudad de Barcelona goza
de buena reputación en la musicología. Continuando la obra iniciada por él, era Higinio Anglés quien

1. Agradecemos al Dr. Antonio Ezquerro Esteban, jefe del Departamento de Musicología de la Institución “Milà i Fontanals”
(CSIC), Barcelona, su permiso para consultar la documentación y correspondencia conservadas en dicho departamento.

2. Véase Fig. 1 en el Anexo.



no sólo ofreció al mundo abundantes trabajos importantes, sino que también, a través de la fundación
del Instituto Español de Musicología, creó un centro cuya labor es reconocida por los eruditos de todos
los países.

Han sido especialmente estrechos desde siempre los enlaces entre España y Alemania en el campo
de la musicología. Considero un gran honor el participar personalmente en esta relación amistosa entre
los dos países. Será para mí una misión honrosa fomentar estos enlaces con todas mis fuerzas. Le ruego
cuente en este sentido siempre con mi disposición a colaborar.

Transmitiéndoles a Ud., Señor Secretario, y a los miembros del Instituto Español de Musicología
los mejores deseos para el año nuevo, le saluda muy atentamente

Heinrich Besseler

Como se ve, el musicólogo alemán se refiere aquí a una larga tradición de encuentro e intercam-
bio entre su país natal y España, destacando sobre todo los papeles de Higinio Anglés y del Instituto
Español de Musicología. Sin embargo, las relaciones que mantenía el fundador del Instituto y, después
de su llamamiento al Pontificio Istituto di Musica Sacra3, Miguel Querol, no se reducían, ni mucho
menos, a Alemania. Un primer vistazo a la abundante correspondencia que se encuentra conservada en
el Departamento de Musicología de la Institución “Milà i Fontanals”4, ya deja entrever una tupida red
que unía el Instituto con los principales centros musicológicos europeos e incluso americanos5. Dada
la abundancia del material a estudiar y el espacio reducido de que dispongo aquí, he escogido para esta
ocasión un ejemplo significativo de los primeros años del Instituto Español de Musicología, que ilus-
tra tanto las relaciones personales y científicas entre España, Alemania y otros países, como la creciente
conciencia e interés por cuestiones españolas por parte de la musicología extranjera.

Entre los estudiantes que Higinio Anglés conoció en sus estancias en las ciudades alemanas de
Friburgo y Gotinga (1923/24 y 1928, respectivamente)6, se encontraba también el joven Heinrich
Besseler. La primera carta que he podido localizar en la correspondencia conservada en el
Departamento de Musicología de la Institución “Milà i Fontanals” y en la cual se menciona su nom-
bre, del 22 de noviembre de 1946, fue mandada por Anglés a Jacques Handschin en Basilea e informa,
por un lado, que Marius Schneider –otro célebre musicólogo alemán que había dirigido el
Phonogrammarchiv en Berlín y que ocuparía la sección de etnomusicología del IEM hasta que se cre-
ase para él una cátedra de etnomusicología en Colonia, debido también a los contactos de Anglés7– ya
trabajaba en Barcelona desde 1944, y, por otro lado, pregunta de qué manera se podría ayudar a
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3. Dicho nombramiento se produjo el 21 de octubre de 1947, cfr. LLORENS CISTERÓ, Josep Maria: “Anglés Pamies, Higinio”,
en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 1999, vol. 1, p. 467.

4. El mencionado Departamento continúa la labor iniciada por el Instituto Español de Musicología dentro del marco del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por ello, toda la documentación correspondiente a la historia del I.E.M. se encuen-
tra en su sede.

5. Así, entre los colaboradores honorarios que se nombraron el 1949, junto a Heinrich Besseler, figuraban Adolfo Salazar
y Miguel Bernal (México), Paul Smets (Alemania), Gilbert Chase (USA), Henry George Farmer (Gran Bretaña), Isabel Pope
(USA), André Schaeffner y Alexis Schottin (Francia), cfr. GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: “Pasado y presente del Instituto Español
de Musicología (hoy Unidad Estructural de Investigación - Musicología) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(1943-1993)”, en Anuario Musical XLVIII (1993), p. 5.

6. Cfr. LLORENS CISTERÓ, Josep Maria, “Anglés Pamies, Higinio”, op. cit., p. 467.
7. Cfr. GONZÁLEZ VALLE, José Vicente: “Dimensión internacional de monseñor Higini Anglés”, en “Actes del Congrés

Internacional Higini Anglès i la Musicologia Hispànica”, en Recerca Musicològica, IX-X (1989-1990), pp. 260 y ss.



Besseler, entre otros. En aquella época (poco después del final de la Segunda Guerra Mundial), mar-
cada por inmensas dificultades económicas y administrativas, el musicólogo suizo serviría más de una
vez como intermediario para asegurar la correspondencia entre Anglés y Besseler, una corresponden-
cia que no se reducía a cartas sino que incluía paquetes con víveres muy básicos –café, tocino, azúcar,
embutidos, etc.– pero de difícil acceso o disponibilidad reducida o nula en la Alemania de la posgue-
rra. Conviene resaltar este hecho, ya que es uno de los temas más destacables en la correspondencia
durante la segunda mitad de la década de 1940. En total, son 14 paquetes cuya llegada acusa Besseler,
agradeciendo el envío, desde diciembre de 1947 hasta agosto de 1949, cuando pide no mandar más por-
que ya no hay tanta escasez de víveres, salvo respecto al café8.

A finales del año 1948, Besseler se dirigió a Anglés a causa de algunas preguntas respecto a un
tema que ocuparía buen espacio en su correspondencia a partir de entonces, y cuya proyección inter-
nacional vendría a manifestarse en varios niveles. Refiriéndose al décimo capítulo de su libro “Bourdon
und Fauxbourdon”9 sobre los instrumentos utilizados, le pidió informaciones acerca de la cobla, aun-
que todavía la llamó “Sardana-Kapelle”, en concreto, sobre los instrumentos del conjunto y su histo-
ria10. En su respuesta11, Higinio Anglés le aseguró ocuparse de la cuestión, con el resultado de que un
mes después12 le mandó la descripción de una sardana y de los instrumentos, añadiendo que le había
rogado a Joan Tomàs13, entonces sub-director del “Orfeó Català” y colaborador del Instituto Español
de Musicología en materias relacionadas con el folklore, le escribiese algo al respecto.

En otra carta, datada el 5 de marzo de 194914, Heinrich Besseler acusa haber recibido las expli-
caciones de Tomàs, pide dos discos de sardanas para poder demostrar el sonido de una cobla en dos

RELACIONES INTERNACIONALES DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE MUSICOLOGÍA DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS... 275

ANUARIO MUSICAL, N.º 61, enero-diciembre 2006, 273-296. ISSN: 0211-3538

8. Véase Fig. 2 en el Anexo.
9. BESSELER, Heinrich: Bourdon und Fauxbourdon. Studien zum Ursprung der niederländischen Musik. Leipzig, Breitkopf &

Härtel, 1950. El capítulo X lleva el título “Chorklang und Instrumente”, y en las páginas 189 y ss., se refiere al tema mencionado.
10. Carta de Heinrich Besseler a Higinio Anglés del 02.12.1948:
“En el capítulo X [del libro sobre el fauxbourdon] hablo de la práctica de ejecución y de los instrumentos, y allí he habla-

do, entre otras cosas, de las informaciones sobre música de viento del siglo XV. Ud. conoce la pieza instrumental “Alta” en Madrid
2-1-5 Nr. 321 (según su numeración), cuyo principio imprimí en el libro de la Edad Media [Die Musik des Mittelalters und der
Renaissance. Potsdam, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1931-1934], p. 222. Mientras tanto encontré que “Alta” no se
refiere a un baile (porque la pieza no es estrictamente para bailar, sino para escuchar). Según Tinctoris se llamaba “alta” a un grupo
de chirimías, bombardas y sacabuche, y eso parece que significa “alta musica” = fr. “haute musique”, “música alta” (opuesta la
música de cámara más baja = “basse musique”). Esta alta parece que era el conjunto de baile de las cortes y de la gente alta. De
ella proviene, seguramente, el conjunto de la sardana, ya que la chirimía “tenora” no es sino un desarrollo ulterior de la bombar-
da-tenor. Me gustaría saber lo siguiente:

1) ¿El instrumento se llama simplemente “tenora”, o de otra manera? Y, ¿está construido exactamente como un oboe mayor,
o más simple, con un fuerte sonido de chirimía? Y, ¿cómo se llama el oboe o chirimía soprano normal en el conjunto de la sarda-
na? ¿Tiple?

2) ¿Existe un buen estudio sobre la combinación de instrumentos y la historia del conjunto de sardana? Creo que aquí sobre-
viven vestigios de la vieja tradición juglaresca, que estaba vinculada, en el siglo XV, con la “alta” - ya que parece que entonces se
tocaba la música de baile sin partitura, en la mayoría de los casos sobre la base de un “tenor” que era tocado por la bombarda-tenor
y con el que los demás instrumentos improvisaban. ¿Cómo es eso en el caso de la sardana: allí se sigue improvisando, o se apren-
den piezas compuestas de memoria? [...]. 

Véase Fig. 3a y 3b en el Anexo.
11. Carta de Higinio Anglés a Heinrich Besseler del 23.12.1948.
12. Carta de Higinio Anglés a Heinrich Besseler del 22.01.1949.
13. Cfr. MARTÍ I PÉREZ, Josep, “Tomàs Parés, Joan”, en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 10.

Madrid, Sociedad General de Autores y Editores, 2002, pp. 338 y ss.
14. Véase Figs. 4a y 4b.



piezas “típicas y famosas”15 y vuelve a plantear una serie de preguntas acerca de la cobla. Aquí surge
por primera vez la idea de presentar los resultados de esa investigación en el marco del IV Congreso
de la Sociedad Internacional de Musicología, que se iba a celebrar en Basilea en el mismo año. Son dos
los aspectos de este hecho que llaman la atención: por un lado, como Besseler dice literalmente, que su
idea era “evocar la memoria de Barcelona y agradecer con ello el maravilloso congreso”16, organizado
por Higinio Anglés el año 1936. Así, se refiere a través de su comunicación a otro congreso que había
comprobado la internacionalidad de la musicología española antes de las dos guerras que sufrieron
España y Alemania, respectivamente. La profunda impresión que aquel evento le había producido
resulta palpable en otra carta suya del 29 de agosto de 1949, cuando consideró una suerte que el con-
greso hubiese podido realizarse pocas semanas antes de estallar la guerra civil. Por otro lado, se dedi-
có a un tema –y parece que vale la pena destacarlo, ya que el motivo de la presente contribución es el
homenaje a un musicólogo catalán– de los que más estrechamente se suelen relacionar con la identi-
dad cultural catalana: la sardana y la cobla. Que Besseler era perfectamente consciente de este hecho y
sus connotaciones lo demuestran varias cartas. En la del 23 de diciembre de 1947, por ejemplo, ya
había subrayado el mérito de Anglés por haber dado a conocer la música de España y Cataluña17; resul-
ta igualmente significativa su preocupación por escribir los nombres catalanes de manera correcta,
como se manifiesta en su carta del 29 de agosto de 194918 citada más arriba, donde también informa
haber mandado a Friedrich Blume dos artículos sobre la “cobla” y la “alta”, para que “ojalá sea pron-
to que los países extranjeros se fijen más en las cosas buenas que ofrece Cataluña”19. Es interesante
notar que –a la hora de publicar la comunicación en el Anuario Musical y de pagar los gastos– los res-
ponsables quitaron algo de esa ponderación, tal vez a causa de las circunstancias políticas de la déca-
da de 1940, una impresión que se impone cuando Anglés, en su carta a Joan Tomàs del 2 de abril de
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15. Carta de Heinrich Bessler a Higinio Anglés del 05.03.1949: “[...] - die Stücke sollen möglichst typisch und berühmt
sein!”. Lo subrayado es mío y corresponde al pasaje citado arriba.

16. “Es ist meine Idee, beim Kongress in Basel 1949 mit diesem Referat die Erinnerung an Barcelona wachzurufen und
damit einen Dank abzustatten für den wunderschönen Kongress, den Sie 1936 organisiert haben!”, ibid. Lo subrayado es mío y
corresponde al pasaje citado arriba.

17. Carta de Heinrich Besseler a Higini Anglès del 23.12.1947: “Lo que Ud. ha dado a nuestra disciplina, se puede decir en
una frase. Hasta 1924, España-Cataluña era la “terra incognita” de la música europea - hoy, es el país más conocido, o lo será pron-
to: ¡eso es su mérito! La investigación musical de todo el mundo le desea hoy con cordial simpatía suerte y éxito en todo lo que
Ud. aún prepare y planee, y muchos años aún de actividad tan enérgica como le ha sido propia hasta ahora!”. Vale la pena desta-
car que uno de los motivos de esta carta era el 60 cumpleaños de Higinio Anglés, al cual se refiere Besseler en las primeras líne-
as. Véase Fig. 5a en el Anexo. En esta ocasión, la esposa de Besseler le añadió una carta escrita a mano que reproduzco en la Fig.
5b en el Anexo.

18. Carta de Heinrich Besseler a Higinio Anglés del 29.08.1949: 
“[...] Tengo dos preguntas más que nadie me sabe aclarar: 
1) La ortografía de las palabras catalanas con ` o ´ : ¿es correcta en todos los pasajes de mi manuscrito? Por favor, com-

pruébelo y anótelo al margen: p. 1 Tomàs - p. 2 Castelló - p. 7 Martí
8 Contrapàs -  9 Toldrà    -    9 Català

2) Nombres catalanes: en la página 9 he utilizado las formas españolas (Enrique, Julio, José, Juan, Francisco, etc.) - porque
así está [sic!] en las enciclopedias y así se conoce [sic!] en general. ¿Ud. piensa que sería mejor emplear la forma catalana? Y,
¿cómo es para los nombres citados?”.

Véase Fig. 6a y 6b en el Anexo.
19. “Auch in Blumes Enzyklopädie erscheint ein Artikel “Alta” und “Cobla”, so dass man hoffentlich bald in den fremden

Ländern mehr beachtet, was Katalonien Gutes bietet!”, carta de Heinrich Besseler a Higinio Anglés del 29.08.1949. Lo subrayado
es mío y corresponde al pasaje citado arriba.



1949, le rogó se dejase pagar el material requerido por Besseler por Miguel Querol a través del
Instituto, “donat que es tracta de coses que es refereixen de ple a la cultura espanyola”. Resulta igual-
mente reveladora la carta del 21 de septiembre de 1949, donde Anglés le pidió a Besseler que no se
preocupase respecto a la ortografía correcta de los nombres catalanes, ya que el artículo aparecería en
castellano.

Esta traducción del artículo que se había publicado en 1949 en las actas del congreso de Basilea20

introduce otro célebre colaborador del Instituto Español de Musicología de aquella época a nivel inter-
nacional: Macario Santiago Kastner. Este pianista, clavicembalista y musicólogo inglés residente en
Lisboa21 mantenía una abundante correspondencia con Higinio Anglés, en la cual –cabe no olvidarlo
en la presente ocasión– destaca el “doctorado brillante” de Querol y su gran valor para la musicología
española22. Después de haber servido ya de intermediario, asegurando así el funcionamiento de la
correspondencia entre Besseler y Anglés durante los primeros años de la posguerra, Kastner se ocupó,
a partir del septiembre de 1949 y a petición de Anglés, de la difícil tarea de traducir el texto alemán al
castellano23. Su lectura –que realizó junto a Joan Tomàs– le llevó a pedirle a Besseler algunas rectifi-
caciones, las cuales, consideradas de manera consecuente, pondrían en duda la tesis del autor de una
conexión histórica directa entre el conjunto de la “alta” y el de la “cobla”. Así, Kastner le advirtió a
Besseler, en una carta del 26 de septiembre de 1949, que “los buenos grupos de viento españoles no
tenían absolutamente nada que ver con la sardana, que llegó a Barcelona sólo en torno a 1900”24, que
“la cobla vieja se componía de cornamusa, tible y timbal” y que “el empleo del trombón es absoluta-
mente moderno” y que fue Pep Ventura quien introdujo la tenora en Barcelona.25 Respecto a esta últi-
ma, añade que “no es por supuesto que la tenora sea el instrumento protagonista y dirija la sardana” y
recomienda no generalizar26. Acerca del ritmo con su cambio de 6/8 y 3/4 indica que “es propio del
“contrapàs” y fue adoptado más tarde por la sardana”27.

Besseler aceptó la crítica de buen grado, como demuestra una carta suya del 16 de octubre de
1949, dirigida a Higinio Anglés, donde agradece las informaciones que le había proporcionado Joan
Tomàs; sin embargo, se percibe una actitud un tanto apologética, cuando hace resaltar que nunca ha
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20. BESSELER, Heinrich: “Katalanische Cobla und Alta-Tanzkappelle”, en Kongress-Bericht. Internationale Gesellschaft für
Musikwissenschaft. Basel 1949. Basilea: Bärenreiter, 1949, pp. 59-69.

21. ALEGRIA, José Augusto: “A Singularidade da Obra do Prof. Kastner no Panorama Musicológico Português” (Rodrigues,
Maria Fernanda Cidrais; Morais, Manuel; Nery, Rui Vieira, eds.), en Livro de homenagem a Macario Santiago Kastner. Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Música, 1992, p. 19; cfr. también “Macario Santiago Kastner. Curriculum Vitae”, ibid.,
pp. 5-7.

22. Carta de Santiago Kastner a Higinio Anglés del 05.06.1949.
23. Carta de Higinio Anglés a Heinrich Besseler del 21.09.1949.
24. Carta de Macario Santiago Kastner a Heinrich Besseler del 26.09.1949: “Die guten spanischen Bläser haben absolut

nichts mit der Sardana zu tun, die ja erst um 1900 nach Barcelona kam, [...]”. Véase Fig. 7a y 7b.
25. Ibid.: “Was die Instrumente betrifft, so bestand die Alte [sic!] Cobla aus Cornamusa, Tible und Timbal. Der Gebrauch

der Posaune ist absolut neuzeitlich, Pep Ventura gebrauchte sie niemals, Morera auch nicht, überhaupt bestand Venturas Cobla,
gemäss Herrn Tomás und anderen Forschern nur aus 10 (zehn) Instrumenten. Die Tenora hat erst Pep Ventura in Barcelona einge-
führt.” Lo subrayado es mío y corresponde a los pasajes citados arriba.

26. Ibid.: “Es ist nicht selbstverständlich, dass die Tenora das führende Instrument ist und die Sardana leitet. [...] Man kann
hier nicht verallgemeinern, [...].”

27. Ibid.: “Der Wechsel im Rhythmus 6/8 und 3/4 ist vor [sic!] allem dem Contrapás [sic!] eigen und wurde von diesem
später in die Sardana übernommen”.



sido su intención escribir una historia de la cobla en Cataluña y el Rossellón28. Así, se muestra igual-
mente reservado frente a la idea de ampliar el trabajo para una publicación en España, debido a su con-
dición de extranjero, que sólo le permite plantear algunas cuestiones que luego tendrán que ser estu-
diadas por especialistas del país, y para la publicación en el Anuario Musical pide un comentario de
parte del editor –Higinio Anglés– subrayando que el artículo se dirige a lectores de fuera de España29.
Tal como se puede comprobar cuando se comparan las dos versiones del texto, las propuestas realiza-
das por Kastner y Tomàs también entraron en el original alemán30, así que se notan muy pocas dife-
rencias en cuanto a la traducción castellana31 que, en general, tan sólo intentan suavizar los pasajes
donde Besseler se inclina a conclusiones tal vez algo arriesgadas; por ejemplo, cuando se lee en la ver-
sión española que “casi no es de dudar de que exista alguna relación entre la práctica de los ministri-
les del siglo XV y la cobla en su presente compostura”32, mientras que el texto alemán concreta que
“apenas caben dudas que haya un camino que lleva de la práctica de los ministriles a la cobla actual”33.

Respecto a las relaciones entre Besseler y el IEM, parece que el nombramiento como
“Colaborador Honorario” calmase un poquito la situación algo tensa después de la crítica pronunciada
por Kastner y Tomàs frente a ciertos aspectos del trabajo que Besseler había realizado sobre la cobla.
Tal como a nivel oficial lo demuestra la carta citada al principio de la presente contribución, Besseler
expresa su agradecimiento también en un contexto más íntimo en una carta del 28 de diciembre de 1949
a su amigo Higinio Anglés:

“Mucho me sorprendió que recibiese un documento desde Barcelona con el nombramiento como
“Colaborador Honorario” del Instituto Español de Musicología. Nunca esperé tal honor y me da ver-
güenza porque en realidad no me la merezco. Sin embargo, me alegro mucho: acepto esta amabilidad
como una muestra de afecto de parte de Ud., cara amigo, y se lo agradezco mucho. Esté Ud. seguro de
que contesto con el mismo afecto y la misma fidelidad. Celebro especialmente que sigan vivas en una
forma nueva las viejas buenas relaciones entre Barcelona y Alemania que estableció el maestro Pedrell.
Acabo de escribirlo en mi carta de agradecimiento al Sr. Querol, y también se lo quiero asegurar a Ud.
Siempre estaré dispuesto a luchar por estas relaciones con España y a intensificarlas a través de un tra-
bajo adecuado”34.

ROLF BÄCKER278

ANUARIO MUSICAL, N.º 61, enero-diciembre 2006, 273-296. ISSN: 0211-3538

28. Carta de Heinrich Besseler a Higinio Anglés del 16.10.1949: “Mir fehlten früher viele Angaben, die nur ein Kenner in
Katalonien selbst geben kann. Es wäre gut, wenn sich nun bald ein guter Historiker daran machte, die Geschichte der Cobla in
Katalonien und Roussillon zu schreiben. Das kann ich natürlich nicht und habe ich auch nie beabsichtigt!”. Véase Fig. 8.

29. Carta de Heinrich Besseler a Higini Anglès del 16.11.1949: 
“Un artículo especial para España, de forma más exhaustiva, no lo puedo redactar desde lejos, sin conocimientos más pre-

cisos de las cosas. Aquí son los especialistas del país los que tienen que tomar la palabra. Me alegraría que ciertas cuestiones que
planteo se estudiasen y que se encontrasen respuestas. Yo como extranjero, no puedo hacer más en este asunto... 

Si Ud. considera útil imprimir una versión española de la comunicación de Basilea al mismo tiempo, el manuscrito está a
su disposición. [...] En el caso de una publicación en el ANUARIO le rogaría a Ud. como editor, que tal vez añadiese una nota:
“Este artículo está dirigido a lectores fuera de España, pero quizá sea útil también en idioma español, para que algunas preguntas
que allí se han planteado sean estudiadas por especialistas”. Véase Fig. 9a y 9b.

30. BESSELER, Heinrich: “Katalanische Cobla und Alta-Tanzkappelle”, op. cit.
31. BESSELER, Heinrich: “La cobla catalana y el conjunto instrumental de danza ‘alta’. Comunicación leída en el Congreso

Internacional de Musicología de Basilea, en 1949”, en Anuario Musical, IV (1949), pp. 93-103.
32. Ibidem, p. 101.
33. “Katalanische Cobla...”, op. cit., p. 67: “Dass von der Spielmannspraxis des 15. Jahrhunderts ein Weg zur Cobla führt,

dürfte kaum zweifelhaft sein.”
34. Carta de Heinrich Besseler a Higinio Anglés del 28.12.1949. Véase Fig. 10.



Sea como fuere, vale la pena poner de relieve que las relaciones internacionales del Instituto
Español de Musicología, que sin duda deben muchísimo a los contactos personales de su fundador
Higinio Anglés y que, después de que él se había trasladado a Roma, quedaron en manos de Miguel
Querol, produjeron toda una serie de dedicaciones a fenómenos musicales españoles por parte de inves-
tigadores extranjeros. El caso de Heinrich Besseler destaca entre ellos por varias razones: primero, por-
que colaboran en él, aparte de Besseler y Anglés –su principal persona de contacto y amigo– otros per-
sonajes importantes de la época tanto a nivel español como internacional, como Joan Tomàs, Marius
Schneider o Macario Santiago Kastner; segundo, porque el resultado fue presentado en un marco cuya
envergadura apenas se puede sobreestimar, como era el IV Congreso de la Sociedad Internacional de
Musicología; y tercero, porque el tema íntimamente relacionado con la cultura catalana sirvió explíci-
tamente para traer a la memoria el congreso celebrado en 1936 en Barcelona.
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