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Con un aire un tanto posmoderno, Pauta retoma su
impulso después de los festejos por su vigésimo

quinto aniversario. Un poco por azar, como si la 
preocupación flotara en el ambiente, coinciden en este
número una serie de ensayos acerca de las nuevas exploraciones musicales,
llamadas a veces un tanto a la ligera “posmodernas”, y la dificultad, tanto
conceptual como práctica —y en ocasiones terminológica—, para seguirles
la pista. Ananay Aguilar, por ejemplo, enumera las complicaciones que 
presenta la música electroacústica para el análisis crítico, toda vez que se
acepta que el acercamiento a esta disciplina ha de hacerse desde un nuevo
paradigma teórico, esto es, sin la intervención de partituras, y más bien con
un énfasis pronunciado en el fenómeno de la escucha. Por su parte, el
argentino Pablo Fessel escudriña aspectos de la música de György Ligeti y
Helmut Lachenmann relacionados con la crisis del serialismo, y se 
concentra en esclarecer por qué la originalidad de estos compositores 
radica en su distinción entre las nociones de textura y estructura. María
Granillo, en cambio, acomete la empresa nada fácil de tomar el toro por
los cuernos y se pregunta directamente por la relación de la música con el
posmodernismo y su trasfondo a veces banal y a veces confuso, 
desgranando algunas de las razones que han llevado a que la teoría musical
y la musicología se quedaran un poco rezagadas en este terreno, en 
particular si se comparan con los esfuerzos intelectuales y los debates que
en esta dirección abundan en otros campos del arte.

PRESENTACIÓN
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A manera de contrapunto, como si la misma variedad y saltos entre las
épocas y los estilos reforzara la impresión posmoderna y desaforada de
esta nueva entrega de Pauta, presentamos un artículo que recupera la 
discusión que motivó en su momento, dentro de la elite musical 
mexicana, la visita de Paderewski al país, además de un estudio 
pormenorizado de la obra Cante, de Mario Lavista, realizada por el 
investigador y guitarrista Leopoldo G. Martí.
La parte literaria de este número también ha resultado un tanto variopinta,
pues recoge desde aforismos de José de la Colina hasta poemas de
Gerhart Muench (por lo que sabemos inéditos en México), con los cuales
conmemoramos el centenario de su nacimiento, pasando por un cuento
espléndido de Mónica Lavín, que además de desarrollarse en puntos
emblemáticos del Distrito Federal relacionados con la música, como la
sala Neza del Centro Cultural Universitario o Margolín, describe la
pasión solitaria de un melómano capitalino por la música de Schubert a
partir de recursos narrativos tan audaces como precisos, que quién sabe 
si algún teórico futuro reconocerá como posposmodernos.

Luigi Amara
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Co mo bo ni tas o feas ma ri po sas atra pa das al vue lo y
cla va das en el pa pel en una al ta no che en que Mo zart o

Schu bert o Cho pin o Ki ri Te Ka na wa o Mi les Da vis dis tra -
je ron y de lei ta ron el in som nio, van aquí al gu nas ocu rren -
cias (quién sa be si ver da de ras gre gue rías) sus ci ta das por la
mú si ca, el ar te al que se gún Wal ter Pa ter as pi ran to das las
de más, tam bién la li te ra tu ra.

I

El vio li nis ta pe ga el oí do al vio lín co mo aus cul tán do le el co ra zon ci to.

II

Vio la da Gam ba: nom bre de di va del ci ne mu do ita lia no... con cuer po no de vio la
si no de vio lon che lo.

III

La te rri ble mú si ca del ór ga no so lo y ca te dra li cio: es to ma cal, agri pa da, con re so plar
de lo ve craf tia no mons truo de los abis mos ma ri nos.

IV

El cla ve cín es un ins tru men to ener van te: cuan do no sue na his té ri co, sue na a es que -
le to que se de rrum ba.

V

Tro va to re, tra di to re.

LOS IN MOR TA LES DEL 
MO MEN TO GRE GUE RÍAS 
EN TOR NO A LA MÚ SI CA 

JO SÉ DE LA CO LI NA
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VI

Diz que la mú si ca es un len gua je in ter na cio nal, pe ro Jo hann Se bas tian Bach era
John Bach en Lon dres y Gio van ni Bac ci en Mi lán.

VII

Al ma ra vi llo so El mar de De bussy só lo le fal ta un be llo, un pro fun do, un muy evo -
ca dor ins tru men to de vien to (y de hu mo): la bo ci na de bar co.

VIII

Bach, mú si co de tem plo. Of fen bach: mú si co
de tem ple te.

IX

No hay re me dio: el ar pa es ins tru men to art 

nou veau, pro pio pa ra don ce llas gó ti cas y 
oji va les, o, en úl ti ma ins tan cia, pa ra el so ña dor
Har po Marx.

X

Hay con cier tos pa ra pia no y or ques ta en los cua les, co mo en un ma tri mo nio ca tas -
tró fi co, el pia no, más que en una apa sio na da en tre ga pa re ce co rrer en una gra cio -
sa huida.

XI

Orff: una es pe cie de Of fen bach o de Pé rez Pra do, pe ro en
plan su per fi cial.

XII

Lo gró re vi vir la can ción de pro tes ta: cuan do él can ta, el pú -
bli co pro tes ta.

XIII

En la cam pa ni lla del fi nal de lí nea era don de la má qui na de es cri bir (po bre ci ta, ¿la
re cuer dan?) que ría ser ins tru men to mu si cal.

XIV

El vio lon che lo es pa ra mí el ins tru men to de cuer da más se duc tor, pe ro no le ten go
tan ta con fian za co mo pa ra lla mar lo Che lo, co mo si fue se cual quier pri mi ta o no -
via pro vin cia na. 

Bach. Offenbach.

Pérez Prado.
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XV

Un cuar to de ho ra de so los de acor deón, o de har mó ni ca, o de ór ga no, o de cla ve -
cín, pue de con du cir al sui ci dio aun al hom bre más au di ti va men te to le ran te.

XVI

A par tir más o me nos del K 300, Wolf gang Got tlie be em pie za a qui tar se la pe lu ca,
a sol tar se el pe lo y a ser el li bre, el gran de, el in mar ce si ble Mo zart.

XVII

El gui ta rris ta de fla men co: siem pre fas ci na do por el ne gro y va cío ojo de la gui ta -
rra, ese po zo del que es pe ra al go así co mo que de él sur jan sus an te pa sa dos (“mis
muer tos”, di ce él).

XVIII

Mi ópe ra ita lia na ideal es ta ría can ta da en te ra men te sot to vo ce (y qui zá me jor: en al -
fa be to de sor do mu dos).

XIX

¿Con tra quién sue le bo xear el Beet ho ven sin fó ni co?

XX

Erik Sa tie, gre gue ris ta mu si cal.

XXI

El ins tru men to au to bio grá fi co de Mo zart, aquel en 
que jue ga a ha blar nos de su al ma, es el cla ri ne te.

XXII

Tan tas co sas me xi ca nas de las que el me xi ca no di ce que son de las me jo res del
mun do... Pe ro los be llos, los hon dos, los me lan có li cos, los ele gan tes, los a ve ces
des ga rra dos val ses me xi ca nos, sin du da.

XXIII

La Blas ser se re na de o Gran Par ti ta de Mo zart es co mo un fe liz eter no día de cam -
po en el Más Allá.

XXIV

En el dúo de la anag nó ri sis en tre Pa pa ge na y Pa pa ge no (pa-pa-pa pá, pa-pa-pa-pá)
Mo zart ele vó ha cia la al ta mú si ca el tar ta mu deo, o qui zá el ja deo de la có pu la.

Satie. Satie por Frueh.
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XXV

El Bo le ro de Ra vel: una cin ta de Moe bio mu si cal.

XXVI

En cier tos mo men tos de La con sa gra ción de la pri ma ve -

ra, Stra vins ki ya anun cia el mam bo de Pé rez Pra do.

XXVII

Aun que al gu nos di gan que co sas de dis tin to or den no son
com pa ra bles, com pá re se cual quier gran dis cur so fi lo só fi -
co con (por ejem plo) un mam bo, y se ve rá que el dis cur -
so sa le per dien do... aun co mo asun to pro fun do.

XXVIII

Poé ti ca obs ce ni dad de la vio lon che lis ta pa san do el ar co por las cuer das del vio lon -
che lo pues to en tre los mus los.

XXIX

Oi seaux tris tes, pia no, Ra vel: pá ja ros quie tos en
la um bría y en el bo chor no, y de cuan do en
cuan do unas alas se so bre sal tan y pro du cen un
eco allá le jos.

XXX

Sue ño fe liz: a un gui ta rris ta de rock du ro se le
en re da el lar go ca be llo en la gui ta rra eléc tri ca y
se des plo ma elec tro cu ta do.

Ravel.

Stravinski.
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El miér co les 7 de mar zo de 1900, las pá gi nas de El Im par cial in for ma ron so bre
la gran ex pec ta ción con que el pú bli co es pe ra ba la lle ga da a la ciu dad de Mé xi -

co del pia nis ta po la co Ig naz Pa de rews ki (1860-1941). El ar tis ta, pro ve nien te de
Es ta dos Uni dos, da ría dos úni cos re ci ta les el sá ba do 11 por la no che y el do min go
12 por la tar de en el Tea tro Na cio nal. Se le pre pa ra ba gran re cep ción —así lo su bra -
ya ba la ca be za del ar tí cu lo—, pues a la ban da de mú si ca y al sin nú me ro de me ló -
ma nos y co no ce do res que lo es pe ra rían en los an de nes de la es ta ción de Bue na vis -
ta, una co mi sión de dis tin gui dos ca ba lle ros, pre si di da por el se ñor Ot to Wag ner
—due ño de la ca sa de mú si ca Wag ner y Le vien, pro mo tor y eje cu tor del via je a
Mé xi co del ar tis ta— lo es pe ra ría en la si guien te es ta ción de Hue hue to ca con ob je -
to de an ti ci par le la bien ve ni da. En co rres pon den cia, Pa de rews ki ha bía cur sa do in -
vi ta ción a un pe que ño gru po pre si di do por el se ñor Wag ner, con quien al mor za ría
a bor do del Le wer, va gón es pe cial en el que via ja ba con su es po sa, la ser vi dum bre
y to do lo ne ce sa rio, lo que in cluía el gran pia no Stein way de co la que tam bién se
trans por ta ría al tea tro.1

Con el re tra so pro pio de la no ti cia pe rio dís ti ca, el sá ba do 10 por la ma ña na, El

Im par cial dio cuen ta de có mo la de mo ra del fe rro ca rril en la ciu dad fron te ri za de
Por fi rio Díaz (hoy Pie dras Ne gras), ha bía im pe di do al ar tis ta al can zar el tren In ter -
na cio nal que de bía con du cir lo a To rreón y en trar en ru ta a la ciu dad de Mé xi co. To -
do me nos que di fe rir sus com pro mi sos, Pa de rews ki ha bía he cho de sem bol so de la
can ti dad de $ 1,600 pe sos —una for tu na cier ta men te en ton ces— con el fin de que
se le pro por cio na ra lo co mo ción es pe cial, más un ca rro de equi pa jes, al que se agre -
gó el ele gan tí si mo Le wer del ar tis ta. Sin de te ner se más en To rreón —tér mi no del

PA DE REWS KI EN MÉ XI CO

GLO RIA CAR MO NA
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In ter na cio nal— el tren es pe cial en tró en la lí nea del Cen tral Me xi ca no y lle gó a las
16:35 a Bue na vis ta.

Des de las 4 de la tar de, el an dén de la es ta ción se veía muy con cu rri do no só lo
por los alum nos del con ser va to rio, que lle ga ron acom pa ña dos de sus maes tros, si -
no de un buen nú me ro de ex tran je ros y una mul ti tud de pú bli co afi cio na do y cu -
rio so. La co mi sión for ma da por los se ño res Da meck —vio li nis ta ale mán de vi si ta
en Mé xi co—,2 el ce llis ta me xi ca no Luis Da vid y el es cri tor y pe rio dis ta Án gel del
Cam po, Mi crós, se hi zo anun ciar y fue in tro du ci da al pull man.

El va gón que lle va el nom bre de Ri va —es cri be el re por te ro de El Im par -

cial—3 es tá di vi di do en va rios de par ta men tos, sien do el más ele gan te el pe -
que ño sa lón de re ci bo que se ha lla en el cen tro, de co ra do con cor ti na jes ro -
jos en jue go con la al fom bra y las cu bier tas de los mue bles.

Po co des pués, el ar tis ta sa lió a la pla ta for ma del ca rro, des de don de sa lu dó al pú -
bli co que lo vi to rea ba y aplau día. Los maes tros Car los J. Me ne ses, Cé sar del Cas -
ti llo e Ig na cio Que za das su bie ron a su vez a la pla ta for ma y, en co rrec tí si mo fran -
cés, Del Cas ti llo di ri gió al ar tis ta una bre ve alo cu ción de bien ve ni da a nom bre de
las ju ven tu des ar tís ti cas de Mé xi co. Pa de rews ki con tes tó tam bién en fran cés y nue -
vos aplau sos del pú bli co die ron fin a la re cep ción.

La fi gu ra del ar tis ta es in te re san te —aña día el re por te ro— su es ta tura al ta y
ro bus ta su com ple xión. Su pe lo y bi go te, de un co lor aza frán, con tras ta con
la pa li dez ma te de su sem blan te. Sus ojos azu les son muy trans pa ren tes y ex -
pre si vos.

Ves tía Pa de rews ki cuan do se pre sen tó en el ves tí bu lo del ca rro un flux ne -
gro.4

Esa mis ma no che el ar tis ta dio en el Tea tro Na cio nal su pri mer con cier to.5 El pro -
gra ma in clu yó la So na ta en Do, op. 53, núm. 21, Walds tein de Beet ho ven, el Im -
promp tu en Si be mol, op. 142, núm. 3 y el Te ma con va ria cio nes de Schu bert, el
Vals en do sostenido me nor, op. 64, la Ber ceu se, dos Es tu dios en Mi ma yor y Sol
ma yor del op. 10 y la Po lo ne sa en La be mol, op. 53 de Cho pin, en la par te ini cial,
y en la úl ti ma, el Mi nuet to en Sol y la Cra co via na fan tás ti ca de su au to ría, Man

lebt nor ein mal de Strauss-Tau sig y la Rap so dia hún ga ra en Re be mol, núm. 6 de
Liszt.

En su se gun do pro gra ma, el pia nis ta in ter pre tó, en la pri me ra par te, la So na ta en
fa me nor, op. 57 Ap pas sio na ta de Beet ho ven, los Es tu dios sin fó ni cos de Schu mann
y la Se re na ta Oye, oye la alon dra de Schu bert-Liszt, y en la se gun da, el Noc tur no
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Paderewski.
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en Sol ma yor, op. 37, núm. 2, los Es tu dios del op. 25 en Re sostenido ma yor y Sol
ma yor, núms. 8 y 9, el Pre lu dio núm. 17 en La be mol, la Ma zur ca en si me nor, op.
89 y un Vals del op. 12 de Cho pin, el Mi nuet to en La ma yor de su au to ría, el Vals
Ca pri cho de Ru bins tein y la Rap so dia hún ga ra núm. 2 en do sostenido me nor de
Liszt.

Era de es pe rar se que el pú bli co de li ran te le aplau die ra a ra biar y le tri bu ta ra ho -
no res de hé roe, si bien an te el “fe nó me no Pa de rews ki” crea do por las pu bli ca cio -
nes nor tea me ri ca nas y ex tran je ras, así co mo por tan tas y tan di ver sas opi nio nes de
quie nes lo ha bían oí do ya, “lle ga mos a creer que las ala ban zas tri bu ta das al emi -
nen te pia nis ta po la co tras pa sa ban los lí mi tes de la hi pér bo le, ¡que ya es de cir!,
y no ten drían más ob je to que el fa mo so bu si ness, to man do co mo pre tex to al ar te y
al ar tis ta” —se ex pre sa ba el pia nis ta y pro fe sor Cé sar del Cas ti llo—6. Y más ade -
lan te, ya en el cli ma de que Pa de rews ki “se nos an to ja evo ca ción hoff ma nes ca”,7

Del Cas ti llo es cri bió:

Pa de rews ki no to ca, sue ña; su ge nio lo trans por ta has ta los um bra les de la
glo ria (en ar te), don de pla ti ca ma no a ma no con sus pre de ce so res. No es,
pues, ex tra ño, que su eje cu ción sea ideal, va ga, en can ta do ra. Pa de rews ki no
eje cu ta, bor da, no tra du ce, di ce, no in ter pre ta, crea, arre ba ta, sub yu ga, fas ci -
na, en lo que ce.

Pe ro en el afán de equi li brar sus jui cios, Del Cas ti llo ar gu men ta ba asi mis mo so bre
“lo ge nial, ca pri cho so y al gu nas ve ces de ma sia do li bre, de suer te que sus in ter pre -
ta cio nes pu die ran pa re cer vi cio sas y so bre to do a los téc ni cos”, o bien se re fe ría a
la ma ne ra “de ma sia do ner vio sa y fan tás ti ca” de in ter pre tar Beet ho ven, “mo vi -
mien tos y acen tua cio nes que se rán muy de su gus to, pe ro que mu chos nos ex tra -
ña ron por no es tar en la par ti tu ra”, se ña la ba, re fi rién do se al Vals en do sostenido
me nor de Cho pin, y de es te mis mo com po si tor, en el Es tu dio núm. 3, “creí mos no -
tar abu so del pe dal que ori gi nó con fu sión en los pa sa jes cro má ti cos en mo vi mien -
to con tra rio”. Fi nal men te, ig no ran do, por cier to, que la ma yo ría de los com po si to -
res no son los me jo res in tér pre tes de sus pro pias crea cio nes, Del Cas ti llo ha cía
men ción a la tan po pu lar obri ta de Pa de rews ki com po si tor de es ta ma ne ra: “si el
Mi nuet to en Sol ma yor fue es cri to co mo no so tros lo co no ce mos, al gu na cir cuns -
tan cia ex tra ña hi zo que su au tor no nos ha la ga ra en di cha pie za: le im pri mió tal ra -
pi dez y tan to mo di fi có los ador nos, que nos hi zo des co no cer la”.

Y pa ra con cluir, nues tro pro fe sor me ti do a crí ti co ex pre sa ba es to úl ti mo:

En re su men, Pa de rews ki es uno de los gran des pia nis tas del mun do (no el
pri me ro). De gran me ca nis mo, ven ce di fi cul ta des ex traor di na rias, es un gran
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lec tor y co no ce ad mi ra ble men te el se cre to pa ra ven cer por com ple to a su pú -
bli co. Po see cua li da des in men sas y sus de dos de se da ha cen pro di gios de de -
li ca de za […] Nues tra hu mil de pe ro sin ce ra fe li ci ta ción.

Al día si guien te, lu nes 12 de mar zo, apa re cie ron en el mis mo pe rió di co las “Im -
pre sio nes” a la se gun da pre sen ta ción de Pa de rews ki en el Na cio nal. El au tor, anó -
ni mo, con fir ma ba no só lo la ex ce len cia del ar tis ta, si no cons ta ta ba un ma yor nu -
men pa ra to car esa no che en com pa ra ción con la no che de su pri mer re ci tal. En su
opi nión, de sau to ri za da por no ser “téc ni ca” —se dis cul pa ba, iró ni co— no se ha bía
oí do en Mé xi co un pia nis ta igual. Y a la dis cul pa se guía la pu ya:

Al gu nos virtuosos mexicanos opi nan que no de bía
Pa de rews ki dar vi da a su ins pi ra ción, si no
to car con téc ni ca y só lo con téc ni ca pa ra
res pe tar a los gran des maes tros. Si es -
to fue ra así, se gu ra men te que Pa de -
rews ki, cu ya téc ni ca es ad mi ra ble,
pe ro lo es más su pa sión y su ta len -
to pa ra ex pre sar és ta, no ocu pa ría
hoy el lu gar que tie ne en tre los ar -
tis tas del mun do.

Y tras de di va gar so bre las ac ti vi da des del
maes tro po la co des pués del con cier to, ce rra -
ba las “Im pre sio nes” con es te pá rra fo:

en el con cier to del sá ba do su frió Pa de rews ki
una gran dí si ma con tra rie dad, por que al gu nos
de los “vir tuo sos” que ocu pa ban bu ta cas de
pri me ra fi la se ocu pa ban en con ver sar en vez de oír aten ta men te, co mo se ha -
ce en to da au di ción a la cual ocu rren per so nas cul tas.

Don En ri que de Ola va rría y Fe rra ri, en mu chos mo men tos tes ti go pre sen cial de los
su ce sos que na rra, y és te pa re ce ser uno de ello s, aven tu ra en su Re se ña his tó ri ca

del Tea tro en Mé xi co (1538-1911)8 que

Por ha ber si do Cé sar del Cas ti llo par ti da rio, ad mi ra dor y pre di lec to dis cí pu -
lo del pia nis ta me xi ca no Car los Me ne ses, se su pu so que sus cen su ras fue ron
ins pi ra das por és te, y con la tra di cio nal fal ta de ar mo nía que a los mú si cos

César del Castillo.
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se atri bu ye, va rios de ellos to ma ron par te en la po lé mi ca, ca da uno a su leal
sa ber y en ten der, y sin que al fin lle ga sen a un acuer do co mún.

Ri car do Cas tro (1864-1907) es cri bió su bre ve no ta so -
bre Pa de rews ki en el pe rió di co El País del 13 de

mar zo de 1900. El mú si co ano tó al cal ce de su
es cri tu ra la fe cha del 11 de mar zo, es de cir,
alu de en ella al progra ma pri me ro de Pa de -
rews ki, y aun que con ma yor so brie dad de es -
ti lo y más de ta lles so bre la in ter pre ta ción y
jue go pia nís ti co, los jui cios de Cas tro no se
ale jan en sus tan cia de los de Cé sar del Cas ti -

llo. Más aún, re sul ta el col mo que su ar tí cu lo
so bre Pa de rews ki ter mi na en la apo lo gía de Eu -

gen d’Al bert (1864-1932), pia nis ta ale mán al ta -
men te apre cia do por nues tro mú si co, quien no só lo lo

es cu chó en 1890, si no to mó ade más cla ses y con se jos de él
cuan do, en com pa ñía de Pa blo de Sa ra sa te y Bert ha Marx, D’Al bert pi só por pri -
me ra y úni ca vez sue lo me xi ca no.

Con el tí tu lo “La téc ni ca y la ins pi ra ción. Re flec cio nes [sic] de la ac tua li dad”, se
pu bli có en El Im par cial un ar tí cu lo más en re fu ta ción a Del Cas ti llo. El au tor, anó -
ni mo, em pie za con un sa co fue ra de me di da pa ra nues tro pro fe sor crí ti co, pe ro igual
sus ob ser va cio nes no de jan de ser ve ra ces, ati na das y so bre to do vi gen tes hoy:

Los me xi ca nos —es cri be—, que no que re mos ser me nos, en pre rro ga ti vas,
que na die, por su pe rior que le re co noz ca mos, dis cu ti mos ra bio sa men te a to -
das las ce le bri da des que […] se acer can a nues tras pla yas […] Aca so una no -
ta psi co ló gi ca nos dé la cla ve de ese es pi ri tu de crí ti ca en ra gé que nos do mi -
na por com ple to en la me tró po li, con ven ci dos, a des pe cho nues tro, de la
in fe rio ri dad ar tís ti ca de es te me dio en que vi vi mos, y con un po co de des pe -
cho muy es con di do den tro del co ra zón, nos do mi na por com ple to eso de ren -
dir va sa lla je a las ce le bri da des aca ta das por Eu ro pa.

En se gui da, sos tie ne su re fu ta ción en dos pre mi sas fun da men ta les y lú ci das, si bien
erró nea y fa laz men te plan tea das. Di ce nues tro po le mis ta en la pri me ra:

Es pre ci so con fe sar lo: por más que pe se a nues tro amor pro pio, el aca ta mien -
to uná ni me de los pú bli cos eu ro peos nos im po ne el nues tro. In ten tar ma cu -
lar una fa ma con sa gra da por to da Eu ro pa es te me ri dad ri dí cu la.

Ricardo Castro.
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Paderewski.
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En la se gun da:

La cues tión pue de plan tear se así: un maes tro de los vue los de Pa de rews ki ¿es -
tá obli ga do a su je tar se ser vil men te a la téc ni ca pres cri ta pa ra la eje cu ción de
ta les o cua les pie zas in mor ta les? ¿No tie ne el de re cho de in ter pre tar a su mo -
do a los maes tros? ¿No pue de has ta al te rar cier tos pro ce di mien tos tra di cio na -
les? Nues tra res pues ta es afir ma ti va. En una me dia nía la re for ma de un ca non
es cen su ra ble, en un hom bre ge nial es le gí ti ma. ¿Por qué? Pre ci sa men te por -
que es ge nial. Vic tor Hu go tu vo el de re cho de cam biar la faz de la poe sía fran -
ce sa. ¿Por qué? Por que se lla ma ba Vic tor Hu go […] Pa de rews ki tie ne el de re -
cho de in ter pre tar co mo se lo su gie re su gran tem pe ra men to a Beet ho ven y a
Cho pin. ¿Por qué? Por que se lla ma Pa de rews ki. Las gra má ti cas no han he cho
a los ge nios. Los ge nios son quie nes han da do re glas a las gra má ti cas.

Pe ro, im per cep ti ble men te, nues tro po le mis ta anó ni mo, que no es otro que el es cri -
tor Án gel de Cam po, Mi crós,9 res ba la ha cia la pen dien te que da ra zón y fuer za a
la crí ti ca de Del Cas ti llo:

El ca non es pa ra en cau sar a las me dia nías en las cua les la con tro ver sia es ge -
ne ral men te la ne ce dad —con ti núa con én fa sis el es cri tor—, no pa ra en cau -

zar la mag ni tud do mi na do ra de los gran -
des ta len tos. Y pre ci sa men te lo que
cons ti tu ye a un gran mú si co es su es ti lo,*
su tem pe ra men to, su for mi da ble in di vi -
dua li dad, su po de ro sí si ma idio sin cra sia,
su ma ne ra sub je ti ví si ma de en to nar, co lo -
rear, to ta li zar lo que eje cu ta.

En “El asun to del día: Pa de rews ki, dos
opi nio nes au to ri za das”, ar tí cu lo pu bli ca do
en El Im par cial del 14 de mar zo de 1900,
Gus ta vo E. Cam pa (1863-1934), con dis cí -
pu lo y ami go muy cer ca no de Ri car do
Cas tro, res pon de en for ma por de más li te -
ra ria y un tan to “en go la da” en ad he sión a
la pos tu ra del pri mer ar tí cu lo sin fir ma:

Ángel del Campo. * El subrayado es nuestro.
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“¡In co rrec ción, téc ni ca de fec tuo sa, ca pri chos de in ter pre ta ción, afec ta ción,
fal so sen ti mien to! —re pi te Cam pa, sin ne gar—, ¡Pa la bras, pa la bras, pa la -
bras!. En ar te nos bas ta con la emo ción y és ta, leal men te lo de ci mos, la ex -
pe ri men ta mos en mu chos mo men tos”** sin preo cu par nos de de ta lles téc ni -
cos de es cue la que en to do ca so son ‘me dios’, nun ca el ‘fin’.

La se gun da opi nión au to ri za da es la de Ri car do Cas tro, que co mo pia nis ta com ple -
to y buen co no ce dor, es me nos “ale gó ri co” que Cam pa. Su pos tu ra es la de quien
tra ta de en ten der un tem pe ra men to co mo el de Pa de rews ki sin con tra de cir sus des -
pro por cio nes:

su ex ce si va fan ta sía, su sen si bi li dad mis ma, a ve ces le ha cen da ño y apo dé -
ran se de él has ta ha cer le ol vi dar mo men tá nea men te la se ve ri dad y el ri gor
del ve ne ra ble Bach y del gran dio so Beet ho ven. Pe ro a pe sar de es to ¿quién
po dría ne gar su in men so ta len to, su in dis cu ti ble mé ri to?

Aco gién do se a las res pues tas de Cas tro y Cam pa —es tos sí “téc ni cos” o co no ce -
do res del asun to—, Del Cas ti llo en vió a El Im par cial un úl ti mo ar tí cu lo “La ver -
dad en el asun to Pa de rews ki” en el que se pre gun ta pú bli ca men te cuá les fue ron sus
fal tas im per do na bles.

¿Me rez co to dos los ca li fi ca ti vos que se me han di ri gi do? —avan za, com pun -
gi do—. Creo sin ce ra men te que no, pues que de acep tar los pa ra mí, se rían
com par ti dos con maes tros cu yo mé ri to es tá fue ra de du da y que han pen sa -
do co mo yo.

¡Hoy que los áni mos es tán cal ma dos, con fío en el fa llo del pú bli co sen -
sa to!

La ver dad es que ni Del Cas ti llo, ni na die, pre ten día “ma cu lar” una fa ma con sa -
gra da en Eu ro pa, y aun si és te fue ra el ca so, no ha bía ley al gu na que lo pro hi bie -
ra; tam po co se in ten ta ba su je tar ser vil men te a Pa de rews ki a la ri gi dez de la téc ni -
ca o pro cla mar és ta por en ci ma de la ex pre sión —bi no mio por otra par te
in se pa ra ble, en vir tud de que no hay téc ni ca sin ex pre sión, ni ex pre sión sin téc ni -
ca. Se ha bía he cho en rea li dad una pri me ra, erró nea lec tu ra de las “Im pre sio nes”
de Del Cas ti llo, y des pués, co mo el co no ci do jue go de “el se cre to a vo ces”, se ha -
bía con ver ti do és ta en un cam po mi na do de fal se da des y des pro pó si tos pa ra los
que la plu ma in sig ne de Mi crós, con to do lo que de cier to y her mo sa men te di cho
apun ta en su in ter ven ción, ca re ce de sus ten to. Mi crós, sin em bar go, to có el cen tro

** Un aleve lapsus.
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de la cues tión al ex pre sar que “pre ci sa men te lo que cons ti tu ye a un gran mú si co
es su es ti lo, su tem pe ra men to, su for mi da ble in di vi dua li dad, su po de ro sí si ma
idio sin cra sia, su ma ne ra sub je ti ví si ma de en to nar, co lo rear, to na li zar lo que eje -
cu ta”. Sí, en efec to, pe ro Mi crós ten dría que ha ber alu di do al crea dor, al au tor de
la par ti tu ra en es te ca so. De ahí que el “re crea dor” o in tér pre te, es té obli ga do, en
cual quier cir cuns tan cia, a res pe tar ese es ti lo, sin me nos ca bo de ma cu lar —ahí
sí— esa “po de ro sí si ma idio sin cra sia” in mer sa en la ex pre sión, en el afán de im -
po ner su pro pio es ti lo. Cuán to más for mi da ble es el in tér pre te que sa be des pren -
der se de su yo, pa ra ha cer res plan de cer la in di vi dua li dad que hay des ti la da en ca -
da no ta de una par ti tu ra, co mo gran de es el ac tor que sa be en trar en la piel del
per so na je que in ter pre ta, ilu mi nar con ges tos, en to na cio nes e in clu so de fec tos ca -
rac te rís ti cos, una exis ten cia aje na.

Le jos de la po lé mi ca que ha bía des per ta do, Pa de rews ki, mien tras tan to, des pués
de su se gun do y úl ti mo re ci tal, en el que, co mo ex cep ción, ofre ció ocho en co res

al pú bli co me xi ca no, in vi tó a sus ami gos a ce nar pri va da men te en el Res tau ran te de
Pa rís, don de en com pa ñía de su es po sa de par tió con los se ño res Ot to Wag ner,
la pia nis ta ma dri le ña Ma ría Lui sa Rir ter, los se ño res Goe rlich, Car los Schie fer, el
ce llis ta me xi ca no Luis Da vid y el es cri tor Án gel del Cam po, Mi crós. Al ter mi nar,
el an fi trión y sus acom pa ñan tes se di ri gie ron al Cir co Orrin en la Pla zue la de Vi -
lla mil (en la con fluen cia de lo que hoy es Re for ma Nor te y Ni ño Per di do). Re ci bi -
do con una sal va de aplau sos, el ar tis ta dis fru tó mu cho las dan zas que eje cu tó la
or ques ta y no ce só de reír con las ocu rren cias del pa ya so Ri car do Bell,10 po pu lar
có mi co que le pa re ció ini mi ta ble.

Al día si guien te se le van tó a pri me ra ho ra —in for mó El Im par cial—,11 hi zo un
cor to ejer ci cio en el an dén de la Es ta ción del Fe rro ca rril Cen tral, y sa lió des pués
en ca rrua je, acom pa ña do de su es po sa y del se ñor Ot to Wag ner, que se pres tó gus -
to so a acom pa ñar al pia nis ta y ser vir le de ci ce ro ne.

Jun tos re co rrie ron las prin ci pa les ca lles de la ciu dad y otros lu ga res pú bli cos y
vi si ta ron des pués al gu nos al ma ce nes don de la se ño ra de Pa de rews ki com pró cu rio -
si da des me xi ca nas del me jor gus to. Por la tar de se di ri gie ron los tres al Cas ti llo de
Cha pul te pec, don de pa sea ron ale gre men te ba jo la som bra de los año sos ahue hue -
tes que el ar tis ta exa mi nó con cu rio si dad e in te rés. Su bie ron des pués al Cas ti llo y
des de la te rra za pu die ron ad mi rar los en can tos que ofre ce el ma jes tuo so pa no ra ma
del va lle de Mé xi co.

El pri mer ma gis tra do de la Re pú bli ca re ci bió a los dis tin gui dos hués pe des y ce -
le bró que Pa de rews ki hu bie ra vi si ta do nues tra ca pi tal. El ar tis ta que dó muy com -
pla ci do de es ta re cep ción. Ca si al ano che cer se re ti ra ron de Cha pul te pec pa ra di ri -
gir se a la Es ta ción de Bue na vis ta, de la que par tió Pa de rews ki, a las 8 de la no che,
en el tren es pe cial que lo ha bía traí do. Va rios ca ba lle ros fue ron a des pe dir lo.
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Se ase gu ra que Pa de rews ki co bró por ca da au di ción la can ti dad de 3,000 pe sos
en oro, más gas tos de via je, y que las en tra das al can za ron la su ma de 10,820 pe -
sos. To dos los anun cios fue ron ob se quia dos por la Ca sa Wag ner, lo que im por tó
cer ca de 1,000 pe sos. Por el tren es pe cial que tra jo a Pa de rews ki des de la fron te ra
se pa gó en es ta ca pi tal la su ma de 1,880 pe sos.12

Notas

1 “Pa de rews ki en Mé xi co”, El Im par cial, 7 de mar zo de 1900 y “El pia nis ta Pa de rews ki”, en El Im -

par cial, 10 de mar zo de 1900.
2 Hjal mar von Da meck, sus pre sen ta cio nes en la Sa la Wag ner, acom pa ña do por la pia nis ta ma dri le -

ña Ma ría Lui sa Rit ter, tu vie ron lu gar el 6 y 9 de mar zo.
3 “Lle ga da del pia nis ta Pa de rews ki”, en El Im par cial, do min go 11 de mar zo de 1900.
4 Ibi dem.
5 Se ría el úl ti mo de los gran des con cer tis tas en pre sen tar se en el Tea tro Na cio nal, cu ya de mo li ción

se ini ció unos me ses des pués.
6 “Por los tea tros. En el Na cio nal Pri mer con cier to de Pa de rews ki”, en El Im par cial, 11 de mar zo de 1900.
7 En alu sión al es cri tor ro mán ti co E.T.A. Hoff mann (1776-1822), es cri tor y mú si co ale mán, au tor

de Cuen tos fan tás ti cos, en tre los que so bre sa le Cas ca nue ces y el rey de los ra to nes.
8 Pró lo go de Sal va dor No vo, 3a. edi ción ilus tra da y pues ta al día de 1911 a 1961, vol. III, Mé xi co,

Po rrúa, 1961.
9 Don En ri que de Ola va rría nos di ce en su His to ria… Op. cit., que el ar tí cu lo fue atri bui do “a la ex -

per ta plu ma del dis tin gui do li te ra to e in te li gen te ama teur fi lar mó ni co Án gel del Cam po, el opor tu ní si -
mo Mi crós” (Vol. III, p. 1989). Y no so tros así lo cree mos, por te ner de lan te una “Se ma na ale gre” de
Tick-Tack, pu bli ca da en El Im par cial, del 18 de mar zo de 1900, don de con el tí tu lo “In ter pre ta ción y
téc ni ca”, Tick Tack (que no es otro que el mis mí si mo Mi crós) ha ce mo fa de su pro pia se rie dad. Al gu -
nos bo to nes de mues tra:

“—Oye, tú, di le al car pin te ro que no se pa re en el pia no pa ra cla var las cor ti nas.
—Es Teo do ro que es tá ha cien do téc ni ca.
¡Pe ro con qué mo do!
—En mo do ma yor, es su sin fo nía en ‘la’ de di ca da a Con chi ta y es tá ‘tra ba jan do’ la mar cha fú ne bre

en ho nor de un Te rra no va muer to de una pe dra da. Oye, eso es el ‘se co’ fi nal que lo pri vó de la vi da.
¡Có mo in ter pre ta!

[…] Pa ra in ter pre tar bien se ne ce si ta mu cha ‘téc ni ca’, vo ca blo se rio que al gu nos gua so nes an ti pá ti -
cos quie ren apli car sin gra cia nin gu na a la agi li dad de ma nos de un ra te ro.

—Me ex tra jo el fis tol de la bol sa se cre ta del cha le co.
—¡Qué téc ni ca!
La téc ni ca es el de sem pe ño pis to nu do de un ac to, pre vio los ejer ci cios es pi ri tua les y gim nás ti cos ad

hoc (San to To más Tau ma tur go).
[El acró ba ta y pa ya so] Bell tie ne la téc ni ca del es pi na zo; un im pe di do cie go la téc ni ca del bas tón;

un sor do, la téc ni ca del ges to; una se ño ra de mu chas li bras atán do se el cho clo en un pie, con som bri -
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lla, bol sa, ban qui to, li bro, ro sa rio y chi hua hue ño en bra zos, la téc ni ca del equi li brio; Fuen tes, la téc ni -
ca de la mu le ta, ¡pe ro cuán tos su do res y has ta su fri mien tos cues ta ad qui rir la! Yo me qui to el som bre ro
an te cual quier téc ni co de ver dad, sea quien sea y vi va don de vi vie re.

Ti to pre sen ta dis po si cio nes pa ra la mú si ca, imi ta ani ma les, to ca en el pei ne so ne ci tos in sul tan tes y
aun que a pe sar de sus nue ve años, ni se le achi can las ore jas, ni pue de pro nun ciar las ‘eres’ por que di -
ce: se le na ta, blu to, mad le, et cé te ra, lo po nen en ma nos del ar te de to car el pia no:

Cin co años de in de pen den cia de los de dos has ta que se le jue guen co mo al men dro nes de can dil, cin -
co años de sol tu ra de la mu ñe ca, cin co años de ejer ci cios tras cen den ta les del cuar to y quin to de dos,
cin co años de pe da les y cin co años de per fec cio na mien to y cin co años de pre pa ra ción de es tu dio de los
clá si cos.

[…] Y si vi ve ese hom bre que be be té de co ne jo pa ra ad qui rir agi li dad, que duer me con guan tes, que
no da la ma no por que se la aca ban de atra sar, que se nu tre con so pa de pi pi rín, co me har mo ni za do de
to ma te cor cheas re fri tas y mu chos ve ge ta les me ló di cos, ese hom bre que se pri va cuan do pre go nan el
pa to co ci do, se sien ta fren te al pia no, pa re ce re lám pa go, sal ta mar ti ne tes [sic], hun de una due la, me te
con ga lle tas el úl ti mo acor de y clo ro cae muer to, de sar ma do, sin to rni llos, he cho cis co y… ¡di cen to -
da vía que su téc ni ca es de fec tuo sa, ne bu lo sa y fría!

10 Ri car do Bell, clown y acró ba ta de ori gen es ta dou ni den se, vi no a Mé xi co pa ra que dar se a vi vir en
1881, des de que los Her ma nos Orrin ins ta la ron el Cir co Ecues tre en la Pla za del Se mi na rio, a un la do
de la Ca te dral de la ciu dad. En México tu vo y for mó a su fa mi lia. Su muer te, acae ci da en la ciu dad de
Nue va York, con ci dió con el de rri bo del Cir co Orrin que ha bían le van ta do los Her ma nos Orrin en la
Pla zue la de Vi lla mil.

11 “Sa li da de Pa de rews ki. Vi si ta al se ñor pre si den te de la Re pú bli ca”, 13 de mar zo de 1900.
12 Ibi dem.
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DIE TüR

Die Zellen unseres Bienenkorbes sind
Verschlossen, und es nützt nichts an der Klinke
Zu rütteln, denn die Tür ist farbenblind
Und sieht nicht die aurorenhafte Schminke

Unserer Sehnsucht. Das ist unser Los,
Gefangen in dem ungeheuren Haus
Des Universums in das tote Schloss
Der Tür zu starren, die den bunten Strauss

Des Jenseits vor dem Diesseits unsrer Sinne
Verriegelt. Aber ohne Türen steigt
Der Honig einer ungesungnen Minne
In unsre Wabe. So wie damals feucht

Von Gnade Lazarus den Finger drückte
Auf Höllenlippen, und den morschen Bau
Der Kreatur mit Ewigkeit entzückte,
So schlägt ein Rad aus Ahungen der Pfau

Des unbedingten Lebens: Nicht zerbricht
Der Türe Starre unsren überfluss –
Die Tür hat nie bestanden; ihr Gewicht
Ist nur ein Takt in einem Traumerguss.

GERHART MUENCH

TRES POEMAS
Traducción de Detlef R. Kehrmann
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LA PUERTA

Cerradas están las celdas de nuestra colmena,
y nada sirve traquetear el trinquete,
ya que la puerta para los colores es ciega 
y no ve en nuestro deseo ardiente 

los matices de Aurora. Es nuestro destino,
en la casa grande del universo encerrados
clavar los ojos en los candados
de la puerta que separa nuestro sentido

de alegría de este mundo
del más allá. Pero sin puerta
penetra miel de un amor oscuro
en nuestro panal. Como por clemencia

Lázaro entonces el dedo apretó
sobre los labios mojados y cautivó
para siempre al cuerpo lisiado, 
así abre con su abanico el pavo

los presentimientos de la vida eterna:
No nos afecta la puerta –
nunca ha habido ésta;
en el sueño sólo es compás en espera.
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Noch ist es noch nicht Nacht –
die Dämmerung kommt lässig –
ich träumte von vielen Blumen –
ich pflückte sie im toten, nassen Gras –
blau, Himmelsorgane –
fremd, klanglos –
und doch –
und doch –
hörte ich zu dieser Stunde –
die Nachtigall –
die Nachtigall –
Aber wer hörte sie sonst? –
Nicht einmal die Katzen
spannten auf –
und doch-
sie war verlorene, fremde
Nachtigall –
Schlechte Sängerin –
mir schien´s, sie wusste nicht –
wie sie singen sollte –
Sie probte  -
nicht direkt falsche Töne –
eher zögernd, wie tastend
sang sie –
nicht aus voller Kehle –
nicht – „Millionen Nachtigallen schlagen“
ganz zaghaft – viel mehr –
So sang sie –
„Mein Herz, Mein? Herz“
– Ich höre Schuberts „Winterreise“ –
Mein Herz –
– erzittert drob. 
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Todavía no es noche –
lentamente atardece –
de muchas flores soñé
las recolecté
en el azul de hierbas muertas 
y húmedas, extrañas
en celestiales cuerpos, 
sin sonidos
pero sí –
pero sí –
escuché a esta hora –
al ruiseñor –
al ruiseñor –
pero ¿quién más lo escuchó?
Ni siquiera los gatos
se despertaron –
pero sí –
era ruiseñor
perdido, extraño –
cantante pésimo –
así me pareció,
no sabía cantar –
ensayó –
no sonidos realmente falsos –
más bien detenidamente probó
cantar –
no a voz en cuello –
no “Millones de ruiseñores”
Más bien temerosamente cantó
¿“Mi corazón”?
– escucho de Schubert “El viaje de Invierno” –
Mi corazón –
tiembla por esa razón. 
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DIE MASKE
(Jahrtausende sind gegenwärtig)

Einst –
Meinte ich Sonne und Wokenzug
Regen, Erdbeben, Blättergestammel –
Brunnen am staubigen Platz,
Treppe im Regenhaus
All das; war mir –
in Jahrtausenden Gleichzeiten –
Der Morgen gestern –
Ewigwandelndes Sein –
Meine Mutter war schmal und zart,
war ein dickes äthiopisches Weib,
war Tier, Pflanze, Stein, Tropfen im warmen Meer –
Einst und jetzt –
Nun aber ist es mir –
ich hätte mich vergessen –
das Kind den schnellhinsterbenden Jüngling –
und nur jene –
jene, die mich einst oder immer
umgeben –
seien ganz da – lebendig nichten –
aber ganz gegenwärtig –
Wer aus dem Kelch trank –
ist tot –
Wer aus hohler Hand –
salziges Wasser schlürfte –
verzog den Mund zur schmerzlichen Grimasse –
Zur Larve –
Verhüllt ist immerwährendes
Leben
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LA MÁSCARA
(Milenios están presentes)

Antaño –
Me refería a sol y nubes,
lluvia, terremoto, montones de hojas –
pozo en la plaza polvorienta,
agua de lluvia entrando en la casa –
Todo eso me parecía,
a la luz de miles de años,
la mañana de ayer –
eterno ser –
Mi madre era delgada y frágil,
era mujer gorda de Etiopía,
era animal, planta, piedra, gota en el tibio mar –
Pasado y presente –
Pero ahora siento –
haberme olvidado de mí mismo –
como un niño que no sabe del joven moribundo que va a ser –
y que sólo aquellos –
aquellos acompañantes
de antaño o siempre –
estuviesen aunque no vivos
sino enteramente presentes –
Quien tomó de la copa –
está muerto –
Quien tomó de la palma de su mano –
agua salada –
su boca por dolor torció como mueca –
Como máscara –
Disfrazada
está la vida eterna
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Gui ller mo lle ga ba tem pra no pa ra el con cier to del do -
min go. La sa la es ta ba ce rra da y él per día el tiem -

po en la fuen te. Ha bía com pra do con an te la ción el
abo no de la tem po ra da, así que ni si quie ra te nía que
for mar se en la ta qui lla. Da ba vuel tas en la ex pla -
na da y veía sin in te rés a los pe rros que be bían de la
fuen te y a sus due ños. Pen sa ba que a los due ños del
pe rro y a él les pro du cía una sa na ale gría es tar en ese
lu gar. A ellos por el bie nes tar del pe rro, a él por el pla -
cer de la mú si ca. Hoy el pro gra ma in cluía a Schu bert, la
Sin fo nía in con clu sa, tam bién a Grieg y a Sme ta na. Pe ro él eli gió es tu diar a Schu bert.
Era el pre tex to per fec to. A ve ces te nía que in da gar so bre Pa ga ni ni o Kor sa koff, pe ro
el pro gra ma de ese día le ha bía da do la opor tu ni dad de so la zar se en uno de sus pre fe -
ri dos. A ra tos se es ca bu llía de la in ves ti ga ción del mo de lo de mo vi mien to de los lí -
qui dos pa ra ro bar al ci be res pa cio al gu na luz so bre el com po si tor o me jor aún so bre
aque lla pie za del pro gra ma. Le gus ta ba es cu dri ñar el anec do ta rio que ro dea ba a la pie -
za —cuán do fue to ca da por pri me ra vez, dón de, quié nes la han in ter pre ta do— ade -
más de da tos bio grá fi cos del au tor. Aun que sa bía ya al go, su bi blio te ca e In ter net le
ayu da ban, siem pre bus ca ba más. La in for ma ción que más  le atraía te nía que ver con
la com po si ción de la pie za. En esa es fe ra de lo abs trac to, en esa bús que da de la for -
ma a tra vés de com pa ses, si len cios y rit mo, las ma te má ti cas y la par ti tu ra se to ca ban.

San dra co rría los sá ba dos y do min gos. Sa bía que no era su fi cien te si que ría ha -
cer un buen pa pel en el ma ra tón, pe ro el tra ba jo en el ban co no le per mi tía más.

LA CO RRE DO RA 
DE CUE MAN CO Y

EL AFI CIO NA DO A SCHU BERT

MÓ NI CA LA VÍN
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En tra ba tem pra no y su arre glo le to ma ba tiem po, por más efi caz que fue ra el cor -
te de pe lo pa ra aco mo dar lo con unos mi nu tos de se ca dor y aun que tu vie ra la ro pa
es co gi da des de la no che an te rior. Por eso la lle ga da del fin de se ma na la ce le bra ba
con bom bo y pla ti llo. No se le van ta ba tem pra no co mo otros co rre do res. El vier nes
aca ba ba muer ta y el sá ba do por la no che era día de sa lir con las ami gas, o con Juan,
cuan do su vi da ma ri tal se lo per mi tía a él, o con su her ma na. Pe ro no per do na ba
co rrer al me dio día del sá ba do y del do min go. Se po nía la ro pa de por ti va, be bía un
ju go, to ma ba una cu cha ra da de miel y sa lía de ca sa de seo sa de es tar ya fren te al
ca nal. Ha cía sus ejer ci cios de ca len ta mien to y mi ra ba el re loj. Co men za ba ca mi -
nan do brio sa y lue go echa ba a co rrer. Des pués de ha ber pro ba do suer te en los vi -
ve ros de Co yoa cán, el bos que de Cha pul te pec, el de Tlal pan, pues la co lo nia del
Va lle le per mi tía ac ce der a cual quie ra de ellos, Cue man co le ha bía re sul ta do el si -
tio más gra to. La cer ca nía del agua la re fres ca ba y le pa re cía es tar en un pai sa je
que no era la ciu dad de Mé xi co (aun que en otro tiem po esa fue ra su con di ción). El
des li zar de las ca noas so bre el agua acom pa ña ba su co rrer. La em be le sa ba el si len -
cio de los re mos que en tra ban en el agua por una hen di du ra y sa lían cho rrean tes
vi ran do su ho ri zon ta li dad a rit mos cons tan tes.

Gui ller mo en tró a la sa la de con cier tos, co mo siem pre, en cuan to las puer tas es -
tu vie ron abier tas. Bus có un asien to a gra ta dis tan cia del es ce na rio. Re co no ció a
quie nes, co mo él, lle ga ban tem pra no y bus ca ban aco mo do en la sa la. Los mis mos
de ca da do min go. La ma yo ría eran hom bres. Allí es ta ba el de la boi na: se sen ta
años, bi go te ca no. Lle va ba un pe rió di co do bla do que ex hi bía un cru ci gra ma. Una
fi la más atrás se ha bía sen ta do el hom bre gor do y cal vo que inex pli ca ble men te per -
ma ne cía es tá ti co mi ran do al fren te, aun que aún fal ta ran quin ce mi nu tos pa ra el co -
mien zo. El jo ven de len tes lle ga ba con el pe lo re vuel to, co mo si se hu bie ra des li -
za do de la ca ma sin ba ño ni de sa yu no. Ha bía uno de sué ter y sa co de tweed que le
re cor da ba a su her ma no, o tal vez a él mis mo. Era de su edad. O de la de su her -
ma no. Y pa re cía no per tur bar le lle gar tem pra no y que los de más ad vir tie ran su con -
di ción de so lo. Siem pre sa ca ba una no ve la. Gui ller mo in ten ta ba leer el tí tu lo. Du -
da ba que fue ra un lec tor apa sio na do, le pa re cía más una ca re ta pa ra es con der la
es pe ra y las mi ra das. Pen só que era un hom bre de cua ren ta y tan tos años y de buen
as pec to,  y que no de bía es tar so lo. Pe ro lo es ta ba, co mo él. Los ocho o diez hom -
bres que lle ga ban tem pra no lo ha cían sin com pa ñía. Tal vez al guien los es pe ra ba
en ca sa. Gui ller mo se en ga ña ba, la an ti ci pa ción con la que lle ga ban al con cier to
ha cía pen sar que na da los re te nía en ca sa, que el si len cio los ex pul sa ba ha cia el
edén mu si cal.

Cuan do San dra lle ga ba a la par te de los ca mi nos es tre chos, al otro la do de las
gra das sen tía que su co rrer en tre el pai sa je era más ín ti mo, co mo si los eu ca lip tos
y la tran qui li dad del agua que bra da por el graz ni do de las aves fue ran un es pec -
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tá cu lo só lo pa ra ella. Aque lla reu nión de ele men tos: agua, aves, ár bo les y el rit mo
de sus pa sos le da ban un go zo di fí cil de ex pli car. No lo po día com par tir. Tra ta ba de
ex pli car lo a Juan cuan do ha cían el amor, pe ro no re sul ta ba. Pa re cía cur si, pa re cía
frá gil. Y sus pier nas fuer tes des men tían to da fra gi li dad. Te nía mus los de ace ro. Se
lo ha bía di cho su pri mo cuan do se en ca ma ron en ca sa de su tía Lo la mu chos años
atrás. San dra se ha bía em pe ña do en que no se le re blan de cie ran, en man te ner su
ga llar día. Juan los re co rría con sus ma nos gran des. El mu cha chi to que ape nas ha -
bía en tra do a tra ba jar en el ban co los mi ra ba cuan do San dra se pre pa ra ba un ca fé.
Ella le son reía. Le gus ta ba la ju ven tud de Mi kel. Y le da ba por pen sar en ma ne ras
de se du cir lo: con du cir la ma no de él por sus pier nas, allí en el es tre cho rin cón que
olía a ca fé y que no te nía ven ta nas. Pe ro Mi kel era so bri no del di rec tor y el di rec -
tor era cu ña do de Juan y sus de seos no po dían sus cri bir se a ese es pa cio ce rra do.
En Cue man co el es pa cio se abría, de ida y vuel ta, a la an chu ra del ca nal.

Gui ller mo re leía el pro gra ma an tes de que co men za ra el con cier to. Al gu na vez
in ten tó traer un li bro, co mo el del sa co de tweed, pe ro no pu do con cen trar se. Le
gus ta ba mi rar, dis fru tar la an ti ci pa ción del ban que te mu si cal. Co mo cuan do de ni -
ño su her ma no le di jo que lo lle va ría a dar una vuel ta en el vie jo MG. Co mo cuan -
do lo ad mi tie ron en el gru po de rock des pués de es cu char lo dar un pa lo ma zo en el
que de mos tró que sí po día con el re quin to. Co mo cuan do es pe ró a Mar ta afue ra de
su ca sa ho ras en te ras por que no le con tes ta ba el te lé fo no y en ton ces le pu do de cir
que era bo ni ta. Y Mar ta se con mo vió. De al go ser vía es pe rar, Gui ller mo lo te nía
cla ro, aun que Azu ce na no hu bie ra vuel to al de par ta men to que com par tían y hu bie -
ra lla ma do tres días des pués di cien do que iba por sus co sas. Ella es co gió la ho ra
en que sa bía que él da ba cla ses. Pe ro Gui ller mo allí es ta ba, es pe rán do la. La veía
em pa car, des col gar al gún cua dro, hur gar en tre los li bros, ner vio sa an te la mi ra da
im per ti nen te de Gui ller mo, sen ta do en el so fá. Ella sin atre ver se a de cir qué me
ves. Co mo mú si co en es ce na rio. El pri mer vio lín se pu so de pie, en tró el di rec tor.
El con cier to co men za ría. La or ques ta se aco mo da ba. Gui ller mo sin tió una pun za -
da de ex ci ta ción.

San dra apren dió que hay que sos te ner el rit mo, sa ber res pi rar y que pa sa do el
tiem po se lle ga al es ta do de flo ta ción del co rre dor. Se de sen tien de uno del pul so y
de los mús cu los, se ol vi da uno de la pi sa da y só lo se es cu cha la pro pia res pi ra ción.
Co rrer es asun to de oí do. Quién lo hu bie ra di cho. El en tre na dor que re clu tó en el
ban co a aque llos que qui sie ran par ti ci par en el ma ra tón cor po ra ti vo, le ex pli có a
San dra que lle ga ría el mo men to que co rre ría de oí do. Apren de ría a res pi rar. Si se
res pi ra bien los pies res pon den. Si se va más rá pi do la res pi ra ción se aco mo da. Hay
que en con trar el pa so de ca da cual. To ma tiem po. Es co sa de es tar aten to. Ro bles
te nía una na riz grue sa y de sa gra da ble. Des nal ga do y pier ni cor to, sa bía con ven cer.
Y San dra se de jó pre pa rar pa ra un pri mer ma ra tón de cin co ki ló me tros. Y le gus -
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tó. Y Ro bles qui so que en tre na ra to das las ma ña nas. Le vio ma de ra de cam peo na.
No pue do, le di jo. Ro bles le vio los mus los y tra tó de con te ner se, pe ro ce le bra ban
su cum plea ños con el gru po de co rre do res del ban co y no pu do evi tar ro zar los
mus los de San dra so bre la fal da. San dra lo hu bie ra per do na do, pe ro Ro bles no vol -
vió al ban co.

Gui ller mo pen só que si hu bie ra te ni do un hi jo lo ha bría traí do a los con cier tos.
Hu bie ra lle ga do más tar de, cuan do las puer ta es tu vie ran abier tas y la gen te en fi -
la. Por que el mu cha cho o la mu cha cha se ha ría el re mo lón pa ra le van tar se y por -
que ha bría que dar le el de sa yu no. O pa sar por él a ca sa de su ma dre, por que no se
ima gi na ba una vi da con ti nua al la do de Mart ha ni de Azu ce na, ni de na die. Ni de
su hi jo. Pe ro lo trae ría a los con cier tos y le ex pli ca ría la co lo ca ción de los ins tru -
men tos y le ade lan ta ría al go de lo que es cu cha rían pa ra que lo go za ra más. Y el hi -
jo ha ría ca ra de fas ti dio y él guar da ría si len cio in ten tan do no es tro pear el pla cer de
aten der un con cier to. A Gui ller mo le gus ta ba es cu char la mú si ca so lo, co mo en su
ca sa, con la luz apa ga da. No ha bía ma ne ra de que Azu ce na se sen ta ra a su la do y
de ja ra tran qui las las ma nos y los tra ta dos de si co lo gía: que só lo es cu cha ra. Ella no
que ría per der el tiem po. Azu ce na y su se xo ru bio. La ima gen fue re pen ti na, lo dis -
tra je ron el di rec tor que ha bía sa li do al es ce na rio y los mú si cos que se ha bían pues -
to de pie y la mú si ca que es ta ba a pun to de co men zar.

Es ló gi co que es tas so le da des geo mé tri cas, náu fra gas de la ciu dad de Mé xi co, se
en cuen tren, si no pa ra qué iba el na rra dor de es ta his to ria a pre sen tar a uno y a otro,
a in ter ca lar sus que ha ce res y de ve lar la ma ne ra en que so bre vi ven el do min go. An -
ti ci pa mos una his to ria de amor, co mo en aque llas pe lí cu las don de ve mos a A y lue -

Remadoras de Cuemanco.
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go ve mos a B sa lir de ca sa y los ve mos en un mis mo va gón de me tro o en el au to -
bús y ob ser va mos que se di ri gen una mi ra da y sos pe cha mos que al día si guien te,
pues A y B tie nen una vi da ru ti na ria co mo ha que da do de mos tra do en las pri me ras
es ce nas de ca da uno, se en con tra rán y tal vez son rían el uno al otro, o se ro cen las
ma nos en el tu bo del cual se de tie nen, o se es tor ben en la puer ta de sa li da. Y aca ban
to man do un ca fé y aca ban rien do en un bar, y aca ban en la ca ma de un ho tel an tes
de de san dar sus pa sos y vol ver a ca sa en el mis mo va gón. Pe ro no es fá cil jun tar a
Gui ller mo y a San dra que no via jan en au to bús o en me tro, que tra ba jan en dis tin tos
pun tos de la ciu dad, que de di can sus do min gos a es pa cios dis tin tos. Ol vi dó el na rra -
dor con tar que San dra a ve ces co rre con los au dí fo nos pues tos. No siem pre, pues le
gus ta el graz ni do de las aves y el gol pe sua ve de los re mos en el agua lím pi da del
ca nal. Le sor pren den esos so ni dos tan le ja nos al Pe ri fé ri co que es tá a unos me tros.
Quie re asom brar se pe ro a ve ces no bas ta y ne ce si ta la mú si ca pa ra lle gar al es ta do
de flo ta ción y no an dar mo les ta con Juan y con ella por ha ber se me ti do con un ca -
sa do, por de sear a un jo ven ci to y que rer lo aña dir a la lis ta de im po si bles, por que -
jar se de no te ner hi jos a sus trein ta y cin co años, por abo mi nar de su ma dre que le
re cla ma no ha ber se ca sa do a tiem po. La mú si ca la cal ma, y no sa be mu cho pe ro a
ve ces es cu cha Opus 94 y se fi ja en los nom bres de las pie zas. Oyó a un ra dioes cu -
cha  de cir que en Mar go lín ven den una bue na se lec ción de mú si ca. Por eso va un sá -
ba do por la tar de, pre pa ran do la ru ti na del do min go. La dis cu sión con Juan el vier -
nes la tie ne con tra ria da. Que la ado ra y la de sea pe ro que no va a cam biar su vi da.
¿Qué hay de nue vo?, una his to ria por ella har to co no ci da y pre de ci ble. Pe ro le gus -
ta Juan, le gus ta mu cho en ci ma de ella, le gus tan mu cho sus ma nos en el cuer po y
cuan do pa sa una se ma na y no lo tie ne (aun que no es pe re te ner lo to dos los días en la
ca ma y el de sa yu no) sien te que se abre un abis mo. Y se sien te inú til. Quie ro al go de
Schu bert di ce al de pen dien te. ¿Qué es tá bus can do? Gui ller mo al can za a es cu char la
pe ti ción de la chi ca y la pre gun ta del de pen dien te. Al can za a per ci bir el ti tu beo de
la mu jer que le van ta los hom bros. En ton ces él se atre ve: La in con clu sa. El de pen -
dien te le ex tien de va rios dis cos a San dra. El se gun do mo vi mien to es es plén di do.
San dra lo mi ra asom bra do. Re pa ra en el hom bre del sué ter azul pá li do que le ha bla.
Gui ller mo pien sa que se ría ideal in vi tar la al con cier to. Tie ne una be lle za dis cre ta. La
to ca rán ma ña na en el pro gra ma de la sa la Ne za hual có yotl; a las do ce, le di ce. Qué
lás ti ma, di ce ella. Yo co rro a esa ho ra. ¿Co rres? ¿A dón de?, pre gun ta Gui ller mo. Ella
se ríe. Doy vuel tas en Cue man co, no voy a nin gún la do. Oi ré el con cier to en mi disc -
man. No es lo mis mo, di ce Gui ller mo. Si cam bias de idea, allí nos ve mos. Esas no
son ma ne ras de se du cir a na die, de ha la gar a una mu jer. Gui ller mo se sien te pre pa -
ra to ria no. ¿Tú no co rres?, pre gun ta ella. Si lo ha go, me mue ro, di ce él.

El na rra dor es un tram po so, por que apar te de fa bri car es te en cuen tro de ma sia do
ca sual, aun que es ver dad que hay co sas que así su ce den (ca da quien tie ne una en su
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ha ber por más inex pli ca ble que re sul te la
coin ci den cia en un mis mo es pa cio en el
mis mo ins tan te), aho ra hay dos po si bi li -
da des. O Gui ller mo se va a Cue man co a
bus car la o ella apa re ce en el con cier to
del do min go a las do ce. O peor aún. Esa
ma ña na Gui ller mo lle ga al con cier to con
la an te la ción de siem pre y las no tas so -
bre Schu bert en la bol sa del sa co. Fu ma
un ci ga rro en la fuen te y me di ta so bre el
en cuen tro con la co rre do ra de Cue man -
co. ¿Y si apa re ce?, se pre gun ta. Pe ro sa -
be cuan re mo to es que aque llo su ce da, él
que es un hom bre de fé rrea ru ti na do mi -
ni cal y no la cam bia ría más que por una

emer gen cia. No pre gun tó por qué co rre a las do ce. Tal vez co rra con al guien. Se -
ría inú til ir la a bus car. Cuan do ella lo re co no cie ra de le jos, si es que lo re co no cía,
aun que traía —un tan to a pro pó si to— el mis mo sué ter azul cie lo, sa bría que la ha
ido a bus car, que ha de ja do el con cier to por ver la y no le que da ría más re me dio que
in sis tir le que, aun que tar de, aún po drían lle gar al con cier to o co rrer al la do de ella
con sus mo ca si nes ne gros y con los au dí fo nos que ella le pres ta ría. Son ríe. Los
hom bres que lle ga ron tem pra no se di ri gen ha cia las puer tas re cién abier tas.

San dra do bla el cuer po y ex tien de las ma nos ha cia las pun tas de los pies. Fle xio na
las ro di llas, gi ra la cin tu ra co mo si to ma ra al go que le que da le jos y sus pies es tu vie -
ran an cla dos a la tie rra. Se po ne los au dí fo nos, va a em pe zar a co rrer. Se ajus ta el disc -
man a la pre ti na de los pants. Schu bert. Ca mi na brio sa por la cin ta as fal ta da del ca -
nal. Se aco mo da la vi se ra, aun que só lo hay re so la na ese día. Al le van tar se ad mi te la
po si bi li dad: y si voy al con cier to. Pe ro el fan tas ma de Ro bles o me jor di cho el es pí -
ri tu de flo ta ción, la adic ción a la ca rre ra, no le per mi ten du dar. Los pri me ros acor des
la lle van a la sa la de con cier tos. Ima gi na al hom bre del sué ter azul sen ta do aten to. Le
pa re ció sim pá ti co y le gus tó que su pie ra tan to de mú si ca. Se le an to ja sen tar se a su
la do. Pe ro qué la ha ce pen sar que es ta rá so lo. Un hom bre agra da ble co mo él es ta ría
acom pa ña do, si no tal vez la hu bie ra in vi ta do. Co mien za el tro te y va alar gan do la
zan ca da has ta al can zar otra ve lo ci dad. No es cu cha los graz ni dos. Mi ra las ca noas
dan do pun ta das al agua co mo agu jas si len cio sas; los hom bres mo vien do los re mos al
uní so no, en una dan za per fec ta y sin cró ni ca. Co mo el ar co de los vio li nes, su bien do
y ba jan do, lar go, cor to. De te nién do se. Gui ller mo atien de el la men to del vio lín, el brío
de la ma no ras pan do las cuer das, sien te el chi rri do me ter se hon do en su cuer po co mo
un graz ni do de aves. Se di ri ge a la puer ta. Se su be al co che sin qui tar se los au dí fo nos

Sala Neza.
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y lle ga al Pe ri fé ri co. Mi ra el re loj. To ma la des via ción al em bar ca de ro. Bus ca don de
es ta cio nar se. Los vio li nes ras gan el ai re. El graz ni do quie bra el si len cio.

El na rra dor pien sa se guir, co mo si no se adi vi na ra ya en es ta ac ción un fi nal con -
tun den te. Pe ro la vi da no lo es, no de la mis ma ma ne ra, por que Gui ller mo se sen -
ta rá en el pas to en tre ca na les y es pe ra rá me dia ho ra. Su po ne que es mu cho más del
tiem po ne ce sa rio pa ra que ella de vuel ta a la pis ta de ca no ta je, pa ra que va ya al ba -
ño, to me un ju go, re gre se al re dil. El re fle jo in ci si vo del sol en el agua le da rá en
la ca ra, lo obli ga rá a en tre ce rrar los ojos, a de jar de mi rar a lo le jos. Se to pa rá con
el le ga jo de ho jas en el bol si llo, los ar chi vos so bre Schu bert im pre sos pa ra el con -
cier to, pa ra la es pe ra mien tras se lle na la sa la. Los sa ca y los ex tien de, ras ga una
ti ra que cor ta el ros tro de Schu bert por la mi tad e in ten ta leer: el gran mus, tan tes.
Se pre sen… lau sos. Vol vió al … lle za de su com po si ción.   Ob ser va a los la dos que
na die lo mi ra y co lo ca ese tro zo de ho ja so bre el agua co mo una ca noa de pa la bras.
Schu bert se hu me de ce. Schu bert la hu me de ce. San dra se con mue ve y no sa be muy
bien por qué. Es la mú si ca y su mi ra da que fre né ti ca lo bus ca en tre el pú bli co, pe -
ro la mú si ca la so me te y la ha ce ol vi dar se de su pro pó si to. En el in ter me dio sa le
es pe ran za da. Mi ra a dies tra y si nies tra, pe ro el mu cha cho de sué ter azul no es tá.
Lo hu bie ra re co no ci do con to da fa ci li dad. ¿Ha brá ve ni do? El pa pel na ve ga. Gui -
ller mo de sis te. Schu bert nau fra ga. San dra en tra a la sa la de nue vo y sien te el pe so
del disc man en su cin tu ra. San dra se po ne los au dí fo nos.

El na rra dor in sis te en que no se en cuen tren los fu tu ros aman tes. Pa re ce em pe ña -
do en el des tiem po, en que la fe li ci dad no exis te. Te me su mar se con su voz a los
que vi vie ron fe li ces pa ra siem pre, no les con ce de un be so, una ca ri cia, mu cho me -
nos la ca ma, co no ce los pe li gros de esas em bar ca cio nes. Su do res rít mi cos, ada gios
y alle gros, des con cier to. Pre gun tar se ¿y aho ra qué? ¿Co rre mos el do min go en Cue -
man co o ve ni mos al con cier to?

Pe ro Gui ller mo que se ha que da do ex ta sia do con el mo vi mien to de los lí qui dos
a los que apli ca fór mu las en su cu bí cu lo; en un arran que de arro gan cia se pre gun -
ta ¿Y si fue al con cier to? To ma el au to y de ja a los graz ni dos per der se en el es ce -
na rio acuá ti co. San dra no aplau de cuan do ter mi na el con cier to por que se ha que -
da do ad he ri da a la mú si ca de Schu bert que sa le de su cin tu ra. Se une a los aplau sos
cuan do re co no ce el ges to co lec ti vo. La gen te pi de el en co re. San dra ha de ja do de
bus car en tre las bu ta cas, le pa re ce un ges to im pul si vo y ri dí cu lo ha ber de ja do el
ca nal y la ca rre ra pa ra aca bar, en ci ma, oyen do un dis co. Se qui ta los au dí fo nos. Re -
co no ce la me lo día del en co re. La tie ne en el dis co, es Schu bert de nue vo: ella es el
ce llo y la mú si ca la to ma, ja la sus cuer das, sus pier nas, la ex pri me. Se sien ta arro -
ba da. Gui ller mo la des cu bre cuan do en tra agi ta do a la sa la. La vi se ra que nun ca se
qui tó la de la ta. Schu bert acom pa ña su ca rre ra has ta lle gar al la do de ella. Se mi ran
y son ríen. A pe sar del na rra dor, él le to ma la ma no.
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¿Somosposmodernos?

El tér mi no posmo der ni dad apa re ció du ran te las úl ti mas dé ca das
del si glo XX pa ra de sig nar una nue va era, el prin ci pio de un

nue vo or den eco nó mi co glo bal en el que los paí ses más po de ro -
sos del mun do re gu lan y di se ñan el fu tu ro de la hu ma ni dad. El
im pac to de tan am bi cio so pro yec to en la ci vi li za ción ac tual es
enor me y los cam bios que im pli ca pa ra nues tras vi das es tán más
allá de nues tra com pren sión to tal y cier ta men te más allá de nues tro con trol.

Los con cep tos de posmo der ni dad y pos mo der nis mo sur gen al re de dor de los
años se ten ta en las de mo cra cias mo der nas del mun do oc ci den tal, ju gan do un rol
do mi nan te en una am plia va rie dad de dis ci pli nas hu ma nís ti cas, pa ra re fe rir se a los
tiem pos ac tua les y pa ra des cri bir las for mas en las que las so cie da des oc ci den ta les
con tem po rá neas se ex pe ri men tan a sí mis mas.

Ya que el ar te es una de las for mas en las que un con tex to so cial par ti cu lar es
ex pe ri men ta do y ex pre sa do, no pue de evi tar con ver tir se de una u otra for ma en el
re fle jo del tiem po en el que se crea. In clu so si los pro pios ar tis tas no tie nen con -
cien cia his tó ri ca, no pue den elu dir el he cho de ser miem bros de sus so cie da des, e
ine vi ta ble men te co mu ni can de al gu na ma ne ra as pec tos de su rea li dad.

La mú si ca ha si do de ja da atrás en el de ba te posmo der no y, co mo Judy Loch head
de cla ra en su in tro duc ción al li bro PostmodernMusic / PostmodernThought,

Si la mu si co lo gía y la teo ría mu si cal es pe ran ser más que unos pa rá si tos de
los de sa rro llos in te lec tua les en otros cam pos, de ben par ti ci par en los de ba tes

MÚ SI CA
Y POSMO DER NIS MO

MA RÍA GRA NI LLO
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mos tran do có mo la pro duc ción mu si cal es tá im pli ca da en su con tex to so cial;
có mo re fle ja y cons tru ye ese con tex to […]1

Otra ra zón pa ra que los mú si cos se pon gan al co rrien te en el de ba te posmo der no
es que el tér mi no mis mo se uti li za fre cuen te men te pa ra des cri bir la prác ti ca mu si -
cal; por eso es que de ben de mar car se sus di men sio nes y sig ni fi ca dos y dis cu tir se
có mo es que el tér mi no pue de apli car se al fe nó me no mu si cal.

Da do lo an te rior me pre gun to, ¿po de mos evi tar ser posmo der nos?, y si no po -
de mos, ¿en qué me di da es te tér mi no se apli ca a nues tro tra ba jo co mo mu si có lo gos,
com po si to res e in tér pre tes? ¿Las preo cu pa cio nes es té ti cas ac tua les son las mis mas
en otras dis ci pli nas ar tís ti cas? 

Algunasdefiniciones

El pro ble ma co mien za cuan do uno in ten ta de fi nir el tér mi no pos mo der nis mo. La
ma yo ría de los tex tos so bre el te ma co mien zan con al gu na fra se co mo las si guien -
tes: “el posmo der nis mo es un con cep to en flu jo”; “mien tras más se tra ta de de fi nir
lo ca rac te rís ti ca men te posmo der no, me nos ca rac te rís ti co re sul ta ser”; “el tér mi no
se ha vuel to ubi cuo en el dis cur so con tem po rá neo y ha si do em plea do co mo lu gar
co mún pa ra de sig nar va rios as pec tos de la so cie dad, la teo ría y el ar te”; “el pos mo -
der nis mo es un con cep to com ple ta men te im pre ci so”, etc. Co men ta rios que su gie -
ren que el posmo der nis mo no ha si do aún de fi ni do con éxi to.

El de ba te posmo der no ne ce sa ria men te im pli ca cues tio nes de de fi ni cio nes
bá si cas. Su pre fi jo “post” im pli ca una li ga con el mo der nis mo, otro tér mi -
no que ha te ni do una va rie dad de de fi ni cio nes en con tra das. Si la li ga se en -
tien de co mo una de mar ca ción tem po ral, en ton ces sur gen pre gun tas en
tor no a qué tan cla ra es la de mar ca ción y có mo res pon de lo pos mo der no a
lo mo der no […]2

Sin em bar go, en el tex to de Loch head co mo en mu chos otros, el tér mi no pos mo -
der no per ma ne ce sin ser acla ra do. Por otro la do Jo nat han D. Kra mer nos di ce en
su ar tí cu lo “The Na tu re and Ori gins of Mu si cal Post mo der nism”, que la ma yo ría
de los es cri to res en la pren sa, así co mo de los com po si to res, no dis tin gue en tre an -
timo der nis mo y posmo der nis mo, e iden ti fi ca co mo pos mo der na cual quier com po -
si ción que se ha ya es cri to re cien te men te pe ro que sue ne co mo si no lo fue se. Él
pro po ne un en ten di mien to más su til del posmo der nis mo di cien do que es más una
ac ti tud que un pe rio do his tó ri co, y afir ma que Mal her, Ives o Niel sen eran pos mo -
der nos. Pe ro más ade lan te se con tra di ce di cien do que el posmo der nis mo es re -
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cien te y, más aún, tra ta de ex pli car lo co mo una con se cuen cia de la “sa tu ra ción so -
cial” de la cul tu ra con tem po rá nea:

La con di ción en la que cons tan te men te re ci bi mos men sa jes de to do ti po, vi -
nien do fre cuen te men te por vía elec tró ni ca de to dos los rin co nes del pla ne ta,
com pi tien do por nues tra aten ción y nues tro in vo lu cra mien to. No hay tiem po
pa ra re fle xio nar, pa ra sa bo rear, pa ra con tem plar, no hay tiem po pa ra la pro -
fun di dad […]3

En un in ten to por sin te ti zar las opi nio nes de gen te de dis tin tos cam pos de las hu -
ma ni da des, me atre ve ría a con si de rar que el posmo der nis mo es la con di ción
hu ma na pre va le cien te en nues tros tiem pos. Una con di ción hu ma na o un es ta do hu -
ma no con di cio na do por el ca pi ta lis mo glo bal y por la amar ga con cien cia de la
hu ma ni dad acer ca de su pro ce so his tó ri co cu yo pro gre so o di rec ción úl ti ma es
in cier to.

La con di ción posmo der na im pli ca creen cias, con cep tos, va lo res y prác ti cas que
cons ti tu yen una for ma de ex pe ri men tar la rea li dad y que son la con se cuen cia, en
gran me di da, de un al to gra do de de sa rro llo tec no ló gi co. Por ejem plo, en nues tro
mun do glo ba li za do se ría ca si im po si ble elu dir la in fluen cia de la tec no lo gía en
nues tra vi da dia ria. Nues tra ex pe rien cia del tiem po y del es pa cio se rían muy di fe -
ren tes sin e-mail, te le vi sión o avio nes.

Mahler, 1896. Charles Ives.
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Por ello, en tien do el posmo der nis mo no co mo una elec ción de li be ra da y vo lun -
ta ria, si no co mo un es ta do ge ne ral de co sas al cual per te ne ce mos, ha cia el que reac -
cio na mos y al cual re pro du ci mos. Po de mos cier ta men te ha cer his to ria, pe ro la
his to ria, sin lu gar a du das, nos con di cio na.

La iro nía, el eclec ti cis mo, la irre ve ren cia, el plu ra lis mo, el es cep ti cis mo, la su -
per fi cia li dad, la pre mu ra, la frag men ta ción, son al gu nas de las ac ti tu des ca rac te rís -
ti cas —o po dría mos de cir las “en fer me da des”— de la pos mo der ni dad, y sin
em bar go no son ex clu si va men te posmo der nas pues to que pue den ras trear se en
épo cas an te rio res.

Sólopararecordar

El pre fi jo “post” sig ni fi ca des pués. Ya sea que el posmo der nis mo reac cio ne con tra
o con ti núe el pro yec to del mo der nis mo en la mú si ca, o am bos, pa re ce im por tan te
re cor dar al gu nas de las ca rac te rís ti cas más im por tan tes del mo der nis mo.

Pa ra co men zar, el mo der nis mo en la mú si ca del si glo XX tu vo al me nos tres pe -
rio dos prin ci pa les. El pri me ro se es ce ni fi có a co mien zos del si glo, cuan do la cri sis
del sis te ma to nal y la bús que da de un len gua je al ter na ti vo ocu pa ron las men tes y
los es fuer zos de los pri me ros mo der nis tas, pro mo vien do la ex pan sión de la to na li -
dad y el sur gi mien to de la ato na li dad.

El se gun do pe rio do, lla ma do “mo der nis mo neo clá si co”, fue una ten den cia ge ne -
ra li za da que tu vo lu gar des pués de la pri me ra gue rra mun dial, en la que los mis -
mos com po si to res adop ta ron una ac ti tud di fe ren te ha cia la tra di ción, uti li zan do

for mas y pro ce di mien tos com po si cio na les
de pe rio dos his tó ri cos pre vios, en com bi -
na ción con las más re cien tes con tri bu cio -
nes al len gua je mu si cal. La do de ca fo nía y
el se ria lis mo se in tro du je ron en esa épo ca
co mo me dios pa ra con ti nuar la tra di ción y,
al mis mo tiem po, el uso de la mú si ca po -
pu lar se con vir tió en prác ti ca co mún de los
com po si to res “se rios”. Otra ca rac te rís ti ca
de los mo der nis tas neo clá si cos fue el in te -
rés por ha cer una mú si ca sin pre ten sio nes,
una mú si ca útil, fun cio nal, di rec ta, sim ple
y cla ra pa ra la au dien cia y por ello de mo -
crá ti ca. En es te sen ti do los mo der nis tas
neo clá si cos tie nen mu chas co sas en co -
mún con los ac tua les posmo der nos.Schoenberg, Autorretrato, ca. 1920.
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El ter cer pe rio do mo der nis ta del si glo XX tu vo lu gar des pués de la se gun da gue -
rra mun dial. Nun ca an tes la hu ma ni dad ha bía es ta do tan se gu ra de sus po de res au to-
des truc ti vos, y tal vez és ta fue la ra zón del co lap so del sis te ma de va lo res que se
ve ri fi có al re de dor de los años se sen ta en el mun do oc ci den tal: creen cias, prin -
cipios, com por ta mien tos y ac ti tu des fue ron fe roz men te cri ti ca dos por la ge ne -
ra ción jo ven que cla ma ba, no sin arro gan cia, su de re cho a co men zar lo to do des de
el prin ci pio.

Tal es ta do de co sas se re fle jó en to dos los cam pos de la cul tu ra, y las ar tes fue -
ron par ti cu lar men te elo cuen tes a ese res pec to. En la mú si ca, fue el tiem po de las
van guar dias, cuan do la ori gi na li dad y la no ve dad se con vir tie ron en va lo res su pre -
mos; cuan do crea dor, in tér pre te, pú bli co y obra fue ron cues tio na dos y re ta dos has -
ta el pun to de po ner en pe li gro su exis ten cia mis ma. Fue el tiem po en que los
as pec tos ra cio na les de la crea ción, así co mo las re la cio nes en tre la mú si ca, las ma -
te má ti cas y la ló gi ca to ma ron el lu gar de la tra di ción —y tam bién el de la ins pi ra -
ción—; cuan do la mú si ca de jó de ha blar por sí mis ma y co men zó a re que rir de
ex pli ca cio nes y jus ti fi ca cio nes.

Al gu nos han in ter pre ta do la ac ti tud ca si cien tí fi ca ha cia la mú si ca por par te de
los se gui do res del se ria lis mo co mo una ma ne ra de des truir la he ren cia de la tra di -
ción y de la cul tu ra oc ci den ta les; co mo un me dio pa ra ha cer una mú si ca nue va sin
ras tros de ori gen geo grá fi co o his tó ri co.

Jean Cocteau y Stravinski durante la grabación de EdipoRey, 5 de noviembre de 1959.
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Por su par te, la ne ce si dad de so bre lle var lo que la ma yo ría sen tía co mo el fra ca -
so to tal de la ci vi li za ción oc ci den tal guió a la ge ne ra ción jo ven de los años se sen -
ta a re ve lar se con tra to do y a bus car lo nue vo sin im por tar las con se cuen cias. Sin
em bar go, “lo nue vo” es un con cep to re la ti vo.

La pa la bra “mo der no”, re gis tra da ya en 1585 en el sen ti do de ca li fi car a “los
tiem pos pre sen tes o re cien tes”, ha via ja do a tra vés de los si glos de sig nan do
co sas que ine vi ta ble men te se vol ve rán vie jas con for me el mun do le da la ca -
ra a la si guien te co sa mo der na. Aho ra he mos in ven ta do el tér mi no posmo-
derno, co mo si fi nal men te hu bié se mos fi ja do lo moderno en el tiem po, pe ro
in clu so lo posmoderno pa re ce rá ca du co al fi nal, tal vez in clu so an tes que lo
mo der no.4

Tal  vez es más di fí cil ob ser var las re la cio nes en tre el crea dor, la obra y su con tex -
to so cial en una pie za mu si cal que en otros ti pos de ar te, pe ro es un he cho que hu -
bo im por tan tes pa ra le lis mos con las preo cu pa cio nes so cia les de los se sen ta, co mo
por ejem plo la ideo lo gía de los mo vi mien tos es tu dian ti les, o el in te rés por las fi lo -
so fías orien ta les de al gu nas de las co rrien tes es té ti cas de aque llos años, re pre sen -
ta das en los tex tos y la mú si ca de John Ca ge, y que han si do am plia men te
do cu men ta das. En tre otras co sas los mo der nis tas com par tie ron la con fian za en su
ca pa ci dad de trans for mar el mun do con su ar te:

El mo der nis mo tie ne que ver con una ex traor di na ria con fian za de par te de
los ar tis tas en su pro pio ge nio; la con fian za de que es tán re ve lan do una ver -
dad pro fun da y de que lo es tán ha cien do por pri me ra vez. La con cien cia
posmo der na sur ge de una so cie dad que no ne ce si ta nue vos des cu bri mien tos,
de una so cie dad que in ter cam bia in for ma ción, que re la cio na to dos los len -
gua jes exis ten tes y es ta ble ce co ne xio nes en tre ellos. Po dría de cir se que el
mo der nis mo se yux ta po ne a to do lo que lo ha pre ce di do en el pa sa do mien -
tras que el pos mo der nis mo sig ni fi ca la par ti ci pa ción en un cam po uni fi ca do
o en una red de re la cio nes ar tís ti cas.5

Latierradelaposmodernidad

Las co sas han cam bia do tan rá pi do du ran te los úl ti mos cua ren ta años que ya exis -
te una ge ne ra ción de com po si to res cu yos maes tros fue ron los más ra di ca les mo -
der nis tas de la pos gue rra. In clu so al gu nos de es tos mo der nis tas ra di ca les han
cam bia do su rum bo de ma ne ra ines pe ra da, re co bran do pa ra sus pro pues tas as pec -
tos de la tra di ción an ta ño des pre cia da.
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¿Cuá les son los ob je ti vos de los com po -
si to res ac tua les? ¿Por qué com po nen? ¿Qué
per si guen con su obra? La ma yo ría de los
tex tos de his to ria de la mú si ca del si glo XX

com par ten la opi nión de que la mú si ca
ac tual es “plu ral”, “ecléc ti ca”, “di ver sa”…
pe ro ¿có mo es que lle ga mos a es te pun to?
¿Exis te al gún de no mi na dor co mún pa ra to -
das es tas ten den cias apa ren te men te no re la -
cio na das? ¿Cons ti tu yen di fe ren tes fa ce tas
de una mis ma bús que da? El ini cio del si glo
XX pue de de cir se que fue si mi lar, en cuan to
ha bía mu chos com po si to res ha cien do co sas
muy di fe ren tes; sin em bar go, a la dis tan cia,
pue de ob ser var se que ca si to dos en fren ta -
ban a su mo do el di le ma co mún de en con trar un len gua je al ter na ti vo a la to na li dad.

Nues tro mun do es muy dis tin to del de los años se sen ta. Mu chas uto pías ge ne ra das
en aque llos años se han pro ba do fal sas o erró neas. Pa re cen no exis tir nue vos va lo res
que reem pla cen a los vie jos va lo res ins ti tu cio na li za dos o a las es pe ran zas in ge nuas de
las uto pías se sen te ras. La glo ba li za ción con su abun dan cia y ac ce si bi li dad de in for -
ma ción ha crea do una si tua ción so cial pa ra dó ji ca en la que las no cio nes de es pa cio y
tiem po han cam bia do por com ple to: te ne mos ac ce so in me dia to a la mú si ca del pa sa -
do y del pre sen te, de dis tin tos lu ga res, tra di cio nes y cul tu ras. Sin em bar go, nues tra ex -
pe rien cia de esa di ver si dad es, co mo re gla, su per fi cial, frag men ta da y dis con ti nua, y
nues tra ex pe rien cia de la rea li dad re sul ta más vir tual que real, por que ge ne ral men te
ex pe ri men ta mos al mun do a tra vés de al gún apa ra to di gi tal o elec tró ni co.

En la tie rra de la pos mo der ni dad to do tie ne un pre cio, to do es tá a la ven ta, to do
es ad qui ri ble si pue des pa gar por ello. La pro duc ción es té ti ca no es ca pa a las re -
glas del mer ca do: si quie res ser co no ci do tie nes que ven der te.

La pro duc ción cul tu ral se ha vuel to más fle xi ble, con mo dos que al gu na vez
fue ron con fi na dos a cier tas ca te go rías de for mas cul tu ra les —co mo “for mas
clá si cas” de ven der mú si ca clá si ca— vol vién do se me nos es ta ble ci das y más
fle xi bles… No so la men te com po si to res con tem po rá neos si no tam bién gru pos
co mo los cuar te tos Gree ne o Kro nos, con tra tan pu bli cis tas pa ra pro mo ver su
tra ba jo de ma ne ra pa re ci da a co mo lo ha cen las es tre llas de rock. Com po si to -
res ve ne ra bles se es tán en con tran do a sí mis mos en por ta das de dis cos que
nun ca hu bie sen ima gi na do. En 1996 la vio li nis ta La ra St John sa có una
gra ba ción de las par ti tas de Bach apa re cien do des nu da en la cu bier ta.6

John Cage, 1972.
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La era de las co mu ni ca cio nes y del mer ca do glo bal han traí do con si go una es tan da -
ri za ción sin pre ce den tes en las for mas en que el mun do es per ci bi do por la hu ma ni -
dad y al mis mo tiem po no pa re ce mos es tar al can zan do nin gún con sen so o plan de
ac ción pa ra ha cer fren te a los ma yo res pro ble mas mun dia les. Pa re cie ra que el mun -
do es tá es pi ri tual men te ex haus to y exis te la creen cia o la sen sa ción de que to do es tá
he cho ya, de que no hay na da nue vo ba jo el sol. És te es el re to de la posmo der ni dad.

Haciaunaconclusión

En es te caó ti co y pe si mis ta pa no ra ma,
Kra mer7 ha ce una lis ta de lo que con -
si de ra ca rac te rís ti cas de la mú si ca
posmo der na, en tre las que in clu ye las
si guien tes: la mú si ca posmo der na no
cons ti tu ye pu ra men te el re pu dio a la
mo der ni dad o su con ti nua ción, si no
que tie ne as pec tos tan to de rup tu ra co -
mo de ex ten sión; es en al gu na me di da
o ni vel, iró ni ca; no res pe ta ba rre ras en -
tre so no ri da des y pro ce di mien tos del
pa sa do o del pre sen te; re ta las ba rre ras
en tre los es ti los de la “al ta” o la “ba ja”
cul tu ra; mues tra des dén por el va lor in -
cues tio na ble de la uni dad; cues tio na la mu tua ex clu sión de los va lo res eli tis tas o po -
pu la res; in clu ye ci tas y re fe ren cias a mú si cas de di ver sas tra di cio nes y cul tu ras;
con si de ra a la tec no lo gía no só lo co mo un me dio de pre ser var o de trans mi tir mú si ca
si no co mo pro fun da men te im pli ca da en la pro duc ción y en la esen cia de la mú si ca
mis ma; gus ta de las con tra dic cio nes; in clu ye la frag men ta ción y la dis con ti nui dad; es
ecléc ti ca y plu ral; evi ta for mas to ta li za do ras (no re quie re que las obras sean en te ra -
men te se ria lis tas o to na les o que si gan un pa trón es truc tu ral); pre sen ta sig ni fi ca dos
múl ti ples; etc. Kra mer agre ga que se ría di fí cil en con trar to das es tas ca rac te rís ti cas en
una so la obra, así co mo en con trar una obra que no pre sen ta se nin gu na de ellas. Sin
em bar go, su lis ta cla ri fi ca có mo es la mú si ca posmo der na y per mi te una am plia va -
rie dad de in ter pre ta cio nes.

Si aten de mos a es ta lis ta de ca rac te rís ti cas, la mú si ca re sul ta en bue na me di da
una re pre sen ta ción so no ra de nues tra con di ción pos mo der na. Re sul ta in te re san te
ob ser var las si mi li tu des que exis ten en tre la es té ti ca de los mo der nis tas neo clá si -
cos y la es té ti ca de los pos mo der nos.
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La era posmo der na es un tiem po de in ce san te elec ción. Es una era don de nin -
gu na or to do xia pue de ser adop ta da sin con cien cia o iro nía por que to das las
tra di cio nes pa re cen te ner al gu na va li dez. Es to es en par te con se cuen cia de lo
que se co no ce co mo la ex plo sión de la in for ma ción […] El posmo der nis mo
es fun da men tal men te una mez cla ecléc ti ca de tra di cio nes; es a un mis mo
tiem po la con ti nua ción del mo der nis mo y su tras cen den cia […] Sus me jo res
obras son ca rac te rís ti ca men te de do ble sig ni fi ca do e iró ni cas; ha cen uso del
con flic to y de la dis con ti nui dad en tre tra di cio nes por que es ta he te ro ge nei dad
cap tu ra de ma ne ra más cla ra nues tro plu ra lis mo. Su es ti lo hí bri do se opo ne al
mi ni ma lis mo y a los “re vi vals” ba sa dos en un gus to o dog ma ex clu si vo.8

Una de las ma yo res preo cu pa cio nes de los ar tis tas pos mo der nos es al can zar au dien -
cias ma yo res que las de los de vo tos pro fe sio na les de la “al ta cul tu ra”. La bús que da
de una au dien cia más ex ten sa dis tin gue a los ar tis tas posmo der nos de sus co le gas mo -
der nos. Es to es cier to no só lo pa ra la mú si ca si no tam bién pa ra la ar qui tec tu ra:

La ar qui tec tu ra mo der na ha fa lla do en cre di bi li dad, en par te por que no se co -
mu ni ca ba efec ti va men te con sus usua rios úl ti mos y en par te por que no es ta -
ble cía li gas di rec tas con la ciu dad y la his to ria. Así la so lu ción que per ci bí y
de fi ní co mo posmo der na es: una ar qui tec tu ra pro fe sio nal y po pu lar, ba sa da
en nue vas téc ni cas y vie jos pa tro nes. Do ble có di go pa ra sim pli fi car me dios,
am bos eli te /popu lar y vie jo /nue vo […]9

¿Ca mi na mos en es pi ra les? ¿Se tra ta de reac cio nes nor ma les al he cho de ha ber se
ale ja do de ma sia do del oyen te co mún? Es in te re san te que des pués de los pe rio dos
más her mé ti cos o ex pe ri men ta les en los de sa rro llos mu si ca les del si glo XX, la reac -
ción ha ya si do la mis ma: re gre sar a al gún ti po de to na li dad y acer car se a la mú si -
ca ét ni ca o po pu lar.

El posmo der nis mo ha si do re cha za do por los mo der nis tas y acu sa do de no te ner
pro pó si to, de ser anár qui co, amor fo, in dul gen te, in clu si vo, po pu lar, in so por ta ble -
men te kitsch, etc. Y ha si do cul pa do por ba jar los es tán da res es té ti cos de bi do a la
de mo cra ti za ción de la cul tu ra ba jo el in dus tria lis mo.

Jann Pas ser y Jo nat han Kra mer iden ti fi can ti pos ra di ca les y con ser va do res de pos -
mo der nis mo: el ala ra di cal cri ti ca las nor mas cul tu ra les he re da das del mo der nis mo,
co mo la uni dad y la ho mo ge nei dad es ti lís ti ca, mien tras el ala con ser va do ra re cha za
al mo der nis mo uti li zan do es ti los pre mo der nos en un in ten to por lo grar una nue va co -
he ren cia den tro del he te ro gé neo pre sen te. El ala con ser va do ra es cri ti ca da de reac -
cio na ria por que re pre sen ta un re tor no a ese ti po de mú si ca que la gen te en cuen tra
bo ni ta y fá cil de en ten der, lo cual pa ra al gu nos mo der nis tas re sul ta des pre cia ble.
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Más allá de la des crip ción de gus tos, de pre fe ren cias es té ti cas y de ar gu men ta cio -
nes en pro o en con tra de los dis tin tos posmo der nis mos, la posmo der ni dad con fron -
ta a los com po si to res con cues tio nes pa ra dó ji cas: al gu nos com po si to res de sean que
su mú si ca sea gus ta da pe ro no “bo ni ta”, “fá cil”, “po pu lar” o “in dul gen te”; al gu nos
com po si to res quie ren ser au tén ti cos y pro fun dos y sin em bar go no pue den ig no rar
las le yes del mer ca do sin ries go de per ma ne cer en el ano ni ma to; al gu nos com po si -
to res pre ten den re co brar la ex pe rien cia es té ti ca en un con tex to so cial que no es tá
pre pa ra do pa ra ex pe ri men tar la. La posmo der ni dad nos con fron ta con la to ma de de -
ci sio nes; po de mos re fle jar la y ce le brar la sin cues tio na mien tos; po de mos es ca par de
ella mi ran do ha cia atrás o per ma ne cien do en el avant-garde de los años se sen ta; o
bien po de mos es tar aten tos a sus sig ni fi ca dos y per ma ne cer aler tas an te sus ries gos.
Mu chos de no so tros, ar tis tas de en tre si glos, en con tra mos mu chos as pec tos de la
posmo der ni dad bas tan te de so la do res y no de sea mos re pro du cir los.

Y pa ra ter mi nar es te tex to con una idea al ter na ti va, me gus ta ría com par tir mi
per cep ción de que den tro de la acep ta ción posmo der na de la di ver si dad de tra di -
cio nes, den tro de la nos tal gia pos mo der na ta cha da de re tró gra da, den tro de la preo -
cu pa ción posmo der na por ce rrar la bre cha en tre el ar tis ta y su au dien cia, pa re ce
ha ber una ur gen cia de re co brar aque llo que ya co no ce mos pe ro que he mos per di -
do en el ca mi no.

Me pa re ce que las si guien tes ci tas ha blan de lo que aca bo de de cir:

De be mos re cu pe rar des de den tro de la frag men ta da, es qui zoi de y he te ro gé -
nea cul tu ra posmo der na, los pe que ños ras tros de una ex pe rien cia co lec ti va
re pri mi da, una ex pe rien cia que nos per mi ta pen sar una vez más en una al ter -
na ti va pa ra el ca pi ta lis mo glo bal […]10

Plu ra lis mo, co mo yo lo en tien do, no sig ni fi ca un arre glo de co sas di fe ren -
tes reu ni das ar bi tra ria men te, sig ni fi ca una ma ne ra de ver nue vas po si bi li da -
des de re la cio nes; de des cu brir y des ta par co ne xio nes ocul tas y de tra ba jar
con ellas es truc tu ral men te… Ba ta lla mos por en con trar cla ri dad y or den pa -
ra ga nar no una cer te za per ma nen te (lo cual es im po si ble de cual quier ma ne -
ra) si no una mo men tá nea in tros pec ción en la po si bi li dad de re sol ver el caos
de la exis ten cia en una for ma que ten ga be lle za, po si ble men te sig ni fi ca do y
cier ta men te fuer za.11

De la ac ti tud pos mo der na pien so que es co mo la de un hom bre que ama a
una mu jer muy edu ca da y sa be que no pue de de cir le “te amo lo ca men te”
por que él sa be que ella sa be (y ella sa be que él sa be) que es tas pa la bras las
ha es cri to Bar ba ra Car tland. De cual quier ma ne ra, exis te una so lu ción. Él
pue de de cir “co mo Bar ba ra Car tland lo pon dría, te amo lo ca men te”. En es te
pun to, ha bien do evi ta do la fal sa ino cen cia, él ha brá di cho de cual quier mo -
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do lo que que ría de cir le a la mu jer: que la ama, pe ro la ama en una era de
ino cen cia per di da. Si la mu jer le si gue la co rrien te, ella ha brá re ci bi do una
de cla ra ción de amor de cual quier ma ne ra. Nin gu no de los dos se sen ti rá ino -
cen te, am bos ha brán acep ta do el re to del pa sa do, de lo ya di cho que no pue -
de eli mi nar se, am bos ju ga rán con scien te men te y con pla cer el jue go de la
iro nía… pe ro am bos ha brán vuel to, una vez más, a ha blar de amor.12

Esa “ex pe rien cia co lec ti va”, esa “mo men tá nea in tros pec ción en la po si bi li dad
de re sol ver el caos de la exis ten cia” ese “vol ver una vez más a ha blar de amor” nos
traen a la men te las eter nas pre gun tas de la exis ten cia hu ma na pa ra las que no so -
tros, los posmo der nos, no he mos en con tra do las res pues tas.

Notas
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Con la lle ga da de la mú si ca elec troa cús ti ca la prác ti ca
ana lí ti ca se vio en una si tua ción del to do ine xis ten te en

las mú si cas tra di cio na les: el aná li sis sin la in ter ven ción de
par ti tu ras. Al su mar le al ma te rial com po si cio nal cual quier
fe nó me no so no ro, ade más sur gió la ne ce si dad de un de -
sa rro llo pa ra le lo de ter mi no lo gías que pu die ran ex pli car
esas nue vas ex pe rien cias so no ras. Esa pro ble má ti ca, ya evi den te en re la ción con
las cues tio nes pu ra men te com po si cio na les, im pul sa ron la crea ción de al gu nas teo -
rías preo cu pa das con la cons truc ción de un ima gi na rio mu si cal pro pio. Así, el pre -
sen te tex to pro po ne un re co rri do crí ti co por las re fle xio nes de dos de los au to res
fun da men ta les en ese pro ce so de cons truc ción: Pie rre Schaef fer y De nis Sma lley,
com po si to res y teó ri cos. Ta les re fle xio nes, que gi ran es pe cí fi ca men te al re de dor de
los pro ce sos de es truc tu ra ción a tra vés de la es cu cha, las si túo en el con tex to teó -
ri co crea do por el mu si có lo go in glés Ni cho las Cook a fin de re fle xio nar so bre su
uti li dad co mo he rra mien ta ana lí ti ca.

Introducción

En Theideaofabsolutemusic, Carl Dahl haus des cri be có mo se lle gó al con cep to
de mú si ca ab so lu ta que ri ge nues tra for ma de re la cio nar nos con la mú si ca has ta el
día de hoy. La te sis que sub ya ce a su ex po si ción es que la apro xi ma ción que ha ce -
mos a la mú si ca cam bia se gún la con cep ción es té ti ca del mo men to. Así, re la ta una
his to ria a tra vés de la cual ve mos có mo los idea les es té ti cos —des de co rrien tes di -

RE FLE XIO NES SO BRE EL
ANÁ LI SIS DE MÚ SI CA

ELEC TROA CÚS TI CA

ANA NAY AGUI LAR
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ver gen tes co mo la fi lo so fía, la teo lo gía y la his to ria— de prin ci pios de si glo XIX se
trans for man po co a po co has ta mol dear el con cep to de mú si ca ab so lu ta, nues tro
ac tual pa ra dig ma, por usar la ter mi no lo gía de Tho mas Kuhn. En ten der la ma ne ra
a tra vés de la cual nos acer ca mos a la mú si ca co mo un pa ra dig ma im pli ca, por un
la do, re la ti vi zar la en re la ción con el tiem po y las cul tu ras, pe ro por otro nos per -
mi te, co mo teo ri za do res de la mú si ca, en con trar un te rre no fir me, que si no jus ti -
fi ca, por lo me nos ex pli ca cier tos com por ta mien tos y ac ti tu des li ga dos a ella.

Pues to de una ma ne ra bas tan te sim plis ta, el con cep to de mú si ca ab so lu ta es tá
aso cia do a la mú si ca ins tru men tal au tó no ma y a una for ma de abor dar la a tra vés
de la con tem pla ción. Es ta con tem pla ción tie ne vi sos de de vo ción, pe ro tam bién de
una es cu cha ac ti va, con cen tra da en los de ta lles for ma les de es te ti po de ex pre sión
so no ra. Es tá re la cio na da con la mú si ca ins tru men tal, por que la mú si ca acom pa ña -
da de pa la bras dis lo ca la aten ción ha cia el con te ni do de ta les pa la bras, es de cir, ha -
cia un cam po di fe ren te de la mú si ca mis ma. Lo mis mo va le pa ra otras ex pre sio nes
ar tís ti cas que cuen tan con la mú si ca co mo un me ro ve hí cu lo de ex pre sión, co mo
por ejem plo la ópe ra o el ba llet.

En ese sen ti do, la mú si ca ins tru men tal se ría la con su ma ción de to das las ar tes,
pues es la úni ca ex pre sión ar tís ti ca que se va le por sí mis ma, que no es imi ta ti va, ni
se cons tru ye a par tir de nin gún sig ni fi ca do ex trín se co que le dé un so por te. En úl ti -
ma ins tan cia, es la for ma en su es ta do más pu ro, por lo cual la con tem pla ción mu -

Pierre Schaeffer.
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si cal se tras la da con el tiem po —so bre to do
des de Hans lick y su Vom Musikalisch-
Schönen— ha cia la exal ta ción y el cul to
por la for ma en el sen ti do ges tál ti co, ba sa -
do en la dua li dad en tre ob je to y es truc tu ra.
Es to es evi den te en obras más re cien tes, di -
ga mos que de me dia dos del si glo pa sa do,
au ge del se ria lis mo in te gral en ca be za do
por Stock hau sen, Bou lez y Ca ge, pe ro tam -
bién al co mien zo de la mú si ca con cre ta, és -
ta más com pro me ti da con el ma ne jo de la
pro pia ma te ria so no ra a par tir de su per cep -
ción en el es ta do más pu ro.

La mú si ca con cre ta pre sen ta sin em bar -
go un re to in te re san te. A di fe ren cia de las
mú si cas que die ron na ci mien to a es te pa -
ra dig ma, sur gió gra cias al de sa rro llo de
me dios elec tró ni cos que per mi tie ron fi jar di rec ta men te la rea li za ción so no ra re sul -
tan te del pro ce so com po si ti vo so bre un for ma to de re pro duc ción. Al pres cin dir de
un sis te ma de abs trac ción, co mo se ría un sis te ma de no ta ción u otro ti po de co di -
fi ca ción de la ex pe rien cia so no ra, tam bién la exis ten cia del in tér pre te co mo me dia -
dor en tre el com po si tor y el pú bli co se hi zo su per flua. Por eso, sin la exis ten cia de
una re pre sen ta ción abs trac ta del so ni do, al abor dar es te ti po de mú si ca no hay más
op ción que con fiar en la es cu cha, aho ra re sal ta da por la si tua ción acus má ti ca, es
de cir, una es cu cha cie ga, sin el so por te vi sual de las cau sas so no ras.

En es te ar tí cu lo se pre ten de re fle xio nar un po co al re de dor de la ma ne ra có mo el
pa ra dig ma de la mú si ca ab so lu ta no só lo in flu yó en la ma ne ra de pen sar y cons -
truir el ima gi na rio aso cia do a la mú si ca con cre ta, si no, so bre to do en saber cuál es
el al can ce que ese ima gi na rio tie ne so bre la ma ne ra en que abor da mos mu si co ló -
gi ca men te, es de cir, de ma ne ra ana lí ti ca, la mú si ca elec troa cús ti ca aso cia da al
mun do crea do y de sa rro lla do por Pie rre Schaef fer.

Losprocesosdeestructuraciónenlaescuchademúsicaelectroacústica

Pa ra re fle xio nar acer ca de la ma ne ra en que abor da mos ana lí ti ca men te una obra, va -
le con si de rar la es cu cha mu si co ló gi ca co mo es plan tea da por Ni cho las Cook en su
li bro Music, imagination and culture. En opo si ción a la es cu cha mu si cal que, de
acuer do con el au tor, per si gue una ex pe rien cia es té ti ca di rec ta, la es cu cha mu si co ló -
gi ca tie ne co mo pro pó si to re co no cer los he chos que per mi ten for mu lar teo rías en los

Stockhausen, ca. 1970.
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tér mi nos de un sis te ma de re pre sen ta ción com -
par ti do por el gre mio de los mú si cos. Esos tér -
mi nos se rían los de la no ta ción mu si cal que,
se gún el au tor, es un ti po de re pre sen ta ción del
so ni do que li mi ta el sis te ma a una se rie de re -
glas que en sí cons ti tu yen el ima gi na rio mu si -
co ló gi co de una cul tu ra de ter mi na da, en es te
ca so, la cul tu ra mu si cal ins tru men tal de Oc ci -
den te. En ese con tex to, la mú si ca se ría ima gi -
na da a par tir de no tas, uni da des dis cre tas que
po si bi li tan la re pre sen ta ción del tiem po de ma -
ne ra es pa cial. La no ta ción mu si cal per mi ti ría
de esa ma ne ra ra cio na li zar el pro ce so mu si cal,
tan to del la do com po si cio nal, co mo del la do
per cep ti vo. Se con clu ye en ton ces que la no ta -
ción no se ría sim ple men te una tec no lo gía pa ra
co mu ni car so ni dos o ideas mu si ca les, si no que
los so ni dos y las ideas mu si ca les exis ten co mo
tal en fun ción de un ti po de cog ni ción que ope -
ra pre ci sa men te a tra vés de los tér mi nos plan -
tea dos por esa no ta ción es pe cí fi ca.

Re su mien do, la es cu cha mu si co ló gi ca se ría un ti po de es cu cha que pro ce sa ría el
so ni do en los tér mi nos que plan tea la no ta ción mu si cal, en ten di da és ta co mo un
me dio a tra vés del cual se co mu ni can los pro fe sio na les de una de ter mi na da cul tu -
ra mu si cal. Así, los pro ce sos de es truc tu ra ción, pro ce sos de es cu cha di ri gi dos ha -
cia la in te rac ción de los ele men tos que cons ti tu yen una obra, ope ran de acuer do
con la es cu cha mu si co ló gi ca den tro del pa ra dig ma crea do a par tir de la no ta ción
mu si cal tra di cio nal de Oc ci den te. En es te sen ti do, los pro ce sos de es truc tu ra ción
po drían ser de fi ni dos co mo pro ce sos de ra cio na li za ción di ri gi dos a los ele men tos
de la es truc tu ra a tra vés del co no ci mien to del fun cio na mien to téc ni co-mu si cal aso -
cia do a la no ta ción mu si cal, apun tan do en úl ti ma ins tan cia ha cia el des cu bri mien -
to del pro ce so com po si cio nal.

Las re fle xio nes he chas en el con tex to de es te ar tí cu lo al re de dor de los pro ce sos de
es truc tu ra ción se re mon tan al tra ba jo de dos au to res que han cum pli do un pa pel fun -
da men tal en la cons truc ción del ima gi na rio re la cio na do a la mú si ca elec troa cús ti ca.
El pro pio Schaef fer, en su Traitédesobjetsmusicaux, de sa rro lló el dua lis mo en tre ob -
je to y es truc tu ra a tra vés del uso de pa res de opues tos —con cep tos de fi ni dos co mo
vec to res bi po la res— co mo lo son los de con ti nui dad /dis con ti nui dad, per ma nen cia -
/va ria ción y va lor /ca rác ter. Con ti nuan do esa lí nea, De nis Sma lley, en Spectro-morp-

Pierre Boulez, 4 de marzo de 1966.
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hology and structuring processes, y pos te -
rior men te en Spectromorphology: explai-
ningsoundshapes, de sa rro lla la no ción de
los pro ce sos de es truc tu ra ción ba sa do en el
dua lis mo en tre ges to y tex tu ra. A tra vés del
abor da je de las ter mi no lo gías aso cia das a
esos pro ce sos, se re ve la una fuer te in fluen -
cia de la tra di ción ins tru men tal ba sa da en la
no ta —una re pre sen ta ción dis con ti nua del
so ni do— y en el ges to —és te fun da do so bre
los có di gos vi sua les aso cia dos a la in ter pre -
ta ción ins tru men tal.

En los tér mi nos de la tra di ción mu si cal
ins tru men tal de Oc ci den te, los dua lis mos
ba sa dos en la re pre sen ta ción dis cre ta (i.e.
dis con ti nua) del so ni do, co mo lo son los de
ob je to y es truc tu ra, va lor y ca rác ter, o po li -

fo nía y po li mor fis mo, re ve lan to do su sen ti do. Sin em bar go, es tá en la esen cia de la
mú si ca elec troa cús ti ca no só lo no ba sar su crea ción en un sis te ma re pre sen ta cio nal
co mo lo es el no ta cio nal, si no jus ta men te, el no ha cer uso de tal sis te ma, li diar con
la con ti nui dad de lo so no ro. La cons truc ción de un ima gi na rio que em plea ría los tér -
mi nos ba sa dos en la dua li dad en tre ob je to y es truc tu ra se ex pli ca ría en ton ces so la -
men te por la he ge mo nía del pa ra dig ma aso cia do a la mú si ca tra di cio nal ins tru men tal.

Así las co sas, los pro ce sos de es truc tu ra ción, en cuan to pro ce sos he re da dos de la
es cu cha de mú si ca ins tru men tal tra di cio nal en tér mi nos mu si co ló gi cos, al ser tras la -
da dos al con tex to de la mú si ca elec troa cús ti ca, plan tean un di le ma in te re san te. Mien -
tras que en el con tex to tra di cio nal se bus ca, a tra vés de los pro ce sos de es truc tu ra ción,
re pro du cir la obra en los mis mos tér mi nos usa dos en el pro ce so com po si cio nal, en la
mú si ca elec troa cús ti ca co mo es abor da da por Schaef fer y Sma lley, ése no es el ca so.
Al tra du cir la es cu cha mu si co ló gi ca en re la ción con los pro ce sos de es truc tu ra ción
pa ra la mú si ca elec troa cús ti ca, no lo es ta mos ha cien do con el fin de ca rac te ri zar la
com pren sión de la obra en los tér mi nos em plea dos en la prác ti ca del pro ce so com po -
si cio nal. Se tra ta aquí de pro ce sos de abs trac ción que co rres pon den a una es cu cha
mu si co ló gi ca aso cia da a los es que mas de re pre sen ta ción tra di cio na les ba sa dos en la
uni dad dis cre ta de la no ta. Es te jue go de abs trac ción no se re la cio na de nin gu na ma -
ne ra con una es cu cha mu si cal, y sí con una es cu cha al ta men te pro fe sio nal y con di -
cio na da por una tra di ción que creó y ela bo ró los tér mi nos ba jo los cua les esa mú si ca
de bía ser pen sa da, crea da y es cu cha da —tra di ción cons trui da, co mo vi mos, por au -
to res co mo Schaef fer y Sma lley a par tir de la tra di ción mu si cal ins tru men tal.
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En otras pa la bras, en el lu gar en que la es cu cha mu si co ló gi ca de la mú si ca ins -
tru men tal tra di cio nal crea un puen te co mu ni ca cio nal, en la es cu cha de mú si ca
elec troa cús ti ca exis te una rup tu ra, que só lo pue de ser en men da da en tér mi nos abs -
trac tos. Pe ro en es tos tér mi nos, sin em bar go, no que da más ves ti gio que el con cre -
to so no ro, ves ti gio que en el otro ca so es re pre sen ta do por la par ti tu ra. Si, por un
la do, esa rup tu ra pue de re pre sen tar la ori gi na li dad de la mú si ca elec troa cús ti ca, por
la in vi ta ción a ima gi nar una ver sión li bre de las ata du ras im pues tas por un sis te ma
re pre sen ta cio nal pau ta do, por otro, es esa mis ma rup tu ra la que no per mi te su pe rar
la dis tan cia en tre la prác ti ca com po si cio nal y la ana lí ti ca, en cuan to li mi ta da a es -
tos tér mi nos. De he cho, es es te abor da je el que ayu da a os cu re cer los pro ce di -
mien tos téc ni cos pa ra los des co no ce do res del área tec no ló gi ca.

Va le no tar ade más que tal rup tu ra no se li mi ta so la men te al sis te ma de re pre sen -
ta ción es cri to, si no tam bién a los có di gos vi sua les de la in ter pre ta ción ins tru men -
tal. El con cep to de ges to co mo prin ci pio for ma dor en el con tex to elec troa cús ti co
só lo ad quie re sen ti do cuan do es re fe ri do a nues tros con di cio na mien tos vi sua les en
re la ción con la in ter pre ta ción de mú si ca ins tru men tal. Es ver dad que la si tua ción
acus má ti ca es un ca so ex tre mo pa ra la ex plo ra ción del ima gi na rio mu si cal-mu si -
co ló gi co, pe ro si pen sa mos en con cier tos de live-electronics, in me dia ta men te en -
ten de mos la cues tión: es po si ble to car una úni ca te cla pa ra es cu char có mo se
des plie gan in nu me ra bles ges tos so no ros. La re la ción en tre cau sa vi sual y efec to
so no ro es en es te con tex to me dia do por un sis te ma elec tró ni co que per mi te ser pro -
gra ma do a la dis po si ción del com po si tor o del in tér pre te. Así, al pen sar las for mas
mu si ca les en tér mi nos ges tua les, nos to pa mos nue va men te con una for ma de abs -
trac ción que no re ve la na da so bre la prác ti ca com po si cio nal.
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Si lo que que re mos en con trar en ton ces es un equi va len te a la es cu cha mu si co ló gi -
ca tra di cio nal, de be te ner se en cuen ta que el pro ce so com po si cio nal de la mú si ca elec -
troa cús ti ca no só lo no es me dia do por un sis te ma de re pre sen ta ción uni ta rio, si no que
le co rres pon den hoy en día un sin nú me ro de sis te mas de me dia ción que traen con si -
go di fe ren tes pro pues tas de ela bo ra ción. Son sis te mas ana ló gi cos o di gi ta les y pro gra -
mas con di fe ren tes ló gi cas ope ra cio na les que pue den ser com bi na dos o no se gún los
in te re ses y las ne ce si da des de ca da pro ce so com po si cio nal par ti cu lar. Por lo tan to, una
po si ble so lu ción se ría con ti nuar ela bo ran do ese ima gi na rio mu si co ló gi co, pe ro al mis -
mo tiem po bus car en los ves ti gios del pro ce so com po si cio nal, ya sean gra ba cio nes,
ma ni pu la cio nes o pro duc tos de la sín te sis so no ra, en so por tes mag né ti cos o di gi ta les,
pe ro so bre to do en los pro pios len gua jes ope ra cio na les, aque llo que sus ten te y al mis -
mo tiem po for mu le ese ima gi na rio en tér mi nos prác ti cos. En otras pa la bras, ten -
dría mos que en con trar la ma ne ra de pe ne trar en la re ci pro ci dad de la re la ción en tre el
ima gi na rio mu si cal-mu si co ló gi co y las he rra mien tas com po si cio na les: por un la do,
en la for ma co mo los pro ce di mien tos téc ni cos y los len gua jes ope ra cio na les con cre -
tan y al mis mo tiem po su gie ren el de sa rro llo de tal ima gi na rio; por otro, en el mo do
en que ese ima gi na rio plan tea los pro pios de sa fíos téc ni cos. A par tir del in volucra -
mien to con los me ca nis mos que nu tren la com po si ción, se ría en ton ces po si ble for mu -
lar teo rías más per ti nen tes en re la ción con las in ven cio nes y los des cu bri mien tos
im plí ci tos en el pro ce so com po si cio nal —teo rías que le per mi ti rían al mu si có lo go
par ti ci par más ac ti va men te de la cons truc ción del ima gi na rio mu si cal con tem po rá neo.
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En 1960 se pu bli có en DieReihe un en sa yo de György Li ge ti ti tu la do “Me ta mor -
fo sis de la for ma mu si cal”.2 Li ge ti lo es cri bió en tre 1958 y 1959, po co des pués

de su lle ga da a Ale ma nia y de su con tac to per so nal con al gu nos de los com po si to -
res reu ni dos al re de dor de los cur sos de ve ra no de Darms tadt. No se tra ta ba de la
pri me ra pu bli ca ción de Li ge ti en esa re vis ta. En 1958 ha bía pu bli ca do un aná li sis
de StructuresIa de Pie rre Bou lez, en el que se ña la ba al gu nos pro ble mas de la com -
po si ción se rial.3 “Me ta mor fo sis” ex pu so en cam bio una crí ti ca más ra di ca li za da
del es ta do de la com po si ción mu si cal ha cia fi nes de la dé ca da del cin cuen ta, crí ti -
ca cen tra da en el de sa rro llo del se ria lis mo, pe ro que se ex ten día tam bién a la in de -
ter mi na ción tan to nor tea me ri ca na co mo eu ro pea.

Li ge ti enu me ra allí una se rie de pro ce di mien tos com po si ti vos de sa rro lla dos du ran te
la dé ca da del cin cuen ta, los cua les con du ci rían a mos trar la irre le van cia de las dis po si -
cio nes se ria les. En pri mer lu gar —se ña la Li ge ti— la in di vi dua li dad de los or de na -
mien tos se ria les se des fi gu ra co mo re sul ta do de la su per po si ción de va rias se ries
ho ri zon ta les. Los in ter va los que re sul tan de es ta su per po si ción no guar dan ya re la ción
con la dis po si ción ori gi nal. Cuan do el pro ce di mien to se aso cia a un or de na mien to
se rial de las du ra cio nes, el com po si tor ya no pre vé los in ter va los que re sul ta rán.4

TEX TU RA Y POST SE RIA LIS MO: LA DIS CU SIÓN
SO BRE EL MA TE RIAL MU SI CAL EN GYÖRGY LI GE TI

Y HEL MUT LA CHEN MANN1

1 Este trabajo debe mucho a una beca de investigación otorgada por el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD), y radicada en el Seminario de Musicología de la Humboldt-
Universität zu Berlin entre 2002 y 2004.

2 G. Ligeti, “wandlungen der musikalischen Form”, DieReihe 7 (1960), pp. 5-19.
3 Cf. G. Ligeti, “Pierre Boulez – Entscheidung und Automatik in der Structure Ia”,DieReihe 4

(1958), pp. 38 y ss.
4 Ligeti había formulado esta observación en su análisis de StructureIa.
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En se gun do lu gar, el ca rác ter de las se ries de al tu ra se de bi li ta por cau sa de la
cre cien te pre fe ren cia por se cuen cias ho mo gé neas de in ter va los, par ti cu lar men te la
es ca la cro má ti ca. Li ge ti men cio na co mo ejem plos de esa prác ti ca KlavierstückII
de Karl heinz Stock hau sen y obras co mo Ilcantosospeso y CoridiDidone de Lui -
gi No no. No son ya los in ter va los, que han per di do su fun ción, los que con for man
pri mor dial men te la es truc tu ra, si no re la cio nes de den si dad, dis tri bu cio nes de re gis -
tros y des pla za mien tos en el mon ta je y des mon ta je de los com ple jos ver ti ca les.5

En ter cer lu gar, la su ce sión de no tas re sul ta ob je to de dis po si cio nes com po si ti -
vas de un ni vel más al to, las cua les tie nen la pre rro ga ti va de al te rar, en ma yor o
me nor me di da, la se rie ori gi nal de al tu ras. En GruppenfürdreiOrchester de Stock -
hau sen, por ejem plo, los gru pos in di vi dua les se ca rac te ri zan, en tre otros as pec tos,
por los ám bi tos es pe cí fi cos de los so ni dos in vo lu cra dos, cu yos lí mi tes en ca da ca -
so se en cuen tran con tro la dos por una se rie de ni vel más al to. Allí don de los ám bi -
tos son me no res que la oc ta va, la se rie su fre una com pre sión que la trans for ma en
sus atri bu tos esen cia les. Las se ries se iden ti fi can en tre sí tan to más cuan to más re -
du ci do es el ám bi to en el cual se des plie gan.

En cuar to lu gar, la fun ción de la se rie de al tu ras se trans fie re a otros pa rá me tros.
En el Quin te to pa ra cla ri ne te, cla ri ne te ba jo, pia no, vio lín y vio lon che lo de Hen ri
Pous seur, los in ter va los que cons ti tu yen la se rie bá si ca son ob je to de un com ple ta -
mien to cro má ti co. La se rie de al tu ras se trans for ma así en una se rie de den si da des.6

To ma das en con jun to —si gue el ar gu men to de Li ge ti—, es tas ten den cias con du -
cen a una ero sión de los per fi les in ter vá li cos. Las se cuen cias de no tas y los com -
ple jos ver ti ca les de vie nen en gran me di da in di fe ren tes res pec to a los in ter va los de
los cua les se com po nen. Los con cep tos de “con so nan cia” y “di so nan cia” no pue -
den ya apli car se; la ten sión y la dis ten sión se su bor di nan a pro pie da des es ta dís ti -
cas de la for ma, ta les co mo las re la cio nes de re gis tro, la den si dad y el en tra ma do
de la es truc tu ra.7 El se ria lis mo, de acuer do con Li ge ti, en cuen tra así su di so lu ción

5 Cf. “wandlungen”, p. 6. Luciano Berio se había referido en un artículo de 1956 a la “superación
de la sensación de la serie de alturas focales y de intervalo en favor de una sensación de cualidad sono-
ra y de registro, considerando esta última como elemento activo y determinante de la estructura for-
mal”. Cf. L. Berio, “Aspetti di artigianato formale”, IncontriMusicali 1 (1956), p. 62. Las citas fueron
traducidas expresamente, excepto mención en contrario. Agradezco a Gerardo Sachs por su revisión de
mis traducciones del alemán.

6 El procedimiento está descrito en H. Pousseur, “Outline of a Method”, DieReihe 3 (1957), pp. 44-
88.

7 Ligeti recuerda el tratamiento por parte de Adorno de la tendencia hacia la indiferenciación
melódica y armónica en la composición dodecafónica “tradicional”. Cf. Th. w. Adorno, Philosophieder
neuenMusik.GesammelteSchriften 12. R. Tiedemann, G. Adorno, S. Buck-Morss y K. Schultz (eds.)
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1975. Trad. de A. Bixio: Filosofíadelanuevamúsica. Buenos Aires,
Sur, 1966. 2a. ed. en español: Filosofíadelanuevamúsica. Trad. de A. Brotons Muñoz. Madrid, Akal,
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en un pro ce so de cre cien te in di fe ren cia ción que, del pla no de la in ter vá li ca, se ex -
tien de al de la for ma mis ma.

Esa in di fe ren cia tien de a ex ten der se más allá de las re la cio nes in ter vá li cas, a
las otras di men sio nes mu si ca les. Abo li das las re la cio nes je rár qui cas, re le va -
das las pul sa cio nes mé tri cas re gu la res, los va lo res de du ra ción, gra dos de in -
ten si dad y tim bres ob je to de una dis tri bu ción se rial, se ha ce ca da vez más
di fí cil ob te ner la for ma ción de con tras tes; co mien za un pro ce so de ni ve la -
ción que im preg na la for ma mu si cal en te ra. Cuan to más in te gral la pre for -
ma ción de las re la cio nes se ria les, es ca da vez ma yor la en tro pía de la
es truc tu ra re sul tan te; ya que, de acuer do con la men cio na da re la ción de in -
de ter mi na ción, el re sul ta do del en tre la za do de en ca de na mien tos de re la cio -
nes dis pues tas se pa ra da men te re sul ta víc ti ma del au to ma tis mo en la [mis ma]
me di da de su pre de ter mi na ción.8

La neu tra li za ción de la in ter vá li ca su po ne tam bién un cam bio en la cons ti tu ción de
la for ma.

8 Cf. “wandlungen der musikalischen Form”, p. 9.
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Da do que la fun ción cons ti tu yen te de for ma, que an ti gua men te es ta ba re ser -
va da a lí neas me ló di cas in di vi dua les, mo ti vos o es truc tu ras acór di cas, se
con fi rió en la mú si ca se rial a ca te go rías com ple jas co mo gru pos, es truc tu ras
o tex tu ras, el ti po de su en tre te ji do [Verwebung] asu me un pa pel emi nen te
en la for ma ción com po si ti va.9

En una no ta al pie en es te pa sa je del en sa yo, Li ge ti es ta ble ce una dis tin ción en tre
la texturay la estructura, en ten di das co mo ti pos de ma te rial mu si cal. La estructu-
raes tá ca rac te ri za da co mo un en tra ma do [Gefüge] cu yos ele men tos cons ti tu ti vos
son dis tin gui bles, y que se con for ma co mo pro duc to de las in te rre la cio nes en tre
aque llos. El con cep to de texturade sig na en cam bio un com ple jo más ho mo gé neo,
me nos ar ti cu la do, en el cual ape nas pue den dis cer nir se sus ele men tos cons ti tu ti -
vos. Mien tras que la es truc tu ra se ana li za en tér mi nos de sus com po nen tes, la tex -
tu ra se des cri be en tér mi nos de ras gos es ta dís ti cos ge ne ra les.10 Es ta dis tin ción
re pre sen ta la pri me ra con cep tua li za ción de la tex tu ra en el pen sa mien to teó ri co-
com po si ti vo ale mán.11 La tex tu ra ca rac te ri za un ma te rial ubi cuo en la mú si ca de
Li ge ti. Se tra ta de la ma sa so no ra, una en ti dad que pro yec ta las pro pie da des ma té -
ri cas de los so ni dos a una for ma ción com ple ja que se com po ne de és tos y al mis -
mo tiem po los di suel ve en su in di vi dua li dad.

* * *

“Me ta mor fo sis” fue es cri to si mul tá nea men te a la com po si ción de Apparitions, una
obra pa ra or ques ta en dos mo vi mien tos, es tre na da en Co lo nia en 1960, un año an -
tes del su ce so de Atmosphères.12 La obra es tá com pues ta a par tir de dos ti pos bá -

9 Ibid., p. 13.
10 Sobre los usos del término “estructura” en el pensamiento musical alemán, cf. Erhard Karkoschka,

“was heißt strukturell?”, Melos 31/6-7 (1964), pp. 220-26; y Klaus Kropfinger, “Bemerkungen zur
Geschichte des Begriffswortes ‘Struktur’ in der Musik”, Zur Terminologie der Musik des 20.
Jahrhunderts (H. H. Eggebrecht, ed. Stuttgart, Musikwissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1974), pp.
188-204.

11 El término había sido empleado anteriormente en sentidos ligeramente distintos, pero sin un ver-
dadero desarrollo teórico. Gottfried weber lo empleó en 1832 como expresión alusiva al entramado del
comienzo del Cuarteto en Do M, K. 465, de w. A. Mozart. Cf. G. weber, “Über eine besonders merk-
würdige Stelle in einem Mozart’schen Violinquartett aus C”, Caecilia 14/53-54 [1832], p. 10. Karlheinz
Stockhausen lo mencionó, en una conferencia pronunciada en Darmstadt en 1957, como designación
de los materiales de su GesangderJünglinge. Cf. K. Stockhausen, “Musik und Sprache III”, en Texte.
Vol. 2: Aufsätze1952-1962 (Köln, DuMont, 1964), pp. 58-68.

12 György Ligeti, Apparitions für großes Orchester (1958/59) wien, Universal Edition 13573, 1964.
La obra cuenta con dos movimientos, tiene una duración de ca. 9 minutos y está dedicada a Herbert
Eimert, el editor de DieReihe.
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si cos de ma te rial mu si cal: Li ge ti los de no mi na es ta dos y acon te ci mien tos y los ca -
rac te ri za del si guien te mo do: el pri me ro

un des cen dien te de los clusters[‘Tontrauben’], se en cuen tra en tre el so ni do
y el rui do, y se com po ne de va rias lí neas su per pues tas a dis tan cia de se mi to -
no, o en tre la za das en tre sí, las cua les re nun cian de es ta ma ne ra a su in di vi -
dua li dad y se di suel ven com ple ta men te en el com ple jo su pe rior re sul tan te.
Es tas de li ca das “tex tu ras” so no ras son de di ver sa cua li dad se gún su ubi ca -
ción de al tu ra, el ti po y la den si dad de su en tre te ji do, y la na tu ra le za de sus
lí neas cons ti tu yen tes in di vi dua les. Así, las lí neas de las cuer das dan lu gar a
tex tu ras par ti cu lar men te sen si bles y del ga das; las de las flau tas y cla ri ne tes
a tex tu ras más vo lu mi no sas y blan das; y las de los me ta les, por úl ti mo, a tex -
tu ras to da vía más vo lu mi no sas y com ple ta men te im pe ne tra bles. Di ver sas
for mas de mo vi li dad pro du cen una di fe ren cia ción ul te rior de los com ple jos:
al gu nos son com ple ta men te es ta cio na rios; otros, si bien en su con jun to in -
mó vi les, pre sen tan os ci la cio nes o co rrien tes in ter nas pro du ci das por la
cons tan te va ria ción del en tre te ji do; y aun otros se mue ven co mo con jun to.
Ade más exis ten com ple jos que se cons tru yen o de sin te gran mien tras sue nan.

De izquierda a derecha: Ignacio Toscano, Steven Stucky, Gerardo Gandini, Helmut Lachenmann y
Mario Lavista, a la entrada del Palacio de Bellas Artes, México, D. F., 2004.
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Va rios com ple jos, di sí mi les en am pli tud y du ra ción, en tran en las si guien tes
re la cio nes en tre sí: se re le van unos a otros, se su per po nen, o con flu yen unos
con otros has ta su com ple ta fu sión.13

El se gun do ti po de ma te rial

con sis te en agru pa mien tos más com pac tos de so ni dos, que al igual que los
del pri mer ti po pue blan el la be rin to de rui do re sul tan te del pri mer ti po [de
ma te rial]. Al gu nos de es tos gru pos se com po nen de una can ti dad de so ni dos
que que dan atra pa dos en tre las fi bras de los ma te ria les más blan dos, otros se
com po nen tan só lo de al gu nos so ni dos
o rui dos, o has ta de una úni ca as ti lla
so no ra que per fo ra la red so no ra. To -
dos los agru pa mien tos y so ni dos in di -
vi dua les sur gen de re pen te, co mo
apa ri cio nes so no ras, y de sa pa re cen
tam bién re pen ti na men te las más de las
ve ces. De jan hue llas, sin em bar go, en
las blan das tex tu ras de rui do: és tas mo -
di fi can su es ta do lue go de ca da “ata que” de las hues tes y as ti llas so no ras, y
la mag ni tud de es ta mo di fi ca ción se co rres pon de apro xi ma da men te con la
fuer za del ata que.14

La dis tin ción en tre acontecimientos y estados, así co mo su des di bu ja mien to ul te -
rior en el de sa rro llo de la for ma, cons ti tu yen los fun da men tos com po si ti vos so bre
los que se asien ta la obra.15 Estados y acontecimientos no re pre sen tan te mas, ni
con fi gu ra cio nes se ria les, si no tex tu ras, cu yo con te ni do in ter vá li co se ca rac te ri za
por su ho mo ge nei dad. Los ma te ria les en Apparitions se con for man co mo clusters
com pac tos.16 A con se cuen cia de esa sa tu ra ción in ter vá li ca, la na tu ra le za de los in -
ter va los mis mos se trans for ma. Es tos pier den su es ta tu to di fe ren cial: de jan de fun -
cio nar co mo fuen te de dis tin cio nes en el in te rior de los ma te ria les mu si ca les, pa ra

13 G. Ligeti, “Zustände, Ereignisse, wandlungen”, Blätter+Bilder 11 (1960), pp. 50-57. Reimpreso
en Melos 34 (1967), 165-69. La cita en pp. 167-68.

14 Ibid., p. 168.
15 Véase un análisis del primer movimiento en mi trabajo, “Forma y concreción textural en

Apparitions (1958/59) de György Ligeti”, RevistadelInstitutoSuperiordeMúsica 11, en prensa.
16 Estos clusters carecen de los agujeros que se presentan en la música de Ligeti a partir de

Atmosphères (1961), y que Federico Monjeau interpreta como una crítica del cluster. Cf. F. Monjeau,
“Forma”, Lainvenciónmusical.Ideasdehistoria,formayrepresentación (Buenos Aires, Paidós, 2004),
p. 120.

Ligeti, 2001. Foto de Gunther Glucklich.
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des do blar se en las ca te go rías del ám bi to y el es pa cia mien to. Los in ter va los re pre -
sen tan así, más que en ti da des di fe ren cia das y di fe ren cia les de re la ción mu si cal, va -
lo res ab so lu tos de la den si dad.17

Es su ges ti va la neu tra li za ción de la in ter vá li ca en la obra de Li ge ti de esos años,
su re duc ción al es ta tu to de un me ro ele men to cons truc ti vo, des pro vis to de su sig -
ni fi ca ción mu si cal tra di cio nal. Li ge ti re co no ció en los si guien tes tér mi nos su di le -
ma an te la si tua ción plan tea da por esa in di fe ren cia ción: se tra ta ba de “re tor nar a
mé to dos de com po si ción en los cua les la es pe ci fi ci dad de los in ter va los man te nía
su vi gen cia, o de sa rro llar aún más el es ta do de in di fe ren cia ción que ya ha bía lle -
ga do tan le jos y re nun ciar com ple ta men te al ca rác ter del in ter va lo.”18

Sin em bar go, de la in di fe ren cia ción in ter vá li ca sur ge un cam po nue vo de di fe -
ren cia ción: el de la tex tu ra. La di ver si dad tím bri ca que re sul ta de la va rie dad del
ins tru men tal, de los mo dos de ata que y de ar ti cu la ción, así co mo de un nú me ro
inu sual de gra da cio nes di ná mi cas y rít mi cas, con flu yen en el des plie gue de una
con si de ra ble di fe ren cia ción tex tu ral. Esa di fe ren cia ción no des can sa en atri bu tos
abs trac tos co mo la in ter vá li ca, si no que re sul ta de la con jun ción de to dos los atri -
bu tos de los ma te ria les. La ho mo ge nei dad in ter vá li ca de Apparitions de Li ge ti
pue de en ten der se, de es te mo do, co mo una for ma de su neu tra li za ción orien ta da a
des ta car atri bu tos tra di cio nal men te se cun da rios del ma te rial mu si cal, ta les co mo el
tim bre, la den si dad, el em pla za mien to del re gis tro, en tre otros. Esas con fi gu ra cio -
nes no ad mi ten ya ser abre via das con el re cur so de ca te go rías abs trac tas, si no que
re quie ren una ca rac te ri za ción, ca si enu me ra ti va, de to dos los atri bu tos con que se
con for man. Estados y acontecimientos en ten di dos co mo tex tu ras, se dis tin guen así
por su con cre ción.

* * *

La dis cu sión de “Me ta mor fo sis” re to ma al gu nos te mas de Filosofíade lanueva
música de Theo dor w. Ador no,19 un li bro que Li ge ti ha bía po di do leer an tes de su
par ti da de Bu da pest, te mas ta les co mo el ob je ti vis mo de la com po si ción do de ca fó -

17 Al respecto escribe Stephan: “La dimensión de la altura en tales composiciones —Stephan se
refiere a Apparitions y Atmosphères— pierde importancia; [...] aparece como momento del timbre”. Cf.
Stephan, “György Ligeti: Konzert für Violoncello und Orchester. Anmerkungen zur Cluster-
Komposition”, DieMusikdersechzigerJahre (Mainz, Schott, 1972), p. 120. Sobre la interválica enten-
dida como timbre en Ligeti, cf. Ove Nordwall, György Ligeti. EineMonographie (Mainz, Schott,
1971), p. 132.

18 G. Ligeti, Apparitions. Programa de mano para el Festival de la Sociedad Internacional de la
Nueva Música (IGNM), Köln, 1960.

19 Véase las referencias bibliográficas de la nota 7.
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ni ca y sus im pli ca cio nes so bre la na tu ra le za de la tem po ra li dad mu si cal, el iso mor -
fis mo de la mú si ca es pa cia li za da con la pin tu ra y la en tro pía de los ele men tos en
la com po si ción. Ador no vol ve ría so bre al gu nos de es tos te mas en su crí ti ca de la
pro duc ción com po si ti va re cien te: en 1961 pro nun cia ba en Darms tadt una con fe -
ren cia que ti tu ló en fran cés “Vers  une mu si que in for me lle” (Ha cia una mú si ca in -
for mal).20 Su in ter ven ción po nía el acen to so bre las apo rías del se ria lis mo, una de
las cua les es ta ba da da aho ra por la ena je na ción mu tua en tre cons truc ción com po -
si ti va y re sul ta do so no ro:

La so no ri dad se pre sen ta a la in ter pre ta ción mu si cal co mo evi den cia in me -
dia ta; pe ro lo que es tá dis po ni ble ade más com po si ti va men te, la tra ma, ca re -
ce de tal evi den cia in me dia ta, con clu sión im pen sa da del sis te ma se gún el
cual se or de nan los pa rá me tros. So no ri dad y mú si ca di ver gen. La so no ri dad
ad quie re por su pro pia exis ten cia una nue va cua li dad cu li na ria, in con ci lia ble
con el prin ci pio cons truc ti vo. La den si dad de la es cri tu ra y el tim bre no cam -
bia ron el ca rác ter di so cia do y ex trín se co de la es truc tu ra res pec to del fe nó -
me no.21

Esa di ver gen cia en tre cons truc ción mu si cal y re sul ta do so no ro es ex pre sión pa ra
Ador no de un re le ga mien to del su je to.

Lo apo ré ti co del es ta do que de man da una ver da de ra mú si ca in for mal se re -
su me en la con clu sión de que cier ta men te las or ga ni za cio nes es truc tu ra les,
cuan to más ur gen su pro pia ne ce si dad por me dio de la con fi gu ra ción, tan to
más re co no cen tam bién su con tin gen cia, lo que tie nen de ex trín se co fren te al
su je to; pe ro el su je to, cuan to más tra ta de elu dir las, más se hun de in clu so en
lo efí me ra men te ar bi tra rio in clu so an te re glas me ra men te or ga ni za das. [...]
El su je to, en el cual el ar te creía po seer a lo lar go de to do el no mi na lis mo oc -
ci den tal su sus tan cia, su im per di ble, se des ho jó fi nal men te a sí mis mo co mo
efí me ro.22

20 Cf. Theodor w. Adorno, “Vers une musique informelle”, DarmstädterBeiträgezurNeuenMusik
4 (1962), pp. 73-102. Trad. de A. Brotons Muñoz y A. Gomez Schneekloth en Th. w. Adorno, Escritos
musicalesI-III. Obra completa, 16 (Madrid, Akal, 2006), pp. 503-49. Algunos de estos mismos temas
se encuentran formulados en una conferencia anterior, pronunciada en el mismo ámbito en 1957,
publicada como “Kriterien der Neuen Musik” en Klangfiguren (Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1959),
pp. 319 y ss. Trad. esp.: “Criterios de la nueva música”, en EscritosmusicalesI-III, pp. 175-232.

21 Adorno, “Vers une musique informelle”, en EscritosmusicalesI-III, p. 541. Traducción modifi-
cada.

22 Ibid., p. 510. Traducción modificada.



Un fragmento del Cuarteto de cuerdas núm.1, Metamorfosisnocturnas(1953-54),de Ligeti.
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Ador no in tro du ce la idea de una mú si ca in for mal, una mú si ca que 

eche por la bor da to das las for mas ex trín se cas, abs trac tas, rí gi das, a las que
es ta ba en fren ta da, una mú si ca que, aun que com ple ta men te li bre de lo he te -
ró no mo im pues to y aje no a ella, sin em bar go ob je ti va men te obli ga da en el
fe nó me no, no se cons ti tu ya en esas le ga li da des ex trín se cas.23 Con es to se
ac tua li za la pre gun ta —con clu ye Ador no— acer ca de có mo de bie ra es tar
cons ti tui da una mú si ca cu yos mo men tos con cre tos, cé lu las mo ná di cas, se
mo vie ran en con jun to o en fren ta das, sin con ta giar se de los re si duos di mi ti -
dos de una idio má ti ca or gá ni ca.24

Li ge ti re fie re ha ber es cu cha do a Ador no ex pli car a Bou lez sus ideas acer ca de una
músicainformal an tes de es cri bir el tex to de su con fe ren cia, sin de cir le que él ha -
bía com pues to ya una mú si ca con esos atri bu tos.25 Apparitions ha bía re suel to de
un mo do sin gu lar el pro ble ma de cons truir una for ma mu si cal co mo pro yec ción a
gran es ca la de las pro pie da des de sus ma te ria les mu si ca les; una for ma cu ya mis ma
ló gi ca tem po ral se si guie ra de aqué llos. Esa so lu ción ha bía des can sa do en la in tro -
duc ción de una no ción re la ti va men te nue va pa ra el pen sa mien to mu si cal: la tex tu -
ra, en ten di da co mo re pre sen ta ción de los ma te ria les mu si ca les en su ca rác ter
con cre to.

La pér di da de la ca pa ci dad di fe ren cial del in ter va lo, su ni ve la ción, con du ce a la
neu tra li za ción de la in ter vá li ca en tan to que ca te go ría com po si ti va. És ta se sus ti tu -
ye en Apparitions por la no ción de tex tu ra, una no ción abier ta —ras go que la dis -
tin gue de una ca te go ría— y con cre ta —en la me di da en que po ne en jue go la
to ta li dad de los atri bu tos mu si ca les. La tex tu ra y sus trans for ma cio nes se vuel ven
una ma te ria com po si ti va pri ma ria, des pro vis tas de las me dia cio nes de ca te go rías
abs trac tas, y dan lu gar a una for ma que se si gue de ellas. El prin ci pio for mal se de -
ri va de la mis ma na tu ra le za que con for ma los ma te ria les mu si ca les. Apparitions se
pro yec ta his tó ri ca men te más allá del mar co de la cri sis del se ria lis mo: rea li za la
idea ador nia na de una for ma cons trui da des de aba jo, a par tir de los atri bu tos con -

23 Ibid., p. 506. Traducción modificada.
24 Ibid., p. 538. Traducción modificada.
25 Cf. wolfgang Burde, GyörgyLigeti.EineMonographie (Zürich, Atlantis, 1993), pp. 139 y ss.

Sobre la identificación por parte de Ligeti de su música de entonces con el manifiesto adorniano, cf.
Ligeti en Roeckler, TräumenSie inFarbe?GyörgyLigeti imGesprächmitEckhardRoelcke. wien,
Paul Zsolnay, 2003. Sobre la recepción del concepto adorniano de música informal en la década del
sesenta, cf. Martin Zenck, “Auswirkungen einer ‘musique informelle’ auf die Neue Musik. Zu Theodor
Adornos Formvorstellung”, InternationalReviewofAestheticsandSociologyofMusic 10/2 (1979),
pp. 137-66; y Gianmario Borio, Musikalische Avantgarde um 1960. Entwurf einer Theorie der
informellenMusik.Laaber, Laaber, 1993.
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cre tos de los ma te ria les. Su mo der ni dad se pre sen ta co mo crí ti ca de un pen sa mien -
to abs trac to de la mú si ca.

* * *

La con tra po si ción for mu la da por Li ge ti en tre los con cep tos de tex tu ra y es truc tu ra
en con tró una ela bo ra ción pos te rior en un en sa yo de Hel mut La chen mann in ti tu la do
“Ti pos so no ros de la nue va mú si ca”, es cri to en 1966 y pu bli ca do en 1970.26 Allí,
es tos con cep tos se in te gran co mo los gra dos su pe rio res de una ti po lo gía je rár qui ca
de ma te ria les. A los pa rá me tros tra di cio na les de des crip ción ta les co mo la al tu ra, el
tim bre, la du ra ción y la in ten si dad, La chen mann agre ga una dis tin ción en tre los
con cep tos de so no ri dad co mo “es ta do” y de so no ri dad co mo “pro ce so”. Ca rac te ri -
za a la “so no ri dad-tex tu ra” el he cho de que pue de cam biar con ti nua men te des de el
pun to de vis ta de sus par ti cu la ri da des acús ti cas sin re cu rren cias de nin gu na cla se, lo
que la dis tin gue de la “so no ri dad-fluc tua ción”, em pla za da un es ca lón más aba jo en
la je rar quía de ma te ria les, cu yas mo di fi ca cio nes son, de una u otra for ma, re cu rren -
tes. La tex tu ra, si bien pro lon ga ble dis cre cio nal men te, se cons ti tu ye no obs tan te co -
mo un ma te rial es tá ti co, en la me di da en que esas mo di fi ca cio nes ope ran en el pla no
de los ele men tos com po nen tes y no de su re sul tan te glo bal. Esa dis tin ción en tre pro -
pie da des par cia les y glo ba les de la tex tu ra da lu gar a una es pe ci fi ca ción ul te rior del
ma te rial. Las pro pie da des glo ba les de ri van de una com bi na ción es ta dís ti ca de las
pro pie da des par cia les de la so no ri dad. La re sul tan te glo bal de la tex tu ra es, en con -
se cuen cia, más po bre que los ele men tos par ti cu la res que la com po nen.

La ca rac te rís ti ca ge ne ral de una tex tu ra no es ya de nin gún mo do ne ce sa ria -
men te idén ti ca a las ca rac te rís ti cas de los de ta lles au di bles en ese mo men to,
ex cep to en el sen ti do ne ga ti vo de que el ca rác ter ge ne ral, ca li fi ca do co mo re -
sul ta do es ta dís ti co, se si gue del ni vel de los de ta lles —así co mo pre ci sa men -
te la ma sa es más pri mi ti va que sus miem bros in di vi dua les.27

Se tra ta, co mo en el ca so de Li ge ti, de un ma te rial com ple jo, pe ro en úl ti ma ins -
tan cia ho mo gé neo.28 En la “es truc tu ra”, en cam bio, las pro pie da des par cia les ad -
quie ren una fun ción en el re sul ta do glo bal del ma te rial.

26 Cf. H. Lachenmann, “Klangtypen der neuen Musik”, ZeitschriftfürMusiktheorie1/1 (1970), pp.
21-30. Reimpreso en MusikalsexistentielleErfahrung.Schriften1966-1995 (J. Häusler ed. wiesbaden,
Breitkopf & Härtel, 1996), pp. 1-20.

27 Ibid., p. 28.
28 Lachenmann menciona como ejemplo de una textura el final de Sonant, de Mauricio Kagel.
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Esa ori gi na li dad se de be más bien pre ci sa men te al he cho de que en ta les es -
truc tu ras de so ni do no son las pu ras cua li da des de los so ni dos de ta lla dos las
que vuel ven a su efec to he re da do, si no que esos de ta lles son fun cio nes de un
or den y miem bros de dis po si cio nes pre ci sas, y co mo ta les des plie gan en tre
ellas una di ver si dad in me dia ta men te efec ti va de pa ren tes cos y re la cio nes de
con tras te de di fe ren tes ni ve les, y a par tir de tal in ter de pen den cia se com pren -
den y co mu ni can en for ma to tal men te nue va. De la in te rac ción in ten cio nal
de ta les re la cio nes de so ni dos re sul ta ese ca rác ter glo bal úni co e in con fun di -
ble de una es truc tu ra.29

La di fe ren cia ción en tre tex tu ra y es truc tu -
ra se ma ni fies ta asi mis mo en lo re la ti vo a
sus res pec ti vas pro pie da des tem po ra les.
La tem po ra li dad pro pia de la tex tu ra, co mo
la de la so no ri dad-tim bre y de la so no ri -
dad-fluc tua ción, es to da vía in de pen dien te
de la du ra ción efec ti va de que los ma te ria -
les son ob je to. Es tos tres ma te ria les se or -
de nan en una es ca la en la cual su du ra ción
efec ti va ocu pa un lu gar de re le van cia cre -
cien te. En la so no ri dad-es truc tu ra la en -
sam bla du ra tem po ral in ter na del ma te rial
se vuel ve tan di fe ren cia da, que ad quie re
im pli ca ciones no só lo so no ras si no for ma -
les. La so no ri dad-es truc tu ra se cons ti tu ye
co mo pro ce so, y su du ra ción efec ti va se
vuel ve una pro pie dad esen cial de su cons -
ti tu ción en tan to que ma te rial. Su tem po -

ra li dad pro pia se vuel ve idén ti ca a su du ra ción efec ti va. En vir tud de es tas dos
pro pie da des, la fun cio na li za ción de sus mo men tos par cia les, así co mo la in ci den -
cia efec ti va del tiem po, la es truc tu ra se pre sen ta co mo sín te sis po si ble del dua lis -
mo en tre so no ri dad (ma te rial) y for ma.

De es te mo do, la dis tin ción de La chen mann en tre los con cep tos de tex tu ra y es -
truc tu ra po ne en jue go un con jun to com ple jo de ele men tos. Por un la do, man tie ne
la opo si ción for mu la da por Li ge ti en tre ma te ria les ho mo gé neos (la tex tu ra) y ma te -
ria les es tra ti fi ca dos (la es truc tu ra). Esa opo si ción ad quie re en La chen mann de ter mi -

29 Ibid. Lachenmann menciona como ejemplo de estructura la pieza completa StructureIa para dos
pianos de Pierre Boulez.

Helmut Lachenmann.
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na cio nes ul te rio res, con la opo si ción en tre
la cons ti tu ción pu ra men te es ta dís ti ca de la
tex tu ra y la cons ti tu ción fun cio nal de la
es truc tu ra. Una ter ce ra de ter mi na ción es tá
da da por el gra do de evo lu ción in ter na ge -
nui na de los ma te ria les, es to es, por su ca -
rác ter es tá ti co o di ná mi co (pro ce si vo). La
de ter mi na ción más pre ci sa de que son ob -
je to es tos con cep tos por par te de La chen -
mann de ri va en una re duc ción en el
al can ce des crip ti vo de la dis tin ción mis -
ma. Lo que en Li ge ti te nía la for ma de
una con tra po si ción en tre dos cla ses de
ma te ria les, cu ya dis tin ción es ta ba fun da -
da so bre la pre sen cia o au sen cia de es tra -
ti fi ca ción, se trans fi gu ra en La chen mann
en una con tra po si ción que iden ti fi ca, en el

ca so de la es truc tu ra, di cha es tra ti fi ca ción con una fun cio na li za ción de las re la cio -
nes en tre los ele men tos com po nen tes del ma te rial.

Es ta re duc ción se po ne par ti cu lar men te de ma ni fies to en la crí ti ca de Gian ma rio
Bo rio a la con tra po si ción de La chen mann, crí ti ca que se plan tea en el mar co de una
his to ri za ción de la dis cu sión.30 Bo rio ubi ca la con tra po si ción en tre tex tu ra y es -
truc tu ra en el mar co de la re no va ción de ma te ria les y pro ce di mien tos com po si ti -
vos de sa rro lla da ha cia fi nes de la dé ca da del cin cuen ta.

Bo rio iden ti fi ca un tras fon do or ga ni cis ta en la je rar quía de La chen mann de la
es truc tu ra por en ci ma de la tex tu ra, así co mo en la asig na ción de pro pie da des fun -
cio na les a la pri me ra. Di cho en fo que, se ña la Bo rio, pre su po ne en úl ti ma ins tan cia
que la in clu sión de los ele men tos in di vi dua les en un com ple jo en tra ma do fun cio -
nal, en el cual que dan re le ga das a un pla no se cun da rio sus cua li da des ma te ria les,
ga ran ti za por sí mis ma el sen ti do y va lor es té ti co de la obra mu si cal. Pe ro es pre -
ci sa men te tal pri ma cía de la es truc tu ra, es to es, el va lor abs trac to de las re la cio nes
fun cio na les so bre las pro pie da des ma te ria les de la so no ri dad, lo que la obra mu si -
cal in for mal po ne en cues tión. 

Esa pree mi nen cia de las re la cio nes so bre la ma te ria li dad de las so no ri da des, pre -
su pues ta en la fun cio na li za ción de la es truc tu ra en el sen ti do de La chen mann, se
ex tien de asi mis mo a la re la ción en tre los es tra tos iden ti fi ca bles en la si mul ta nei dad

Isang Yun.

30 Cf. G. Borio, “Überlegungen zu Struktur und Textur”, MusikalischeAvantgardeum1960, pp. 92-
101.
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so no ra. El ca rác ter fun cio nal de la es truc tu ra re pre sen ta una ne ga ción del mo men -
to de ge nui na mul ti pli ci dad con te ni do en el con cep to. Ha ce de tal mul ti pli ci dad
una for ma me dia ta de la uni ci dad. Re quie re de las so no ri da des con cu rren tes cier -
ta for ma de com ple men ta ción.

Así, pue den iden ti fi car se dos ele men tos de or ga ni ci dad im pli ca dos en el con cep -
to de Struktur. El pri ma do de las re la cio nes por so bre la ma te ria li dad mis ma de las
so no ri da des, iden ti fi ca do por Bo rio, y la con se cuen te ne ga ción del mo men to de
mul ti pli ci dad.

La cre cien te au to su fi cien cia es té ti ca del ma te rial en la mú si ca in for mal ter mi na
por di sol ver la di co to mía en tre es truc tu ra y tex tu ra. Bo rio to ma en con si de ra ción
dos pa sa jes co rres pon dien tes a obras se pa ra das por al go más de una dé ca da:

Kreuzspiel (1951), de Karl heinz Stock -
hau sen y Fluktuationen (1964) de Isang
Yun. El pri mer pa sa je31 es ca rac te ri za do
co mo una textura com ple ja com pues ta de
múl ti ples es tra tos de di fe ren te tim bre y
mo vi mien to. Esos ele men tos, sin em bar -
go, re mi ten en Kreuzspiel a una me taes -
truc tu ra, den tro de la cual no re pre sen tan
sim ple men te com po nen tes de una so no ri -
dad com ple ja, si no que asu men una fun -
ción en una to ta li dad co he ren te.32 En
Fluktuationen33 en cam bio, las re la cio nes

fun cio na les no dan cuen ta de la to ta li dad de los ma te ria les. Un aná li sis de te ni do de
la obra, con clu ye Bo rio, no pue de se pa rar los ele men tos fun cio na les del com ple jo
so no ro mis mo que com po ne la tex tu ra.34

El con cep to de tex tu ra asu me de es te mo do el ele men to de mul ti pli ci dad del
con cep to de es truc tu ra, y po ne en tre pa rén te sis el as pec to re la ti vo a la fun cio na li -
dad de los ele men tos que la com po nen. Tex tu ra se cons ti tu ye así co mo con cep to
ge ne ral de los ma te ria les mu si ca les. Ese con cep to su po ne un des pla za mien to del
con cep to de relación, fun da men to úl ti mo del ma te rial tra di cio nal, ba sa do en pro -
pie da des abs trac tas, a la con di ción si tua da, ubi ca da en un tiem po y un es pa cio mu -
si ca les pre ci sos, del ma te rial en su par ti cu la ri dad.

31 La referencia es a los cc. 46-53.
32 Cf. G. Borio, op.cit., pp. 95-97.
33 Borio analiza los cc. 1-21.
34 Cf. G. Borio, op.cit., pp. 97-99.

Luigi Nono.
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LOS VERDADEROS MAESTROS

A Chuang Tzu

¿Cuántos en verdad
están dispuestos
a andar por donde nadie
ha caminado antes?

Apenas unos cuantos
exploradores, solitarios
y artistas se aventuran
allí donde no hay veredas.

Sin guías ni garantías
de ninguna especie,
sin mapas confiables
ni red de protección...

Sólo ellos son dignos
de ser llamados maestros.
Y la prueba contundente
es que no tienen discípulos.

ALBERTO BLANCO

DOS POEMAS
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LA MÚSICA DE LA QUÍMICA

A George Brecht

Sigue las instrucciones que los átomos te dictan y verás
cómo antes de lo que te imaginas la partitura está lista

El aire que se desliza por el filtro de carbón activado
tarde o temprano llega a la embocadura de la flauta

Allí lentamente destila un coagulado azul de semejanza:
una tonada que va desde el tubo de ensayo hasta la tuba

Y cuyos resultados vistos al microscopio
revelan un don notable para la melodía

Una escala temperada que se parece a una tabla
de temperaturas que desafía las estadísticas

Una célula desarrollándose contrapuntísticamente
por su propio acuerdo y dentro de sus limitaciones

Pues en el laboratorio del arte contemporáneo
cada nota es un núcleo dispuesto a dividirse

Hasta que la luz se sublime y luego cristalice
en el vaso de precipitados de la conciencia
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Aún más in cle men te que lle var a so las y a
cues tas la pro fe sión del ar te, que la lle ven

dos. Un par de her ma nos, por ejem plo.
An tes, al in te rior de to da bue na fa mi lia aris -

to crá ti ca —e, in clu so, de cual quier fa mi lia
que en vi dia ra los re fi na mien tos he re da dos de
la al cur nia—, la cu rio si dad y el apre cio por el
ar te, su prác ti ca con sue tu di na ria, con for ma -
ban una obli ga ción mo ral. La edu ca ción del
al ma de los hi jos se ci fra ba, en ton ces, en la
lec tu ra de los clá si cos y el es tu dio de la mú si -
ca des de tem pra na edad. Ho ras y ho ras an te el
te cla do eje cu tan do es ca las pa ra el rí gi do y an -
cia no maes tro que po día de sa pro bar los avan -
ces de to da una lec ción con un sim ple
mo vi mien to de la ca be za. Tar des en te ras de -
cli nan do la pa la bra “ro sa”, tra du cien do al gún
he xá me tro o re sol vien do un ca so ge ni ti vo pa ra el mis mo pro fe sor que con ti nua -
ba la dean do la ca be za ne ga ti va men te, con los an teo jos y la cal va in tac tos. Al lle -
gar los hi jos a la ju ven tud, bien po dían to mar el ca mi no de la abo ga cía, el
co mer cio o el ma tri mo nio, se gu ros de ha ber de ja do atrás aque lla edu ca ción al
pia no o en ma nos de Vir gi lio; lis tos, sin em bar go, pa ra le gar el vir tuo sis mo im -
pues to a su pro pia des cen den cia.

CON CIER TO PA RA NA DIE
LA MÚ SI CA OL VI DA DA DE LOS HER MA NOS MAR CE LLO

Alessandro Marcello.

HER NÁN BRA VO VA RE LA
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Co mo Jo hann Se bas tian Bach, el se na dor
ve ne cia no Agos ti no Mar ce llo pro cu ró a sus
hi jos una ins truc ción ar tís ti ca que su pe ra ba,
por mu cho, la te dio sa obli ga ción de apren der
a to car un ins tru men to pa ra las vi si tas. Sus
hi jos, Be ne det to y Ales san dro, no só lo apren -
die ron a to car el vio lín co mo un pa so obli ga do
ha cia más “úti les” ocu pa cio nes, si no que con -
ti nua ron por la sen da de la mú si ca el res to de
sus vi das. Am bos com po si to res, Be ne det to y
Ales san dro hi cie ron de su vi da pro duc ti va un
atrac ti vo ca tá lo go de so na tas, can ta tas y con -
cier tos. 

Pe ro aún más in cle men te que lle var a so las
y a cues tas la pro fe sión del ar te, es que la lle -
ven dos. Los her ma nos Mar ce llo, por ejem plo.

Por des dén o ig no ran cia de la his to ria mu si cal, Ales san dro pa de ció la fa ma de
Be ne det to. Si bien Ales san dro cons ti tuía un da to dig no de men ción en las no tas
bio grá fi cas de Be ne det to, és te, Be ne det to, era el úni co Mar ce llo que so lía ca ber en
las sa las de con cier to. Fue tan ta la no to rie dad del her ma no ma yor que la su cin ta
obra de Ales san dro fue de sa pa re cien do si len cio sa men te del re per to rio. Po co a po -
co, el her ma no ma yor fue ha cién do se hi jo úni co.

Na ci do un año an tes que Bach y muer to el mis mo año que él, Ales san dro Mar -
ce llo en car nó a la per fec ción el epí te to de nobiledilettante, un hom bre de me dios
pa ra quien la mú si ca, an tes que un me dio pa ra sub sis tir, era un so laz. Só lo así se
en tien de que su cu rio si dad tam bién ro za ra el can to, la poe sía, la pin tu ra, las ma te -
má ti cas y la fi lo so fía. De cla ra es tir pe re na cen tis ta, Ales san dro abar có mu cho y
apre tó to do. Has ta el ol vi do.

Pa ra col mo de ma les, la obra más co no ci da de Ales san dro, el be llí si mo Con cier -
to pa ra oboe en re me nor, fue por al gún tiem po ad ju di ca da a An to nio Vi val di.
Miem bro de una se rie de seis con cier tos reu ni dos ba jo el tí tu lo co mún de Lacetra
(Lacítara), el Con cier to pa ra oboe lla mó tan to la aten ción y el gus to de Bach, que
él mis mo se en car gó de trans cri bir lo pa ra cla vi cor dio. Su con ci sión e ins tru men ta -
ción na da or to do xas ha cen de es ta pie za una ex cep ción ma gis tral del con cier to ba -
rro co ve ne cia no.

Con el ada gio del Con cier to pa ra oboe bas ta. Bas ta oír las cuer das, co mo un mar
en cal ma, em pu jar sua ve men te la bar ca del oboe ha cia la no che, pa ra sa ber que hay
otro sol de trás del sol de me dio día. A so las, a cues tas con la mú si ca, el ben ja mín
de los Mar ce llo si gue can tan do a la luz de la lu na, a dúo con su som bra.

Benedetto Marcello.
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La botánica y la mineralogía te atrajeron
en la misma medida que la pedagogía
y la historia y la teoría de la música.
Pero la vida había forjado otro destino para ti.
Puso a Mozart en tu camino.
No es casual que hayas nacido en 1827,
el año que murió Beethoven.
Retomaste la luz mozartiana
y clasificaste su obra —Koechel
tras Koechel— como un niño
clasifica sus canicas.
Dicen que la tarea te llevó los mejores años
de tu vida, y que en el lecho de muerte
una sola palabra venía a tus labios “Mozart”.
Te ganaste el paraíso, ya no hay modo
de separarte de Mozart.
“Qué hermoso es el Koechel 550”, dicen
algunos, en vez de decir: “Qué hermosa es la
40 de Mozart.”

EUSEBIO RUVALCABA

LUDWIG ALOIS FERDINAND VON KOECHEL
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Introducción

La obra Cante, pa ra dos gui ta rras, fue realizada por el com po -
si tor me xi ca no Ma rio La vis ta en HomenajeaRodolfoHalff-

ter en sus ochenta años. Por sus ca rac te rís ti cas, es ta
com po si ción enriquece el len gua je mu si cal en ge ne ral y en par -
ti cu lar  el re per to rio pa ra es ta for ma ción ins tru men tal. So bre es ta ba se y con -
si de ran do que Cante se ubi ca co mo par te de una ex pre sión mu si cal y una es té ti ca
pro pias, es nues tra in ten ción des ta car al gu nos ele men tos y tra ta mien tos com po si ti vos
co mo ver da de ros apor tes del com po si tor. Da da la vas te dad y ca li dad de la mú si ca de
La vis ta, cree mos im por tan te ob ser var y ana li zar la com ple ji dad de los re cur sos téc ni -
cos y mu si ca les en es ta obra, co mo sus ten to pa ra una poé ti ca mu si cal de gran be lle -
za. En su au di ción no se de ja en tre ver la tra ma com po si ti va —su com ple ji dad y su
ló gi ca— que es, en sí mis ma, un ver da de ro lo gro del com po si tor para el ar te en ge -
ne ral.

AlgunasgeneralidadesdelamúsicadeMarioLavista

Aden trar nos en el mun do mu si cal y es té ti co de Ma rio La vis ta y pre ten der de fi nir
un es ti lo com po si ti vo nos re sul ta ría di fí cil, pues su re per to rio es muy am plio y va -
ria do; no obs tan te, en este in ten to des cu bri re mos, sin du da, cier tos li nea mien tos
es té ti cos co mu nes. Para continuar con el es pí ri tu in tro duc to rio del tra ba jo, des ta -
ca re mos sólo al gu nos as pec tos ge ne ra les de su obra, pa ra lue go di ri gir la aten ción

APOR TES MU SI CA LES 
DE CAN TE,
DE MA RIO LA VIS TA

LEO POL DO G. MAR TÍ
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a la obra que nos ocu pa.
Hay una cla ra in ten ción del com po si tor —ca da vez más pre sen te en sus obras—

de am pliar las po si bi li da des téc ni cas y ex pre si vas de los ins tru men tos pa ra los cua -
les com po ne, don de no só lo el ins tru men to por sí mismo las pue de ofre cer, si no que
re quie re —ob via men te— la es tre cha par ti ci pa ción del in tér pre te. El pro pio La vis ta
lo ex pre sa con cla ri dad, al de cir:

En mi tra ba jo ins tru men tal la es tre chí si ma co la bo ra ción del in tér pre te o de
los in tér pre tes es fun da men tal. Me in te re sa ex plo rar en los ins tru men tos tra -
di cio na les po si bi li da des ex pre si vas y téc ni cas no con si de ra das en la mú si ca
tra di cio nal; ne ce si to ha cer prue bas o ex pe ri men tos con el ins tru men tis ta pa -
ra ase gu rar me de que es toy plan tean do al go con un sen ti do idio má ti co en
cier to ins tru men to y no una idea con tra ria a la na tu ra le za del ins tru men to.
Me in te re sa ex pan dir las po si bi li da des del ins tru men to y del ins tru men tis ta,
bus car una es pe cie de nue vo vir tuo sis mo que con si de re to das es tas po si bi li -
da des. Por eso mi tra ba jo siem pre ha es ta do muy li ga do al de los ins tru men -
tis tas; a fin de cuen tas, el ins tru men tis ta es, no di ría yo que otro com po si tor,
si no la per so na que co rro bo ra lo que le pro pon go o la que me mues tra cier -
tas po si bi li da des en su ins tru men to que yo no ha bía pre vis to. Me en se ña nue -
vas po si bi li da des y, a par tir de sus su ge ren cias, le doy una for ma y una
es truc tu ra de ter mi na das a la obra. Pe ro al pro po ner al gu nos cam bios en cier -
tos pa sa jes o en cier tos en la ces, el in tér pre te es tá par ti ci pan do en cier to mo -
do del pro ce so so no ro, no del pro ce so for mal o crea ti vo de la obra. Ne ce si to
es cu char lo que es toy com po nien do, y es el ins tru men tis ta el que me lo pue -
de dar. El pro ce so for mal, la es truc tu ra ción de ese ma te rial, soy yo quien lo
de ci de. Na tu ral men te, sin el ins tru men tis ta yo no po dría ha cer la obra; me es
fun da men tal su pre sen cia […]1

El sen ti do ex plo ra ti vo del com po si tor re quie re, en ton ces, de la es tre cha co la bo ra -
ción del in tér pre te, co mo lo ha si do en mu chas eta pas de su la bor crea do ra. De es -
te mo do, su pro pio sen ti do com po si ti vo des gra na rá un “pen sa mien to idio má ti co”
en el cual la mú si ca es té pre con ce bi da pa ra un ins tru men to en par ti cu lar. Con si -
de ra mos, en ese sen ti do, no so la men te un apor te de La vis ta a su mú si ca, si no a
ca da ins tru men to en par ti cu lar y al ar te mu si cal en ge ne ral. Quie nes co noz can sus
obras y ac ce dan al des cu bri mien to de la “ex pan sión” ins tru men tal apli ca da en
ellas, po drán vis lum brar el por ve nir de los ins tru men tos mu si ca les en es tre cha

1 “El compositor en su estudio”. Conversación con Mario Lavista, Luis Ignacio Helguera, México,
2002.
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con jun ción con el crea dor y el in tér pre te; una puer ta abier ta al fu tu ro.
Otra de las ca rac te rís ti cas de la mú si ca de La vis ta tie ne que ver con los “ges tos”

ar tís ti cos en el de ve nir del tiem po, es to es la crea ti vi dad del com po si tor y la ta rea
de “tra duc tor” que con lle va el in tér pre te:

La mú si ca es un ar te del tiem po. En el pro ce so de la com po si ción, to das las
re la cio nes de ele men tos que pue da ima gi nar y oír con el oí do in ter no las es -
toy oyen do en el tiem po, pe ro cuan do es cri bo ten go que de te ner lo, ten go que
con ge lar el tiem po con sím bo los, en una par ti tu ra que va a ser des ci fra da por
un in tér pre te que va a lle var la mú si ca a su exac ta di men sión, la di men sión
tem po ral. El ver da de ro ges to lo va a te ner el in tér pre te, pues to que es el que
la va a lle var a su di men sión tem po ral. Yo tu ve que con ge lar ese ges to pa ra
po der es cri bir. Es muy cu rio so có mo na ce el tiem po. El so ni do y el tiem po
son la sus tan cia de la mú si ca. Es cu rio so que ha ya que des con ge lar una par -
ti tu ra, ¿no? Eso lo ha ce el in tér pre te, que es el amo del tiem po […]2

Al analizar aún más el tra ba jo del in tér pre te (ver da de ro re-crea dor de la obra),
La vis ta in cor po ra la idea de “con ge lar” la mú si ca, por par te del com po si tor, y de
“des con ge lar la” por el in tér pre te. Es to po ne de ma ni fies to la idea del tiem po, del
ar te tem po ral y de la vi ven cia tem po ral de la mú si ca. “Ci frar” y “des ci frar” la mú -
si ca es par te de un “ri to” en el que los “có di gos” de ben com pren der se pro fun da -
men te por el com po si tor y el in tér pre te. La im por tan cia del in tér pre te pa ra La vis ta
es, sin du da, enor me, en fun ción de que, en la me di da en que el in tér pre te des ci fre
y com pren da esos có di gos, el ri to (des con ge lar, dar vi da, ha cer mú si ca) se rá po si -
ble en los tér mi nos per ge ña dos por el crea dor.

En su tra ba jo Otranochedelosdones, Jo sé An to nio Al ca raz nos con fir ma que

Las obras de La vis ta tie nen co mo do mi nan te una gran eco no mía de me dios,
de ma ne ra que ca da so ni do ad quie re una im por tan cia fun da men tal. Al eli mi -
nar to do ras go su per fluo u or na men tal, los ele men tos que in ter vie nen en la
tra ma so no ra es tán do ta dos de una car ga es pe cí fi ca. El im pul so aní mi co sue -
le os ci lar en tre con tem pla ti vo y es tá ti co.

SobreCante

Cante fue es cri ta en 1980, co mo he mos di cho, en HomenajeaRodolfoHalffteren

2 Ibidem.



75

susochentaaños. Lue go de su pri me ra au di ción, a car go de Mar ga ri ta Cas ta ñón y
Fe de ri co Ba ñue los —mú si cos a quie nes de di có la obra— el pro pio com po si tor se
sin tió in con for me con el re sul ta do, a par tir de lo cual lle vó a ca bo una re vi sión de
la par ti tu ra, lle gan do así a la ver sión que fi nal men te fue ra edi ta da (Edi cio nes Me -
xi ca nas de Mú si ca, Mé xi co, 1986). Es to no de ja de ser al go ex cep cio nal en la ta -
rea com po si ti va de La vis ta, ya que —al de cir de va rios bió gra fos y co le gas del
pro pio com po si tor— sus obras lle gan al pú bli co tras am plios pe rio dos de ela bo -
ra ción (al mejor estilo beethoveniano). En ese sentido Cante, rei te ra mos, es la ex -
cep ción.

La obra fue es cri ta pa ra dos gui ta rras am pli fi ca das. Es to se de be a que —co mo
en otras obras— La vis ta uti li za una se rie de re cur sos téc ni cos e in ter pre ta ti vos
don de la su ti le za de ma ti ces, las tex tu ras y cier tos mo dos in ter pre ta ti vos ins tru -
men ta les, re quie ren una am pli fi ca ción so no ra; de lo con tra rio, mu chos de di chos
re cur sos —y la mú si ca mis ma— se per de rían en su au di ción. Co mo da to que apo -
ya es ta pre mi sa, el com po si tor pi de que to da la obra se in ter pre te semprep.

Tam bién se des ta ca la in di ca ción de tempo, ca rác ter y me tro nó mi ca pa ra ca da
sec ción:

• La primera sec ción:
Estatico,delicato

sempreatempo ( = 42-46)
• La segunda sec ción:
pocopiùmosso (  = 50-54)

Pa ra una me jor com pren sión de nues tro aná li sis y, so bre to do, de la obra Cante, se
in clu ye al fi nal de es te ar tí cu lo la par ti tu ra com ple ta. No obs tan te, des ta ca re mos
al gu nos pa sa jes a mo do de ejem plos.

Formayestructura

La obra pre sen ta una for ma ge ne ral en dos gran des sec cio nes (ca da una co rres pon -
de a una ho ja de la par ti tu ra), a sa ber:

• SecciónA : del c.1 al c. 23. Den tro de es ta sec ción po de mos ha llar una 1ª
Parte del c.1 al 1er tiem po del c.16, en la cual se pre sen tan to dos los ele -
men tos ca rac te rís ti cos, y una 2ªParte des de el 3er t. del c.16 al c. 23, don -
de co mien za a ha cer se más ho mo gé nea la tex tu ra y la tím bri ca,
re du cien do ca da vez más los ele men tos, a la vez que uti li zan do más ele -
men tos so no ros co mu nes, has ta lle gar a un gran uní so no de La, ar mó ni co
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de 5ª cuer da, que es el ne xo en tre las dos sec cio nes.
• SecciónB: del c. 24 al c. 44. Las fra ses de es ta sec ción son: a (c. 24 a c. 27);
b (c. 28 c. 31); c (c. 32 a c. 35); d (c. 36 a c. 39) y e (c. 40 a c. 43).

Elementosmusicalesydesarrollodelosmismos

La obra plan tea un tra ba jo su ma men te im bri ca do de am bas gui ta rras. Des de el aná -
li sis de la par ti tu ra y de la pro pia ex pe rien cia in ter pre ta ti va de la obra, esa tra ma
nos lle va a pen sar /sen tir una mú si ca en un so lo ins tru men to, una suer te de gui ta rra
de doce cuer das (seis de ca da in tér pre te); esa idea mu si cal, de ex pe rien cia co lec ti -
va, po de mos en con trar la en nu me ro sas ex pre sio nes de la mú si ca au tóc to na la ti noa -
me ri ca na en la que dos o más in tér pre tes par ti ci pan de una ex pre sión úni ca y to tal,
com par ti da y com ple men ta ria, y no con ro les pro ta gó ni cos ni je rár qui cos. Aun que
no ha ya si do ese el ori gen en el ca so de Cante, por la in tros pec ción y por el re sul -
ta do de la obra, no po de mos de jar de re la cio nar lo.

La pri me ra sec ción pre sen ta ma yor va rie dad de ele men tos téc ni cos y mu si ca les,
en tan to que la se gun da es más ho mo gé nea. Am bas es tán de sa rro lla das a partir de
los si guien tes ele men tos mu si ca les:

• Cuer das en tre cru za das (re cur so po co fre cuen te por lo ge ne ral, el cual pro du -
ce un so ni do par ti cu lar, con sen sa ción de al tu ra di fu sa y un ro ce de cuer das
ca si ‘per cu si vo’). En es te ejem plo ve mos la in di ca ción pa ra la Gui ta rra I:

Ej. 1.

• No tas agu das. So ni do na tu ral.
• No tas gra ves. So ni do na tu ral.
• Ar mó ni cos (de uno, dos, tres y has ta cuatro so ni dos, aun que nun ca ata -

quen jun tos más de dos ar mó ni cos), gra ves, me dios y agu dos.
• Glissando as cen den te de 1/4 de to no.

En el si guien te ejem plo (que co rres pon de al co mien zo de la obra) ve re mos apli ca -



79

dos los re cur sos de ta lla dos y no ta re mos la gran can ti dad y va rie dad de ele men tos
que el com po si tor in clu ye en so la men te un com pás (al tu ras, du ra cio nes, tim bres,
tex tu ras, ar ti cu la cio nes, di ná mi cas, ex pre sión); es to da co mo re sul ta do una tex tu -
ra su ma men te ori gi nal, pro duc to de la su ma de ele men tos tan he te ro gé neos tím bri -
ca men te, ubi ca dos es pa cial y tem po ral men te en lu ga res que com ple tan ca si to do el
ám bi to so no ro de am bas gui ta rras, y lo gra así una uni dad en es ta suer te de mo ti vo
ge ne ra dor que pre sen ta pa ra es ta pri me ra sec ción:

Ej. 2.

Lo par ti cu lar de la com po si ción, en el as pec to rít mi co es, por un la do, el com pás
ele gi do (7/4, lue go 6/4 y 9/4) y por otro —y so bre to do—, el he cho de que la se gun -
da gui ta rra es tá “des fa sa da” rít mi ca men te res pec to a la pri me ra: en una cor chea
has ta el com pás 15 in clu si ve, del c.16 al 23 en una blan ca con una cor chea, y des -
de el c. 24 en una ne gra, su ce dién do se una se rie de va ria bles de “en cuen tros” y
“de sen cuen tros”. En el c. 25 se pro du ce el pri mer ata que de am bas gui ta rras jun -
tas; a par tir de allí, el sen ti do del dis cur so mu si cal ten drá co mo pun tos des ta ca dos
nue vos ata ques jun tos, y en tre ellos nue vos “des fa ses”. Lo no ve do so en la es cri tu -
ra de La vis ta es que los des fa ses se ña la dos es tán es cri tos sin li ga du ras de pro lon -
ga ción, en una suer te de es cri tu ra “ana ló gi ca”, en la cual el mú si co to ma de
re fe ren cia “grá fi ca” las dis tan cias en tre no ta y no ta de su lí nea, co mo tam bién la
re la ción de és ta con la pri me ra gui ta rra, ya que la obra se in ter pre ta en la par ti tu ra
(no hay particellas). Hay un so lo mo men to en el cual es tá es cri ta la pro lon ga ción
de un com pás a otro, que es pre ci sa men te la unión de las dos sec cio nes de Cante.

Es te as pec to pro du ce, en su in ter pre ta ción, un es ta do muy par ti cu lar, que no hu -
bie se si do el mis mo si se es cri bieran las sín co pas y li ga du ras de pro lon ga ción de
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la ma ne ra tra di cio nal. Creo que de la ma ne ra en que la es cri bió, La vis ta lo gra una
in ter pre ta ción más “blan da”, con más “ai re” en la tra ma de am bas gui ta rras; de es -
te mo do la mú si ca re quie re un ata que me nos in ci si vo, no tan me ti cu lo so en su
exac ti tud mé tri ca. El re sul ta do es muy in te re san te y más ri co; di ga mos, pa ra ser
más pre ci sos, más mu si cal.3

La obra, en su au di ción, pre sen ta dos pla nos de per cep ción bien di fe ren cia dos e
in te re san tes. Por un la do cier tas rei te ra cio nes de ele men tos com po si ti vos, su ma dos
a que no hay cam bios de in ten si dad, pro du cen una suer te de “mo no to nía” (es ta do
“con tem pla ti vo”, di ría Jo sé An to nio Al ca raz), que lle va al oyen te a un par ti cu lar
es ta do aní mi co de apre cia ción y re cep ción mu si cal. Ese es ta do se lo gra en la me -
di da en que co mien zan a rei te rar se cier tos ele men tos. Pe ro a su vez pre sen ta un
pla no per cep ti vo de una gran va rie dad tím bri ca y de ar ti cu la cio nes, su ma men te
com ple jo en la Pri me ra sec ción. Por su la do, la Se gun da sec ción es la que pre sen -
ta me no res re cur sos tím bri cos, de tex tu ras y ar ti cu la ción, pe ro asi mis mo de gran
poé ti ca, lo gra da por su ti les com bi na cio nes de so ni dos ar mó ni cos.

Al estudiar de ta lla da men te la Pri me ra sec ción, ve mos que son muy di ver sos los
ele men tos tím bri cos y muy va ria dos los re gis tros que uti li za, lo gran do en esa tra -
ma una so no ri dad del todo ho mo gé nea en tre am bas gui ta rras, al pun to de ser —en -
tre los dos— prác ti ca men te un so lo ins tru men to; una suer te de gui ta rra de do ce
cuer das. Por ejemplo si ana li za mos el pri mer com pás, ten dre mos la si guien te va -
rie dad de ele men tos téc ni co-mu si ca les (véase ej. 2): 

• Ar mó ni co con acen to, en re gis tro me dio, en 1ª gui ta rra.
• No ta gra ve con glissandoas cen den te, en 2ª gui ta rra.
• Cuer das cru za das (3ª y 4ª) en el XI tras te, pul sa das en el XIV tras te, en 1ª

gui ta rra.
• Cuer das cru za das (5ª y 4ª) en el IX tras te, pul sa das en el XII tras te, en 2ª

gui ta rra.
• Cuer das cru za das (3ª y 2ª) en el X tras te, pul sa das en el XIII tras te, en 2ª

gui ta rra.
• No ta agu da en 2ª gui ta rra.
• No ta gra ve en 1ª gui ta rra.
• No ta gra ve con glissandoas cen den te, en 2ª gui ta rra.

A par tir de allí, rei te ra los mis mos re cur sos, y agre ga:

3La obra Cante fue trabajada en el Seminario de Música de Cámara I dictado por el maestro Mariano
Etkin para la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del siglo XX, de la Facultad de
Artes y Diseño (UNCuyo), por el profesor Leopoldo G. Martí y el maestro Guillermo Boccanegra
(Colombia).
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• Ar mó ni co en re gis tro me dio, en 2ª gui ta rra.
• No ta agu da y vi bra da, en 1ª gui ta rra.
• Ar mó ni co con acen to, en re gis tro agu do, en 2ª gui ta rra.
• No ta agu da, vi bra da, sulponticello y pul sa da con uña, en 1ª gui ta rra.
• Do bles cuer das (en 7ª y en 5ª) en am bas gui ta rras, e in clu so acor de de tres

so ni dos (en rea li dad es una 5ª con la no ta gra ve do bla da 8ª ba ja), en 1ª
gui ta rra.

La vis ta plan tea una tex tu ra que de ter mi na una rít mi ca re sul tan te que com bi na, al
co mien zo y en bue na par te de es ta sec ción, nu me ro sos va lo res mé tri cos. De los
ocho ata ques re sul tan tes en el 1er com pás, pa sa a 10 en el 2o compás, y así irá va -
rian do en tre 10 y 12, has ta dis mi nuir esa rít mi ca re sul tan te en 7 ata ques en el c.16,
pa ra lle gar a 5 y 4 en los úl ti mos tres com pa ses. Es ta dis mi nu ción de la rít mi ca re -
sul tan te va acom pa ña da tam bién de una dis mi nu ción de re cur sos tím bri cos, una
res tric ción de los re gis tros, una ma yor eco no mía de re cur sos, has ta el uní so no de
ar mó ni co La al que ha cía mos re fe ren cia, que ofi cia de ne xo en tre am bas sec cio -
nes, y don de cam bia a un com pás de 6/4:

Ej. 3.

La Se gun da sec ción (en 9/4), co mo de cía mos, no pre sen ta la mis ma ri que za tím -
bri ca y de tex tu ras que la Pri me ra; por el con tra rio, to dos los so ni dos de es ta sec -
ción son ar mó ni cos (tan to na tu ra les co mo ar ti fi cia les), lo cual, más allá de las
di fe ren cias tím bri cas mí ni mas en tre ar mó ni cos na tu ra les o ar ti fi cia les, lo gra una
so no ri dad ho mo gé nea, al pro cu rar una ma yor uni dad tím bri ca en am bas gui ta rras.
El re sul ta do es, co mo alu di mos, de una pro fun da poé ti ca.

So bre la uti li za ción de los so ni dos ar mó ni cos, es re co no ci da la pre di lec ción de
La vis ta por es te re cur so, es pe cial men te en los ins tru men tos de cuer da, aun que tam -
bién los uti li ce en los de vien to. Al re fe rir se a su obra Reflejosdelanoche, que
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com pu so pa ra el Cuar te to La ti noa me ri ca no, di ce que su ob je ti vo fue 
eli mi nar los so ni dos rea les y uti li zar úni ca men te so ni dos ar mó ni cos, esa es -
pe cie de pol vos má gi cos que son re fle jos au di bles de un ge ne ra dor o de un
so ni do fun da men ta do [so ni dos que, di ce La vis ta, se han usa do de ma ne ra
muy es po rá di ca, si aca so en es te si glo se ob ser van en obras de Ra vel o De -
bussy y, en Mé xi co, en la Quin ta Sin fo nía de Chá vez]. El tí tu lo de la pie za
alu de a uno de los ocho poe mas de la Suitedelinsomnio de Xa vier Vi llau -
rru tia, que ver sa: “La no che jue ga con los rui dos co pián do los en sus es pe jos
de so ni dos”. Así, el com po si tor en su mú si ca in ten ta cap tu rar la at mós fe ra
noc tur na de es te poe ma, con ba se en la idea de que “los rui dos de la no che
no son más que el re fle jo de los que es cu cha mos en el día”. En es te sen ti do,
“el uso de so ni dos ar mó ni cos es equi va len te al uso de so ni dos re fle ja dos. Ca -
da uno de es tos so ni dos es un so ni do es pe jo pro du ci do por un ge ne ra dor o
so ni do fun da men tal que nun ca es cu cha mos, per ci bi mos úni ca men te sus par -
cia les, sus ar mó ni cos, sus so ni dos re fle jos” (En tre vis ta de Pa tri cia Gar cía,
Mé xi co, 2002).

Es in te re san te des cu brir la ló gi ca de com po si ción de la Se gun da sec ción. Ca da fra -
se co mien za con un so ni do en par ti cu lar, y a su vez ese so ni do da co mien zo a ca -
da uno de los mo ti vos cons ti tu ti vos de ellas (que abar can ca da uno un com pás).
Vea mos:

• Fra se a: co mien za con ar mó ni co La (5ª cuer da), idem. los tres si guien tes
com pa ses.

• Fra se b: idem.
• Fra se c: co mien za con un ar mó ni co Si (6ª cuer da), idem. los tres si guien -

tes com pa ses.
• Fra se d: co mien za con ar mó ni co La (5ª cuer da), idem. los tres si guien tes

com pa ses.
• Fra se e: co mien za con do ble ar mó ni co Mi-La (6ª y 5ª cuer da), idem. los

cua tro si guien tes com pa ses.

Ca da fra se da rá un im pul so y una sen sa ción di fe ren te en sus co mien zos; po dría -
mos sin te ti zar lo en lar gos co mien zos en La —lue go Si— La —Mi-La. Los fi na les,
por su par te, son to tal men te ‘abier tos’ o ‘sus pen si vos’. Nin gu no de ellos con clu ye
en La (con si de ran do La co mo una suer te de eje “to nal”), si no que lo ha cen en La-
Re, Si-Mi, Mi-Mi, Mi-Re y La-Re-Si.

En es ta Se gun da sec ción, La vis ta plan tea va ria cio nes mí ni mas en los di fe ren tes
mo ti vos de ca da fra se. Así, por ejemplo el c. 25 agre ga un so ni do al c. 24, que es
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pre ci sa men te el pri mer ata que en conjunto de am bas gui ta rras (Mi-La, ar mó ni cos);
el c. 27, por el con tra rio, qui ta un so ni do (el pri mer La de la 2ª gui ta rra); el c.29
agre ga un Si en el co mien zo de la 2ª gui ta rra, en tan to que el c. 31 le qui ta esa mis -
ma no ta; las de más va ria cio nes son del mis mo ti po.

Por otro la do, y qui zás co mo una re mi nis cen cia del mo do fri gio (muy uti li za do
en la mú si ca es pa ño la), en el c.3 de es ta Segunda sec ción, La vis ta in cor po ra el so -
ni do Fa gra ve, que apa re ce rá cuatro ve ces en es ta sec ción. De es ta ma ne ra nues tra
me mo ria irá cons tru yen do una es ca la que, de gra ve a agu do, que da ría or ga ni za da
Mi-Fa-La-Si-Re-Mi:

Ej. 4.

Es ta so no ri dad fri gia alu de, su til men te, a la na cio na li dad del com po si tor Ro dol fo
Halff ter (a quien es tá de di ca da Cante), así co mo tam bién al he cho de que La vis ta
uti li ce al gu nas de las no tas de esa es ca la ex traí das de las le tras del nom bre y ape -
lli do Ro Dol Fo (D:Re y F:Fa) HAlFF tEr (H-A-F-F-E: Si-La-Fa-Fa-Mi). 

Ej. 5.

Ya en la Pri me ra sec ción el com po si tor ha bía uti li za do ca si la mis ma es ca lís ti ca,
pe ro con al gu nas otras al tu ras, co mo el Do agu do, y el Mi —de to no ba jo;4 en ella
se des ta ca la uti li za ción del gi ro me ló di co fri gio Mi-Fa so brea gu do en la 2ª gui ta -
rra, así co mo el Si-Do agu do en la 1ª gui ta rra. Es tos re cur sos, en tre otros, lo gran
una ma yor uni dad en la com po si ción y au di ción de la obra.

Co mo ele men tos o in di ca cio nes de ex pre sión, ade más de sempre p in di ca do pa -
ra to da la obra, hay un cedendo al fi nal de la Pri me ra sec ción, y otro cedendo en
la úl ti ma fra se de la Se gun da sec ción; tam bién, en el úl ti mo com pás de la obra in -

4 El glissando en 1/4 de tono le otorga un sentido musical que nos puede remitir, de manera velada,
a la música oriental, fuertemente presente en muchas obras de Mario Lavista. Asimismo, podemos
encontrar en el Cante español, reminiscencias orientales.
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tro du ce un perdendosi jun to a un re gu la dor en el mis mo sen ti do.
Conclusiones

Los apor tes mu si ca les de la obra Cante po de mos sin te ti zar los, por un la do, en los
es pe cí fi ca men te gui ta rrís ti cos, pues to que pre sen ta ele men tos su ma men te no ve do -
sos en los ma te ria les que uti li za y en su tra ta mien to, del mis mo mo do en la ex pan -
sión de las po si bi li da des téc ni cas y ex pre si vas de los ins tru men tos, co mo en una
suer te de “téc ni cas ex ten di das” de la gui ta rra. Siem pre en el mis mo ám bi to gui ta -
rrís ti co —y des de la pers pec ti va de quien pue de ex pe ri men tar la in ter pre ta ción de
es ta obra—, los ele men tos cons truc ti vos de la obra y los mo dos de trans cu rrir los
fe nó me nos mu si ca les, po si bi li tan la vi ven cia de as pec tos mu si ca les su ma men te in -
te re san tes, a la vez que lo gra un adies tra mien to muy en ri que ce dor en el tra ba jo ca -
ma rís ti co. La idea de una obra tan en tra ma da de am bos ins tru men tos, y a la vez de
tan ta exi gen cia en su ti le zas, exige del intérprete un es ta do de con cen tra ción y de
sen si bi li dad (in tros pec ción) ra ra vez requerido o plan tea do. Se su ma a ello el tra -
ta mien to tem po ral, el de ve nir del tiem po en fun ción de lo que un in tér pre te to ca y
de lo que es pe ra del otro; es to ge ne ra un es ta do de ple ni tud mu si cal vin cu la do al
tiem po.

El dis cur so mu si cal de es ta obra no en cuen tra ele men tos al ta men te re fe ren cia -
les en lo me ló di co, ni en lo rít mi co o lo ar mó ni co, si no que lo ha ce por la com bi -
na ción de tim bres y tex tu ras de gran ho mo ge nei dad en su va rie dad, que pro du ce
un es ta do in te rior, co mo he mos di cho, de in du da ble poé ti ca. El oyen te, ya des de
los pri me ros so ni dos, va “com pren dien do” el len gua je, y en su dis cu rrir es tá ex -
pec tan te y aler ta a los pe que ños y su ti les cam bios que se suceden en el de ve nir de
la mú si ca.

Fi nal men te, es ta ex plo ra ción de de ter mi na dos re cur sos téc ni cos, así co mo el en -
sam ble de los mis mos y el abor da je in ter pre ta ti vo, constituyen un apor te a la con -
cre ción de nue vas ex pe rien cias mu si ca les.
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DISCOS
Mario Lavista

CAR LOS ChÁ Vez y GA BRie LA OR Tiz *

Al acep tar la in vi ta ción de Ma ri sa Ca na les pa ra
par ti ci par en la pre sen ta ción de dos de los re -
cien tes dis cos del se llo Ur text, con mú si ca de
Car los Chá vez y Ga brie la Or tiz, me di cuen ta de
que me en con tra ría es ta no che en una si tua ción
har to sin gu lar y po co fre cuen te, da do que yo ha -
bía si do alum no de Chá vez y maes tro de Ga brie -
la. Tal po si ción, de un en vi dia ble equi li brio, me
per mi tió ver me a mí mis mo co mo una es pe cie de
va so co mu ni can te o puen te en tre dos ge ne ra cio -
nes dis tan tes en el tiem po, pe ro uni das a tra vés
de esa del ga da, pe ro só li da lí nea de con ti nui dad
que to da tra di ción ne ce si ta pa ra lle gar a ser pre -

ci sa men te eso: una tra di ción, ese lu gar en el que
se en cuen tran y dia lo gan el pre sen te y el pa sa do,
y en el que, pa ra dó ji ca men te, só lo la re no va ción
y la rup tu ra ga ran ti zan su con ti nui dad.

Co men za ré, si us te des me lo per mi ten, por
evo car al gu nos re cuer dos per so na les, pa ra des -
pués co men tar, de ma ne ra bre ve, la mú si ca de
Chá vez y de Ga brie la Or tiz.

Tal vez es el azar el cau san te de que la vi da
nos ofrez ca de vez en cuan do al gu no que otro
gol pe de suer te. A mí me han su ce di do dos, que
in ci den en el ám bi to de mi ta rea aca dé mi ca y
pe da gó gi ca. el pri me ro tie ne que ver con el
apren di za je, mien tras que el otro con la otra ca -
ra de la mis ma mo ne da: la en se ñan za, ac ti vi da -
des muy pa re ci das en más de un sen ti do, ya que
las dos son, o pue den lle gar a ser, a de cir de Ale -
jan dro Ros si, un ejer ci cio de crea ti vi dad y un
jue go in ven ti vo.

Pues bien, yo te nía diecisiete o dieciocho años
cuan do mi ami ga Ro sa Co va rru bias, es po sa del
pin tor y pro mo tor de la dan za Mi guel Co va rru -
bias, me lle vó a co no cer a Car los Chá vez. Fui -
mos a su ca sa de la ca lle de Pi ri neos en Lo mas
de Cha pul te pec.

Me en con tra ba en una si tua ción di fí cil, por
de cir lo me nos. Po cos días an tes, el en ton ces di -
rec tor del Con ser va to rio Na cio nal de Mú si ca,

NO TAS SIN MÚ SI CA

* Tex to leí do en la Sa la Car los Chá vez, el 23 de no -
viem bre de 2006, du ran te la pre sen ta ción de los dis cos:
Chávez, la obra com ple ta pa ra cuer da, Cuar te to La ti -
noa me ri ca no, Ur text JBCC 109, Mé xi co 2006, y Altar
demuertos, obras de Ga brie la Or tiz; Sa rah Leo nard,
so pra no, Ar tu ro Nie to-Do ran tes, pia no y el Cuar te to
La ti noa me ri ca no, Ur text JBCC 108, Mé xi co 2006.
Tam bién par ti ci pa ron en la pre sen ta ción Ro bert Par ker
y Ser gio Ve la.
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Joa quín Am pa rán, ha bía re cha za do mi so li ci tud
de in gre so al Con ser va to rio, a pe sar de que ya
lle va ba yo unos ocho años es tu dian do pia no.
Fue así que mi an he lo de lle gar a ser mú si co se
ha bía trans for ma do, en un ins tan te, en un re ve -
ren do fra ca so. 

Ro sa y yo su bi mos por las es ca le ras que lle -
va ban al es tu dio de Chá vez, pre ce di do por un
es plén di do re tra to del maes tro pin ta do por Si -
quei ros. Chá vez me re ci bió con ca li dez y ge ne -
ro si dad. Me es cu chó con aten ción, me pi dió
que to ca ra pa ra él al gu na co sa en el pia no. Se
ofre ció a dar me al gu nas cla ses — él fue, co mo
us te des sa ben, un ex ce len te pia nis ta—, y me
acon se jó am pliar en for ma pri va da mi pre pa ra -
ción mu si cal a tra vés del es tu dio ri gu ro so de las
dis ci pli nas que, se gún sus pro pias pa la bras, to -
do mú si co de be ría do mi nar: la ar mo nía, el con -
tra pun to y el aná li sis. 

Se guí su con se jo al pie de la le tra y tiem po
des pués, en 1963, fui acep ta do co mo alum no
del Ta ller de Com po si ción que Chá vez ha bía
fun da do, tres años an tes, en el mis mo Con ser va -
to rio, del cual era y se guía sien do su di rec tor
Joa quín Am pa rán.

es así que en esa tar de, en el es tu dio de Car -
los Chá vez, acom pa ña do de Ro sa Co va rru bias,
se se lló pa ra siem pre mi des ti no co mo mú si co.
Mi gra ti tud ha cia Chá vez es in men sa. Tu ve el
ra ro pri vi le gio de po der es tar cer ca de un gran
maes tro, emi nen te com po si tor y ar tis ta de pri -
mer or den.

•

es ya un lu gar co mún de cir que sin la pre sen cia
y los apor tes de la obra de Chá vez, la mú si ca
me xi ca na del si glo XX no po dría en ten der se. en
sus ma nos el ar te mu si cal la ti noa me ri ca no al -
can zó una uni ver sa li dad que an tes no co no cía.
Su mú si ca —al igual que la de Re vuel tas, el
otro clá si co me xi ca no de nues tro tiem po—
abrió puer tas y ven ta nas, para dar en tra da a la
mo der ni dad en la mú si ca me xi ca na. Sin em bar -
go, hay que re cor dar que al re de dor de los años
vein te, Chá vez es ta ba aún com po nien do una mú -
si ca deu do ra del ro man ti cis mo de ci mo nó ni co,

tal es el ca so de su pri mer cuar te to de cuer das.
Pe ro pron to se ale ja ría del pathos ro mán ti co y
del len gua je he re da do del si glo XiX, y su mú si -
ca co men za ría a ha blar de Mé xi co con un len -
gua je mo der no, ple na men te con tem po rá neo.

el na cio na lis mo de Chá vez —y el de Re -
vuel tas tam bién— en la dé ca da de los trein ta, va
de la ma no con la crea ción de un vo ca bu la rio,
de una sin tá xis y una gra má ti ca, iné di tas en la
mú si ca me xi ca na. es, ade más, co mo se ña la Ju -
lián Or bón, la ex pre sión re gio nal de va lo res per -
ma nen tes y uni ver sa les. Na da que ver con ese
na cio na lis mo ram plón y su per fi cial, que se po -
ne de mo da de tan to en tan to, im per mea ble a las
ideas, que alar dea de su co lor lo cal, que can ta en
falsete ran che ro pa ra que la gen te aplau da, y
que en es tos som bríos tiem pos de co mien zo del
si glo vuel ve a apa re cer con gran alha ra ca a tra -
vés de co rri dos y pi re cuas, so nes y dan zo nes,
arro pa dos con un sa ra pe. Se tra ta de un na cio na -
lis mo de re bo zo.

Por el con tra rio, en la mú si ca na cio na lis ta de
Chá vez —y de Re vuel tas— hay una po de ro sa
fuer za in ven ti va en la que lo anec dó ti co se es -
con de y de sa pa re ce pa ra trans for mar se en el
len gua je pro pio del com po si tor, un len gua je que
ha bla de to do a to dos. A es ta épo ca per te ne cen
la pri me ra par te de su Cuar te to núm. 2, que no
es más que un es plén di do ejer ci cio de es ti lo, y
el ter cer cuar te to ba sa do en su ba llet Lahijade
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Cólquide, afín, en su in te rés por la mi to lo gía
grie ga, a la SinfoníaAntígona.

De cía yo lí neas arri ba que en 1960 Chá vez
fun dó el Ta ller de Com po si ción. Se inicia, tam -
bién en esos años, una eta pa crea ti va que da co -
mo re sul ta do la com po si ción de obras ba sa das
en una or ga ni za ción, en un ar ma zón es truc tu ral
deu dor de lo que el pro pio com po si tor lla mó la
técnicadelano-repetición, pro ce di mien to que,
sim pli fi can do, se ba sa en la in ven ción y trans -
for ma ción cons tan te de unos po cos ele men tos,
de unas cuan tas ideas, den tro de un con tex to
mu si cal asi mé tri co y no-te má ti co. A esos años
per te ne cen al gu nas de las obras más her mé ti cas
de su ca tá lo go, co mo va rios de los Soli pa ra di -
ver sos con jun tos ins tru men ta les, su ex traor di -
na ria y po de ro sa Invención pa ra pia no, y el Trío
pa ra vio lín, vio la y vio lon che lo, que apa re ce en
el dis co que es ta mos pre sen tan do.

Pe ro tam bién du ran te esos años, Chá vez
com po ne, en un len gua je tra di cio nal, la Fuga
pa ra cuar te to de cuer das, una obra con ce bi da, al
igual que el Cuar te to núm. 1, co mo una  suer te
de ejer ci cio de es ti lo, co mo si el com po si tor
qui sie ra con es ta pie za ilus trar los li nea mien tos
di dác ti cos del Ta ller de Com po si ción, los cua les
con tem pla ban la com po si ción de obras a la ma -
ne ra de otros au to res, co mo Bach, Beet ho ven,
Cho pin y Brahms.

Chá vez so lía de cir que sus obras no se pa re -
cían unas a otras, que eran to das di fe ren tes. es
cier to, y la au di ción de sus obras pa ra trío y
cuar te to de cuer das, gra ba das por el Cuar te to
La ti noa me ri ca no en uno de los dis cos que hoy
nos con vo can, lo con fir ma. La com po si ción fue
pa ra Chá vez una aven tu ra que nun ca ce só, una
cons tan te bús que da de ca mi nos nue vos, inex -
plo ra dos. es la su ya una voz siem pre cam bian -
te, di fe ren te, hur gan do te naz men te en te rri to -
rios ig no tos. Se tra ta de un com po si tor de
va rios ros tros, o, si se quie re, de múl ti ples com -
po si to res que ha bi tan en uno so lo; y es pre ci sa -
men te la su ma de esos ros tros lo que de fi ne el
es ti lo tan per so nal de su mú si ca, una mú si ca
que se ins cri be por de re cho pro pio en la asom -
bro sa re vo lu ción de los len gua jes mu si ca les del
si glo pa sa do.

De be mos con gra tu lar nos por la apa ri ción,
ba jo el se llo de Ur text, de es te es plén di do dis co
del Cuar te to La ti noa me ri ca no que reú ne las
cua tro obras pa ra cuar te to de cuer das y el Trío
de es te ex cep cio nal me xi ca no cu ya his to ria se
con fun de con la cró ni ca del ar te mo der no de
nues tro país.

•

el otro gol pe de suer te que me de pa ró el azar,
me su ce dió a co mien zos de los años ochen ta, y,
co mo di je an tes, tie ne que ver con la otra ca ra de
la mo ne da, con la en se ñan za. Lle va ba ya va rios
años dan do cla ses en el Con ser va to rio Na cio nal
de Mú si ca, del cual, por cier to, ya no era su di -
rec tor Joa quín Am pa rán, cuan do en 1983 for mé
un gru po de es tu dian tes de com po si ción. Pe ro
po co tiem po an tes, una ma ña na, en la bi blio te ca
del con ser va to rio, se acer có a mí una jo ven de
dieciocho años, de mi ra da in te li gen te, pa ra pe -
dir me una es pe cie de ase so ría en asun tos re la -
cio na dos con su pre pa ra ción mu si cal. La jo ven
era Ga brie la Or tiz, a quien des de en ton ces lla -
mo Ga bi ta, no sé por qué.

Pues bien, Ga bi ta me con tó to do lo re fe ren te
a sus es tu dios de mú si ca, lo que ha bía es tu dia do
y con quién o quié nes los ha bía cur sa do. Me di -
jo que que ría ser com po si to ra y que ya ha bía
com pues to al gu nas pie zas. Me ha bló de su pa -
pá, el ar qui tec to y me ló ma no de tiem po com ple -
to Ru bén Or tiz, y me in for mó que ha bía si do
uno de los fun da do res del gru po Los fol klo ris -
tas. Tam bién me habló de su ma má, a quien re -
cuer do con enor me ca ri ño: la veo, or gu llo sa, es -
cu chan do la mú si ca de su jo ven hi ja. Si mi
me mo ria no me fa lla, Ga bi ta asis tió du ran te al -
gún tiem po a los cur sos de aná li sis que im par tía
yo en la es cue la Vi da y Mo vi mien to, y po co
des pués en tró a for mar par te de mi gru po de
com po si ción del Con ser va to rio Na cio nal de
Mú si ca.

Tu ve la for tu na de te ner en ese gru po a un
pu ña do de ta len to sos es tu dian tes que se con ver -
ti rían al pa so de los años en es plén di dos com -
po si to res. Ar man do Lu na, Luis Jai me Cor tez,
Ma ria na Vi lla nue va, Ana La ra, Juan Fer nan do
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Du rán, Ro sa Gu raieb, Ra món Mon tes de Oca
—cu ya muer te no de ja mos de la men tar—, he -
bert Váz quez y, na tu ral men te, Ga bi ta, son los
nom bres de los es tu dian tes que con for ma ron
esa bri llan te ge ne ra ción de mú si cos me xi ca nos.
es cri be Bor ges en al gún la do: “que otros se
enor gu llez can de lo que han es cri to, yo me enor -
gu llez co de lo que he leí do”. Pues bien, pa ra fra -
sean do al es cri tor ar gen ti no, yo po dría de cir sin
el me nor aso mo de fal sa mo des tia que, co mo
maes tro, me enor gu llez co de los alum nos que
he te ni do, y Ga bi ta ocu pa un al to lu gar por el
afec to y ca ri ño que le ten go y por la ad mi ra ción
que siem pre ha sus ci ta do en mí su mú si ca. 

hoy pre sen ta, hay que aplau dir lo, su pri mer
dis co mo no grá fi co con tres mag ní fi cas obras: el
cuar te to de cuer das Altardemuertos, el quin te -
to pa ra voz y cuar te to de cuer das Baalkah y Seis
piezasaVioleta pa ra pia no y cuar te to de cuer -
das, to das ellas de ex ce len te fac tu ra y ma du rez
ar tís ti ca.

La mú si ca de Ga brie la Or tiz, úni ca y es cri ta
con un im pe ca ble ofi cio, en cuen tra sus raí ces,
creo yo, en dos mun dos apa ren te men te irre con -
ci lia bles, com bi nan do con gran éxi to las mo der -
nas téc ni cas oc ci den ta les con la mú si ca po pu lar
o fol kló ri ca me xi ca na. La unión de es tos dos
ám bi tos o es pa cios mu si ca les la lle va a ca bo la
com po si to ra con ima gi na ción, ma li cia y fi no
aca ba do. el re sul ta do es ad mi ra ble: una mú si ca
evo ca do ra, de gran ri que za y vi va ci dad rít mi ca,

con un len gua je pro pio, aje no a las con ven cio -
na les re fe ren cias fol kló ri cas que son mo ne da
co rrien te en no po cos com po si to res con tem po -
rá neos que quie ren no só lo ser, si no so nar co mo
me xi ca nos o la ti noa me ri ca nos, y a quie nes só lo
les in te re sa la me ra su per fi cie, la hue ca ex te rio -
ri dad. 

en la mú si ca de Ga brie la, por el con tra rio,
las raí ces na cio na les es tán pre sen tes pe ro en su
esen cia. Su sin cre tis mo téc ni co y es ti lís ti co, ras -
go ca rac te rís ti co de su mú si ca, mues tra con cla -
ri dad que el cos mo po li tis mo ofre ce la po si bi li -
dad de lle gar a ser pro fun da men te me xi ca no o
la ti noa me ri ca no. y es pre ci sa men te el cos mo -
po li tis mo lo que le per mi te a Ga brie la Or tiz, sin
du da una com po si to ra me xi ca na, cons truir un
pa sa do so bre una ba se a la vez na cio nal y fo rá -
nea.

es una ar tis ta que tran si ta por el ca mi no de la
cul tu ra uni ver sal, que es cons cien te de que por
ra zo nes de len gua je e his to ria, no so tros, ame ri -
ca nos, so mos par te tam bién de la cul tu ra oc ci -
den tal y no me ros imi ta do res o epí go nos co lo ni -
za dos, si no par te le gí ti ma de una tra di ción que
ha ce cin co si glos ex pan dió sus fron te ras a nues -
tro he mis fe rio. es por es ta ra zón que la mú si ca
de Ga brie la Or tiz es tá com pro me ti da con la his -
to ria, no con la anéc do ta na cio nal. en es te sen -
ti do, es cla ro que su mú si ca di fie re de otra no
por su con te ni do, si no por su for ma, una for ma
que no es un in gre dien te o pro duc to na cio nal,
si no una crea ción per so nal. es toy con ven ci do
de que Ga brie la Or tiz es ta es cri bien do una de
las obras más só li das y ori gi na les del ar te mu si -
cal con tem po rá neo. hay que agra de cer les una
vez más a Ur text y al Cuar te to La ti noa me ri ca no
su in te rés por dar a co no cer y gra bar la mú si ca
de es ta es plén di da com po si to ra me xi ca na.
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DISCOS

Juan Ar tu ro Bren nan

Fi nal men te, ha apa re ci do el muy es pe ra do cuar -
to y úl ti mo vo lu men de la gra ba ción in te gral de
la mú si ca de cá ma ra de Car los Chá vez a car go
del en sam ble South west Cham ber Mu sic, ba jo
la di rec ción de Jeff von der Sch midt; los tres vo -
lú me nes an te rio res ya han si do re se ña dos en es -
te es pa cio de Pauta. A di fe ren cia de los an te rio -
res, que cons tan de un so lo dis co, es te cuar to
vo lu men tie ne dos CDs, por lo que la se rie com -
ple ta, es tric ta men te, se com po ne de cin co dis -
cos com pac tos.

Des de el pun to de vis ta de las for mas y las do -
ta cio nes, lo más im por tan te de es te vo lu men fi nal
del pro yec to se en cuen tra reu ni do en los tres
cuar te tos de cuer da y las tres so na ti nas ins tru -
men ta les. el Cuar te to No. 1, de un alien to in du -
da ble men te mo der no, es tá ba sa do en ma te ria les
me ló di cos cla ros y bien per fi la dos. hay tam bién
un po ten te con tras te rít mi co y una am plia li ber -
tad ar mó ni ca, pre sen tes a lo lar go de to da la obra.
Por con tras te, el Cuar te to No. 2 se apar ta de esa
cla ri dad me ló di ca, pe ro sin di sol ver la del to do.
La so no ri dad del en sam ble es no ta ble men te en ri -
que ci da por la in clu sión del con tra ba jo en lu gar
del se gun do vio lín, uno de los ha llaz gos más no -
ta bles en el ca tá lo go ca me rís ti co de Chá vez. Los
apun tes de la ten den cia no-re pe ti ti va del com po -
si tor co mien zan a ser más evi den tes, y des ta can
aquí el de pu ra do li ris mo del ter cer mo vi mien to y
el bien man te ni do pul so obs ti na do del cuar to.
igual men te in te re san te es el ma ne jo del pul so ca -
si ine xo ra ble en el pri mer mo vi mien to del Cuar -
te to No. 3, que en ge ne ral es me nos atre vi do (de -
bi do a su ori gen co mo mú si ca de ba llet) que el
se gun do cuar te to. el pe so es truc tu ral re cae en el
ter cer mo vi mien to, cu ya du ra ción igua la a la de
los otros dos mo vi mien tos jun tos.

en las tres so na ti nas ins tru men ta les, Chá vez
com bi na un en fo que de ci di da men te neo clá si co
con sus pro pios apor tes for ma les y ex pre si vos.
La So na ti na pa ra pia no es fu gaz y eco nó mi ca,
de ape nas cua tro mi nu tos de du ra ción, lo cual no

va en de tri men to de su efi ca cia. Chá vez pro po -
ne cua tro bre ves mo vi mien tos en ca de na dos en
los cua les es po si ble per ci bir al gu nos gi ros me -
ló di cos lo ca les. La So na ti na pa ra vio lín y pia no
es más ex ten sa, com ple ja y, so bre to do, ex pre si -
va. en su Scherzo, el co lor lo cal se ha ce aún más
pre sen te. A su vez, la So na ti na pa ra vio lon ce llo
y pia no es más re fi na da y ele gan te, y hay en ella
in te re san tes fe nó me nos de re pe ti ción pro pues tos
por el com po si tor. Pue de de cir se, a la luz de la
au di ción de es tas tres so na ti nas de Chá vez, que
su de sig na ción co mo ta les es cier ta men te en ga -
ño sa, ya que no se tra ta, ni mu cho me nos, de
pie zas fá ci les, so bre to do en el ca so de las so na -
ti nas pa ra vio lín y pa ra vio lon ce llo.

Una de las obras más atrac ti vas de es te vo lu -
men (y sin du da, de to da la se rie), es el Sex te to
pa ra pia no y cuer das, en el que Chá vez ofre ce
una in te re san te asi mi la ción (en su eta pa ju ve nil)
de in fluen cias eu ro peas en lo ar mó ni co, lo ex -
pre si vo y lo for mal. Al mis mo tiem po, co mo en
tan tas otras de sus obras, se de jan sen tir es po rá -
di ca men te fu ga ces frag men tos me ló di cos de
sa bor re gio nal. No se equi vo ca Jeff von der
Sch midt al men cio nar en sus no tas una po si -
ble ana lo gía en tre el Sex te to de Chá vez y el
Schoen berg tem pra no. el Andante del Sex te to
es es pe cial men te atrac ti vo en su ex pre sión y su
pro fun di dad. en las Tres pie zas pa ra gui ta rra,
Chá vez pro ce de a par tir del tra di cio nal con tras -
te de mo vi mien to (rá pi do-len to-rá pi do) y pro -
po ne, ade más, un con tras te de ges tos, ma te ria les
y ex pre sión que en ri que ce no ta ble men te a es ta
bre ve obra tri par ti ta. en la se gun da pie za se per -
ci be una su til com po nen te orien tal, mien tras
que la ter ce ra es tá mar ca da por una va ria da pro -
pues ta rít mi ca. en las Tresespirales pa ra vio lín
y pia no, el com po si tor pro ce de a par tir de un
es que ma aná lo go de con tras tes. en el tex to co -
rres pon dien te, Jeff von der Sch midt es ti ra de -
ma sia do la po si ble pre sen cia de alu sio nes gi ta -
nas, a par tir del he cho de que Chá vez com pu so
la obra pa ra el vio li nis ta hún ga ro Jo seph Szi ge -
ti. Cier ta men te, es tas Tres espirales son ca bal -
men te Chá vez, y no son Bar tók.

La Fuga H.A.G.C. pa ra cuer das, de di ca da a
God dard Lie ber son es sen ci lla, ca si con tem pla ti -
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va, y en ella Chá vez em plea al gu nos re cur sos
for ma les muy tra di cio na les. Las Va ria cio nes pa -
ra vio lín y pia no es tán ca rac te ri za das por un ma -
te rial te má ti co bá si co an gu lar y ás pe ro, cua li da -
des que se man tie nen a lo lar go de las
va ria cio nes mis mas. el pro ce so cons truc ti vo de
Chá vez eva de las re pe ti cio nes y las re fe ren cias
evi den tes al te ma prin ci pal, y la obra con clu ye
en un fi nal abrup to e ines pe ra do. La ho ja de ál -
bum pa ra gui ta rra es de ex pre sión más avan za da
y a la vez más de pu ra da que las Tres pie zas pa ra
gui ta rra. De nue vo, Chá vez op ta aquí por la no-
re pe ti ción co mo prin ci pal lí nea de con duc ta. el
se gun do CD de es te ál bum con clu ye con una in -
te re san te y po co co no ci da pie za de oca sión. Se
tra ta de un Trío pa ra flau ta, vio la y ar pa (com bi -
na ción que re mi te des de lue go al es pí ri tu so no ro
del im pre sio nis mo) que es tá for ma do por cua tro
trans crip cio nes del com po si tor me xi ca no so bre
pie zas de De bussy y Fa lla. Se tra ta de un agra da -
ble ejer ci cio de ins tru men ta ción, atrac ti vo pa ra
el oí do, sen ci llo y sin pre ten sio nes, mar ca do por
in te re san tes mo men tos de co lor ins tru men tal. 

La con clu sión de es ta fas ci nan te y bien ve ni -
da gra ba ción in te gral de la mú si ca de Cá ma ra de
Car los Chá vez per mi te ha cer al gu nas con si de ra -
cio nes ge ne ra les so bre el pro yec to. es evi den te
que Jeff von der Sch midt y sus mú si cos han
abor da do es ta mú si ca con se rie dad, efi ca cia y
co no ci mien to de cau sa, y los re sul ta dos son en
ge ne ral de muy al to ni vel. Va le re cor dar que los
CDs de es ta se rie han re ci bi do va rias no mi na cio -
nes y pre mios Grammy, lo cual es en cier ta me -
di da un buen pa rá me tro de com pa ra ción. Rei te -
ro aquí que si bien Von der Sch midt ha he cho un
in te re san te tra ba jo en la ela bo ra ción de las no tas
a los dis cos, tra zan do pa ra le los y ana lo gías en -
tre es tas obras de Chá vez y di ver sos asun tos
cul tu ra les, po lí ti cos e his tó ri cos, en oca sio nes
ha exa ge ra do en sus in ten tos, pro po nien do al gu -
nas afir ma cio nes que son cier ta men te cues tio -
na bles. La pre sen ta ción y los ele men tos grá fi -
cos, por otra par te, son de al ta ca li dad. Más allá
de eso, se tra ta de una co lec ción de cua tro vo lú -
me nes y cin co CDs que con tie nen una par te ab -
so lu ta men te fun da men tal de nues tra his to ria
mu si cal, lo que de in me dia to lle va a la pre gun ta

ob via: ¿por qué no hi ci mos es ta se rie en Mé xi -
co? y co mo la res pues ta es do lo ro sa men te com -
ple ja, no me que da si no de jar la en el ai re y pa -
sar a otras pre gun tas igual men te re le van tes en
es te ca so. ¿Qué cla se de di fu sión y dis tri bu ción
tie ne o ten drá es ta im por tan te se rie en Mé xi co?
y so bre to do, ¿qué al can ce ten drá en tre la co -
mu ni dad mu si cal y el pú bli co me ló ma no de
nues tro país? Las res pues tas, me te mo, no son
muy alen ta do ras. es un he cho, sin em bar go, que
es ta in te gral de cá ma ra de Chá vez de bie ra cir cu -
lar de ma ne ra am plia y pro fu sa en nues tro país,
co sa por de más po co pro ba ble. No du do que tar -
de o tem pra no se al ce al gu na voz na cio na lis ta
que, ras gán do se las muy lo ca les ves ti du ras,
cues tio ne el de re cho de un gru po de mú si cos de
Ca li for nia a rea li zar la gra ba ción in te gral de la
mú si ca de cá ma ra de Car los Chá vez. An te el hi -
po té ti co re cla mo, no que da rá si no de cir, re sig -
na da men te: “Nos co mie ron el man da do. Otra
vez.” Co mo sim ple re fe ren cia al asun to, me per -
mi to re cor dar que la me jor y más atrac ti va gra -
ba ción re cien te de la mú si ca or ques tal de Sil -
ves tre Re vuel tas fue rea li za da por un di rec tor
fin lan dés y una or ques ta ca li for nia na. 

CAR LOS ChÁ Vez: Cuar te to de cuer das No.
1; Cuar te to de cuer das No. 2; Cuar te to de cuer -
das No. 3; So na ti na pa ra pia no; So na ti na pa ra
vio lín y pia no; So na ti na pa ra vio lon ce llo y pia -
no; Sex te to pa ra pia no y cuer das; Tres pie zas
pa ra gui ta rra; Tresespirales pa ra vio lín y pia no;
FugaH.A.G.C.; Va ria cio nes pa ra vio lín y pia no;
ho ja de ál bum pa ra gui ta rra; Trío pa ra flau ta,
vio la y ar pa
South west Cham ber Mu sic
Jeff von der Sch midt, di rec tor
CAM BRiA CD8853 A/B (Dos CDs)

•

Ba jo el tí tu lo De nube en nube, el gui ta rris ta
me xi ca no Fe de ri co Ba ñue los da a co no cer su
más re cien te dis co com pac to, que pro po ne un
bre ve e in te re san te pa no ra ma his tó ri co y ex pre -
si vo de la gui ta rra. Ade más de que la mú si ca
gra ba da aquí por Ba ñue los es muy atrac ti va (y
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es tá muy bien in ter pre ta da), el CD vie ne acom -
pa ña do por un pro li jo e in for ma ti vo tex to (es cri -
to por el pro pio Ba ñue los) en el que se abor dan
asun tos de his to ria, de re tó ri ca, de or ga no lo gía,
de es ti lo, y cu ya lec tu ra po ten cia no ta ble men te
la ca pa ci dad del oyen te de dis fru tar ca bal men te
la au di ción de la mú si ca. Se tra ta de un ma te rial
com ple men ta rio muy in te re san te, y cu ya vo ca -
ción di dác ti ca no cae en lo so lem ne Por otra
par te, Fe de ri co Ba ñue los ha uti li za do di ver sas
gui ta rras pa ra gra bar es tas obras, ta ñen do la gui -
ta rra ade cua da pa ra ca da ti po de mú si ca, con un
muy in te re san te re sul ta do so no ro. Las dos pri -
me ras obras gra ba das en es te dis co com pac to
pro vie nen del re per to rio de tran si ción en tre los
si glos XVii y XViii; se tra ta de una So na ta de
Weiss y una Sui te de Küh nel, obras en las que
se an to ja par ti cu lar men te atrac ti va la pre sen cia
acús ti ca del ins tru men to ele gi do por el in tér pre -
te, en es te ca so una gui ta rra en Sol. Vie ne des -
pués una com po si ción tí pi ca del ro man ti cis mo
gui ta rrís ti co, una se rie de va ria cio nes de Fer -
nan do Sor so bre la can ción tra di cio nal de Mal -
bruk (o Mal bo roug, o cua les quie ra de las nu me -
ro sas otras gra fías po si bles del nom bre). Pa ra
es ta pie za, Ba ñue los ha uti li za do una gui ta rra
clá si co-ro mán ti ca ita lia na cons trui da al re de dor
de 1850. Las dos obras con que con clu ye es te
CD (in ter pre ta das en una gui ta rra es pa ño la mo -
der na) son las más in te re san tes, por ra zo nes di -
ver sas, en tre las que des ta ca el he cho de que se
de ben a dos com po si to res me xi ca nos con tem -
po rá neos. Los Ocho haikus de Ana La ra son,
co mo un re fle jo ló gi co del con cep to que les da
ori gen, bre ves y aus te ros afo ris mos so no ros, es -
cri tos en ge ne ral con una de li ca de za que pro vie -
ne di rec ta men te de los bre ves poe mas en los que
es tán ba sa dos. hay a lo lar go de la se rie un uso
or gá ni co y con sis ten te de ges tos ins tru men ta les
es pe cí fi cos en ca da hai ku, lo que ge ne ra una va -
rie dad en tre un hai ku y otro, a la vez que una
uni dad de pro pó si to en to da la obra. Des de el
pun to de vis ta del tra ta mien to ins tru men tal y el
re sul ta do so no ro, el cuar to de es tos Ochohaikus
es un ha llaz go par ti cu lar men te in te re san te y
atrac ti vo. es te dis co de Fe de ri co Ba ñue los con -
clu ye con las Tresminiaturas de Ma rio La vis ta,

or ga ni za das en un pa trón len to-rá pi do-len to que
con tra di ce la se cuen cia es truc tu ral usual. hay
en es tas Tresminiaturas nu me ro sos mo men tos
ar mó ni cos que son tí pi cos del pen sa mien to mu -
si cal de La vis ta, y de he cho al gu nos de ellos re -
mi ten al oyen te más allá de su mú si ca de cá ma -
ra, ha cia el ám bi to de sus par ti tu ras or ques ta les.
La se gun da de las mi nia tu ras es un in te re san te y
ve loz ostinato de va ria da acen tua ción, mien tras
que los mo vi mien tos ex te rio res de la obra son
aná lo gos en su di ná mi ca y su es pí ri tu, dan do al
dis cur so una equi li bra da si me tría. Si bien los
mo dos al ter na ti vos de pro duc ción so no ra no es -
tán au sen tes, la es cri tu ra ins tru men tal de La vis -
ta en las Tresminiaturas no lle ga a los ni ve les de
bús que da que se en cuen tran, por ejem plo, en su
obra Cante (1980) pa ra dos gui ta rras.

SyL ViUS LeO POLD WeiSS: So na ta (Dresden
No.5); JO hANN Mi ChAeL KÜh NeL: Sui te
en re me nor; FeR NAN DO SOR: Introduccióny
variaciones sobre el aire Mal bo roug, Op. 28;
ANA LA RA: Ochohaikus; MA RiO LA ViS TA:
Tresminiaturas
Fe de ri co Ba ñue los, gui ta rras
QUiN De CiM QP 148

•

Con el aus pi cio de va rios pa tro ci na do res, en tre
los que se en cuen tra ins tru men ta, se pro du jo re -
cien te men te un CD ti tu la do Personae, que es
pro duc to de un tra ba jo in ter dis ci pli na rio (com -
po si to res y poe tas) en ca be za do por el co lec ti vo
Mo tín Poe ta. La idea bá si ca de es te CD, que ya
ha si do tra ta da en otras oca sio nes y otros ám bi -
tos, es muy sen ci lla: com bi nar la lec tu ra de poe -
mas con un fon do mu si cal. Si bien el pro yec to
es in te re san te, so bre to do por que lle va el con -
cep to ori gi nal a un ni vel di ver so de lo que sue -
le ser el lu gar co mún en es tos ca sos, es has ta
cier to pun to fa lli do. y, aun que pa rez ca con tra -
dic to rio, ello se de be al in te rés in trín se co de las
pis tas mu si ca les que sub ya cen a los poe mas,
pis tas que, por cier to, son fun da men tal men te
elec troa cús ti cas. en al gu nos ca sos, son los pro -
pios poe tas quie nes leen sus tex tos mien tras que
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en otros, la lec tu ra es tá a car go de otras vo ces.
Ocu rre que al gu nas lec tu ras son bá si ca men te
pla nas y no apor tan ma yor co sa a un ex pe ri men -
to de es te ti po; por ello mis mo, des ta can en es ta
co lec ción aque llos tracks en los que la lec tu ra
poé ti ca ofre ce al oyen te una cier ta in ten cio na li -
dad ex pre si va. Tal es el ca so, por ejem plo, de
Unavecae, o de Laprimaveraenelfondodel
colon, poe mas de eduar do Pa di lla y Ge rar do
De niz leí dos por los pro pios au to res. Ocu rre, en
la ma yo ría de las pis tas que con for man es te CD,
que le jos de lo grar se una sim bio sis en tre poe ma
y mú si ca, am bas ex pre sio nes se es tor ban mu -
tua men te. en ge ne ral, hu bie ra pre fe ri do es cu -
char las mú si cas sin los poe mas, por que es un
he cho que hay al gu nas com po si cio nes que son
real men te va lio sas. en es te ru bro, va le des ta car
la mú si ca ejem plar de Ja vier Ál va rez pa ra Pete-
nera, poe ma de Luis Fe li pe Fa bre, y la in quie -
tan te con ti nui dad so no ra lo gra da por An to nio
Fer nán dez Ros pa ra el poe ma Limbo de Car la
Faes ler. Por otra par te, el tra ta mien to so no ro
que se ha da do a las vo ces en es te dis co es tá sus -
ten ta do en una se rie de re cur sos que for man par -
te del ar se nal de efec tos con ven cio na les de los
pro duc to res ra dio fó ni cos que alar dean de mo -
der ni dad: ecos, re ver be ra cio nes, loops, re pe ti -
cio nes, frag men ta ción y ato mi za ción de fra ses,
pa la bras y fo ne mas, etc., re cur sos que se es cu -
chan con fre cuen cia (in clu so, con ex ce so) en to -
da cla se de pro gra mas y pro mo cio na les de la ra -
dio ac tual. Más allá de es tas con si de ra cio nes
pun tua les, creo que si gue sien do vá li da es ta pre -
gun ta: ¿hay au dien cia su fi cien te pa ra dis cos cu -
ya ma te ria pri ma bá si ca es la lec tu ra de poe sía? 

PERSONAE
Poe mas de My riam Mos co na, Ro cío Ce rón,
er nes to Lum bre ras, Ju lio Tru ji llo, Luis Fe li pe
Fa bre, Mó ni ca Ne po te, eduar do Pa di lla, Jo sé
eu ge nio Sán chez, Car la Faes ler y Ge rar do De -
niz, leí dos por My riam Mos co na, Ro cío Ce rón,
er nes to Lum bre ras, Ju lio Tru ji llo, Ma ria na Ga ber,
Mó ni ca Ne po te, eduar do Pa di lla, Jo sé eu ge nio
Sán chez, Car la Faes ler y Ge rar do De niz.

Mú si ca de Gui ller mo Ga lin do, Ale jan dra her -
nán dez, Ca ro le Char gue ron, Ma nuel Ro cha, Ja -

vier Ál va rez, Víc tor Ma nuel Ri ve ra Dá va los,
Gon za lo Ma cías, Ro ber to Mo ra les, An to nio Fer -
nán dez Ros y Ro ge lio So sa.

SM / SN

•

Un dis co de apa ri ción re cien te en el se llo Quin -
de cim es tá de di ca do mo no grá fi ca men te a la
mú si ca vo cal del com po si tor in glés Paul Bar ker,
a tra vés de dos de sus obras. en pri mer lu gar, se
han gra ba do aquí 14 (de las 48 que for man la
obra com ple ta) de sus Cancionesentrepalabras.
Se tra ta de una in te re san te pro pues ta so no ra
que os ci la (o pue de os ci lar, se gún la dis po si -
ción del oyen te) en tre una abs trac ción ca si ab so -
lu ta y una ca li dad con cre ta de gran po der evo ca -
ti vo. el ni vel de la abs trac ción es tá se ña la do
prin ci pal men te por el he cho de que las Cancio-
nesentrepalabras son pie zas pa ra vo ces (in di vi -
dua les o com bi na das) acappella, y por la au sen -
cia de tex tos. en vez de és tos, Bar ker pro po ne
co mo ve hí cu lo so no ro una gran can ti dad y va -
rie dad de fo ne mas que, pre ci sa men te por la au -
sen cia de car ga anec dó ti ca, se vuel ven la ma te -
ria pri ma del dis cur so vo cal. Por otro la do, la
po si ble con cre ción de es tas can cio nes exis te en
fun ción de una só li da dra ma tur gia, tan to en la
cons truc ción de ca da can ción co mo en el con -
jun to de las obras gra ba das en es te CD. es tas
Cancionesentrepalabras son in ter pre ta das por
di ver sas com bi na cio nes de so pra no, mez zo so -
pra no y ba rí to no, y es pre ci sa men te en los en -
sam bles don de sur ge, a pe sar de la au sen cia de
tex to, la com po nen te ca si tea tral de es tas com -
po si cio nes de Paul Bar ker.

es te CD con tie ne ade más la ópe ra de cá ma ra
Thepillowsong (La can ción de ca be ce ra), ba sa -
da en Ellibrodecabecera de Sei Sho na gon. Se
tra ta de una obra que, pre ci sa men te por la aus -
te ri dad de los re cur sos em plea dos, ofre ce al
oyen te una con cen tra da y po de ro sa ex pe rien cia
so no ra. Con una do ta ción de so pra no so lis ta,
pe que ño co ro de cua tro vo ces fe me ni nas y una
dis cre ta do ta ción de per cu sión, Paul Bar ker lo -
gra ám bi tos acús ti cos de gran re fi na mien to, des -
po ja dos de ele men tos su per fluos, en los que se
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ha ce un uso muy in te re san te de las re so nan cias.
en es te sen ti do, la voz de la so pra no so lis ta (una
es plén di da Lour des Am briz) tie ne dos es pe jos, a
ve ces al ter na ti vos, a ve ces si mul tá neos: el co ro
de mur mu ra do ras, y la per cu sión, tra ba ja da más
a par tir de sus cua li da des co lo rís ti cas que de su
po ten cial rít mi co. Se tra ta de una obra esen cial,
de pu ra da, con ce bi da y rea li za da con una par -
que dad y un re fi na mien to que, evi den te men te,
re fle jan el am bien te del Ja pón me die val que es -
tá en el ori gen del tex to ori gi nal uti li za do por
Bar ker co mo ba se de su li bre to. La in ten ción
ge ne ral del com po si tor en es te par de obras vo -
ca les es tá cla ra men te ma ni fes ta da en la de sig na -
ción que de ellas se ha ce co mo músicateatropa-
ravoz.

PAUL BAR KeR: Cancionesentrepalabras; La
cancióndecabecera
Lour des Am briz, so pra no; Ma ría hues ca, mez -
zo so pra no; Be ni to Na va rro, ba rí to no; eu ge nia
Ra mí rez, Clau dia Mon tiel, zul ya mir Ló pez rios,
Gra cie la Díaz, so pra no
Paul Bar ker, di rec ción mu si cal y per cu sión
QUiN De CiM  QP134

•

Afir mar que la ópe ra de he mo fic ción (co mo la
de fi ne su au tor) DeCachetitoRaspado, de Juan
Tri gos, es una obra pos mo der na se ría, qui zá,
caer en la sim pli fi ca ción, por que pro ba ble men -
te se tra ta de al go más com ple jo. Sin em bar go,
es un he cho que DeCachetitoRaspado se mue ve
en un ám bi to con cep tual, tex tual mu si cal y tea -
tral que in clu ye va rios de los pos tu la dos bá si cos
del posmo der nis mo: di so lu ción de la fron te ra
en tre la cul tu ra po pu lar y la aca dé mi ca, uso de
len gua jes (ver ba les y so no ros) de ori gen mix to,
nu me ro sas re fe ren cia cru za das a di ver sos an te -
ce den tes cul tu ra les, con fu sión en tre in tér pre tes
y es pec ta do res, un ma ne jo frag men ta do (y a ve -
ces di so cia do) del tiem po, etc. To dos es tos ele -
men tos son per cep ti bles en la gra ba ción de la
ópe ra DeCachetitoRaspado rea li za da por el se -
llo Quin de cim, ba jo la di rec ción mu si cal del
pro pio com po si tor. Can to tra di cio nal, epi so dios

ha bla dos, re ci ta ción de di ver so ti po, va rias ma -
ne ras de Sprechgesang, son al gu nos de los mo -
dos de ex pre sión vo cal em plea dos por Tri gos en
DeCachetitoRaspado. De ma ne ra pa ra le la, es tas
va ria das ma ne ras de enun ciar el tex to (ba sa do
en una pie za de Juan Tri gos Sen tíes, pa dre del
com po si tor) son com ple men ta das por un dis cur -
so mu si cal sus ten ta do en un en sam ble ins tru -
men tal pe que ño pe ro muy so no ro, en el que des -
ta ca la au sen cia de las cuer das fro ta das y, co mo
en tan tas otras par ti tu ras de Tri gos, una pre sen -
cia im por tan te de la per cu sión. en lo es tric ta -
men te mu si cal, el com po si tor se mue ve fle xi -
ble men te en tre al gu nos epi so dios de gran
com ple ji dad tex tu ral y otros en los que pre do -
mi na la trans pa ren cia; en tre dis cur sos an cla dos
en ten den cias van guar dis tas di ver sas y mo men -
tos ba sa dos en for mas, gé ne ros y bai les po pu la -
res. Co mo an cla y ele men to uni fi ca dor de es tos
ex tre mos, es po si ble apre ciar la bien co no ci da
ten den cia de Tri gos a uti li zar pul sa cio nes com -
ple jas que fun cio nan co mo es que le to es truc tu ral
del dis cur so. en re su men, De CachetitoRaspado
es una ópe ra que con ser va po co de los pa rá me -
tros na tu ra les del gé ne ro y, en cam bio, pro po ne
di ver sas so lu cio nes a los pro ble mas tra di cio na -
les del tea tro mu si cal. Co mo ocu rre siem pre en
el ca so de la mú si ca con ce bi da pa ra la es ce na
(so bre to do cuan do se tran si ta por ru tas no con -
ven cio na les), es di fí cil abs traer por com ple to la
mú si ca de DeCachetitoRaspado de su com po -
nen te tea tral. Sin em bar go, es ta gra ba ción es tá
rea li za da (ac tua da) con una in ten cio na li dad dra -
ma túr gi ca que per mi te al oyen te una apro xi ma -
ción in te re san te a la com po nen te tea tral del
asun to. es cla ro que la ver tien te es ca to ló gi ca y
san grien ta (li te ral men te) del tex to de DeCache-
titoRaspado no la ha rá fa vo ri ta de los ope ró pa -
tas aman tes de La Traviata, co mo tam bién es
evi den te que, por for tu na, no es ése el pú bli co
des ti na ta rio de es ta in te re san te, de li ran te par ti -
tu ra tea tral de Juan Tri gos.

JUAN TRi GOS: DeCachetitoRaspado, ópe ra de
he mo fic ción pa ra cua tro can tan tes y en sam ble
de cá ma ra
Clau dia Mon tiel, so pra no; Adria na Díaz de



94

León, mez zo so pra no; Ma rio ho yos, te nor; Be -
ni to Na va rro, ba rí to no
La Ca me ra ta de las Amé ri cas
Juan Tri gos, di rec tor
QUiN De CiM  QP089

•

ha cia la mi tad de 2006 co men zó a cir cu lar, con
un le ve re tra so, el cuar to y úl ti mo vo lu men de la
se rie MúsicaSinfónicaMexicanadelSigloXX ,
pro ta go ni za do por eduar do Diaz mu ñoz al fren -
te de la Or ques ta Fi lar mó ni ca de la Ciu dad de
Mé xi co. ¿Qué tan le ve es el men cio na do re tra -
so? Muy le ve: co sa de ca tor ce años, ape nas. La
his to ria, si bien es co no ci da, me re ce ser na rra da
de nue vo pa ra orien ta ción de lec to res y oyen tes
por igual. en el le ja no 1992, la OFCM gra bó un
buen nú me ro de obras sin fó ni cas me xi ca nas pa -
ra una nue va se rie dis co grá fi ca, al gu nas de ellas
di ri gi das por Diaz mu ñoz, otras por Luis he rre -
ra de la Fuen te. Po co des pués, el se llo dis co grá -
fi co que por en ton ces era Spar ta cus (hoy Pro -
disc, a me nos que en es tos días se ha yan
es con di do ba jo otro nom bre) pu so en el mer ca -
do los pri me ros vo lú me nes de es ta se rie (me pa -
re ce que fue ron 3 CDs), in clu yen do en ellos in -
dis tin ta men te obras di ri gi das por Diaz mu ñoz y
por he rre ra de la Fuen te, pe ro asig nan do to das
a és te úl ti mo. Va ya uno a sa ber la ra zón de se -
me jan te des fi gu ro; el ca so es que la gen te de
Spar ta cus dio to da cla se de ex cu sas (que no ex -
pli ca cio nes) por de más in ve ro sí mi les y Diaz -
mu ñoz pro ce dió, con ple no de re cho, a exi gir
que la dis que ra re pa ra ra el da ño y ree di ta ra los
dis cos asig nan do los cré di tos que por de re cho le
co rres pon dían. Dan do mu chas lar gas, a re ga ña -
dien tes y por obli ga ción le gal, la com pa ñía dis -
que ra no tu vo más re me dio que cum plir, y fue
sa can do a cuen ta go tas una nue va se rie de CDs,
con las gra ba cio nes de Diaz mu ñoz de bi da men -
te acre di ta das. es te cuar to vo lu men de la se rie
con tie ne cin co obras, cu yo con jun to des ta ca por
la va rie dad y eclec ti cis mo de sus es ti los y len -
gua jes.

Elfestíndelosenanos de Jo sé Ro lón guar da
nu me ro sos pun tos de con tac to (ple na men te asu -

mi dos, por cier to) con Elaprendizdebrujo de
Paul Du kas. en lo ge ne ral, es te bre ve poe ma
sin fó ni co es atrac ti vo por la com bi na ción de
ges tos me xi ca nis tas con apun tes de len gua je
im pre sio nis ta, to do ello en vuel to en una or ques -
ta ción só li da y ro bus ta. La li ga en tre am bas
obras es in dis cu ti ble, ya que hay nu me ro sos
ges tos y mo ti vos com par ti dos; de he cho, el fi nal
de la obra de Ro lón, idén ti co al de la de Du kas,
es la prue ba más con tun den te de ello, aun que no
la úni ca.

Delfos, de Ma rio Stern, es una obra muy aus -
te ra en su ar mo nía, y en su or ques ta ción, que es
po de ro sa y tien de al mo no cro ma tis mo. Se per ci -
ben fu ga ces re fe ren cias a ele men tos del ato na -
lis mo fun cio nal y co rrien tes pos te rio res; por
otra par te, sin ser ca bal men te pro gra má ti ca,
Delfos es una par ti tu ra que con tie ne cla ros apun -
tes de lo ri tual. A di fe ren cia no ta ble de la prác -
ti ca usual de or ques ta ción, hay aquí un cla ro
pre do mi nio pro ta gó ni co de los alien tos so bre
las cuer das, lo que im par te a la obra co lo ra cio -
nes muy in te re san tes, siem pre den tro de una
com po nen te tím bri ca muy aus te ra. A la vez
que co mu ni ca con efi ca cia un cier to sen ti do de
lo ar cai co, la obra de Stern ofre ce al oyen te, ha -
cia sus úl ti mas pá gi nas, su ti les to ques de sa bor
lo cal.

el Ángelus de Mi guel Ber nal Ji mé nez se ins -
cri be, por con tras te, en un dis cur so dul ce, con -
tem pla ti vo, de con tor nos pas to ra les, an cla do en
una ar mo nía to nal ple na men te tra di cio nal. es
una obra de ex pre sión con te ni da, sin gran des
con tras tes di ná mi cos, sal vo un clí max que ocu -
rre a la mi tad de su tra yec to, y que es se gui do
por una cam pa no lo gía tím bri ca men te in te re san -
te. el fi nal de la obra es de cua li da des ple na -
men te de vo cio na les, muy acor des con el pen sa -
mien to per so nal y crea ti vo del com po si tor
mo re lia no.

La obra ti tu la da Pneuma, de Je sús Vi lla se ñor
se mue ve, aca so, en un ám bi to que guar da al gu -
nos pun tos de con tac to con Delfos, en el con tex -
to de es ta se lec ción par ti cu lar de obras me xi ca -
nas. es una par ti tu ra de una gran ca pa ci dad de
abs trac ción, po de ro sas so no ri da des, pe río dos de
pul so in sis ten te con tras ta dos con otros de un
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flu jo más fle xi ble. A lo lar go de Pneuma es po -
si ble dis cer nir la in fluen cia de la mú si ca de
Car los Chá vez, y se per ci ben cier tas sec cio nes
de sa rro lla das a par tir de pro ce di mien tos con tra -
pun tís ti cos in te re san tes que eva den los hi tos tra -
di cio na les. De prin ci pio a fin, Pneuma es una
obra que co mu ni ca una enor me ener gía.

La úl ti ma obra de es te tar dío CD es la Tocca-
ta pa ra or ques ta de Car los Chá vez, que des ta ca
so bre to do por un ini cio atí pi co. Si la aso cia ción
in me dia ta del con cep to toccata es con una mú -
si ca ro bus ta y enér gi ca, de gran im pul so mo tor
y con ce bi da pa ra el lu ci mien to de la eje cu ción
ins tru men tal, Chá vez ofre ce un prin ci pio sen ci -
llo, flui do y con tem pla ti vo, a par tir del cual
con du ce a la mú si ca ha cia un dis cur so de ma -
yor ve lo ci dad, rit mo más en fá ti co y pul so más
de fi ni do. Co mo es ha bi tual en las eje cu cio nes y
gra ba cio nes de Diaz mu ñoz, des ta ca en es te pu ña -
do de obras su ca pa ci dad pa ra tra zar con cla ri dad
los hi los mu si ca les in di vi dua les de ca da par ti tu ra
y pre sen tar las a tra vés de una cui da do sa lec tu ra
en va rios pla nos con cep tua les y so no ros.

MÚ Si CA SiN FÓ Ni CA Me Xi CA NA DeL Si -
GLO XX, VOL. 4
JO SÉ RO LÓN: Elfestíndelosenanos; MA RiO
STeRN: Delfos; Mi GUeL BeR NAL Ji MÉ -
Nez: Ángelus; Je SÚS Vi LLA Se ÑOR: Pneu-
ma; CAR LOS ChÁ Vez: Toccata
Or ques ta Fi lar mó ni ca de la Ciu dad de Mé xi co
eduar do Diaz mu ñoz, di rec tor
PRO DiSC  SDX 27128

y aun que he re se ña do en es te es pa cio los vo lú -
me nes an te rio res de la se rie, he aquí sus res pec -
ti vas fi chas a ma ne ra de re fe ren cia, en el en ten -
di do de que se tra ta de una im por tan te co lec ción
de obras or ques ta les me xi ca nas.

MÚ Si CA SiN FÓ Ni CA Me Xi CA NA DeL Si -
GLO XX, VOL. 1
AR MAN DO LA VA LLe: Obertura colonial;
MA RiO KU Ri-AL DA NA: Canto latinoameri-
cano; Ge RAR DO DU RÁN: Nepantla; CAR -
LOS Ji MÉ Nez MA BA RAK: Sin fo nía en un
mo vi mien to; LU Si SAN Di: Te ma y va ria cio -

nes; JO SÉ PA BLO MON CA yO: Bosques
Or ques ta Fi lar mó ni ca de la Ciu dad de Mé xi co
eduar do Diaz mu ñoz, di rec tor
PRO DiSC  SDX 21231

MÚ Si CA SiN FÓ Ni CA Me Xi CA NA DeL Si -
GLO XX, VOL. 2
SAL VA DOR CON TRe RAS: Danza negra;
eDUAR DO heR NÁN Dez MON CA DA: Pri -
me ra sin fo nía; Fe De Ri CO iBA RRA: Pri me ra
sin fo nía; DA NieL CA TÁN: Tuson, turisa, tu
sonrisa; AR TU RO MÁR QUez: Son
Or ques ta Fi lar mó ni ca de la Ciu dad de Mé xi co
eduar do Diaz mu ñoz, di rec tor
PRO DiSC  SDX 21009

MÚ Si CA SiN FÓ Ni CA Me Xi CA NA DeL Si -
GLO XX, VOL. 3
AR MAN DO LU NA PON Ce: ele gía; DA NieL
CA TÁN: Enundoblezdeltiempo; LeAN DRO
eS Pi NO SA: Ober tu ra a Ifigeniacruel; MA RiO
LA ViS TA: Ficciones; SA MUeL zy MAN: So-
liloquio
Or ques ta Fi lar mó ni ca de la Ciu dad de Mé xi co
eduar do Diaz mu ñoz, di rec tor
PRO DiSC  SDX 21232

•

Otros dis cos re ci bi dos re cien te men te:

MA NUeL M. PON Ce: Cuatrodanzasmexica-
nas; WOLF GANG AMA DeUS MO zART:
Fan ta sía K. 475; FRANz SChU BeRT: So na ta
Op. 120; MA RiO RUiz AR MeN GOL: Scher zo
en si me nor; Fe De Ri CO iBA RRA: So na ta ii
Pa tri cia Gar cía To rres, pia no
QUiN De CiM  QP 121

•

LUyS De NAR VÁez: Di fe ren cias so bre Guár-
damelasvacas; Gi RO LA MO FReS CO BAL Di:
Aria con va ria cio nes; GeORG FRie DRiCh
hÄN DeL: Sa ra ban da con va ria cio nes; FRANz
SChU BeRT: Lied con va ria cio nes; MAT TeO
CAR CAS Si: Va ria cio nes so bre El sueño de
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Rousseau; Ni CO LÒ PA GA Ni Ni / MA NUeL
M. PON Ce: Andantino variato; yU Ki hi RO
yO KOh: Va ria cio nes so bre Sakura; LeO
BROU WeR: Variaciones sobre un tema de
DjangoReinhardt
en ri que Ve las co, gui ta rra
UNi VeR Si DAD Ve RA CRU zA NA  CDUV
023/97

•

RO DOL FO hALFF TeR: Paquiliztli;Obertura
festiva; Obertura concertante; La madrugada
delpanadero;DonLindodeAlmería
Ma ría ele na Ba rrien to, pia no
Or ques ta de la Co mu ni dad de Ma drid
Jo sé Ra món en ci nar, di rec tor
NA XOS  8.557623

•

MÉ Xi CO MÍO: CAN CiO NeS De hOy y
SieM PRe
Can cio nes de Al fon so es par za Oteo, Ma ría Gre -
ver, Agus tín La ra y Ta ta Na cho
eva Ma ría San ta na, mez zo so pra no
Cé sar Ol guín, ban do neón; Vla di mir To ka rev,
Ve ra Koul ko va, Mik hail Gour fin kel, vio li nes;
Vi ta li Rou ma nov, vio lon ce llo; Ser gio Váz quez,
pia no; Pa blo Sa las, sa xo fón; Víc tor Flo res, con -
tra ba jo; Abel Be ní tez, per cu sión; Ós car Cár de -
nas, gui ta rra
QUiN De CiM  QP 125

•

De BOS QUeS, PAM PAS y AMA zO NAS
Can cio nes de Car los Guas ta vi no, Ar tu ro Va len -
zue la, hei tor Vi lla-Lo bos, Al ber to Gi nas te ra y
Sal va dor Mo re no
Ro sa el vi ra Sie rra, so pra no; Mu riel Bé rard, pia no
QUiN De CiM    QP 0131

BUzÓN De PAUTA

MÍ Ni MA MO RA LiA RiO PLA TeN Se

Que ri do Ma rio:
he dis fru ta do con la lec tu ra de los cua der nos de
Pautaque tan gen til men te nos en via ras. en la
pá gi na 114 del nú me ro 100 —¡ca lu ro sas fe li ci -
ta cio nes por es te ani ver sa rio!—, me asal ta sin
anes te sia el si guien te pá rra fo:

en 1962, Al ber to Gi nas te ra fun da en
Cór do ba (Ar gen ti na), el Cen tro de es tu -
dios Mu si ca les Tor cua to di Te lla, que se
con ver ti rá en la se de del se ria lis mo en
Amé ri ca La ti na. Las pri me ras jor na das
de mú si ca ex pe ri men tal se rea li zan con
la par ti ci pa ción de Lui gi No no (1924-
1990), Oli vier Mes siaen (1908-1992) y
Bru no Ma der na (1920-1973). Se tra ta de
una si mul ta nei dad o sin cro nis mo, que
tie ne lu gar por pri me ra vez en tre la mú -
si ca la ti noa me ri ca na y la mú si ca eu ro -
pea. Más tar de, los con tac tos no de ja rán
de dar se. 

Co mo exbe ca ria del Cen tro La ti noa me ri ca no de
Al tos es tu dios Mu si ca les (CLAeM) del ins ti tu to
Tor cua to Di Te lla (iTDT), me per mi to son reír
an te el ins pi ra do to rren te de ine xac ti tu des ema -
na do de di cho pá rra fo. Vea mos:

— Nun ca exis tió un “Cen tro de es tu dios
Mu si ca les Tor cua to di Te lla” ni en Cór do ba ni
en nin gún lu gar. 

— el Cen tro La ti noa me ri ca no de Al tos es tu -
dios Mu si ca les (CLAeM) del ins ti tu to Tor cua to
Di Te lla (iTDT) fue crea do por Al ber to Gi nas te -
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ra en la ciu dad de Bue nos Ai res, ca pi tal de la Re -
pú bli ca Ar gen ti na, en 1962, y co men zó su fun -
cio na mien to en 1963, en la le gen da ria se de de
la ca lle Flo ri da 936, con un ré gi men de do ce
be ca rios la ti noa me ri ca nos ele gi dos por un ju -
ra do in ter na cio nal. Los be ca rios per ma ne cían
vein te me ses con se cu ti vos en Bue nos Ai res (dos
pe rio dos lec ti vos), re ci bien do en se ñan zas de do -
cen tes ar gen ti nos es ta bles y de in vi ta dos es pe -
cia les que dic ta ban cur sos in ten si vos de cor ta
du ra ción. en el bie nio 1963/64, es tu vie ron —en -
tre otros— Mes siaen, Ma der na y Da lla pic co la,
en el bie nio 1965/66 ian nis Xe na kis y ear le
Brown, y en el bie nio 1967/68 Lui gi No no.

— el CLAeM fue in mor ta li za do por Les Lut -
hiers co mo “el Ma nue la” y su di rec tor Gi nas te -
ra co mo Jo hann Se bas tian Mas tro pie ro, pe ro
nun ca se eri gió en la se de del se ria lis mo en
Amé ri ca La ti na (cu ya prác ti ca ya en fren ta ba su
ex tin ción pa ra esos años). Las pre fe ren cias del

CLAeM se vol ca ron más bien ha cia las van guar -
dias eu ro peas y es ta dou ni den ses con sus nue vas
pro pues tas es té ti cas y tec no ló gi cas. 

— en 1966 tu vie ron lu gar en la ciu dad de
Cór do ba (Ar gen ti na), las Pri me ras Jor na das
Ame ri ca nas de Mú si ca ex pe ri men tal en el mar -
co de la iii Bie nal Ame ri ca na de Ar te, en las que
par ti ci pa ron al gu nos com po si to res ar gen ti nos
vin cu la dos al CLAeM, co mo Ós car Ba zán, Ge -
rar do Gan di ni y Ma ria no et kin, ade más del es -
ta dou ni den se ear le Brown, en ese mo men to
pro fe sor in vi ta do del CLAeM.

Tal vez pu die ras in cor po rar es ta con tri bu ción
rio pla ten se al me nú de la mu sa az te ca en el pa -
lin dró mi co pró xi mo nú me ro (101). 

Un afec tuo so abra zo de Gra cie la Pa ras ke -
vaí dis 

Mon te vi deo, 13 de ene ro de 2007

en su próximo número

publicará entre otros materiales:

• Gabriel Pareyón: Ilcantosospeso (1956) de Luigi Nono
• Juan Pablo Medina: Modelos composicionales no ortodoxos

• Graciela Paraskevaídis: edgard Varèse y los músicos latinoamericanos
• Mario Lavista: el canto coral

• Ignacio Martínez Madrigal: La música en el catolicismo
• Hugo Ball: el poema simultáneo

• Larry Wendt y Steve Ruppenthal: historia ocular de la poesía sonora
• Carlos Pineda: La voz y sus transmutaciones

• Luigi Amara: el poeta sin sonajas: Jerome Rothenberg en México
• Carpeta de poesía sonora: Matsui, Chopin, Rothenberg
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LA MU SA INEP TA

En la co lum na ti tu la da SottoVoce, (del pe rió di co Reforma,por si que da ra
du da) cu ya lec tu ra es obli ga da pa ra La Mu sa inep ta, co mo tan tas y tan tas

otras co lum nas, sean jó ni cas, dó ri cas o co rin tias, la co la bo ra do ra más es fé ri -
ca de Pautaen cuen tra, ba jo el in cier to tí tu lo de in cer ti dum bre, y ba jo la fir -
ma de Lá za ro Azar, es te pá rra fo vi bran te y se ñe ro:

es ta ba se gu ro que hoy só lo les com par ti ría mi preo cu pa ción so bre el
fu tu ro de los pia nos del Com ple jo (sic) Cul tu ral Uni ver si ta rio, que se
ha yan (sic) a mer ced de la arro gan te ig no ran cia de pseu do fun cio na rios
que no tie nen la mí ni ma idea de los cui da dos que pre ci san ob je tos tan
va lio sos. Creen que afi nar los es al go que pue de ha cer se en cin co mi -
nu tos; su es tul ti cia les ha lle va do al ex tre mo de pe dir que de un día pa -
ra otro, la afi na ción sea cam bia da de 440 de ci be les a 441, 442 o lo que
de seen los “ca ros” so lis tas en que tan to in vir tie ron.

Sor pren di da y en sor de ci da a la vez, la Mu si ta se me te rau da, ve loz y de vo -
la da a una de las mu chas pá gi nas de in ter net de las que se fu si la… per dón,
en las que con sul ta al gu nos da tos me no res, y en cuen tra que 150 de ci be les es,
por ejem plo, la in ten si dad de so ni do que pro du ce, en pro me dio, una to ca da
(o con cier to, co mo us te des gus ten y man den) del si len cio so gru po in glés de
rock The Who. Otro da to de la mis ma fuen te: por ahí de los 195 de ci be les,
los tím pa nos de las per so nas hu ma nas, o sea, las gen tes, se an dan que rien do
re ven tar. y la Mu sa en cuen tra tam bién que el es tam pi do del vol cán Kra ka toa
(al es te de Ja va, sí se ñor) que hi zo re tem blar en sus cen tros la tie rra (apun te
pa trió ti co, si los hay) re gis tró por ahí de los 310 de ci be les. ya más arri ba de
tan to de ci bel, pues las ta blas ya no más no dan. De to do ello, Ma de moi se lle
inep te de du ce que, en efec to, los pia nos del CCU afi na dos a 441 o 442 de ci -
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be les de ben ser ins tru men tos har to so no ros. A lo me jor, Don Beet ho ven uti -
li za ba uno de esos pia nos, y por eso le pa só lo que le pa só. Por que, se sa be
de bue na fuen te, a él y só lo a él se de be la im pe re ce de ra e im bo rra ble fra se:
“No hay peor sor do que el que sí quie re oír.”

Des pués de la lec tu ra de la muy jus ti fi ca da que ja del Sr. Azar, la Mu sa al -
za su in dig na da voz pa ra pe dir a los pseu do fun cio na rios que se ha llan (sic)
atre vi do a afi nar tan re cio los uni ver si ta rios pia nos, que por fa vor le ba jen,
que la ver dad, no hay de re cho, y uno qué cul pa tie ne, al fin y al ca bo.

•

Co mo la Mu sa es tá de acuer do con aquel re frán que di ce que no hay na da
más ge ne ro so que fo men tar el fo men to, se apres ta con di li gen cia a com par -
tir con sus in con di cio na les es ta jo ya ope rís ti ca, que pro vie ne jus ta men te del
Sis te ma Na cio nal de Fo men to Mu si cal. Co mo hoy es do min go y La Mu sa
inep ta no quie re tra ba jar de ma sia do en sus ya bien co no ci das ar tes de trans -
crip ción, me jor les de ja aquí aba ji to la re pro duc ción de la in for ma ti va car -
te le ra del su so di cho fo men to. Mí ren la us te des con aten ción in di vi di da, por
fa vor.
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No se es pan ten, ope ró pa tas lec to res, que no se tra ta de un error. Por el con -
tra rio, es ta mos an te el muy loa ble acier to de am bas ins ti tu cio nes, el sis te ma
que fo men ta y la or ques ta que to ca, de ofre cer en pri me ra au di ción uni ver sal
(ni en Alp ha Cen tau ri se ha es tre na do, va ya) de la ver sión de-fi-ni-ti-va, así,
pa’ que lo en tien dan, de las an dan zas del in mor tal Fí ga ro ros si nia no. Si us te -
des creen que aque llo que se es tre nó en fe bre ro de 1816 en el Tea tro Ar gen -
ti na de Ro ma re pre sen ta el de seo úl ti mo de Ros si ni, se equi vo can. ha ce un
par de años fue ron en con tra das, mez cla das con di ver sos re ce ta rios ros si nia -
nos, pá gi nas y más pá gi nas de la úl ti ma ver sión de ElbarberodeSevilla, has -
ta aho ra des co no ci da e iné di ta. Gra cias a los es fuer zos de la afa ma da mu si -
có lo ga ita lia na Spor che lla Ri fiut ti hoy sa be mos de qué se tra ta en rea li dad el
asun to. Flau ta, el nue vo per so na je de la nue va ver sión, es un ju glar an dró gi -
no que, en la me jor tra di ción buffa, es el ca ta li za dor de to da la ac ción dra má -
ti ca. es te (o es ta) Flau ta se ha ce pa sar por Al ma vi va pa ra se du cir a Lin do ro
y, una vez lo gra do su co me ti do, se dis fra za de Ro si na pa ra con fun dir a Bar -
to lo, quien por su par te se ha dis fra za do de Ba si lio pa ra dar le su me re ci do a
Fí ga ro. el pro ble ma es que Fí ga ro se ha he cho pa sar por Flau ta pa ra des pis -
tar a Ro si na (quien en rea li dad es Bar to lo dis fra za do), por lo que sus pla nes
que dan al des cu bier to. en ton ces Flau ta mu da dis fraz una vez más y se de di -
ca a su plan tar al pro pio Fí ga ro pa ra evi tar que és te se duz ca a Ba si lio, quien
se ha lla muy ocu pa do en fin gir que es Ro si na, mien tras és ta se aco ge a la pro -
tec ción de sus pri mas Des pi na y Fior di li gi (que son ro les mu dos, fue ra de la
es ce na). Al fi nal… bue no, al fi nal ya no se en tien de na da, pe ro eso ya es lo
de me nos. Lo que sí es un he cho es que es te es tre no más que ab so lu to fue un
éxi to ca bal, de bi do en tre otras co sas a que la ta len to sa y mul ti fa cé ti ca Ma ri -
sa Ca na les in ter pre tó de li cio sa men te el re cién des cu bier to rol de Flau ta, ha -
cien do re so nar por do quier su po ten te voz de re con tra ba rí to no lí ri co-spin to
co lo ra tu ra. La Mu sa es pe ra con an sias las re po si cio nes de tan for mi da ble
obra.

•

¿Co no ce us ted la re vis ta Chilango? No se preo cu pe, lec tor: la Mu sa tam po -
co la co no ce. ello no le im pi dió en con trar se con un ejem plar de la men cio -
na da y heb do ma da ria pu bli ca ción (que es, a to das lu ces, una es pe cie de Tiem-
po Libre muy manqué) en la an te sa la de su der ma tó lo go. en una de sus
mu chas car te le ras (no de la Mu sa ni del der ma tó lo go, si no de la re vis ta), la
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afa no sa co la bo ra do ra de Pauta en con tró la res pec ti va re co men da ción pa ra
arri mar se al con cier to de la Or ques ta Sin fó ni ca Na cio nal. el pro gra ma anun -
cia do con te nía és ta, es ta otra, y aque lla obra, y pa ra fi na li zar (Chilangodi-
xit), “la fa mo sí si ma Sin fo nía Núm. 40, úl ti ma sin fo nía es cri ta por Mo zart, en
1788”. Con fun di da y mor ti fi ca da, la Mu sa se pu so a ca vi lar se ria men te, pre -
gun tán do se re tó ri ca men te: “¿y dón de que dó la sin fo nía?” La ilus tra da se ño -
ri ta no tar dó en ha llar la so lu ción al enig ma. Se gu ro, pien sa ella, es un pro -
ble ma as tro nó mi co: los ti pos que die ron de ba ja a Plu tón co mo pla ne ta,
aga rra ron pa re jo e hi cie ron lo mis mo con Jú pi ter. Re sul ta do: a pla ne tas de -
gra da dos, sin fo nías de sa pa re ci das.

•

Lo bue no es que los re dac to res de Chilango se re di mie ron pron to por que, pá -
gi nas más ade lan te, la sa gaz re por te ra de es ta re vis ta en con tró, en esa otra re -
vis ta, un ati na do pa ne gí ri co de la wag ne ria na ópe ra Elocasodelosdioses,
afir man do ca te gó ri ca men te a la vez que se tra ta ba de “un es pec tá cu lo re co -
men da ble úni ca men te pa ra ex per tos en el te ma”. O sea: le gos, abs te ner se. De
pron to, a La Mu sa inep ta le pa re ce una muy bue na idea eso de de jar en trar a
Be llas Ar tes so la men te a ex per tos. Si no te sa bes de me mo ria to das las sa gas
nór di cas, ni com pres bo le to. ¿Cuá les se rían los re qui si tos pa ra los ex per tos
que qui sie ran ver Salomé? Una idea: an tes de ven der les el bo le to, que se bai -
len una ro la de por lo me nos dos o tres ve los.

•

Co mo era más que es pe ra do, la Or ques ta Fi lar mó ni ca de Vie na le van tó ám -
pu la (¿así se di ce?) en su re cien te pa so por es ta ciu dad ca pi tal de es te atri bu -
la do país. Ni tar dos ni pe re zo sos, ni há bi les ni co no ce do res, los ga ce ti lle ros
se lan za ron a ha cer las res pec ti vas cró ni cas (que de al gún mo do han de lla -
mar se) de tan ele va do acon te ci mien to cul tu ral. y, co mo bue nas os tras que
son, pro du je ron al gu nas per las dig nas de sen dos co lla res pa ra ador nar el adi -
po so cue llo de nues tra Mu sa. Por ejem plo, en LaCrónica se di jo que “G.
Mah ler de man dó ser en sam bla do a tra vés de los en la ces de su ar te mu si cal”.
el Milenio, por su ar te (per dón, por su par te) no du dó en in for mar a sus lec -
to res que en tre sus di rec to res (no de los lec to res, si no de la or ques ta) “es tu -
vo her bert von Ba ra jan”. y pa ra no que dar a la za ga, ElSoldeMéxico co -
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mu ni có a su res pe ta ble y cau ti va au dien cia que la OFV re gre sa ba a Mé xi co
des pués de 25 años, y que “en aque lla oca sión fue di ri gi da por Car los Klie -
ver”. La Mu sa no pue de si no se guir con mo vién do se con el ar duo y es for za do
tra ba jo de los poe tas que tan bien en sam blan sus co plas, y de los co pis tas de
bo le tín de pren sa, a quie nes só lo se les van unas le tras de vez en cuan do. Pro -
li fe ran, me di ta la Mu sa, los can di da tos al Pre mio Na cio nal de Pe rio dis mo.

•

¡Que no se di ga que La Mu sa inep ta de Pauta es me tro po li ta na, cen tra lis ta,
dis cri mi na do ra y chi lan ga! Tam bién se aso ma, a ve ces, a las pro vin cia nas
per las pe rio dís ti cas que, en su ca so y su mo men to, pue den en ri que cer su
acer vo y do cu men tar el asom bro de sus fie les lec to res. Un 11 de ma yo cual -
quie ra, a las 8:00 p.m. en pun to, se pre sen ta en el muy so no ren se Tea tro emi -
lia na de zu bel día, un her mo so even to mu si cal anun cia do co mo “Re ci tal de
Can to, Pia no, Voz y Ar mo nía”. La Mu sa se con gra tu la (y con gra tu la a los so -
no ren ses) de que ya sea cos tum bre in cluir la voz en los re ci ta les de can to, co -
sa que los ha ce sin du da mu cho más atrac ti vos. Lo que sí fal tó, la ver dad, fue
el cré di to pa ra quien ha bría de in ter pre tar la ar mo nía en es te be llo re ci tal. No
es jus to, di ce la Mu sa, es ca ti mar a los ar tis tas su jus to re co no ci mien to pú bli -
co. Por que, por ejem plo, do quier se to que Bach, la pren sa es pe cia li za da da
pun tual y ca bal no ti cia del nom bre de quien se en car ga del con tra pun to en
tur no. Na da más jus to, re fle xio na la Mu sa.

•

y us te des qué di je ron, que en es ta oca sión la in mar ce si ble Opus 94 no iba a
con tri buir con es ta co lum na. Fal ta ba más. La siem pre clá si ca y muy cul tu ral
fre cuen cia ra dio fó ni ca del iMeR con tri bu ye en es ta oca sión, y só lo por es ta
oca sión, con dos per li tas te cla dís ti cas dig nas del em pe ño de la da ma que re -
gen tea es tas pos tre ras pá gi nas de Pauta.

Per la Nú me ro A: “Aca ban us te des de es cu char Improvisacionesvirginales
de ed mund Rub bra.” es evi den te, lec to res, que la Mu sa no es cu cha nin gún
otro ti po de pie zas, ya que és tas, por su im po lu ta con di ción, se adap tan per -
fec ta men te a su pro pio está tus, prís ti no e in ma cu la do.

Per la Nú me ro B: “en se gui da les ofre ce mos, de Juan Se bas tián Bach, se -
lec cio nes de Elclavebientemplado”. ¡Bra vo! No hay na da más eu fó ni co y



103

so no ro que un te cla do con la con sis ten cia de una bue na es pa da to le da na, sí,
co mo aque lla que “del Ta jo en tre las aguas, re cia men te se tem pló”.

•

en la car te le ra del Conaculta que fiel men te (y con ge ne ro si dad im par) pu bli -
ca se ma nal men te (que es lo mis mo que heb do ma da ria men te, que que de cla -
ro) el dia rio LaJornada, el Ca nal 22, que es el ca nal cul tu ral, in for ma que va
a trans mi tir unos frag men tos de unas mú si cas, y di ce: “Del Fes ti val ins tru -
men ta, Camerata,laoracióndeltorero”. Ri gu ro sa y re ga ño na, la Mu sa les re -
cuer da a los del Ca nal 22 y su car te le ra cul tu ral, que siem pre, siem pre, siem -
pre, hay que po ner el nom bre com ple to del com po si tor, por ri gor y dis ci pli na.
O sea, na da les cues ta es cri bir Joa quín Ca me ra ta, que al fin y al ca bo son no -
más sie te le tras más. Co mo ejem plo de que (co mo di ce la Pe rra Bra va to lu -
que ña) sí se pue de, sí se pue de, más ade lan te en la mis ma car te le ra la in for -
ma ción sí es más pro li ja y más com ple ta y más ca bal. De cía así, se gún
re cuer da con pre ci sión la Mu sa:

“Ópe ra in ter na cio na l/ins tru men ta. Pró lo go de Jean Pie rre Po ne lle a Mir ti -
da te. Mi tri Da te Re Di Pon to. en tre las Cuer das, Latrucha de ins tru men ta.”
Des de ya, la Mu sa se dis cul pa por no po der po ner le a es ta pre cio su ra in for -
ma ti va sus res pec ti vos y muy nu me ro sos sics, ya que se los aca ba ron en otra
re vis ta. y, de nue vo, el lec tor nun ca se en te ra del nom bre de pi la del com po -
si tor ins tru men ta que, co mo to dos sa ben, es ig na cio. To do fue ra más fá cil,
di ce la Mu sa, con ha cer le igual que con el otro, que sí va con su nom bre (Mi -
tri) y su ape lli do (Da te) bien cla ri tos.

J.A.B.
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BeeThOVeN NO Se hALLA eN MÉXiCO

Nuestro corresponsal en Boston, Guillermo Sheridan, hace llegar a la
Redacción de Pauta la siguiente invitación. Como no tiene desperdicio,
hemos querido compartirla con nuestros lectores. 

iNViTACiÓN:

el domingo 11 de febrero, 2007, a las 21:00 hs, el Canal 11 del iPN (Ciudad
de México) transmitirá la grabación que hizo en vivo del estreno mundial de
mi obra BeeThOVeN ViSiTA MÉXiCO (información más abajo). Ojalá y
tengan tiempo de ver esta transmisión. Un saludo afectuoso de Sergio
Cárdenas.

FeSTiVAL iNTeRNACiONAL CeRVANTiNO
Viernes 20 de octubre, 2006, a las 20:00 hs
explanada de la Alhóndiga de Granaditas
Guanajuato, Gto., México.

estreno Mundial de BeethovenvisitaMéxico
Collage en cinco partes para solistas vocales, solistas instrumentales, coro
mixto y orquesta sinfónica, de Sergio Cárdenas
((c) Sergio ismael Cárdenas Tamez, 2006)

i.- Así es Tamaulipas
ii.- Caminos… Ausencias…
iii.- Los caminos de la tempestad y de los himnos
iV.- No sé qué tienen las flores
V.- Serenidad del solitario en la alegría.

Textos de Dyma ezban, Friedrich Schiller, Amado Nervo, Jesús elizarrarás
y otros.

Compuesta por encargo del Festival internacional Cervantino México
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intérpretes:
GUADALUPe PARRONDO, piano
FRANCiSCO LADRÓN De GUeVARA, violín
ALFReDO PORTiLLA, tenor
CLAUDiO VALDÉS KURi, rapero

Coro de la escuela Nacional de Música-UNAM

(Director. José Antonio Ávila)
Coro de la Universidad Veracruzana
(Director: David Arontes)

Orquesta Sinfónica de Xalapa

Director huésped: Sergio Cárdenas

en la historia universal de la música, la figura de Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770 – Viena, 1827) se yergue no sólo por la contundencia de su pro-
ducción musical, sino también por un valor agregado: Beethoven es el primer
compositor musical que además de otorgar significación a la esencia del ser
humano ante la vida, ante la naturaleza y ante Dios, enaltece la esencia
humana ante los demás humanos.

Las (así llamadas) músicas folclóricas y/o populares de los pueblos del
mundo, antes de convertirse en productos turísticos con una identidad
impuesta desde fuera, fueron músicas con identidad propia que resumían el
contenido ético y expresivo de sus pueblos. en México, la música ha sido una
expresión prioritaria del pueblo. es parte de sus vivencias fundamentales, de
su dialéctica existencial. Los sentimientos de los mexicanos de todos los rin-
cones de la República son, en sí mismos, razones consumadas, claras y sufi-
cientes, de una expresión que los ubica, a la vez, ante los demás humanos y
en el cosmos. A través de su música, que es diáfana y poderosa, los mexi-
canos expresan sus tribulaciones emocionales y sus euforias existenciales,
sus romances que bordan lo religioso y la exuberancia de la naturaleza mexi-
cana, los detalles de sus vivencias inmediatas y las dimensiones cósmicas de
su transitar por esta vida a la que, como escribiera Nezahualcóyotl, “sólo veni-
mos a soñar”.

Beethoven es el demiurgo de la música universal. Su música nos comuni-
ca la intensidad del desgarramiento del ser humano y el frenesí cósmico de
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donde emana su energía. Su discurso musical es titánico y seduce nuestros
corazones con  los vientos de esencia religiosa que permean en él.

BeeT hO VeN Vi Si TA MÉ Xi CO es una com po si ción mu si cal en la que
plas mo mis pos tu ras es té ti cas y emo cio na les an te la pro duc ción del ge nio de
Bonn y an te la mú si ca me xi ca na de to dos los tiem pos. en ella se oyen los
vien tos de miúr gi cos de Beet ho ven y la cos mi ci dad de una sen ci lla me lo día
ma ya; los ím pe tus del es pí ri tu de li ber tad de Lud wig van y su no ble za  an te
la na tu ra le za, y la ex hu be ran cia lu mi no sa de los hua pan gos me xi ca nos; el re -
co no ci mien to que Beet ho ven ha ce de la gran de za hu ma na (en su No ve na
Sin fo nía) y la elo cuen cia irre sis ti ble de la mú si ca me xi ca na épi ca; lo ti tá ni -
co del de ve nir hu ma no y la di men sión pi ra mi dal de la me xi ca ni dad, que se cons -
tru ye so bre ba ses am plias y só li das y se al za in có lu me ha cia el en cuen tro con
la di vi ni dad. BeeT hO VeN Vi Si TA MÉ Xi CO es un ho me na je a la uni ver -
sa li dad de la mú si ca beet ho ve nia na y a la uni ver sa li dad de la mú si ca me xi -
ca na.

ChÁVez

CUARTeTO 
LATiNOAMeRiCANO

La obra completa 
para cuerda 

de Carlos Chávez

Saúl Bitrán, violín
Arón Bitrán, violín

Javier Montiel, viola
Álvaro Bitrán, 

violoncello
Víctor Flores, 

contrabajo

De venta
en las principales

casas de música
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• Ananay Aguilar se graduó en Teoría Musical
por la Universidad de los Andes en Bogotá,
Colombia, con un proyecto sobre Aura, la ópera
de Mario Lavista. Su tesis de maestría llevada a
cabo en UNiCAMP, Brasil, bajo la orientación de
Denise Garcia y Rodolfo Caesar (UFRJ), discute
temas relacionados con el análisis de la música
electroacústica a través de la escucha. Respaldada
por el Departamento de Música de la Universidad
de los Andes, desarrolla actualmente su tesis de
doctorado con Nicholas Cook en Royal holloway,
University of London.
• Al ber to Blan co (Mé xi co, 1951) es poe ta, en sa -
yis ta y tra duc tor. A par tir de la pu bli ca ción de su
pri mer li bro, Girosdefaros, en 1979, ha pu bli -
ca do vein ti cin co li bros de poe sía en Mé xi co y
al gu nos más fue ra del país. en los años se ten ta
y ochen ta par ti ci pó en los gru pos de rock y jazz
La Co mu na y Las Plu mas Ató mi cas. has ta la
fe cha si gue to can do el pia no y com po nien do. Su
li bro Músicadecámara instantánea, pu bli ca do
en CuadernosdePauta, reú ne 52 poe mas de di -
ca dos a otros tan tos com po si to res de mú si ca
clá si ca con tem po rá nea.
• Si bien es co no ci do en al gu nos cír cu los co mo El
Doctor, Her nán Bra vo Va re la (Mé xi co D.F.,
1979) es en rea li dad poe ta, en sa yis ta, tra duc tor,
imi ta dor y can tan te. ha tra du ci do poe mas de
Wi lliam Sha kes pea re, emily Dic kin son, Ge rard
Man ley hop kins, W. h. Au den, Os car Wil de y
Gas ton Mi ron. ha pu bli ca do los li bros de poe -
mas Oficiosde ciegapertenencia (Pre mio Na -
cio nal de Poe sía Jo ven elías Nan di no 1999) y
Comunión (2002). Tam bién fue le tris ta de la
ban da so no ra ori gi nal de la pe lí cu la Frida
(2002), ga na do ra del Os car. Ac tual men te es be -
ca rio de la Fun da ción pa ra las Le tras Me xi ca nas
en la ra ma de en sa yo.

• Juan Ar tu ro Bren nan (Mé xi co, D.F., 1955).
Pre pa ra do aca dé mi ca men te co mo ci neas ta, es
es cri tor y pro duc tor de ra dio y te le vi sión, cro -
nis ta mu si cal, re dac tor de no tas de pro gra ma y
otros ofi cios afi nes. Ofre ce cur sos y con fe ren -
cias so bre asun tos mu si ca les y fíl mi cos. ha pro -
du ci do dos dis cos com pac tos (elec tró ni ca y gui -
ta rra, res pec ti va men te) y pre pa ra uno más.
• La espléndida musicóloga Gloria Carmona es
una amiga cercana de Pauta. Son notables sus
investigaciones en torno a la vida y la obra de
Carlos Chávez y de eduardo Mata. De su autoría es
una amplia semblanza que CuadernosdePauta
publicó a la muerte del insigne director mexi-
cano. es miem bro del Co le gio de in ves ti ga do res
del Ce Ni DiM y de la Aca de mia de Ar te y Cul tu -
ra de Gua na jua to. 

• Jo sé de la Co li na (San tan der, es pa ña, 1934) es
edi tor y es cri tor. Miem bro del con se jo de re -
dac ción de las re vis tas Vuelta, Nuevo Cine,
RevistaMexicana de Literatura y Plural, fue
di rec tor del “Se ma na rio Cul tu ral” del de sa pa re -
ci do pe rió di co Novedades y me re ce dor del Pre -
mio Na cio nal de Pe rio dis mo Cul tu ral en dos
oca sio nes. Tam bién ha in cur sio na do en el mun -
do del ci ne co mo ar gu men tis ta y guio nis ta de al -
gu nos fil mes de Jai me hum ber to her mo si llo.
Pu bli có re cien te men te Personajerío (2005) y
ZigZag (Al dus, 2005).
• Pa blo Fes sel (Bue nos Ai res, 1968) rea li zó es -
tu dios de com po si ción en la Uni ver si dad Na cio -
nal de La Pla ta, de le tras en la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res y de mu si co lo gía en la Uni ver si -
dad hum boldt de Ber lín. Ob tu vo su Doc to ra do
en Ar tes por la Uni ver si dad de Bue nos Ai res
con su te sis so bre el con cep to de tex tu ra mu si -
cal. Ac tual men te es pro fe sor de Mu si co lo gía y

COLABORADORES
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di rec tor edi to rial de la RevistadelInstitutoSu-
periordeMúsica de la Uni ver si dad Na cio nal del
Li to ral.
• La com po si to ra Ma ría Gra ni llo (To rreón,
1962) se for mó con los maes tros Da niel Catán,
Ju lio es tra da, Fe de ri co iba rra y Ma rio La vis ta,
y ac tual men te es Doc to ra en Com po si ción por
la Uni ver sity of Bri tish Co lum bia en Van cou ver,
Ca nadá. Sus obras, que abar can to dos los gé ne -
ros e in clu ye músi ca ori gi nal pa ra tea tro, ci ne y
dan za, se han in ter pre ta do en Mé xi co, es ta dos
Uni dos, Ca nadá, Lon dres, Di na mar ca y es paña,
y han si do ob je to de nu me ro sas dis tin cio nes, co -
mo la Me da lla Mo zart 1996 y la no mi na ción al
tro feo Ariel que otor ga la Aca de mia Me xi ca na
de Cien cias y Ar tes Ci ne ma togr áfi cas. 
• Aun que es tu dió bio lo gía, Mó ni ca La vín (Mé -
xi co, D.F., 1955) pron to se con vir tió en es cri to -
ra y pe rio dis ta. en tre sus li bros des ta can Ruby
Tuesday no ha muerto (Pre mio Na cio nal de
Cuen to Gil ber to Owen 1998), Cambiode vías
(1999), Café cortado (2001), Uno no sabe
(2003) y Lalíneadelacarretera (2004).
• el gui ta rris ta, do cen te e in ves ti ga dor Leo pol -

do G. Mar tí (en tre Ríos, Ar gen ti na) ha com -

pues to obras pa ra ins tru men tos so lis tas, mú si ca
de cá ma ra y obras sin fó ni cas, to das ellas re la -
cio na das con la raíz fol kló ri ca la ti noa me ri ca na.
en tre sus in te re ses se cuen tan, ade más, la acús -
ti ca mu si cal, el fla men co y la mú si ca an ti gua. 
• en me dio de la in cer ti dum bre más pu ra, Er nes -

to Mo ra les Cam pe ro (Mé xi co, 1972) ha brin ca do
de la ar qui tec tu ra al di seño gr áfi co, y de allí ha
da do el sal to al va cío del ar te. en tre di seños ex -
cén tri cos, ar tes por to das par tes, y la eter na cha -
la ni za, ase gu ra que se la pa sa bom ba.
• este año celebramos el centenario del nacimien-
to de Gerhart Muench. Por tal motivo, publi-
camos tres poemas inéditos de este notable
compositor y pianista alemán que vivió y traba-
jó en algún lugar de Michoacán durante más de
treinta años.
• hi jo del vio li nis ta hi gi nio Ru val ca ba, Eu se bio

Ru val ca ba (Gua da la ja ra, 1951) pre fi rió se guir
el ca mi no de las le tras, pe ro sin es ca par a las re -
des de la me lo ma nía. es au tor, en tre otras obras,
de Clint Eastwood hazme el amor e Hilito de
sangre. en 2001 pu bli có el li bro Conlosoídos
abiertos.

ChÁVez

SOUThWeST
ChAMBeR

MUSiC

TAMBUCO

Música completa de
cámara vol. 3

De venta
en las principales

casas de música
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La dirección de orquesta

el pri mer de fec to que se ob ser va en un di rec tor de or ques ta es que,
con cen tra do so bre to do en sí mis mo, no es cu cha lo que es tá su ce dien -
do. Por su pues to, la di rec ción de or ques ta no es úni ca men te im pul sar
ini cia ti vas, si no que tam bién hay que sa ber re ci bir las que te pro po ne
la or ques ta. si no se pro du ce es te in ter cam bio, la di rec ción su ce de en
un es pa cio va cío. es fá cil iden ti fi car a los di rec to res que di ri gen me -
cá ni ca men te, “pa ra sí mis mos”, y que no es tán aten tos a lo que es cu -
chan. La se gun da co sa que se ob ser va en al gu nos di rec to res aun
cuan do no son pre ci sa men te de bu tan tes,  es có mo en tien den lo que es -
cu chan. ¿oyen los in ter va los y, más im por tan te aún, los erro res? Por
úl ti mo, hay que sa ber ca li brar la ca li dad del so ni do que nos lle ga, así
co mo los equi li brios en los acor des en que ca da no ta co rre a car go de
un ins tru men to de una fa mi lia di fe ren te y que, ade más, pue den es tar
ale ja dos geo grá fi ca men te los unos de los otros. es te ti po de es cri tu ra
es tí pi co de las obras de We bern, e in clu so de Berg y schön berg. en
es tos ca sos los mú si cos que es tán ale ja dos en tre sí no se es cu chan y
es ta rea del di rec tor ajus tar la afi na ción y el equi li brio.

Pierre Boulez,

La escritura del gesto, Barcelona, Gedisa, 2003. 

LECCIÓN DE MÚSICA






