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Al crear la Musical de Repertorio Nuevo I la Uni versidad Nacional Aut6noma de Mexico 
asume I entre otros I dos prop6si tos esenciales : 

El primero I acercar al publico a las concepciones mas relevantes de la musica de nuestro 
tiempo I dentro de un marco de excelencia en su pres en taci6n y realizaci6n . Contacto 

vivo a traves del ej ercicio sistematico de audici6n I informacion y participaci6n que 
le permi tiran gozar y conocer I asi como exigir las mas al tas calidades , al escucha r l a 

musica del siglo XX . 

El segundo prop6si to I no menos importante I es el de estimular la creaci6n musical ; al 
encargar la composici6n de obras a nuevos au to res I de or igen y tendencia di versas I 

poniendo a su alcance un instrumento variable en su dotaci6n -a cada concierto la 
necesaria- y ductil en su formaci on I para que pueda pro bar y escuchar su fantasia en 
colaboraci6n con los ej ecutantes . Estrecha comuni6n cuya dialectica enriquezca la 
experiencia de unos y otros I en busca de un resul tado 6ptimo en la ej ecuci6n yen la 

concepcion musicales. 

La Campania Musicalllevata a cabo cada mes un programa diferen te I teniendo dos 
presentaciones : los miercoles I y los j ueves I ambos abundantes en ej emplos e 

ilustraciones musicales para indagar y profundizar en las estructuras novedosas que 
formula el Repertorio Nuevo. 

Consej o honoraria : 
Fernando Lozano 
Bertram Turetzky 
Jorge Sarmien tos 

Julio Estrada 

Consej o asesor : 
Gloria Carmona 
Mayra Mendoza 
Arturo Reyes 



,, 

Programa 

Concierto de Camara*, para 13 instrumentos ( 1969-70) 
Gyorgy Lige ti ( 1923) 

INTERMEDIO 

En DO, para cualquier numero de instrumentos ( 1964) 
Terry Riley ( 1935) 

* ESTRENO EN MEXICO 

Con la participaci6n de miembros de la Orquesta 
Filarm6nica de la Ciudad de Mexico 

Teclados: Velia Nieto, Marta Garcia Renart 
y Thusnelda Nieto 

Director: Julio Estrada 

I 
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GYORGYLIGETI (1923) 

Estudia con Ferenc Farkas y Sandor Veress en la Academia de 
Musica de Budapest . Desde 1956 habi ta Viena . Durante 1957-
58 , trabaj 6 en el Estudio Electr6nico de Colonia . Desde 1959 
ha dado cursos en Darmstadt y desde 1961 ha dado cursos en la 
Academia de Musica de Estocolmo . Ha sido profesor huesped en 
la Uni versidad de Stanford. Desde 1976 imparte la ca tedra de 
composici6n en el Conservatorio de Hamburgo . 

(datos tornados del Dictionary of Contempo r ary Music . John 
Vinton , editor , 1974) . 
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I 
I 
I 
I 

TERRY RILEY ( 1935) 

Estudia composici6n de 1955 a 1957 con Robert Erickson y pia
no con Duane Hampton . De 1960 a 61 estudia en la Universidad 
de Ca lifornia , en Berkeley . Desde 1963 se dedica ala compo
sici6n y a realizar conciertos tanto en Norteamerica como en 
Europa , distinguiendose como ej ecutante del saxof6n y del 
6rgano combinadas con disposi ti vos de grabaci6n y lectura 
retardada de cin ta magnetof6nica . En 1969 form6 parte del 
Programa de Asociaci6n Crea ti va en la Uni versidad Est a tal 
de New York , en Bufalo. Su music aha reci bido la influencia 
de elementos hindues , africanos ; del jazz , del ragtime y de 
las ideas de La Monte Young, sobre la percepci6n de largas 
duraciones en los sonidos . 

(datos tornados del Dicti ona ry of Contemporary Music . John 
Vinton , editor, 1974) . 

ii-- -----------------1§------------------ r..__- - __ -

MUSICAS REPETITIVAS Y EL PAISAJE SONORO 

La musica contemporanea , sus sonidos y sus concepc iones , 
han logrado redescubrirnos algo que ten iamos casi en el ol
vido : escucha r con a tenci6n a nuestro alrededor. Alana tu 
raleza o al mundo sonoro que el hombre y sus obj etos producen 
cotidianamen te . Creaci6n involun taria , en continua tran
sici6n, el ambiente sonoro que nos rodea esta constituido 
por elementos que se repi ten. Mas, a causa de la repetici6n , 
sentimos la presencia del paisa j e sonoro , como denomina Mu
rray Schaeffer , al cons tan te sonar del mundo . 

Elemento permanente en la musica de todos los tiempos , la 
repetici6n se emplea como un recurso formal ode improvisa
ci6n , conduciendo a lo contemplativo o ala obsesion hip
n6tica , de caracter profa no o sagrado , recurso didactico a 
l a vez que invocador de l a fantasia. En nuestro tiempo , el 
descubrimiento de un universo sonoro que rebasa al antiguo 
mundo tonal, solici ta de estructuras y de procesos que per 
mi tan elaborar lo desconocido de forma tal que lo vuel van 
reconocible . La expansion de la tecnologia musical en un 
instrumental nuevo , que va de l disco del fon6g rafo a l de l a s 
computador a s , ha de recurrir a lo repeti tivo como metodo de 
prueba y de a pr endizaj e pa r a la aud i c i 6n de lo inedi to . 

FICHADEADHESION 

Deseo recibir informacion po r correo ami domicilio acerca 
de la programaci6n mensual de la Campani a Musical de Reper 
torio Nuevo . 

Nombre 
Actividad 
Ed ad 
Direcci6n 
Colonia 
Z.P . 
Telefono 

Desprenda es te formu l ar io para depos i tar lo en las caj as di s 
puestas en la puerta de la sala o envielo ala direcci6n sefia
lada al reverso. 



Audi torio de Medic ina/ CU 
Miercoles 3 de octubre/ 19: 00 hrs. 

difusion cultural/uNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Rector 
Dr . Guillermo Sober6n 

Secretar io General Academico 
Dr . Fernando Perez Correa 

Secre tar io General Adminis tra ti vo 
Ing . Gerardo Ferrando Bravo 

Coordinador de Extension Uni versi tar ia 
Arq . Jorge Fernandez Varela 

Director General de Difusi6n Cultural 
Lie . Gerardo Estrada Rodriguez 

Subdirector General de Difusi6n Cultural 
Lie. Luis Ba tani 



EN DO, para cua1quier numero de instrurnentos 
(1964) 

La pa rti tura EN DO esta escri ta para ser ej ecutada por un gru
po inde t ermina do de ej ecutantes , no importando si estos son 
o no s on pr of esiona les . Un pulso -un ri tmo periodico- escri
t o en do se toea sin cesar desde el inicio hasta el final de la 
obra' a fin de da rles a los musicos el tiempo ' de la misma for
ma en que lo ha ri a un metronome . Formada por 53 breves frag
men t os me l odicos , muchos de ellos de gran semej anza entre 
si ' l a pa rti tur a es unic a para todos los instrumentistas . 
Ca da uno de dichos fragmentos melodicos debe ser repetido 
sin i n ter r upc ion ha s t a el momen to en que el musico se perca ta 
de que su pequefia melodi a deja de formar parte esencial del 
equ i libri a d e l a sonoridad y de la trama colectiva . Pasa en
tonces a ej ecu t a r co n el mi smo pr i ncipia el siguiente frag
mento y a s i suc esivamente , ha sta alcanzar el ultimo , punta 
de encuen t ro fi na l . Aqui , l a musica no solo es improvisate
ria, l o que l a liga a l a s ca lidade.s espontaneas de la musica 
tr ad i c i ona l de los pueblos , sino que se propane dar a los 
p l a n teami en to s occ identa les una solucion nueva en la que, 
prescindiendo de l a escri tura armonica , provoca un azar sen
s a to de supe rposi c i ones me lodicas , previsto a partir de las 
combinaciones entre fragmen tos. La audicion es conducida a 
dimensiones dife ren te s de l a s a costumbradas : un mismo tiem
po recorrido por periodos d istintos y un espacio de encuen
tros entre peque fi a s me l od i a s que provocan la curiosa sensa
cion de escuc har una te r ce r a melodia . 

DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 
COMPANIA MUSICAL DE REPERTORIO NUEVO 
lOo. pi so de la Torre de Rectoria, CU 

Mexico , DF ; ZP 20 

CONCIERTO DE CAMARA PARA 13 INSTRUMENTOS ( 1969-
70) 
MOVIMIENTOS : I ' ' Para Maedi Wood'' Corrente. 
II '' Para Traude Cerha' ' Calmo, Sostenuto. 
III ' 'Para Friederich Cerha'' Movimieno precise e meccani
co . 
IV ' ' Pa r a Wa lter Schmieding '' Presto . 
El Concierto de Cama ra de Ligeti pide a cada uno de los ej ecu
t a ntes grandes vir tudes tecnicas y precision cronometrica . 
El a u tor c rea textur a s en l a s que se escucha la resonancia de 
va rios sonidos simultaneos que forman melodias indepen
dientes, el a bora da s c on esos mismos sonidos. La idea dear
moni a coincide c on l a de melodia . Den tro de un espectro sono
ra en consta n t e evolucion , los cambios son percibidos como 
f ina s va r i a ci ones de timbre y de r i tmica de un ins trumen to al 
o tro . 
Por lo que respe c t a a la estructura de la forma concertante en 
esta composi c i on , cada uno de los ej ecuta ntes tiene , por me
mentos , l a f unc i on de un solista que parece surgir del con
junto a una velo c ida d o a rticulacion dis tin tas, como una so 
nor ida d a fiadid a a l a que real izan los de mas . 
Ti empo y espac i o a l canza n una textura indisoluble en la es
c ri tura de Lige t i , lo que lleva a concebirlos de forma inte
gr a da en t erminos de tiempo-espacio , donde la fron tera entre 
a mba s di me nsi ones consti tuye la tenue esencia del lenguaj e 
del autor . 

La r e pe ti c i on inces a n te conduce a una sensacion de infini tud 
de l os eventos es cuchados . Al ligar el final con el princi
pia, bo rr a mos toda a pa riencia de inicio y de termino, como la 
serp ien t e que muerde su propi a cola buscandose en el circu 
l o. Se ol vida l a s ecuenci a del tiempo real para en trar en otro 
donde l a pa l abr a s e estabiliza . Se imi ta el instante ante
r i or, se l e memo ri za, se le retiene. Juego de ilusion magica 
con e l tiempo. 

Ligeti y Ril ey re presentan con perfeccion a las dos ten
denc i a s a ctua les de l a musica repeti ti va. En el primero, de 
fo r mac i on eur opea, predomina la elaboracion extrema de una 
es c ri tur a pre c isa pa r a ca da instrumentista . 

En Riley , forma do en l a escuela de la improvisacion de las 
cu l tu ras no eur opeas , predomina un caracter yuna estructura 
permisiva f or ma lmen t e , ordenada por sencillas reglas co
l ec t ivas . 

La d ifer enc i a en tre uno y otro no estr i ba solo en la memoria 
- fi j a o flexi bl e-, sino en el obj eto retenido . Una sostiene 
l a a l tu r a de l s onido , l a ma n tiene resonando en el espacio ; la 
otra, s os ti ene l a durac i on en su incesante repet i r la multi
p l ica en el t iempo. La s dos reflej an el paisaj e sonoro baj o 
f orma s d if er enc i adas del eco : el e co resonante y el eco mul
tip l e. 

(nota de j . e . ) 





La Compaflia Musicalllevara a cabo cada mes un programa diferente, teniendo dos 
presentaciones, siendo una el primer miercoles de cada mes en el Auditorio de Medicina de la 

Ciudad Universitaria y la segunda, en dia variable, en una sala de conciertos de la ciudad. Ambas 
presentaciones, abundantes en ejemplos e ilustraciones musicales para indagar y profundizar en 

las estructuras novedosas que formula el Repertorio Nuevo. 

En esta presentaci6n, el Repertorio Nuevo seve enriquecido con el estreno mundial de Para 
doble coro de metales, de Bertram Turetzky, obra compuesta especialmente para ser ejecutada 
por la Compaflia Musical de Repertorio Nuevo. A Turetzky, nuestro agradecimiento. A su obra, 

nuestra devoci6n y entusiasmo. 

Julio Estrada 

' 'en el Auditorio de Medicina, que hace algunos anos se convirtiera en uno de los principales centros de actividad musical 
en Mexico ... 

. . . Ojala que se trate de un esfuerzo duradero, en funci6n de la constancia de sus organizadores ... " 

Diez de Urdanivia , EL DIA. 

' ' ... en presencia de un publico desusadamente numeroso y entusiasta 
... el publico tuvo un mejor acceso a las obras gracias ala explicaci6n previa ... se trata de que haya una verdadera 

comprensi6n de las nuevas corrientes del pensamiento musical. .. '' 

Brennan, UNOMASUNO . 

' ' ... el concierto tuvo una intensidad fascinante .. . una leeci6n de radicalidad y valentia que es refrescante y perturbadora ... 
2,Que mas podia pedirse a un concierto? Uno entra ala sala y emerge mas o menos transformado ... " 

Hiriart, UNOMASUNO 

'' ... fue posible apreciar la muy alentadora presencia de una infraestructura en nuestra vida musical de hoy: el conjunto 
estaba integrado en su totalidad , excepto los teclados , por atrilistas de la Orquesta Filarm6nica de la Ciudad de Mexico, 
quienes aportaban asi su alta calidad de rendimiento ala causa de la musica nueva .. . Imposible resistir ala tentaci6n de 

elogiar la version de En do, de Terry Riley .. . , cuyo resultado sonoro fue literalmente hipn6tico para el auditorio ... " 

CONSEJO HONORARIO: 
Fernando Lozano 
Bertram Turetzky 
Jorge Sarmientos 
Iannis Xenakis 

Alcaraz , PROCESO . 

CONSEJO ASESOR: 
Gloria Carmona 
Mayra Mendoza 
Arturo Reyes 



PROGRAMA 
Canzona, para doble cora de metales (Ca, 1600) 

Giovani Gabrielli (1551-1612) 

* 6 comos para tuba sola (1968) (a) 
Theodore Antoniou (1935) 

*Pasce bos, para quinteto de metales (Ca. 1960-70) 
Elgar Howart (Ca. 1930) 

~~~ ...-~~~ "'¥~-~~- _..,_;_ ~,..·;-~.t.!~~-~~~~~:t.~.fS):-t·::.~~-'l':',.._:z;:t·~<~~·'3-S."':".:>V~<..t."-'·-r-...~.l'r...,·w~~~'U.: 't4: -

,)*' Canto naciente, para octeto de metales (1978) · "~: ... ~~ • .,, 
·~ .. ._ . Julio Estrada (1943) . ~·::: 
~~)·n·...tj;!·~'!JS:t.:.w.~-.~~:111';;;;~-t ~f$f'~"io·"""" ~~-._.:;: . .:""."*:0""~:::.~~ ... ~ •. ~ .. ,.,:s..:~;l¢~\:t-"""':~~~~:~Y..:. ~~ '·"~~-~!ii.~~;to .,f .~.:.~~.;:ohi.d~il.RI;i>~-·~·;:'~ "i 

INTERMEDIO 

**Para doble cora de metales (1979) 
Betram Turetsky (1933) 

Fanfarria para un nuevo teatro, para duo de trompetas (1964) (b) 
Igor Stravinksy (1882 - 1971) 

* Jardin de lluvia, para dos coros de metales (194) 
Toru Takemitsu (1930) 

Con la participaci6n de miembros de la Orquesta Filarm6nica de la Ciudad 
de Mexico. 

Trompetas: Trombones: Tubas: Cornos: 
Arturo Reyes 
Brian Sykora (b) 
Robert Karon (b) 
Thimoty MacKenan 

( • ) Estreno en Mexico 
( • •) Estreno Mundial. 

Carl Christensen 
Pr6spero Reyes 
Lamare Jones 

William Keck (a) 
Manuel Cerros (OSN) 

Director: JULIO ESTRADA 

Jesus Reyes 
Bruce Roberts 

-------------------------------------------------------.------------------ -- -------- --



THEODORE ANTONIOU (1935) 

Estudia en el Conservatorio Nacional de Atenas con Kalomiris. 
Posteriormente, con Bialas y Riedl en Alemania . Ha sido un ac
tivo promotor de la musica contemporanea en su pais, desem
penandose como director de orquesta. Sus propias obras com
binan medios convencionales con electr6nicos, en busca de ''re
laciones extremadamente abstractas, como lo es el movimiento 
de los sonidos, las posibles combinaciones de un dialogo, los di
versos modos de ejecuci6n de un instrumento, problemas de es
pacio , sonido , movimiento y evento" . 

(datos tornados del Dictionary of Contemporary Music, John Vinton , 
editor , 1974). 

[£]-----------------------------"------li[ 

JULIO ESTRADA (1943) 

Estudia en la Escuela de Musica de la Universidad de Mexico y 
posteriormente con Julian Orb6n. En Francia y en Alemania 
(1965-69) asiste a los cursos de Boulanger, Messiaen, Xenakis 
y Stockhausen. Un aspecto de su musica es el crear formas or
denadas por procesos parecidos a los de una memoria que puede 
contener las modalidades del recordar o del asociar musical pro
pias al autor. Sus actividades en la Universidad son la ensenan
za de composici6n , la investigaci6n y la difusi6n de la musica 
actual. Es coautor , con Jorge Gil, de Aplicaciones del algebra 
de Boole y de Ia Teoria de grupos finitos, a la musica de la pro
xima publicaci6n. De acuerdo a cada caso , la intervenci6n del 
interprete puede ser la del realizador de versiones o la del que 
recorre un terreno parecido a un laberinto, cuya soluci6n es 
conocida de antemano y cuyos caminos permiten finalizar o 
continuar perdiE"mdose en la forma. 

(Datos proporcionados por el autor). 

---------------------------------------------------~-------------------------------------------------~ I 

ELGAR HOWARTH (Ca. 1930) 

Compositor y director del Philip Jones Brass Ensemble, Howarth 
es un virtuoso ejecutante de la trompeta . Su conocimiento de la 
musica para metales le neva a escribir arreglos de obras diver
sas para ser ejecutados por el conjunto que dirige . 

IGOR STRAVINSKY (1882- 1971) 

Richard Swift escribe sobre este autor : "Estudia con Rimsky
Korsakov (1903-08). Durante 1909-29 estuvo asociado con 
Diaghilev y el Ballet Ruso y desde 1928 escribi6 para la danza 
en asociaci6n con Balanchine . Su reputaci6n internacional fue 
iniciada por el escandalo de la primera ejecuci6n de la Consa
graci6n de la Primavera (1911-13) . Tuvo amplia actividad como 
pianista y como director, realizando desde 1927 grabaciones de 
sus obras . Stravinsky compuso en casi todos los generos . Hizo 
tambiem trascripciones de musica de otros autores , destacando 
las hechas a Bach, Tchaikovsky y Gesualdo . 
La influencia de Stravinsky es incalculable . Metricas y obstina
dos irregulares lo mismo que sonoridades instrumentalmente 
ingeniosas. En Europa y en America, ademas de afectar sobre 
las practicas instrumentales, procedimientos ritmicos , cons
trucci6n arm6nica y estructural musical , la obra de Stravinsky 
influy6 a compositores en otras dos areas : el renacimiento de 
formas musicales del pasado y la incorporaci6n del jazz y de 
otros materiales populares . 
Su adopci6n en 1952 de las tecnicas seriales ayud6 a despertar 
el interes hacia el serialismo . 

(Datos tornados del Dictionary of Contemporary Music, John 
Vinton, editor, 1974) . 
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TORU TAKEMITSU (1930) 

Yuji Takahashi dice sobre este autor: "Autodidacta a excepci6n 
de un breve periodo de estudios con Yasuji Kiyose . Las compo
siciones de Takemitsu en los aiios 50 incluyen musica magneto
f6nica y musica de camara. Las obras mas recientes incluyen 
varias piezas para gran orquesta y numerosa musica para pe
liculas . Desde 1961, sus composiciones se basan en pequeiias 

.celulas mel6dicas. de las cuales la forma es el resultado de una 
perpetua narraci6n. Su orquestaci6n es colorida sin ser os
tentosa, usando divisiones en las cuerdas, multiples sordinas en 
los metales, novedosos efectos en el arpa y muchos sonidos se
me.iantes a campanas. El flujo ritmico no es metrico, lo que 
crea un efecto de pulsaci6n irregular . En sus obras orquesta
les, Takemitsu trata de crear ciclos temporales distintos para 
cada secci6n instrumental, manteniendo simultaneamente un 
delicado balance con el movimiento total''. 

(datos tornados del Dictionary of Contemporary Music, John 
Vinton, editor, 1974) . 

BERTRAM TURETZKY (1933) 

Estudia musica en la Universidad de New York y en el Hartt 
College of Music en la Universidad de Hartford. Es miembro del 
Departamento de Musica de la Universidad de San Diego en Cali
fornia. Ademas de su trabajo de investigaci6n en musica nueva, 
lo mismo que en el estudio de la obra de Domenico Dragonetti y 
Joseph Von Eybler, es editor de una colecci6n de escritos so
bre nuevas tecnicas instrumentales, destacando su propio libro: 
The Contemporary Contrabass, (Univ. de California Press, 1969). 
Es autor de varias composiciones para contrabajo, instrumen
to cuyo repertorio ha crecido a traves de la influencia que sus 
ejecuciones han creado en el publico y en los compositores ac
tuales . 

(datos proporcionados por el autor) 

--------------------------------------------------- -Ti\"ir 1------------------------------------------------------T-- --
Mus rcA PARA METALES Y ESPACIOS ~ l__ 
La musica para metales ha tenido un desarrollo del renacimien
to a nuestros dias que interrumpen los periodos barroco, cla
sico y romantico. Sin embargo, en su primera epoca tuvo un 
importante papel. Lo mismo ocurre en la nuestra. Los metales 
integran una familia instrumental tan homogenea como la de 
las cuerdas, pudiendose escuchar en muy diversas formaciones 
que van del solo en cualquiera de sus miembros, al quinteto y 
octeto clasicos , o a los coros multiples . Su cuerpo resistente 
a lugares abiertos y su diseiio portatil al igual que su poderosa 
sonoridad les permite ser escuchados a buena distancia, lo que 
ha sido un elemento a considerar para crear juegos espaciales 
cuyas modalidades son las marchas, los coros multiples o las 
combinaciones envolventes. 
En relaci6n ala musica veneciana del renacimiento, Jose Anto
nio Alcaraz seiiala: "For una vez, la reiteraci6n de un t6pico 
ies digna de ser tomada en cuenta como elemento importante 
para la consideraci6n del trabajo composicional de un musico 
dado: las peculiares condiciones de construcci6n y espacios re
sultantes, en la Catedral de San Marcos en Venecia, han sido de
,terminantes fundamentales para la creaci6n de Giovanni Ga
brielli (1551-16;12 ). Las tribunas en las que era posible alojar 
a voluntad un 6rgano, un grupo vocal o instrumental, dando la 
posibilidad a un compositor dotado de perspicacia de realizar 
juegos antifonales en los que (como su nombre mismo lo indica) 
una masa sonora respondiera a ot;ra. la reflejara o se le opusie-

FICHA DE ADHESION 

Deseo recibir informacion por correo ami domicilio acerca de la 
programaci6n mensual de la Compaiiia Musical de Repertorio 
Nuevo. 

Nornbre ____________________________________ __ 
Actividad __________________________________ __ 
Edad ____________________________________ _ 
Direcci6n ____________________________________ __ 
Colonia ______________________________________ _ 

Z.P·--------------------------------------Telefono ____________________________________ __ 

Desprenda este formulario para depositarlo en las cajas · 
dispuestas en la puerta de la sala o envielo a la direcci6n 
seiialada al reverso. 
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Audi torio de Medicinal CU 
Miercoles 14 de noviembre/19:00 hrs. 

difusion cultural/uNAM 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO 

Rector 
Dr : Guillermo Sober6n 

Secretario General Academico 
Dr . Fernando Perez Correa 

Secre tar io General Admin is tra ti vo 
Ing . Gerardo Ferrando Bravo 

Coordinador de Extension Uni versi taria 
Arq. Jorge Fernandez Varela 

Director General de Difusi6n Cultural 
Lie . Gerardo Estrada Rodriguez 

Subdirector General de Difusi6n Cultural 
Lie . Luis Ba tani 

------- - ------- - - T - - --- - -- - - - ------ ---- - ·-
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CANTO NACIENTE, para octeto de metales (1978) 

En el Canto Naciente el publico se encuentra en el interior de 
una forma octagonal ode lade un cuba formado par los instru
mentistas : un triangulo de trompetas, otro de trombones con la 
tuba y una diagonal que forman los dos cornos . Ella crea una 
distribuci6n espacial que va a ser un factor que influye en la 
forma musical. Los solos de instrumentos contrastan par su 
ubicaci6n en el espacio con los tutti, que envuelven al oyente de 
la misma forma en la que el cuerpo de la madre rodea al fu
turo ser . Un acorde muy largo formado par la superposici6n de 
los sonidos de la escala va variando gradualmente al cambiar 
uno a uno los sonidos, como si fuera una melodia interna y una 
melodia de espacios par los que aparece. 

(nota de j .e .) 

FANFARRIA PARA UN NUEVO TEATRO, para duo 
de trompetas (1964) 
''A Lincoln y a George'' 

Se trata de uno de los duos mas breves y de una de las fanfarrias 
mas discretas . La composici6n intenta hacer escuchar memen
tos de coincidencia y de disidencia entre ambos instrumentos , 
como si fuera una melodia u nica que se bifurca y se vuelve a 
encontrar . 

(nota de j.e. ) 

---r ·- · --~ -·- -
6 COMOS PARA TUBA SOLA (1968) 
''A J. Zouganelis'' 

I. Como un duo 
II . Como un estudio 

III. Como una marcha 
IV . Como un cacareo 
V. Como una canci6n 

VI. Como un murmurio 

6 likes for solo tuba es el titulo en ingles de este conjunto de pie
zas virtuosisticas, para uno de los instrumentos menos "solis
ta" entre los de la secci6n de metales . "Likes" o "comas" o " a 
la manera" de, son modalidades que el autor aplica a la escri
tura para este instrumento , de forma tal que lo rescata para 
hacerlo escuchar bajo formas comunes y corrientes que van 
desde el estudio al trozo humoristico . 
El autor utiliza aqui una tecnica poco desarrollada aun en la 
tuba, y que puede obtenerse en todos los instrumentos de alien
to, consistente en tocar y cantar al mismo tiempo. Ella produ
ce una estrecha union de ambos sonidos , muy parecida al efec
to de modulaci6n electr6nica, par el que se obtiene la interferen
cia de las cualidades de un sonido sabre el otro . 
La obra permite descubrir capacidades y caracteristicas propias 
a la tuba, entre las que cabe mencionar su variedad timbrica , 
su rapidez o la noble resonancia de sus posibilidades percuti
vas . 

(nota de j .e.) 

PASCE TUOS, para quinteto de metales (Ca. 1960- 70) 

Esta breve composici6n escrita para el quinteto de metales tra
dicional : (dos trompetas , corno, tromb6n y tuba) parte de los so
nidos del Pasce ruos de Guillaume de Dufay (Ca . 1400-74) . 
El autor hace escuchar la melodia repartiendola entre los ins
trumentos del quinteto, dejandola resonar a traves de largas du
raciones. 

(nota de j.e .) 



PARA DOBLE CORO DE METALES (1979) 

"En abril pasado (1979), despues de escuchar una pieza mia 
en el Foro de Musica Contemporanea, Julio Estrada me pre
gunto si yo habia escrito alguna obra para metales . Me dijo que 
la pondria en sus ejecuciones . Esto fue muy halagador, pero yo 
habia iniciado un par de obras mas encargadas par la NEA 
(National Endowment of the Arts)." 
''En algun momenta del mes de mayo en una estacion de gaso
lina, materialice una pieza teatral para metales, de la misma 
forma en que se suena. Toda vino completa en una manana" 
"El balance entre lo antiguo y lo nuevo era parte del concepto 
original y aparecian varias danzas barrocas entre algunos apun
tes subrrealistas con los que suena todo musico ex-orquestal." 
"La combinacion de lo sublime con lo absurdo me convencio 
de escribir la pieza y alertar al mismo tiempo al maestro Estra
da que un "nino" habia nacido y si el seguia interesado. Para 
doble coro de metales le intereso y espero que interese y entre
tenga a este y a muchos otros publicos' '. 
Escrita para un cora doble integrado cada uno par una trompeta, 
un corno, un trombon y una tuba, esta composicion utiliza, ade
mas de dichos instrumentos , otros metales: la percusion en 
triangulos y en cencerros . La estructura de la pieza es semejan
te a la de una suite de danzas cuyo desarrollo se ve envuelto en 
un guion cuyos protagonistas son los instrumentistas y el di
rector . 

(nota de j .e.) 

. 
JARDIN DE LLUVIA (1974) 

En esta composicion, el autor divide al conjunto en dos coros , 
situado uno detras del mas visible . Cada conjunto esta integra
do par 5 instrumentos . La version original utiliza, ademas de 
los metales, un fagot en el primer grupo , existiendo una ver
sion para metales solos realizada par Elgar Howarth , quien 
dirigiera el estreno en Tokyo con el Philip Jones Brass Ensem
ble . La sonoridad debe ser extremadamente delicada y los soni
dos prolongarse el maximo posible durante el inicio de la pieza. 
En la seccion central, una forma melodica se hace escuchar en 
todos los instrumentos de uno y otro grupos, para volver al mis
mo estado sonora con en el que comienza. La obra invita a es
cucharse de forma contemplativa, en un espectro apenas mo
vil par momentos, evocador de un silencio interrumpido. 

(nota de j .e .) 

-----------------------------------------------~-----------------~------------------------------------------------------------------

DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 
COMPANIA MUSICAL DE REPERTORIO NUEVO 
lOo. pi so de la Torre de Rectoria, CU 

Mexico, DF; ZP 20 

ra, fueron un acicate estimulante para los creadores musicales 
al servicio de la Serenisima Republica del Adriatico , en sus dias 
de mayor apogeo. La "Escuela de Venecia" -puede decirse
tiene entre sus caracteristicas esenciales el ser lo que hoy llama
riamos esterof¢nica, alcanzando un alto grado de virtuosismo, 
novedad y poder de sugestion" . En el siglo pasado, es Wagner , 
dentro de la renova.cion de la orquesta, quien realiza los apor
tes mas significativos al desarrollo y a la recuperacion de la 
musica para metales . Es en fechas mas recientes cuando estos 
instrumentos han vuelto a adquirir auge e importancia. En Es
tados Unidos, par ejemplo, la banda es una institucion no solo 
militar sino academica, siendo numerosas las obras creadas pa
ra ese conjunto y sus combinaciones.Hoy,lamusicaparametales 
tiene un renovado in teres para el compositor, par cuanto los 
instrumentos son capaces de producir variedades de timbre con 
el empleo de las sordinas, de brindar la posibilidad de emision 
de dos sonidos al mismo tiempo, al anadir la voz o producir 
acordes -multifonicos- y lade formular variadas arquitectu
ras sonoras en el espacio que dan una dimension distinta al 
ambito del concierto. 

(nota de j.e .) 





• · II 

INTRODUCCION 

La Orquesta de Percusiones de la Escuela Nacional de Musica de la UNAM fue creada en 1978 lnte
grandola con maestros y al umnos de la clase de percusion. Sus miembros, j ovenes y entusiastas 
musicos, han logrado colocarla en el primer plano del in teres musical al incluir en sus programas 
obras con temporaneas de autores mexicanos como extranj eros. Por ej emplo, su versional Preludio y 
fuga ritmicos de Jose Pomar, consti tuye una eficiente labor de rescate del trabajo de aquel que 
fuera el primer futurista de la musica mexicana del siglo XX. 
Entre las obras de autores mexicanos que figuran en el repertorio de esta j oven orquesta de percu
siones, destacan la Toccata, de Carlos Chavez; el Concierto para piano y percusiones de Carlos Ji
menez Mabarak; el Sonante para percusiones, de Manuel de Elias, lo mismo que el Preludio y fuga 
ri tmicos de Pomar, con lo que su actividad de difusion se define integrada ala produccion musical 
de nuestro pais. 
Destaca el teson y la tenacidad de sus miembros y la de su director, Julio Vigueras, quienes de 
forma permanente actualizan el catalogo de sus ejecuciones, abordando con rigor y con entusiasmo 
las obras mas complej as del momen to pres en te. Evidencia de ello es el trabaj o realizado en tor no a 
Persefasa, de Iannis Xenakis, obra que exige del ej ecu tan te un dominio tecnico y una precision ca
paces de permi tirle obtener las complej as estructuras de la parti tura. 

(nota de j . e .. ) 

l-----------------------------------------------------
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. . : PROGRAMA 

PERSEFASA* 

TOCCATA 

PERSEFASA 
segundaejecuci6n 

Iannis Xenakis 

Carlos Chavez 

Iannis Xenakis 

Director: JULIOESTRADA 

ORQUESTA DE PERCUSIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA / UNAM 

* Es treno en Me xi co 



CHAVEZ , CARLOS (1899-1978) 

Compositor y director de orquesta . Se inici6 en los estudios musicales 
con su hermano Manue 1 . Luego los comple t6 con Manuel M. Ponce y Pedro L . 
Ogaz6n . En 1921 presenta su primer concierto como au tor. En 1922 viaja a 
Europa y mas tarde vi vi6 en Nueva York. 
Fue director del Conservator io de Mexi co y del Ins ti tu to Nacional de Be 
llas Artes y Litera tura. Funda la Orquesta Sinf6nica de Mexico en 1928. 
Su labor de difusi6n de la musica en Mexico y sus dotes de organizador y 
creador de insti tuciones. le convierten a lo largo de varias decadas en 
el musico mas con trover tido y de mayor inf 1 uencia en el pais . Su labor pe
dag6gica le hace con tar entre sus disc ipulos a una impor tan te mayor ia de 
musicos mexicanos que con tinuan -nunca con tan to empeno- su labor insti 
tucional. 
Chavez aborda casi todas las formas musicales , permaneciendo siempre 
a ten to a las nuevas aportaciones en la tecnica yen el lenguaj e musical . 
Si es uno de los iniciadores del nacionalismo indigenista , es tambien el 
primero en comprender la necesidad de hallar otras posibilidades cuando 
los demas parecen haber encontrado la tierra prometida. 
Asistido por Julian Orb6n , crea el Taller de Composici6n en 1960 . to
mando a su cargo la enseflanza de la composici6n . entre los mas j 6venes. En 
sus ul timos aflos recibe un nombramiento directive en l a musica nacional, 
al cual renuncia poco tiempo despues. para retirarse a vi vir casi perma
nen temen te fuera del pais . 

(nota de j . e. ) 

XENAKIS , IANNIS (1922) 

Claude Ros tand dice sobre es te au tor: ' ·De or igen gr iego y hoy natural i 
zado frances . Xenakis es una de las personalidades domina ntes de l a es 
cuela actual. De formaci6n ala vez artistica. filos6fica y cientifica. 
es un compositor que tam bien es un rna tema tico. un 16gico. y un arqui tecto 
( ha sido uno de los colaboradores deLe Corbusier) . · · ·· En el plan musi
cal , pronto comprendi6 que la tecnica serial no podia oonducir sino a una 
crisis que llevaba a desiertos de esterilidad ... En el curso de esta con
due ta. ha logrado obj e ti vos impor tan tes . y sus conquis tas habran j ugado 
un papel importante en la evoluci6n de la musica actual .·· 
Xenakis es au tor de var ios textos sobre musica . des tacando principa l 
men te sus 1 i bros · ' Musi. cas Formales · · y ' · Musi ca y Arqui tee tura · · . En e 1 
terreno de la composici6n ha abordado obras para instrumentos tra dicio 
nales . lo mismo que musica electroacustica . o producida por medio de 
computadoras . En este terreno ha sido uno de los pioneros y uno de los ma s 
1 ucidos creadores en servirse de las tecnicas compu tac ionales . 

~·-----------------------lH:------------.-----------0-· 

MUSICAPARAPERCUSIONES 

Vieja como el palmotear . imagen sonora de lo porimi tivo. la musica para 
percusi6n renace con el modernismo de nuestro siglo. Stravinsky . en sus 
obras orques tales . ampl ia no s6lo la gam a de los ins trumen tos de la or
questa , sino tambien el sentido ri tmico de la musica en oposici6n al me-
16dico y arm6 ni co que los siglos anter iores le habian logrado estable
cer. Si Schoenberg parecia liberar ala altura del sonido a traves de la 
serie. Stravinsky libera ala musica de su cadena a los sistemas deal tura 
por medio de la creatividad ritmica , volviendo al tiempo primitive del 
golpear. del repetir. del superponer. Es Varese el primero en escribir 
para la percusi6n en terminos de grupo instrumental . En Mexico . Chavez 
con el antecedente de las concepciones innovadoras de Jose Pomar . cuya 
obra ' ' Ocho Horas ' ' , para orques ta y percusiones , incorpora los sonidos 
de silba to . yunque , martillo. obj etos que recuerdan la sonoridad de una 
fabrica en la que el obrero es victima de la explotaci6n. 
Chavez resca ta de Stravinsky el sentido ri tmico. conservando sin em 
bargo una estructura formal de origen esencialmente c l asico. En 1942 , 
aflo de factura de la Tocca ta, a lin no habia concluido la Segunda Guerra y el 
caracter de ese tiempo puede a lin escucharse baj o la forma de ri tmos mar 
ciales ode sonoridades violentas . El primi tivismo de la musi c a indige
nista desaparece para hacer si tio a una expresi6n evocadora de un mundo 
mas moderno . En Xenaki.s, la musica para percusi6n adquiere una concep
cion tan impor tan te como lade Stravinsky . Xena kis va mas all a de los r it -
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INTRODUCCION 

Al crear la Musical de Repertorio Nuevo, la Uni versidad Nacional Aut6noma de Mexico asume, entre 
otros, dos prop6si tos esenciales: 

El primero, acercar al publico a las concepciones mas relevantes de la musica de nuestro tiempo, 
den tro de un marco de excelencia en su presentaci6n y realizaci6n. Contacto vivo a traves del ej er
cicio sistematico de audici6n, informacion y participaci6n que le permi tiran gozar y conocer, asi 
como exigir las mas al tas calidades, al escuchar la musica del siglo XX. 

El segundo prop6si to, no menos importan te, es el de estimular la creaci6n musical, al encargar la 
composici6n de obras a nuevos autores, de origen y tendencia di versas, poniendo a su alcance un 
instrumento variable en su dotaci6n -a cada concierto la necesaria- y ductil en su formaci on, para 
que pueda pro bar y escuchar su fantasia en colaboraci6n con los ej ecutantes. Estrecha comuni6n 
cuya dialectica enriquezca la experiencia de unos y otros, en busca de un resul tado 6ptimo en la 
ej ecuci6n y en la concepcion musicales. 

La Campania Musical llevara a cabo cada mes un programa diferente, abundante en ej emplos e ilus
traciones musicales para indagar y profundizar en las estructuras novedosas que formula el Reper
torio Nuevo. 

CONSEJO HONORARIO: 
Fernando Lozano 
Bertram Turetzky 
Jorge Sarmien tos 

CONSEJO ASESOR: 
Gloria Carmona 
Mayra Mendoza 
Arturo Reyes 

Julio Estrada 



PROGRAMA 

RAMIFICACIONES*, para 12 cuerdas ( 1968-69) 
Gyorgy Ligeti ( 1923) 

SEXTETO DE CUERDAS* ( 1953) 
Mauricio Kagel ( 1931) 

CAPRICCIO*, para oboe y 11 areas ( 1964) 
Krzysztof Penderecki (1933) 

INTERMEDIO 

DIARIO**,paracuerdas(l980) 
Julio Estrada ( 1943) 

6 STOICHEIA*, para 4 violines ( 1969) 
Yuj i Takahashi ( 1938) 

ORDEN NOCTURNA *, 7 fragmen tos para 15 cuerdas ( 1976) 
Wolfgang Rihm ( 1952) 

SOLISTA: ELAINE BAUGHMAN 
Participaci6n de miembros de la Orquesta Filarm6nica de la UNAM 

* Estreno en Mexico 
** Estreno mundial 

·:·. 



JULIO ESTRADA ( 1943) 

Estudia en la Escuela de Musica de la Universiriad de Mexico y posterior
mente con Julian Orb6n . En Francia yen Alemania (1965-69) asiste a los 
cursos de Boulanger, Messiaen, Xenakis y Stockhausen. Un aspecto de su 
musica es el crear formas ordenadas por procesos parecidos a los de una 
memoria que puede contener las modalidades del recordar o del asociar 
musical propias al au tor. De acuerdo a cada caso, la intervene ion del in
terprete puede ser la del realizador de versiones o la deuque recorre 
un terreno parecido a un laber in to, cuya sol uci6n es conocida de an temano 
y cuyos caminos permi ten finalizar o continuar perdiendose en la forma. 

(Datos proporcionados por el autor) 

GYORGY LIGETI ( 1923 ) 

Estudia con Ferenc Farkas y Sandor Veress en la Academia de Musica de Bu
dapest. Desde 1956 habit a en Viena. Durante 1957- 58, trabaj 6 e n e l Es tu
dio Electr6ni co de Colonia . Desde 1959 ha dado cur s os en Darms tadt y de s de 
1961 ha dado cursos en la Academia de Mus ic a de Estocolmo. Ha sido profesor 
hue sped en la Uni versidad de Stanford. Des de 1976 impa r te l a ca ted r a de 
composici6n en el C:onservatorio de Hamburgo. 

(Datos tornados del Die tionary of Con tempora r y Music. J onh Vi n ton, 
editor, 1974.) 

·~ 
I 

I 
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MAURICIO KAGEL ( 1931) 

Adquiere su forma ci6n musical en Buenos Aires, instalandose en Alemania 
desde 1957. Ha trabajado en los estudios de musica electr6nica de Colo
nia, Munich y Utrecht. Desde 1960 es conferencista de los cursos de 
Darmstadt. En 1965 es profesor hue sped de la Uni versidad de Nueva York en 
Buffalo . Director, productor y director de peliculas, principalmente 
de sus propias obras. Entre sus obras f iguran: Sexteto, para cuerdas; 
Transici6n , para piano, percusi6n y sonidos electr6nicos; Caj a de Pan
dora , para bandole6n; Heterofonia, para orquesta; Match, para 3 ejecu
tan tes ; Pas de cinq , para ej ecu tan tes en escena; Camera oscura, para 
fuentes de luz y representadores; Musica para instrumentos del renaci
miento; Ludwig van; Dos hombres orquesta , etcetera. 

~- -- - - -- - -- - -[i_ -

KRZYSZTOF PENDERECKI ( 1933) 

Es tudia con Arthur Malawski , concl uyendo sus estudios en 1956. El a trac
ti vo que producen sus pr imeras pre sen taciones -' 'Strophes' ' , en 1959; 
' ' Anaklasis' ' , en 1960- , ere a de inmedia to una imagen exi to sa que le 
hace adquir i r una posicion de primer orden en las sal as europeas . La for
ma casi grafica de su escri tura es seguida e imi tada por nuevas genera
ciones de composi to res polacos y europeos, convirtiendose en un sello 
caracteristico de su lenguaj e. 

' 'Vanguardista establecido, termino quiza contradictorio, pero que, 
sin embargo, describe a Penderecki ' ', dice Wolfram Schwinger. 
Para las diversas corrientes de la musica actual , lade Penderecki re
presenta a una de las menos elaboradas, sencilla de escritura, sin re
buscamientos , sin un sistema formal a postular o en el que descanse y , a 
pesar de ello , de una gran eficiencia en la creaci6n de sonoridades masi
vas. Por encima del anal isis riguroso de los procedimientos elementales 
que sigue la escr i tura del au tor , lo mismo que ia de su j oven escuela, la 
musica de Penderecki continua causando un impacto inmedia to en los oidos 
del publico, que reconoce indudables calidades dramaticas en su expre
si6n . 



WOLFGANG RIHM ( 1952 ) 

Estudios de teoria y de composicion con Eugen Werner V 'Ell teen la Musik
hochschule de Karlsruhe; sigue los cursos de Darmstadt ; estudia con 
Karlheinz Stcockhausen en 1973 y con Klaus Huber en 1974 ; desde 1973 es 
profesor de teoria y composicion en la Musikhochschule de Karlsruhe. 

Es au tor de numerosas obras, entre otras , ''Fausto y YorlCK , U!J"' a ue 
camara; · • Dis-Kon tur' · , para orquesta; ' ' Sub-Kon tur' ' , para orques ta; 
· ' Corta y disuelve ' ·.para 29 ejecutantes; '' Orden nocturna'', para 
cuerdas; • · Lich tzwang' ' , para violin y orquesta in memoriam Paul Celan; 
• • 0 Notte·', para bari tono y orquesta; tres'sinfonias. tres cuartetos de 
cuerda y varias composiciones para piano. 

MUSICA PARA CUERDAS 

Desde la aparicion de los cuartetos de cuerda de Bela Bartok , ha habido de 
man era senalada un impor tan te desarrollo en la escr i tura para esos ins
trumentos. Bartok concibe para ellos una escri tura mucho mas dificil de 
la que hasta antes se habia conocido, buscando crear sonoridades combi- ' 
nadas que enriquezcan la paleta instrumental. Primero, ciertas combi
naciones armonicas ~como las que hacen oir varios sonidos vecinos, pro
duciendo una vibracion intensa, semej ante ala de un ruido muy organiza
do. Despues, velocidades grandes que forman, al escucharse. varias me
lodias al mismo tiempo , una impresion de mas a sonora f luida . Finalmen te, 
lo que ser ia desarrollado al maximo por An ton We bern, la generacion de 
complejos timbres, creados a partir del mismo instrumento con un modo 
distinto de ejecucion . Por ejemplo, la simple colocacion del arco por 
encima de las cuerdas puede permi tir variar finamente .el aspecto de cada 
sonido . Desde el '' arco normal'', que es la posicion acostumbrada, ala 
'' sul tasto' ', escasa en armonicos, incolora; ala' 'sulponticello'', 
por encima del puente que sostiene a las cuerdas , donde se obtiene un so
nido rico en armonicos, muy tendiente al agudo , en el que el grave funda
mental parece desaparecer ; o ala de detras del puente, donde los sonidos 
son impredecible en su altura exacta e invi tan a pensar una musica inde
terminis ta, en la que , si no se puede reconocer la altura precisa, si es 
posible reconocer el modo de obtencion de esos sonidos. 

I 

,,~~ 
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YUJI TAKAHASHI ( 1938) 

Estudia composicion y piano en el Conserva to rio de Toho. De 1963 hasta 
1966 participa en el programa de becarios en Berlin Occidental donde es
tudia con I annis Xenakis. Durante los veranos de 1966 y 1967, como beca
rio de la Fundacion Fromm, participa en las actividades de musica con
temporanea del Centro Musical Berkshire, en Tanglewood. En el otono de 
1966 recibe una beca para dedicarse ala investigacion del empleo de las 
compu tadoras en composicion. 

En tanto que pianista, Takahashi ha sido solista en numerosos programas 
y festivales en Europa, Escandinavia; Norteamerica y Japon, habiendo 
realizado numerosas grabaciones. 

T 

---------- ---- -----c-
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SEXTETO DE CUERDAS ( 1953) 

Compues to or iginalmen te en 1953. el au tor reali za una revision 4 aiios 
mas tarde. Es su pr imera obra publ icada. La tecnica de escr i tura es. por 
lo que respecta a estructuras melodicas y contrapuntisticas, de pura 
cepa dodecafonica. aun cuando hace uso de cuartos de tono en a l gunos 
pasajes. Por lo que se refiere ala organizacion ritmica, la concepcion 
intenta combinar compases de distintas fracciones hacienda escuchar 
simultaneamente seis tipos diversos de acentuacion (6/8. 5/16, 3/8, 
2/8. etc.). Las secciones de policompas, aun cuando divergen en unidad 
de t1empo. se inician al mismo tiempo y terminan en un mismo tiempo, 
creando grandes compases formados por la adicion de pequeiios. El direc
tor del conj unto solo debe mar car las partes de com pas coinciden te. dan
do e1 acento inicial de las partes divididas metricamente. Hacia el fi
nal de la obra. el au tor desarrolla cambios de velocidad entre los ej ecu
tantes. calculando el resul tado final en 1a duracion exacta del fragmen
to . siendo uno de los primeros intentos de formalizar la velocidad como 
parte de la construccion ritmica. 

En direccion de un serialismo integral, el Sexteto de cuerdas formaliza 
igualmente los modos de ej ecucion instrumental. creando secuencias que 
al ternan. de acuerdo a un orden previamente establecido. sonidos produ
cidos por pizzicato. tremolando. armonico. y otros . 

(Nota de J . E . ) 

CAPRICCIO, para oboe y 11 arcos ( 1964) 
A Heinz Holliger 

Discretamente concertante . el ''Capriccio'· se sirve de procedimientos 
muy novedosos en la tecnica del oboe. como son la produccion de '· glis
sandi·· ( sonidos continuos en su cambia de altura) y de mul tifonicos 
( emision simul tanea de dos o mas sonidos en un solo instrumento). Ade
mas. conocedor de las dificultades instrumentales. el autor escribe 
para este algunos pasajes a manera de trabalenguas en el registro mas 
grave. donde los sonidos son mas res is ten tes a sa li r 1 impiamen te. 1 i bres 
de ruidos adicionales que en este caso aiiaden complej idad ala sonori
dad. 

) 
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DIARIO, para cuerdas ( 1980) 

La escr i tura del ' 'Diar io' · crea ins tan tes al terna ti vos de una misma 
idea. con lo que parecen surgir ecos, anticipaciones o reminiscencias de 
un rela to. en el que los j uegos de tiempo con la memoria borran la impre
sion de una secuencia pur a. provo cando una imagen multiple de la unidad. 

(Nota del au tor) 

/ 

RAMIFICACIONES (1968-69) 

Las indicaciones de la parti tura seiialan: • ·Para orquesta de cuerdas o 
para doce cuerdas so las. e1 conj unto est a di vi dido en 12 partes · 7 viol i
nes. 2 violas. 2 violonche1os y un contrabaj o, dispuestos en dos conj un 
tos: Grupo I ( 4 violines. 1 viola, 1 chelo) y Grupo II ( 3 violines. 1 vio
la. 1 chelo. 1 contrabaj o). Los instrumentos en el primer grupo estan 
af inados un cuarto de to no mas alto o inc:Luso un poco mas. El grupo segundo 
debe estar afinado con un La 440Hz. El primero. por ej emplo puede estar a 
453 Hz. • • El au tor expl ica que no es tan importan te el uso del cuar to de 
tono como una desviacion de la entonacion cercana al cuarto de tono. 

La escri tura de la obra es eminentemente caracteristica para la cuerda, 
hacienda uso frecuente del ''arpeggio ' ·. de tonos repetidos. de espe
cies de trinos lentos. de sonidos armonicos y de modificaciones timbri 
cas que se obtienen a partir de una modificacion continua de 1a posicion 
del arco con respecto ala perpendicular de las cuerdas. 

La idea de la composicion es lade una doble escri tura. una forma de rami 
ficacion de una idea hacia otra direcci6n posible. dentro de cambios mi
nimos. a veces casi imperceptibles y que la diferencia de afinacion per
mite captar con mayor claridad. 

I (Nota de J .E.) 

I 
I 



6 STOICHEIA, para 4 v:lolines 

Escrita en 1969, la partitura de estas ''6 Stoicheia'' -estocasticas
recurre a una gama de a taques o modos de ej ecuci6n que van desde el arco al 
golpe con el ''legno'', pasando por pizzica ti, armonicos, flautados y 
sonidos producidos en el puente de las cuerdas. La escritura emplea 
cuartos de tono y pide de los violinistas prescindir del sonido vibrado. 

El termino estocastico fue acuiiado por Xenakis para indicar el procedi
miento de factura musical probabilistico por medio del cual se obtienen 
los resultados mel6dicos, ri tmicos, timbricos ode otro orden composi
cional que toman como referencia ala teoria de probabilidades. '' ... las 
densidades, las duraciones , los registros, las velocidades, etc . , pue
den ser sometidas a las leyes de los grandes numeros con las aproximacio
nes necesarias. Podemos pues, con la ayuda de los medios y de las distan
cias dar ros tros a esos conj un tos y hacer los evol ucionar en diferen tes 
di recciones. ( ... ) Para i lus trar est a idea, recuerdo el sof isma gr iego de 
la calvicie: · i,Cuantos cabellos hay que qui tarle a un craneo cabelludo 
para que quede calvo?' Es un problema resuel to por la teoria de las pro
babi lidades con la dis tancia- tipo, y conocido baj o el termino de def ini
cion estadistica. 

(NotadeJ.E . ) 

1 ' • Musiques formelles' ' , Iannis Xenakis, 1963, ' 'La Revue Musicale' ' , 
No. 253 y 254, pag. 30. 
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ORDEN NOCTURNA, siete fragmentos para 
quince cuerdas ( 1976) 
A Hans Jurgen von Bose 

' 'Nach tordnung' ' u ' 'Orden noc turna' ' es una pal a bra que aparece den tro 
del texto '· Schneepart'', de Paul Celans, siendo para Rihm poeta predi
lecto. ' 'O rden nocturna'' es entendida como la '' logica del sueno' ' en 
las palabras del propio compositor. 

El lenguaj e musical de Rihm se caracteriza por ser neo- tonal, en el sen
tide mas expresivo de la palabra yen el menos formalista. 

Su expresi6n parece estar ligada ala de la musica pre-dodecaf6nica, sa
bia de evi tar las series, para continuar por un camino que quiza mucha de 
la musica actual habia perdido: anteponer la expresion al orden. 

(Nota de J . E.) 

----------

Hoy dia, numerosos modos de ej ecucion instrumental se anaden al reperto
rio de posibilidades de la cuerda, ofreciendo al compositor un recurso 
homogeneo , expresi vo, multiple en timbres, a tal grado que la secci6n de 
cuerdas de una orquesta puede, por los procedimientos actuales de escri
tura, subs ti tuir sonor idades que antes solo pod ian obtenerse con las 
flautas, por ejemplo, o con ciertas percusiones. La escuela que Bartok 
in1cia tiene hoy una expansion considerable en cuanto ala ampliacion 
del espectro sonoro posible de ser alcanzado por medio de conjuntos de 
cuerda. Ligeti, Penderecki y Xenakis, cad a uno con dis tin ta rna ter ia mu
sical, han contribuido a encontrar nuevas formas de escri tura y de con
cepcion sonora en esta familia instrumental, ligandola por su gran ma
leabilidad timbrica, con las capacidades de los labora torios electroa
custicos. Baj o esa 6ptica, la seccion de cuerdas ha sido un generoso la
bora tor io vivo que ha brindado al compositor contemporaneo la posibil i
dad de avanzar hacia nuevas directrices pudiendo conservar a los instru
mentos del pasado, l o que ha sido un factor importante para corroborar y 
cotej ar los resultados musicales en terminos de su comparacion con la 
musica de tiempos anteriores. 

(Nota de J .E.) 
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PRESENTACION 

TRES SIGLOS DE CONTRABAJO es el titulo sugerido por Mario Lavista para este concierto de Bertram 
Turetzky, en el que es te in terprete y compositor in ten ta dar un panorama lomas completo posi ble de 
la 1 i tera t ura musical de su ins trumen to adopti vo . I I Ture tzky o e 1 am or al con trabaj o' ' fue e 1 
titulo que un programa de television daba ala presentacion de este musico ante las camaras, acom
pafiado de un contrabaj o con cabeza de leon , del que surgian hermosos graves parecidos al timbal al 
lado de finos agudos aflautados. Sin pensar demasiado en ti tulos, puede decirse sencillamente que 
Turetzky es un humanista de ese instrumento antes recluido, apartado o confinado a tareas baj as en 
la orquesta , para resca tarlo al primer plano en las grandes salas de concierto. Su inquietud per
manen te y su crea ti vi dad chispean te lo conducen a formular una sin tesis nueva de ese ins trumen to: 
pizzicato ·a la ci tara, pizzicato en armonico, pizzicato en doble glissado sobre la misma cuerda, 
arco en primera y cuarta cuerdas , percusion en la caj a, etcetera. 

Desde su primera visi ta a Mexico, hace quiza 5 afios, B. Turetzky sembro el in teres hacia el contra
bajo entre nuestros compositores. Resultado de una comunicacion _sistematicamente sostenida, 
I I Dusk, para con trabaj o solo' ' de Mario La vista es el primer fru to maduro que hoy cosecha la Campa
nia Musical de Repertorio Nuevo . 

Julio Estrada 

La Compafiia de Repertorio Nuevo ( es evidente) tiene como prop6si to hacer oir en forma sistematica y con perspectivas cla
ramente delineadas, los productos de la creaci6n musical inscri tos en las corrientes actuales de mayor importancia, que -por una raz6n u otra- no habian sido ej ecu tados en Mexico . 
De la misma man erase han incl uido en sus programaciones obras an tiguas que si rven como pun to de referencia inmej orable al 
poseer una evidente analogia de origenes y prop6si tos, o bien de elementos y si tuaciones, con determinadas musicas de la 
actualidad (las diferencias basicas y sus contrastes, las marcarian tanto el lenguaj e como el estilo ... por supuesto). 
Otro signo cuya lectura es netamen te posi ti va lo consti tuye la movilidad de la Compafiia de Reper tor io Nuevo: sus acti vida
des se han llevado a cabo lo mismo en el Audi torio de Medic ina, el Tea tro de la Danza, el Tea tro del Fuego Nuevo de la UAM de Iztapalapa o el Espacio Escul t6rico de la UNAM. 
Otro aspecto que se hace indispensable poner de re l ieve , es el encargo de obras escri tas especialmen te para la compafiia por varios compositores, entre ellos estan: 
Luis Herrera de la F'uen te ( 1925) , Bertram Turetzky ( 1933) y Mario Lavista ( 1943) . 

Jose Anton i o Al ca r a z , Revis t a de la UNAM 



PROGRAMA 

ANDANTE Y RONDO 

CINCO PIEZAS DE ( ( 26' ' 
para un ej ecu tan te de 
instrumento de cuerda 

SONATA 

Dragonetti 

John Cage 

Paul Hindemi th 

I TERMEDI O 

DUSK Mario Lavista** 

SINFONIA J. B. Pergolesi 

GYMNOPEDIA Erik Sa tie 

COLLAGE I Bertram Turetzky* 

SOLISTA: BERTRAM TURETZKY 
Acompafiado en el piano por David Arden 

* ESTRENO EN MEXICO 

CONSEJO HONORARIO 
Fernando Lozano 
Bertram Turetzky 
Jorge Sarmientos 
Iannis Xenakis 

** ESTRENOMUNDIAL 

CONSEJO ASESOR 
Gloria Carmona 
Mayra Mendoza 
Arturo Reyes 
Ignacio Toscano 



MARIO LAVISTA ( 1943) 

Estudia en el Taller de Composicion yen el Conservatorio Nacional de 
Musica . Yiaj a a Europa haciendo es tudios en Par is ( Schola Can to rum) . Co 
lonia (Rheinische Musikschule) y Darmstadt. En 1970 orga niza el grupo 
de improvisaci6n musical Quanta , interesado en la creaci6n 
interpretacion simul taneas y en las relaciones entre la musica ··en 
vivo·· y la electroacustica . 
Ha dado a conocer en Mexi co. junto con el compositor Federi co I barra. 
obras contemporaneas para piano solo y piano a cua tro manos de John Cage. 
Morton Feldman, Henry Cowell , Stockhausen. Sylvano Bussatti. St9ve 
Montague . Barbara Pentland, Julio Es trada y Manuel Enr iquez , entre 
otros. 
Ha escr ito la musica para las pel iculas ' '.Judea. Semana Santa entre los 
Coras · ' y ' · Maria Sabina , muj er espir i tu · ' . del realizador mexicano Ni 
colas Echevarria. 
Ac tualmen te impar te la ca tedra de Composicion y Lenguaj e Musical del si 
glo XX en el Conserva torio Nacional de Mtis1ca. 
Obras recientes: · 'Simurg'' para piano, '· Canto del Al ba'·. para flauta 
amplificada, ''Dusk '' para contrabajo y '' Fi cciones'' para orquesta. 

JOHN CAGE ( 1912) 

Estudia compos icion con Henry Cowell (1933 -34 ) y Arnold Schoenberg 
( 1935- 37). Organiza conjuntos de percusion hacia 1936. En 1941 inicia su 
asoc iacion a Mer ce Cunningham en trabaj os de danza y musica. En 1950 se 
asocia al pianista David Tudor. Sus escritos y sus composiciones han 
influido en el pensamiento musical de gran numero de composi tores tanto 
en Europa como en America y Asia. 
Descri to como un '·inventor genial'· y no como un compositor. Cage in 
tenta oponerse al dictamen schoenberguiano a traves de la btisqueda de 
procedimientos inusuales de composicion haciendo el hallazgo del p1ano 
· · preparado ' · y, sobre todo. encontrando en lasmusicas de oriente mode
los distintos del occidental a partir de los cuales finca sus primeras 
creaciones independientes del dodecafonismo . La filosofia Zen y el li 
bro de los cambios ! - Ching van a ser tornados como esencia de su filosofia 
composicional. en la que se ent.iende que todo puede suceder ; 1ncluso. 
dejar de suceder . por lo cual la participacion del individuo puede ser 
reducida a un minimo. Asi. sus creaciones son · 'habi tables '' por 
compositores-interpretes que toman decisiones ahi donde el deja de in 
tervenir. Hij o de un inventor. su padre habia logrado el mayor tiempo de 
un submarino sumergido, Cage le iguala con una musica que mas que ninguna 
otra haya logrado imponerse por su sumergimiento en el silencio . 

(Nota de J . E .) 

I 

------------------8--
PAUL HINDEMITH ( 1895-1963) 1 ERIK SA TIE ( 1866-1925) 

-----1 s - : 

Desde los nueve practica el violin yes pronto conocido como un musico 
precoz . Estudia con Arnold Mendelssohn -sobrino-nieto de Felix- y con 
Bernhard Sekles, un compositor impresionista aleman. Participa como 
violista del Cuarteto Amar en diversos conciertos. destacando los del 
Festival de Donaueschingen ( 1921-27), en donde hace escuchar varios de 
sus primeros cuartetos. En 1927 ensena composicion en Berlin. En 1934 el 
regimen nazi denuncia a Hindemi th como un · · bolchevique cultural'' y 
boicotea sus obras. Es llevado a renunciar en 1937 a su ca tedra en la 
Ho chschule de Berlin, emigrando a Suiza y mas tarde a Estados Unidos en 
1940. donde se le da una ca tedra en Yale hasta 1953. 
Durante esos anos en Estados Unidos desarrolla una importante activi
dad como profesor y se convierte en una poderosa influencia en la musica 
nueva de Estados Unidos y de Europa . Ademas, su Collegium Musi cum en 
Yale , que daba conciertos de musica antigua. estimulo el desarrollo de 
otros organismos simi lares en aquel pais . Hacia 1947 vuel ve a tomar con
tacto con Europa yen 1950 es nombrado profesor en Zuri ch. al ternando esa 
posicion con lade Yale . Dos grandes eta pas de su obra son marcadas por sus 
operas ''Matias el pintor '' (1934 -35) y ' ' La armonia del mundo '' 
( 1957) . Entre ellas, una produccion asombrosa comprendiendo casi todos 
los generos. 

( D:J. tos tornados del D1c tionary of Contemporary Musi c. J . Yin ton, Edit or . 
1974) 
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Recibe sus primeras lecciones de un organista en Honfleur. En 1878 se 
traslada a Paris y desde entonces rara vez abandona la ciudad. Es tudia en 
el Conservatorio de Paris sin exito . Sus primeras obras datan de 1885 . 
Durante 1888 trabaj a como pianis ta segundo en e 1 cabaret · · Chat Noi r · ' 
de Mon tmar tre. En 1891 se vuel ve Rosa cruz y escr i be va r ias obras re la cio
nadas con la secta: '' El hijo de las estrellas' · y · 'Uspud' ·. su primer 
ballet . Deja a los Rosacruces para fundar su propia Iglesia Metr opoli
tana de Ar te de J estis Conductor, de cor ta vida. En 1898 se ins tala para 
siempre en el suburbio pari sino de Arcueil - Cachan imponiendose vi vir en 
la pobreza. Despues se convirtio en un miembro del Partido Socialista 
Radical . Cansado de repro ches acerca de su' · ignorancia ·' se inscribe en 
la Schola Cantorum en 1905 y obtiene un diploma en contrapunto tres a nos 
mas tarde . Despues de ello encontro al mundo artistico mas receptivo 
para sus ideas . El ca talogo de sus obras se limi ta a unas 70 composicio
nes . la mayor parte de ell as para piano . Es uno de los pr imeros composi to
res repetitivos al emplear patrones ritmico - melodicos sin cesar a lo 
largo de sus obras . Mas que un impresionista se le considera como un ar
caico, hacienda uso en su escri tura de acordes tradicionales tra tados de 
manera primitiva . En fechas recientes el creciente interes en su obra 
ha permi tido conocer sus escri tos musicales en los que se define como un 
extraordinario humorista. pionero de los musicos ajenos al conservato
rio. 

(Datos tornados de 1 Diet ion a ry of Con temporary Music, J. Yin ton. Editor , 
1974 ) 
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BERTRAM TURETZKY ( 1933 ) 

Estudi a musica en la Universidad de NewYorky en el Hartt College of Musi c 
en la Universidad de Hartford . Es miembro del Departamento de Musica de 
la Universidad de San Diego en California. Ademas de su trabaj ode inves
tigaci6n en musica nueva, lo mismo que en el estudio de la obra de Domenico 
Dragonet ti y Joseph von Eybler, es editor de una colecci6n de escri tos 
sobre nuevas tecnicas instrumentales , destacando su propio libro: 
' 'The Con temporary Contrabass' ' ( Uni v. de Ca 1 i fornia Press, 1969 i . Es 
au tor de varias composiciones para con trabaj o. instrumento cuyo reper
torio ha crecido a traves de la influencia que sus ej ecuciones han creado 
en el publico yen los composi to res actuales. 

(Datos proporcionados por el autor) 
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MUSICA PARA CONTRABAJO : DOS PRECURSORES 

Domenico Dragonetti es el primer ejecutante de contrabajo que adquiere 
fama internacional . Nace en Venecia en 1763 y muere en 1846 en Londres. 
donde residia desde los 32 afios. Su acentuado talento y sus tantas ex
centricidades (por ejemplo, le gustaba coleccionar mufiecas) lo con
vierten en un personaj e legendario de su epoca. Los ingleses lo llaman el 
· 'Paganini del contrabajo' ' . Toda su larga y activa vida es una labor 
constante junto con los mas connotados musicos de su tiempo. entre los 
que se cuentan Haydn y Beethoven , con quienes tambien tiene lazos de 
amistad. 
Con el prop6sito de disponer de material para sus intervenciones como 
solista. escribe muchas obras tanto de manera independiente como en co
laboraci6n con otros composi tores. Mas adelanto pide a ciertos composi
tores que escriban obras originales para el . Como resul tado de estos es 
fuerzos llega a enriquecer el repertorio existente. No obstante. a Dra 
gonetti se le conoce en la actualidad casi exclusivamente gracias a una 
sola composici6n. la obra para contra baj o soli s ta mas conocida y mas fa 

vorecida en cuanto a ej ecuciones: '' El concierto en La mayor para contra
baj o y orques ta' ' . Cur iosamen te , el au tor de la obra noes en real idad Dr a
gonetti, sinoEdouardNanny(l872-l947), profesordecontrabajodelCon
serva torio Nacional de Musica de Paris , quien por vez primera la dio a pu
blicar en 1938. 
Ac tua lmen te, la mayor parte de la music a en que in terviene un con trabo j o 
sol is ta yen que ti ene que ver Dragonet t i ya sea de manera di recta ( si en do 
el mismo el compositor) o indirecta (asignandoles la tarea a otros) se 
encuentra en la colecci6n de manuscri tos del Museo Bri tanico. Con excep
Cl6n de algunas anotaciones e indices hechos a medi8.s por algun amigo de 

FICHA DE ADHESION 

Deseo rocibir informaci6n por correo ami domicilio acerca de la progra
maci6n mensual de la Compai'lia Musical de Repertorio Nuevo. 

Nombre _______________________________________________ __ 

Actividad _________________________________________ ___ 

Ed ad 
Di;·e cci6n ________________________________________ _ 

Col on i a ________ . 
Z . P. ____________________________________________ _ 

Telefono ________________________ __ 

Dosprenda es te formular ic para deposi tar lo en las caj as dispues tas en la 

puerta de la sala o envielo ala direcci6n sei'lalada al rever s e. 







COMPANIA MUSICAL DE REPERTORIO NUEVO. Al crear la Musical de Repertor·io Nuevo, la 
Uni versidad Nacional Autonoma de Mexico, asume entre otros, dos proposi tos esen
ciales: 
El primero, acercar al publico a las concepciqnes mas relevantes de la musica de 
nuestro tiempo, dentro de UI). marco de excelencia en su presentacion y realizacion. 
Contacto vivo a traves del ej ercicio sistematico de audicion, informacion y par
ticipacion que le permi tiran gozar y conocer, asi como exigir las mas al tas cali
dades, al escuchar la musica del siglo XX. 
El segundo proposi to, no menos importante, es el d~estimular la creacion musical, 
al encargar la composicion de obras a nuevos autores, de origen y tendencia diver
sas, poniendo a su alcance un instrumento variable en su dotacion -a cada con
cierto la necesaria- yductil en su formaci on, para que pueda pro bar y escuchar su 
fantasia en colaboracion con los ej ecutantes. Estrecha comunion cuya dialectica 
enriquezca la experiencia de unos y otros, en busca de un resul tado optimo en la 
ej ecucion y en la concepcion musicales. 
Presente den tro de la exi to sa acti vi dad del Insti tuto Frances de America La tina, en 
esta ocasion el concierto de la Compafiia esta enfocado a brindar un panorama lo 
mas completo posible de la musica francesa de nuestro tiempo. Obviamente, dentro 
del marco de un programa, las omisiones son numerosas si se bus can los nombres de 
autores no representados en el. Algunos habrian sido dificiles de integrar ala 
instrumentacion, mientras que la produccion de otros exigiria un programa exclu
sivo. La intencion ha sido lade ofrecer obras y autores que permi tan si tuar la 
musica francesa actual en relacion a origenes y perspectivas; de Sa tie, Varese y 
Leibowitz, mas cercanos al futuro. en su momento, a Ferrari, Levinas y Xenakis en el 
presente. 

Julio Estrada 

CONSEJOHONORARIO: 

Fernando Lozano 
Bertram Turetzky 

Jorge Sarmientos 
Iannis Xenakis 

CONSEJO ASESOR: 

Mauricio Cao 
Gloria Carmona 
Mayra Me'ndoza 

Arturo Reyes 
Ignacio Toscano 



PARTICIPAN: 
Violin 
Viola 
Violoncello 
Contrabajo 
Piano 
Flauta 

PROGRAMA 

OCT ANDRE 

MARIJUANA, OPUS54* 

TAUTOLOGOS III o t,le 
gustaria tautologar 
conmigo?* 

Edgar Varese 

Rene Leibowitz 

Luc Ferrari 

Intermedio 

NUEVE 

CEREMONIA I 

ANAKTORIA, para oc te to 

* Estreno en Mexico. 

T ADEUX MOCEK 
KATHRYN YOUNGER 
VALENTIN MIRKOV 
J ANNETTE CA~NON 
VELIANIETO 
ANTONIWIERZBINSKY 

Christian Wol·ff 

Paul · Chihara 

Iannis Xenakis 

Oboe 
Clarinete 
Fagot 
Corno 
Trompeta 
Tromb6n 
Vibrafono 

ALEJANDRO SAWICKI 
MARINO CALVA 
NEIL Me DONALDS 
RICHARDGOLDFADEN 
CARL SAKOFFSKY 
JOHN HAGER 
ALFONSO GARCIA ENCISO 
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CHIHARA I PAUL ( 1938) 
Jc-f-fT 
~ FERRARI,LUC(1929) 

De origen japones. nace en Estados Unidos. donde realiza estudiosde ingles y de 
composici6n . Estre sus maestros de composici6n se cuentan Nadia Boulanger y 
Gunther Schuller . Ha recibido varies encargos y distinciones. Actualmente . se 
dedica casi exclusivamente ala composici6n . siendo ademas profesor de esa ma 
teria E;~n la Universidad de California en los Angeles. Ha escri to la musica de va 
r i os largometr a j es . Su musica se carac ter iza por un del icado sen tido de la sono 
ridad y una integridad musical que es ala vez convincente_y poderosa. 

(Datos tornados del ca taloga de l a s ediciones Peters . N Y .. 1975 ) 
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Estudia .en el Conserva torio de Versalles ( 1946-48) , la Escuela Normal de Musica 
en Paris (1948-50 ; Cortot, piano ; Honegger , composici6n) . yen la clase de 
analisis de Messiaen en el Conservatorio de Paris ( 1953) . Se asocia al Grupo de 
Musica Concreta de la Radio Francesa '( 1958) . Al disol verse dicho grupo mas tarde 
en aquel afio , Pierre Schaeffer y el re - fundan aquel otro como Grupo de la Inves 
tigaci6n Musical (G .R. M. ) , del cual Ferrari fue director hasta 1966 . Durante 
1960- 62 ensefi6 musica concreta para el G. R. M. y fue profesor en la Escuela Re 
nana de Musica en Colonia ( 1964-66). En 1965- 66 produj o y dir igi6 una serie de 
fi lmes documen tales sabre musica con temporanea . · 
Entre sus composiciones figuran principalmente : ·'Visages ' ' para diversos 
instrumentos y o cinta (I al V. de 1956-59) , · · Cabeza y cola de dragon ·' para 
cin ta ( 1959-60) . · · Taut6logos · · para cin ta yo instrumen tos di versos (I al III . 
de 1961-69) . · · Sinfonia inconclusa ' ' para orquesta ( 1963-66) . · · Music Prome 
nade · ·. para 4 magnet6fonos ( 1964-69 ) . · ·Societas ' · , para medias di versos (I 
al VI . de 1966- 69) . etc. 

(Datos tornados del Dictionary of Contemporary Music . John Vinton . Editor . 
1974 ) 
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De origen pol ones , habi t a Par i s por primera vez en 1926 . Estudi6 con We bern 
( 1930 - 31 ; armenia y contrapunto ), Schoenberg ( 1932 , compos i ci6n ) y Pierre Mon 
teux (1934-36 , direcci6n de orquesta ) . Durante 1946- 54 dirig i 6 en la Rad i o 
Francesa , despues de lo cual realiz6 varias giras internaciona les. espec i ali - . 
zandose en el repertor i o dodecaf6nico . Ensen6 dicha tecn i ca priva damente y fue 
uno de los mas importantes promotores de dicha corriente musical . tanto como 
profesor como au tor . cuyos li bros ' ·Schoenberg y su escuela ' · ( 1948 ) e · · In tro 
ducci6n ala musica de 12 sonidos ' · ( 1949) han sido leidos en casi todo el mundo . 
Se cuentan entre sus composi c iones varias sinfonias. cuartetos , conciertos 
para instrumentos diversos , musica de Camara , lo mismo que dos operas , ambas en 
unactocadauna : · 'LosespanolesenVenecia '' (1962 ) y · 'Laberinto ' · (1969 ). 
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1901 , estudios de armenia y contrapunto con Giovanni Belzoni . director del Con 
serva to rio de Turin . 1903. estudios musicales en la Schola Can to rum con d · Indy y 
con Roussel . 1906. alumna de Widor en el Conserva torio de Paris . 1907 . primer 
premia artistico de la ciudad de Paris por la composici6n . 1907. se insta la en 
Berlin , donde dirige el Symphonischer Char . 1913 , sufre la influencia de los ma 
nifiestos futuristas . 1916 , va a Nueva York , donde funda en 192lla Gremial In
ternational de Compositores (I.C .G. ) . Continua sus estudios de ingeniero 
electroacustico . Primer a obra importante , ' · Ofrendas ' ·. 1922, funda en Berlin 
con Busoni una filial de la I . C. G. 1927 , obtiene la ciudadania nor teamer icana . 
Funda la Sociedad Panamericana de Composi tares . 1928. va a Paris . donde reside 
durante 5 afios . 1941 - 49 , regresa a Nueva York , donde funda un cora de aficiona 
dos . 1948, conferencias en Columbia . 1950, cur so en Darmstadt y conferencias en 
Alemania . 1954, trabaja por primera vez en un estudio de musica electroacustica 
creado por Schaeffer en la ORTF . Termina ahi la cinta de · · Desiertos ' · . 1957 . se 
ins tala en Eindhoven para preparar el · 'Poema electr6nico '' en los labora to 
rios Philips . 1958 , difusi6n de dicha obra en el pabell6n Le Corbusier-Xenakis 
en la Exposici6n Universal de Bruse las . 

(Datostomadosde · 'PassageduXXesiecle, premier partie , IRCAM.l977) ' 

---------------- ---.-!--·-----· ----_-------r--



WOLFF, CHRISTIAN ( 1934) . 

Nacido en Niza. Francia , estudia litera tura clasica en Harvard ( 1951-63). Ha 
ensenado en esa uni v.-arsidad desde 1962 y ha par ticipado en ej ecuciones de muscia 
de vanguardia, tan~o en EE. UU. como en Europa. 
Wolff ha estado asociado -y ha estudiado a la vez con Cage, Tudor y Feldman. Es 
sin embargo. autodidacta en composici6n. We bern. Varese. Boulez y Cardew han 
influido en su formaci6n. Sus obras anteriores a 1953 fueron concebidas como 
simples formas de textura sonora que comprenden sonidos superpuestos y simul
taneos . La musica tendia a ser esta tic a y no lineal, en el sentido de un tiempo que 
corre est a tico . Desde 1957, Wolff se ha desarrollado como un compositor de rna te
riales cuya ej ecuci6n depende de decisiones del interprete , composici6n que 
'·debe hacer posible la libertad y la dignidad de los ej ecutantes. Debe tener en 
si misma una persistente capacidad de sorprender. Debe permi tir igualmente la 
concentraci6n y la sol tura. Los oyentes de ben ser tan libres como los musicos · · . 
Entre las obras de Wolff pueden citarse: ''Para piano preparado '' (1951) . 
''Nueve '' (1951) , ' ' Para seis o siete ejecutantes ' ' (1959) . ''Runa '' (1959 ), 
' 'Verano' ' ( 1961) , ' 'Colecci6n de prosa ' ' ( 1968-69) , etc . 

(Datos tornados del Dictionary of Contemporary Music , John Vinton , editor . 
1974) 
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XENAKIS, IANNIS (1922) 

Claude Rostand dice sobre este autor: ' ' De origen griego y hoy naturalizado 
frances . Xenakis es una de las personalidades domin11ntes de la escuela actual . 
De f~~maci6n ala vez artistica, filos6fica y cientifica , es un compositor que 
tamb1en es un rna tema tico. un 16gico y un arqui tee to ( ha sido uno de los cola bora
dores deLe Corbusier) . En el plan musical, pronto comprendi6 que la tecnica se
rial no podia conducir sino a una crisis que llevaba a desiertos de esterilidad . 
En el cur so de est a conducta , ha logrado obj eti vos importan tes y sus conquis tas 
habran jugado un papel importante en la evoluci6n de la musica actual '·. 
Es autor de varies textos sobre musica , destacando principalmente sus· 'Musi
cas formales ' ' y ' ' Musica arqui tectura ·' . En el terrene de la composici6n ha 
abordado obras para instrumentos tradicionales , lo mismo que musica electroa
custica o producida por medio·de compu tadoras . Al igual. a tra ves de losf'ol ito
pes (pol i=var ios , topos=espacio ; espacios multiples) ha compues to para medics 
muy di versos que incl uyen los rayos laser , proyecciones 1 uminicas , film , gru
pos humanos. destacando sus creaciones en Persepolis. Cluny . Montreal , Beau
bourg y entre sus obras principales figuran: · 'Metastasis'' para orquesta 
( 1953-54) , ' 'Pizoprac ta' ' para orques ta ( 1955-56) , · 'STlO · ' para diez ej ec;u
tantes ( 1956-62), ' 'Syrmos ' ' para 18 cuerdas ( 1959), · · Duelo' ' , j uego musical 
para 2 directores y 2 orquestas ( 1959-62), ' 'Herma'' para piano ( 1960) , ' 'Bo
hor'' musica electroacustica (1962), ''Terektor' ' ,para 88 musicos entre el 
publico ( 1965-66) . ' 'Neches' ' para doce voces ( 1967) , · ' Anak tor ia' · para oc
teto ( 1969) , ' 'Persefasa '' para percusiones ( 1969) , · · Aroura '' para cuerdas 
( 1971) . ' ' Mikka'' para violin ( 1971) , ' ' Evryali '' para piano ( 1973), '' Fle
gra'' para 11 ejec.utantes (1975) , etc . 

I (NotadeJ. E . ) 

- -MUSIC-:-:ANCESA C:EMP:N-:- - -------- [Mi - · -----· -----------E· 
FICHA DE ADHESION 

Una buena parte de la historia musical actual ha tenido lugar en Francia; o mas 
jus tam en te, en Par is, ci udad que desde pr incipios del siglo hasta el momen to 
presen te. reci be en lo que a music a respecta la confluencia cons tan te de las mas 
di versas corr i en tes musicales. Stravinski y sobretodo Diaghi lev , hac en de ella 
su centro de ac ti vi dad . En el Tea tro de los Campos El iseos , se presen ta, por 
ej emplo, un concierto de musica futurista a cargo de Russolo y Mari"net ti.., en el 
que el publico escucha el primer anuncio de lo que seria anos despues la musica 
concreta . Debussy, Ravel , Sa tie reciben de forma constante la influencia de las 
mas nuevas ideas . El Conservator io, la Schola Can to rum o la Escuela Normal de 
Musica , insti tuciones fundamentales para la musica parisina de esos tiempos. 
resienten a su vez los cambios de la epoca . Epoca de ios mas grandes escandalos 
del publico , de los interpretes , de los propios autores , en donde el ambiente 
estabacargadod~silbidos , bofetadasyaplausos. · 

El mundo musical frances posterior ala Segunda Guerra es sin duda menos exhube
rante por lo que respecta al impacto de la obra musical en su medio. lo que suce
dl~ en cas1 todo el arte desde la segunda m1 tad del s1glo, pero no por ello me nos 
importante en sus repercusiones sobre el lenguaj e musica.l . En primer termino. 
los cambios vienen a ser todavia mas radicales que en todos los tiempos anterio
res; no s6lo se pone en duda el valor de la academia musical que representan con
servator io y de mas escuelas , sino que se cues tiona profundamen te el concepto 
mismo de musica . Musica ruidista , musica de maquinas , musica tecnol6gica . 
musica de laboratorio, serial, experimental, de azar, grafista, matematica. 
computacional ... En ese devenir , se entiende por musica un campo abierto a posibi
lidades senoras , en donde el creador debe estar preparado en multiples tecnicas 
y tener una men tal idad capaz de asimilar las nuevas concepciones , ideas o posi
bilidades instrumentales a su propia sensibilidad y sentido musical. La expe
riencia multiple ha sido importante para ·definir nuevas insti tuciones que se 
han ido hacienda cada dia mas indispensables dentro del campo de acci6n de los 
musicos de Francia , entre quienes habra que con tar a todos aquellos que entien
den a aquel pais como el suyo, en la medida en la que les ofrece los medics para al-
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Deseo recibir informaci6n por correo ami domicilio acerca d~ la progra
maci6n mensual de la Compai'lia Musical de Repertorio Nuevo. 

Nombre ____________________________________________ __ 

Actividad ________________________________________ _ 
Ed ad __________________________________________ ___ 
Direcci6n ____________________________________________ __ 

Co1onia __________________________________ ~-----------

Z . P. ______________ ~~~----------------------
Te1efono __________________________________________ __ 

Desprenda es te formular io para deposi tarlo en las caj as dispues tas en la 

puerta de la sal a o envielo a la direcci6n sei'lalada al rever so . 



TAUTOLOGOS III o c!,querria us ted tauto1ogar conmigo? ( 1969) 

• · Ta u t ol ogia' ' en l a tin y en gr iego: de · · tau t o' · . lo mismo ;. · ' logi a · · . seudo
desinenc i a, que equi va le a ' ' decir lo mismo ' ' , o repeti c i 6n de una sen tenc i a por 
d i versos modos y fr ases que la explica n. Esto, segun el Di ccionario Etimol 6g i co 
de l a Lengua Cas tell ana , de P. F' . Monla u . 
Ahara bien, para el au tor de ' ' Tau t6logos ' · . la tau tologia ' 'es la superposi 
c ion de varios fen6menos que , repi tiendose continuamente y teniendo cada uno 
una dura ci6n diferente , se reencuentran en un arden siempre renovado ' ·. En 
t e rminos de musica . donde no descarta la in corporaci6n de gestos , movimientos u 
otras acciones , los pa rtic i pantes ( musicos . publico ) de ben escoger una a c c i6n 
(A) de una duraci6n relativamente breve en relac i6n a un silencio (S) que 
completa la acci6n . ' ' El conj unto acci6n-silenc io se repi te incesantemen te y 
forma un ciclo de una duraci6n que en principia no cambia . La acci6n puede ser 
breve : a taque complejo , puede tener tambien una cierta duraci6n : not:a ten iLia . 
Las duraciones de cada uno de los participantes se combinan de forma consta nte . 
por lo cual es impor tan te una in tervenci6n del ' 'organizador ' ' , especie de di 
rector de orquesta, aun cuando la palabra '' director '' nos moleste en lo que 
respecta a lo j erarquico. Si es posible librarse del j efe . del responsable . se 
ria lo mej or . * La duraci6n y la manipulaci6n de ben ser percibidas. Lo ideal se 
ria llegar a una realizaci6n que no fuese mecan.ica, pero donde cada uno, por 
extrema concen traci6n. llegue a crear su propio tiempo . que pores ta concen tra 
ci6n llegue al instinto de comunicaci6n. Es s6lo ese estado de concentraci6n 
comunicaci6n el que creara un clima con significaci6n y que ilustrara el fe 
n6meno tautol6gico como un fen6meno salida de la vida ; y tautol6gicamente 
vuestro . 

(Nota del au tor) 
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CEREMONIA I ( 1971) 

Esc r ita pa ra oboe , percusi6n -bombo , timbal , pla ti llo suspend ida . tr i a ngulo . 
vibrafono y cama pa na tubular- , 2 violonchelos y contrabaj o . la obra a l terna con 
frecuencia entre un tiempo medido metri camente y un tiempo medido c ronometri 
camente . El lenguaj e de las cuerda s semej a a una misma idea mel6dica dispersada 
entre todos , mientras que pueden distinguirse por separado del conjunto . El 
0boista tiene asignado en algun momenta la ej ecuci6n en instrumentos del percu 
sionista. 

(Nota deJ. E . ) 

* Se in ten tara lo posible o lo imposible . segun . At te . ( El director) I 
---. ----------------1---- __ __,. ------------------ ----· 

OCTANDRE(1924) 

Compuestoparaunconjuntodeflauta (ypicolo). clarinete (ypicolo). oboe , fa 
got, cor no , trompeta, tromb6n y con trabaj o , ' ' Oc tandre ' ' est a di vidido en tres 
movimien tos que se tocan sin in terrupci6n . De hecho, el rna ter ial musical entre 
los tres pequenos trozos es muy semej ante. lo que ofrece la impresi6n de una sola 
pieza . Por ej emplo , los elementos repeti ti vos que se realizan sabre un solo so
nido permanecen a lo largo de la obra ala manera de un signa de identidad vare 
siano . Dichos elementos repeti tivos se hallan igualmente en sus'· Integrales ' · 
y en ' 'Hiperpr is rna ' ' ; son tambien reconoci bles entre las texturas novedosas 
del '' Poema electr6nico '' . El lenguaj e de la composici6n es en extrema eco
n6mico en los medias empleados : nada es ta de mas; las ideas musicales surgen y 
desaparecen como si formaran parte de una na turaleza suficiente en si misma . 

Sin haber tornado partido directo entre las corrientes actuales , Varese es alga 
asi como un Stravinski renovado ; o mej or un Stravinski que continua hacia ade
lan te en su ideario . · 'No escri bo musica experimental , de cia . Mi experimen ta
ci6n es hecha antes de que haga la musica . Despues de ella. es el oyente quien 
debe experimentar . '' 

(NotadeJ . E.) 

MARIJUANA, Opus54(1960) 

Po cos datos existen sabre es ta composici6n de Leibowitz . ' 'Marijuana' ' llama 
particularmente la atenci6n por los contrastes que dan tanto el titulo de la · 
obra con la imagen de ortodoxia dodecaf6nica del au tor, lo mismo que por la com 
binaci6n instrumental escogida: violin, tromb6n. vibrafono y piano . La forma 
de la composici6n es la variaci6n, ' 'non serieuses''. segun indica la parti
tura. 

(Nota -breve- de J . E. ) 

~------ -- --~ --------------------1-~----------------
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ANAKTORIA, para octeto (1969) 
A1 ''Octeto de Paris'' 

Anaktoria , bella como palacio, lleva tambien como subtitulo el de ' 'anti
clique' ' . en tendiendo por clique. en cier tos j uegos de cartas. la reunion de 
tres o cuatro figuras de un mismo pun to , si bien de diferente color . 
El octeto es el llamado ''clasico''. integrado por dos violines, viola, vio
lonchelo , con trabaj o, clar ine te , fagot y corno. El au tor dispone al clar inete 
al centro en medio de las cuerdas. yen los extremos coloca al fagot opuesto al 
corno . La composicion es una busqueda de son or idades muy cercanas entre los 
alien tos. con lo que produce una curiosa homogeneidad. a partir de la cual pare 
cen surgir leves diferenciaciones timbricas . 
De forma semej ante a otras de sus composiciones recientes, Xenakis elabora '' la 
construccion de texturas y su organizacion sobre un plan previamente plan 
teado ' '. Asi , baj o una concepcion de unidad textural , el compositor estable ~ e 
en esta , lo mismo que en la mayoria de sus obras , un sentido melodico que solo se 
explica como parte integral de una sonoridad masi va . en la que predomina una di 
namica en el movimien to continuo delsonido que reemplaza· ala armonia encadena
dora de acordes que sirve de paisaj e coloreado a un~ melodia principal . 

(Nota de J. E. ) 

I NUEVE ( 1951} 

Para flauta, clarinete, corno, trompeta, tromb6n, celesta , piano y 2 vio
lonchelos . La obra pertenece al primero periodo en la obra del au tor, en el que 
pareciendo proceder de We bern , busca !a mayor economia de medios en el tra ta
mien to de la composici6n . Diluidos entre largos silencios, siete sonidos -5 na
turales y 2 al terados, semej antes a una escala hindu- , hac en con frecuencia su 
aparici6n. sin cambiar de ubicaci6n en el rango deal tura en el que surgieron por 
pr imera vez . El in teres de !a audici6n se centra en tonces en el cambio de timbre 
de cada sonido : yen el de duraci6n. siempre muy breve , con lo que el au tor crea una 
misma textura cuyas repeticiones !!egan a producir la impresi6n de que se es
cucha un instante unico contemplado desde posiciones distintas en el tiempo . 

(NotadeJ. E. ) 

--~-- -- -- -- ---- -------- -- -- -- -

DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 
COMPANIA MUSICAL DE REPERTORIO NUEVO 
lOo. piso de la Torre de Rectoria 1 CU 

Mexico 1 DF; ZP 20 
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canzar sus propios ideales. Asi, han surgido en los til timos decenios el Grupo de 
Investigaciones Musicales de la Radio (hoy del Instituto Nacional Audiovi 
sual) , encabezado por Pierre Schaeffer y dedicado ala musica electroacustica ; 
el Centro de Ma tema ticas. y de Automa tica Musicales ( CEMAMU) . fundado por Ian 
nis Xenakis, y el reciente Insti tuto de Investigaci6n Coordinacion Acusti ca
Musica (IRCAM, integrado al Centro Pompidou), fundado por Pierre Boulez. Bajo 
6pticas y procesos bien diferentes entre si , las tres nuevas instituciones 
coinciden en un pun to esencial : la busqueda profunda de tec'nicas y de teorias 
eficaces y s6lidas , capaces de brind·ar ala musica de nuestro tiempo una dimen
sion en !a his tor ia . 
Fren tea dichas ins ti tuciones , la viej a tradici6n conservator iana se man tiene . 
a pesar de todos los cambios y aportes; a pesar de su propia decrepi tud. como un 
modelo del pasado dificil de igualar . Incluso , con mayor evidencia al paso del 
tiempo. Si bien las nuevas academias han senalado rutas llenas de substancia 
para el pensamiento musical, no han llegado aun a substi tuir por completo la 
perfecci6n que alcanzara en terminos de obra de arte elsistema antiguo. Ahi es
tan todavia los nuevos musicos franceses; de ahi provienen todos los de la ac 
tualidad. Con tras te permanente que hace eviden te, mas en Francia que en ningun 
otro pais. la necesidad de ir mas alla de las corrientes musicales en boga . en 
busqueda de una musica que permi ta transi tar hacia una nueva era . En esa medida. 
las viejas y las nuevas ideas nacidas en Francia representan para los nuevos 
paises una mues trade equi 1 i brio permanen te entre pasado y presen te . Den tro de 
esa concepcion entendemosla importancia de la musica francesa actual, en cuyos 
autores se refleja una influencia rica y variada de las multiples ala vez que 
solidas bases fincadas gracias al esfuerzo permanente de todas sus insti tucio-
nes. 

(NotadeJ. E.) 







INTRODUCCI·ON 

Al crear la Musical de Repertorio Nuevo, la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico asume, entre otros, dos propositos esenciales: El primero, acercar al 
publico a las concepciones mas relevantes de la musica de nuestro tiempo, dentro 
de un marco de excelencia en su presentacion y realizacion. Contacto vivo a traves 
del ej ercicio si tema tico de audicion, informacion y participacion que le permi
tiran gozar y conocer, asi como exigir las mas al tas calidades, al escuchar la 
musica del siglo XX. 
El segundo proposi to, no menos importante, es el de estimular la creacion musical, 
al encargar la composicion de obras a nuevos autores, de origen y tendencia di
versa, poniendo a su alcance un instrumento variable en su dotacion -a cada con
cierto, la necesaria- y ductil en su formaci on, para que pueda pro bar y escuchar su 
fantasia en colaboracion con los ej ecutan tes. Estrecha comunion cuya dialectica 
enriquezca la experiencia de unos y otros, en busca de un resul tado optimo en la 
ej ecucion y en la concepcion musicales. 

CONSEJO HONORARIO 

Fernando Lozano 
Jorge Sarmientos 
BertramTuretzky 

Iannis Xenakis 

CONSEJO ASESOR 
Mauricio Cao 
Gloria Carmona 
Mayra Mendoza 
Arturo Reyes 
Ignacio Toscano 



PROGRAMA 

TOCCATA 
para instrumentos de percusi6n 

(1942) 
CARLOS CHAVEZ ( 1899-1978 )· 

PERSEFASA 
para seis percusionista·s 

(1962) 
!ANNIS XENAKIS (1922) 

Con la participaci6n de la Orquesta de Percusiones 
de la Escuela Nacional de Musica de la UNAM 



COMPANIA MUSICAL DE REPERTORIO NUEVO 

De octubre de 1979 al momento actual, la Compafiia ha desa rrollado ac tividad 
cons tan te. ofreciendo cerca de 20 concier tos. 25 es trenos en Mexico y 3 es trenos 
mundiales, entre los cuales estan · ' Dusk· '. de Mario Lavista . primer encargo a 
un compositor mexicano y '' Para doble coro de me tales' ', de Bertram Turetzky, 
composicion dedicada a Repertorio Nuevo . 
El Consej o Honora rio de la Compafiia Musical de Repertorio Nuevo esta integrado 
por eminen tes musicos , cuyo apoyo ala ac ti vi dad musica 1 con temporanea . como es 
el caso de Fernando Lozano en Mexico. o su desarrollo personal dentro de la 
misma. como es el de Sarmientos. Turetzky o Xenakis . representan una referencia 
eviden te del deseo de com partir las mas al tas me tas. a 1 mismo tiempo que una exi 
gencia permanen te de cal idad. 
El Consej o Asesor, formado por Mauricio Cao , Gloria Carmona. Mayra Mendoza, Ar
turo Reyes e Ignacio Toscano , procura un tota l integrac i on de las d i versas 
labores y demuestra de manera constante s u eficacia. 
La Compafiia Musical ha logrado llenar un hueco dentro de los conciertos en 
Mexico, pudiendo a bar car obras musicales cuya ej ecucion requiere de conjuntos 
ode instrumental en extremo diverso procurando para ello hacer participar en 
cada ocasion. ya sea a conjuntos previamente existentes. o creandolos expresa
mente para cada concierto. lo que implica una busqueda permanente de nuevas do 
t ac iones , sonoridades o posibilidades musicales. 

(NotadeJ. E.) 

--------------- -lM ~-
MUSI CA PARA PERCUSIONES 

Viej a como el palmotear . imagen sonora de l o primi ti vo. la musica para percusion 
renace con el modernismo de nuestro siglo . Stravinsky . en sus obras orquestales. 
amplia no solo la gama de los instrumentos de la orquesta. sino tambien el 
sentido ri tmico de la musica en oposicion al melodico y armonico que los siglos 
anteriores le habian logrado establecer. Si Schoenberg parecia liberc;r a l a al
tura del sonido a traves de la serie. Stravinsky libera ala musica des~ cadena ' ' 
los sistemas deal tura por medio de la crea ti vi dad r i tmica. vol v iendo '' 1 tiempo 
primitive del golpear. del repetir, del superponer. Es Varese el pr.1mero en 
escr i bir para la percusion en terminos de grupo instrumental . En Me xi co. Chavez 
con el antecedente de las concepciones innovadoras de Jose Pomar . cuya obra 
'· Ocho Horas · ·. para or questa y percusiones. incorpora los sonidos de silba to , 
yunque. mar ti llo , obj e tos que recuerdan la so nor idad de una fa br ica en la que e 1 
obrero es victima de la explotacion . 
Chavez rescata de Stravinsky el sentido ritmico. conservando sin embargo una 
estructura formal de origen esencialmente clasico. En 1942 , afio de factura de la 
Toccata, aun no ha bia concluido la Segunda Guerra y el caracter de ese tiempo 
puede aun escucha rse baj o la forma de r i tmos marciales ode son or idades violen 
tas. El primi tivismo de la musica indigenista desa parece para hacer si tio a una 
expresi6n evocadora de un mundo mas moderno. En Xenakis, la musi-ca para percu-
sion adquiere una concepcion tan importante como lade Stravinsky . Xenakis va 
mas alla de los ri tmos y de sus relaciones en pequefios periodos de dura cion, re 
velando al oyente la existenci a de poli - tiempos, por en c ima de poli-ri tmos. 

- - ------------- - .--------r--
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CHAVEZ , CARLOS ( 1899- 1978 ) 

jcH 
Compositor y director de orquesta. Se inicio en los estudios musica l es con su 
hermano Manuel. Luego los compl eto con Ma nuel M. Ponce y Pedro L . Ogazon. En 1921 
presen ta su primer concier to como au tor. En 1922 v iaj a a Europa y mas tarde vi vio 
en Nueva York. 
Fue director del Conserva torio de Mexico y del I nsti tuto Nacional de Be l las Ar
tes y Li teratura. Funda la Orquesta Sinfonica de Mexico en 1928. Su labor dedi
fusion de la musica en Mexico y sus dotes de organizador y creador de insti tucio 
nes. le convierten a lo largo de varias decadas en el musico mas controvertido y 
de mayor inf 1 uencia en el pais. Su labor pedagogica le hace con tar entre sus dis 
cipulos a una importante mayoria de musicos mexicanos que continuan -nunca con 
tanto empefio- su labor insti tucional. 
Chavez aborda casi todas las formas musicales , permaneciendo siempre atento a 
las nuevas aportaciones en la tecnica yen ellenguaje musical. Si es uno de los 
iniciadores del nacionalismo indigenista, es tambien el primero en comprender 
la necesidad de hallar otras posibilidades cuando los demas parecen haber en
contrado la tierra prometida . 
Asistido por Julian Orbon . crea el Taller de Composicion en 1960. tomando a su 
cargo la ensefianza de la composicion. entre los mas j ovenes. En sus ul timos afio.s 
recibe un nombramiento directivo en la musica nacional, al cual renuncia poco 
tiempo despues, para retirarse a vi vir casi permanentemente fuera del pais . 

(Nota de J. E. ) 

---ro 
ORQUESTA DE PERCUSIONES DE LA ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 

La Orquesta de Percusiones de la Escuela Nacional de Musica de la UNAM fue creada 
en 1978 integrandola con maestros y alumnos de la clase de percusion . Sus 
miembros. j ovenes y entusiastas musicos, han logrado colocarla en el primer 
plano del in teres musical al incluir en sus programas obras contemporaneas de 
autores mexicanos como extranj eros. Por ej emplo . su versional Preludio y fuga 
r i tmicos de Jose Po mar. consti tuye una ef i cien te labor de resca te de 1 trabaj ode 
aquel que fuer a el primer futurista de la musica mexicana del siglo XX. 
Entre las obras de autores mexicanos que figuran en el repertorio de esta joven 
orquesta de percusiones. destacan la Toccata. de Carlos Chavez; el Concierto 
para piano y percusiones. de Carlos Jimenez Mabarak ; el Sonante para percusio 
nes . de Manuel de Elias. lo mismo que el Preludio y fuga ri tmicos de Pomar. con lo 
que su actividad de difusion se define integrada a la produccion musical de 
nuestro pais. 
Destaca el teson y la tenacidad de sus miembros y lade su director, Julio Vigue 
ras. quienes de forma permanente actualizan el catalogo de sus ejecuciones. 
abordando con rigor y con ent.usiasmo las obras mas complejas del momento pre 
sente. Evidencia de ello es el trabajo realizado en torno a Persefasa , de Iannis 
Xenakis , obra que exige del ejecut.ante un dominio tecn ico y una precision capa
ces de permi tirle obtener las complej as estructuras de la parti tura 

(Nota de J. E .) 



RADIO UNAM 

Ademas de su notable desempeiio en multiples campos de la cul tura, Radio UN AM ha 
sido. desde su fundaci6n en 1937. la unica estaci6n que ha incluido l a musica del 
siglo XX como parte substancial de su programaci6n . A t r aves de su emisiones 
diarias. el publico ha podido escuchar de forma sistematica un buen numero de 
composiciones nuevas cuya transmisi6n casi constante ha ayudado a los oyentes a 
adquir i r e l habi to de oi r aStra v inski , Bartok . Hindemi th. lo mismo que a Chavez 
o a Revuel tas entre los composi tores nacionales . 
En aiios mas recientes, algunas obras contemporaneas han heche su aparici6n en 
las ondas uni versi tar ias, como ' ' Zei tmasse' ' , de Stockhausen , obra que marco 
en la programaci6n de Radio UNAM un pun to de referencia quiza demasiado severo 
para el publico, de lo que se entiende por lenguaj e musical actual. Desde hace 
mas de una docena de aiios , han surgido muy di versos programas especi a lizados en 
los temas musicales de actualidad. destaca ndo entre ellos aquellas ''Nuevas 
Audiciones en Mexico'', '' Autores e interpretes en America Latina '', · 'Actua
l idades Musicales' ' . ' 'Musica Nueva ' ' . Ademas de es tos , la presencia de emi 
siones tales como las de la Radio F'rancesa , cuyos · · F'esti vales de Royan · ·, por 
ej emplo, han mantenido actualizado aiio con aiio al audi torio mexicano ace rca de 
las mas recientes y destacadas creaciones en Europa . 

XENAKIS , IANNIS (1922) 

Claude Rostand dice sobre este autor : ''De origen griego y hoy naturalizado 
frances, Xenakis es una de las personalidades dominantes de la escuela actual . 
De formaci6n ala vez artistica, filos6fica y cientifica , es un compositor que 
tambi en es un rna tern a ti co, un 16gico y un arqui tee to ( ha sido uno de los cola bora
dores deLe Cor busier) . En el plan musical. pronto comprendi6 que la tecnica se
rial no podia conducir sino a una crisis que llevaba a desiertos de esterilidad . 
En el cur so de esta conducta, ha logrado obj eti vos importantes y sus conquistas 
habran jugado un papel importante en la evoluci6n de la musica actual''. 
Es au tor de var ios textos sobre musi ca. des tacando pr inc ipa lmen te sus · · Musi
cas formales · ' y · · Musica arqui tectura ' ·. En el terrene de la composici6n ha 
abordado obras para instrumentos tradicionales, lo mismo que musica electroa
custica o producida por medic de computadoras . Al igual. a traves de los Polito
pes (pol i=var ios, topos=espacio; espacios multiples) ha compues to para medics 
muy diversos que incluyen los rayos laser . proyecciones luminicas . film. gru
pos humanos , destacando sus creaciones en Persepolis . Cluny , Montreal, Beau
bourg y entre sus obras principales figuran : ''Metastasis '' para orquesta 
(1953-54), " Pizopracta" paraorquesta (1955-56), "STl O" paradiezejecu 
tan tes ( 1956-62) , · 'Syrmos · ' para 18 cuerdas ( 1959) . ' 'Duelo' ', j uego musical 
para 2 directores y 2 orquestas ( 1959-62), '' Herma'' , para piano ( 1960) , · 'Bo
hor '', musica electroacustica (1962 ), '' Terektor '', para 88 musicos entre el 
publico (1965-66), · ' Neches '' para doce voces (1967), '' Anaktoria · ' para oc
teto ( 1969), '· Perserasa · ' para percusiones ( 1969), '' Aroura' · para cuerdas 
(1971), ''Mikka'' para violin (1971), '' Evryali '' para piano (1973), ''F'le
gra '' para 11 ejecutantes (1975), etc . 

(NotadeJ. E . ) 

u--------
FICHA DE ADHESION OBSERVACIONES 

. 

i 

Des eo recibir i nf ormaci6n po r co rreo ami domi c il io ac er c a de la pr ogra 
maci6n me ns ual d e l a Compa i'lia Mus ica l de Reper torio Nuevo 

Nombre ______________________________________________ __ 

Actividad __________________________________________ ___ 
Ed ad __________________________________________ ___ 

Dire c c i 6 n _____________________________________________ __ 
Colonia ____________________________________________ ___ 
Z . P. ____________________________________________ ___ 

Telefono ____________________________________________ _ 

Desprenda e s te formulario pa r a depos i tarlo e n la s caja s dispues ta s en la 

puerta de la sala o e nvi e lo a la d ir e cci6n sei'lalada al re vers o . 

F 



TOCCATA para instrumentos de percusi6n ( 1942) 

I. Allegro . Siempregiusto. II. Largo . III. Allegrounpocomarziale; moderato ; 
vivo ; Tempo primo . 
La Toccata de Chavez es una obra maestra de la musica para percusion . El composi 
tor utiliza en esta una construccion motivica ala manera clasica. al ternando 
con la creacion de sor.or idades en tretenidas por el redoble . semej antes ala fac
tura de la musica concreta . en donde la larga duracion de los sonidos permi te 
transformar los f i 1 trando del agudo al grave 0 viceversa. mezcla-ndo volumenes y 
densidades instrumentales como si se tratara de objetos sonoros mas que de te
mas , con sus posi bles melodias. acordes o con trapun tos . 
En el primer movimiento puede destacarse, a traves de la colocacion de los 
in trumentos del grave al agudo. del gran tambor al mas pequeiio . un cinetismo so
noro que corre de derecha a izquierda del oyente . El segundo movimiento de la 
Toccata contiene una muy discreta aparicion de elementos melodicos . la unica 
que , por su senci llez y del icadeza, se en tiende como con tras te a sus propios 
extremos . 
En la breve secuencia del vivo del tercer movimiento , Chavez reune magistral
mente la construccion motivica con la creacion de sonoridades . provocando la 
sensacion de escuchar un movimiento parecido al de un allegro final sinfonico . 
pasado solo a traves de los tambores como si fuera una especie de ruido clasico . 

(NotadeJ . E.) 
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(continuacion) 

Desciende a un terreno en donde las relaciones sedan a mayor distancia. eri donde 
no pueden ser en tendidas como una secuencia de pulsos. sino como un encuen tro 
entre tiempos distintos . Duracion y percepcion son los elementos basi cos a con
j ugar para comprender como el compor tamien to entre per iodos r i tmicos requiere 
de la imposicion de largas duraciones para que sucedan encuentros iguales. 
Por ej emplo. hacemos correr dos velocidades distintas . la primera de 40 segun
dos; la segunda de 42 segundos. se necesi tan desarrollar 42 repeticiones de 40 
segundos y 40 repeticiones de 42 segundos para que vuelvan a encontrarse en la 
posicion inicial . Los ritmos , expresados en periodos de duracion distinta, 
conducen asi a las formas. La disonancia. en las nuevas concepciones no se da 
solo en el ins tan te. como resul tado de un choque entre dos sonidos . como en e 1 pa
sa do. sino como un encuen tro entre tiempos . 

(Nota de J . E . ) 



PERSEFASA, para seis perclfsionistas ( 196~) 

El propio autor dice sobre su obra: ''Persefasa , nombre arcaico de Persefona o 
Kore. diosa del renacimiento de lana turaleza en la prima vera ; personificaci6n 
de las fuerzas teluricas y de las transmutaciones de la vida. Los ciclos c6smi
cos asi definidos se relacionan tambien a los de las especies vi vas. al hombre en 
particular , siendo la base del per iodo, la rei teraci6n. esencia misma de la teo
ria de los numeros y de las rna tema ticas . Es la raz6n profunda del papel de la per
cusi6n que simbol izaba igualmen te las ac ti vidades tel ur icas y celestes . Pero. 
aparte de la filiaci6n magica y de cul to de la percusi6n que me inci t6 a dar ese 
nombre ala pieza, existe otra raz6n que avanz6 como hip6tesis a ser verificada: 
la e timologia de Persefona es in terpreta ti va desde la an tigliedad y multiple . 
Asi. quisiera relacionar ese nombre con las raices pers o pars. descuidando pro
visionalmente el fasa o fata . '' 
' ' Ademas. como el lugar de creaci6n de mi pieza ha sido Persepolis. que . a pesar 
de su destrucci6n. marca un nudo colosal de intercambios milenarios en la histo
ria antigua . he deseado reunir todas esas lineas de fuerza. baj o el titulo abre
viador de Persefasa. · · 
''Los seis percusionistas se colocan en circulo alrededor del publico que seen
cuentra asi encerrado en esas corrientes llevadas por la musica . Propongo nue
vos instrumen tos. los 'siman tra · de madera ode metal. que ya he u til izado en la 
Orestiada y cuya idea de origen se encuentra en las simandras de los conventos 
griegos. verdaderos nidos de una ri tmica ancestral aun no destruida por lara
dio. la television o las invasiones. • · 

DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 
COMPANIA MUSICAL DE REPERTORIO NUEVO 
lOo. pi so de la Torre de Rectoria, CU 

Mexico, DF; ZP 20 

(continuaci6n) 

Radio UNAM ha reunido a lo largo de su existencia a un buen numero de composi tores 
mexicanos. quienes han desempeiiado muy variadas funciones dentro de la insti
tuci6n. Entreotros , JoaquinGutierrezHeras, MarioKuri , RocioSanz . JuanHel
guera . Raul Cosio o Leonardo Velazquez. 
El equipo hoy existente en Radio UNAM, que comprende desde la alta tecnica de 
grabaci6n y transmisi6n hasta lade generaci6n electr6nica de sonido. a traves 
jel sintetizador Putney CVS3, permite comparar sus recursos, tanto humanos 
como materiales, a los de un laboratorio electroacustico. 

(NotadeJ. E.) 
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PRESENTACION 
Al crear la Musical de Repertorio Nuevo, la Uni versidad Nacional Autonoma de Mexi
co, asume entre otros, dos proposi tos esenciales: 

El primero, acercar al publico a las concepciones mas relevantes de la musica de 
nuestro tiempo, dentro de un marco de excelencia en su presentacion y realizacion. 
Contacto vivo a traves del ej ercicio sistematico de audicion, informacion y par
ticipacion que le permi tiran gozar y conocer, asi como exigir las mas al tas cali
dades, al escuchar la musica del siglo XX. 

El segundo proposi to, no menos importante, es el de estimular la creacion musi
cal, al encargar la composicion de obras a nuevos autores, de origen y tendencia 
diversos, poniendo a su alcance un instrumento variable en su dotacion -a cada 
concierto la necesaria- y ductil en su formaci on, para que pueda pro bar y escuchar 
su fantasia en colaboracion con los ej ecutantes. Estrecha comunion cuya dialec
tica enriquezca la experiencia de unos y otros, en busca de un resul tado optimo en 
la ej ecucion y en la concepcion musicales. 

En esta ocasion el concierto de la Compafiia esta enfocado a brindar un panorama 
lomas complete posible de la musica francesa de nuestro tiempo. Obviamente, den
tro del marco de un programa, las omisiones son numerosas si se bus can los nombres 
de autores no representados en el. Algunos habrian side dificiles de integrar ala 
instrumentacion, mientras que la produccion de otros exigi ria un programa exclu
si vo. La intencion ha side lade ofrecer obras y autores que permi tan si tuar la mu
sica france sa actual en relacion a origenes y perspectivas; de Sa tie, Varese y 
Leibowitz, mas cercanos al futuro en su memento, a Ferrari, Levinas y Xenakis en el 
presente. 

Julio Estrada 

CONSEJOHONORARIO 

Fernando Lozano 
Jorge Sarmien tos 
Bertram Turetzky 
Iannis Xenakis 

CONSEJO ASESOR 

Mauricio Cao 
Gloria Carmona 
Mayra Mendoza 
Ignacio Toscano 



PROGRAMA 

ANAKTORIA 
MARIJUANA, opus54* 
OCT ANDRE 

Iannis Xenakis 
Rene Leibowitz 
Edgar Varese 

INTERMEDIO 

COMENTARIOLUSCOPERNICAE* 
MISA DE LOS POBRES* 
FLEGRA* 

Michel Philippot · 
ErikSatie/MariusConstant 
Iannis Xenakis 

* Estreno en Mexico 

PARTICIPAN: 

Violin 
Viola 
Violoncello 
Contrabajo 
Piano 
Flauta 

T ADEUZ MOCEK 
KATHRYN YOUNGER 
VALENTIN MIRKOV 
J ANNETTE CANNON 
VELIANIETO 
ANTONIWIERZBINSKY 

Oboe 
Clarinete 
_Fagot 
Cor no 
Trompeta 
Tromb6n 
Vibrafono 

ALEJANDRO SAWICKI 
MARINO CALVA 
NEIL McDONALDS 
RICHARD GOLD FADENT 
CARL SAKOFFSKY 
JOHN HAGER 
ALFONSO GARCIA ENCISO 



LEIBOWITZ, RENE (1913-1972) 

De origen polones , habita Paris por primera vez en 1926 . Estudi6 con Webern 
( 1930-31 : armenia y contra pun to) , Schoenberg ( 1932, composici6n) y Pierre Mon
teux (1934-36, direcci6n de orquesta) . Durante 1946-54 dirigi6 en la Radio 
France sa , despues de lo cual realiz6 varias giras internacionales, especiali
zandose en el repertorio dodecaf6nico . Ensei\6 dicha tecnica privadamente y fue 
uno de los mas importantes promotores de dicha corriente musical, tanto como 
profesor como au tor , cuyos libros '·Schoenberg y su escuela' · ( 1948) e '' Intro
ducci6n ala musica de 12 sonidos • • ( 1949) han sido leidos en casi todo el mundo . 
Se cuentan entre sus composiciones varias sinfonias. cuartetos, conciertos 
para instrumen tos di versos. musica de camara . lo mismo que dos 6peras. am bas en 
un acto cada una : · ·Los espai\oles en Venecia · · ( 1962) y ''Laber into • · ( 1969) 

SATIE, ERIK (1866-1925) l c ~ 
Recibe sus primeras lecciones de un organista en Honfleur . Su madre. de origen 
br i tanico, era pianista y compositor a ; su padre era editor musical en Paris . En 
1878 se traslada a Paris y desde entonces rara vez a ban dona la ciudad . Estudia en 
el Conserva torio de Paris sin exi to. Sus primeras obras da tan de 1885 . Durante 
1888 trabaj a como pianista segundo en el cabaret · ·Chat Noir • ·de Montmartre . En 
1891 se vuelve Rosacruz y escribe varias obras relacionadas con la secta : · 'El 
hij o de las estrellas · ' y '' Uspud · · . su primer ballet. Deja a los Rosacruces 
para formar su propia Iglesia Metropol i tana deAr te de Jesus Conductor . de corta 
vida . 

En 1898 se ins tala para siempre en el suburbio parisino de Arcueil-Cachan im
poniendose a vi vir en la pobreza . Comenz6 a escribir piezas en un idioma arm6ni
co muy personal y avanzado , anticipandose a los efectos que mas tarde se escu
charian en Debussy o Ravel . Sus ideas musicales parecen haber influido en De
bussy . a qui en encontr6 en 1890 en el · ·Chat Noir · • . A los 40 ingresa nuevamente a 
la escuela , donde estudia durante 3 anos con D'Indy y con Roussel. Despues de 
ello encontr6 al mundo artistico mas receptive para sus ideas. 

Es interesante mencionar algunas de entre sus obras : la · · Genoveva de Bravan
te' ' opera de marionetas (1899). ''Jack-in-the-Box'' pantomima para piano 
( 1899-1900). orquestada por Milhaud ; ··La trampa de Medusa • • . comedia con mu
sica para 4 ac tores . clar inete . trompeta. tromb6n. violin . chelo. contrabaj o. 
percusi6n ( 1913). ej ecutada en la Galeria Simon de Paris. Sobre el mismo titulo. 
existe un escri to suyo en 1931 . El creciente in teres en su obra ha permi tido co
nocer sus · · Escri tos · ' , en los que se define como un extraordinario humorista, 
pionero de los musicos ajenos al conservatorio . 

(Datos tornados del Diet . of Cont . Music, J . Vinton, Ed . , 1974.) 
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PHILIPPOT, MICHEL (1925) 

Al concluir su bachillerato en matematicas ingresa al Conservatorio de Paris 
(1945-47) yen el Centro de Entrenamiento Profesional de .la Radio Francesa 
( 1948-49) . Estudi6 privadamente con Rene Leibowitz entre 1945-49. Sostuvo el 
titulo de profesor en educaci6n musical de la ciudad de Paris durante 1946-49, 
trabaj 6 como ingeniero de sonido para la Radio Television Francesa durante diez 
anos y fue .director del Grupo de Investigaciones Musicales de la misma entre 
1959-61 . Entre sus composiciones figuran principalmente : ''Sonata'· para pia
no ( 1946) , · · Obertura' • para orquesta de camara ( 1948), ' '4 Melodias sobre poe
mas de A poll ina ire' · , para voz y piano ( 1949) , ' 'Etudes 1-3' ' , music a concreta 
para cinta ( 1952, 58 ,62), ''Trio'' ( 1953) , ' 'Variac ion' ' para 10 instrumentos 
( 1957), · · Composici6n' • para orquesta de cuerda ( 1959). '' Composici6n' ' para 
doble orquesta ( 1959) . ' · Transformaciones ' ' triangulares para 12 instrumen
tos ( 1962) y · 'Piez >ara violin· · ( 1967) . 

(Datos tornados del Dictionary of Contemporary Music, John Vintor, Editor, 
1974.) 

VERESE, EDGAR (1883-1965) 

1901 , estudios de armenia y contrapunto con Giovanni Belzoni , director del Con
serva torio de Turin. 1903, estudios musicales en la Schola Cantorum con d ' Indy y 
con Roussel. 1906 , alumno de Widor en el Conserva torio de Paris . 1907. primer 
premio artistico de la ciudad de Paris por la composici6n. 1907, se ins tala en 
Berlin , donde dirige el Symphonischer Chor . 1913, surge la influencia de los ma
nifiestos futuristas . 1916, va a Nueva York, donde funda en 1921 la Gremial In
terna tiona! de Composi tores (I . C. G). Continua sus estudios de ingeniero elec
troacustico . Primera importante, · 'Ofrendas ' · . 1922 , fundadaenBerlinconBu
soni una filial de la I. C. G. 1927 , obtiene la ci udadania nor teamericana . Funda 
la Sociedad Panamericana de Composi tores. 1928 . va a Paris, donde reside duran
te 5 a nos . 1941-49 , regresa a Nueva York . donde funda un coro de aficionados. 
1948, conferencias en Columbia . 1950, cursos de Darmstadt y conferencias en 
Alemania . 1954 , trabaja por primera vez en un estudio de musica electroacustica 
creado por Schaeffer en la ORTF. Termina ahi la cinta de '· Desiertos ''. 1957, se 
instal a en Eindhoven para preparar el ' · Poema electr6nico' ' en los labora to
rios Philips . 1958 , difusi6n de dicha obra en el pabell6n Le Corbusier-Xenakis 
en la Exposici6n Uni versa! de Bruse las. 

(Datos tornados de ' ' Passage du xxe siecle , premier partie , IRCAM , 1977 . ) 
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XENAKIS, . !ANNIS ( 1922) 

Claude Rostand dice sobre este au tor : '' De origen griego y hoy na turalizado 
frances, Xenakis es una de las personalidades dominantes de la escuela actual . 
De formaci6n ala vez artistica, filos6fica y cientifica , es un compositor que 
tambien es un rna tema tico, un l6gico y un arqui tecto ( ha sido uno de los cola bora
dares deLe Corbusier) . En el plan musical , pronto comprendi6 que la tecnica se
rial no podia conducir sino a una crisis que llevaba a desiertos de esterilidad. 
En el cur so de esta cpnducta, ha logrado obj eti vos importantes y sus conquistas 
habran jugado un papel importante en la evoluci6n de la musica actual'' . 

Es au tor de varios textos sobre musica , destacando principalmente sus '' Mu
sicas formales'' y '' Musica arqui tectura''. En el terreno de la composici6n ha 
abordado obras para instrumentos tradicionales, lo mismo que musica electroa
ciistica o producida por medio de computadoras. Al igual, a traves de los Polito 
pas ( poli=var ios , topos=espacio; espacios multiples) ha compuesto para medias 
muy di versos que incluyen los rayos laser , proyecciones luminicas, films, gru
pos humanos, destacando sus creaciones en Persepolis, Cluny, Montreal, Beau
bourg y entre sus obras principales figuran : ''Metastasis'' para orquesta 
( 1953-54) , ' 'Pizoprac ta' ' para orquesta ( 1955-56) , ' ' STIO' ' para diez ej ecu
tan tes ( 1955-62) , ' ' Syrmos ' ' para 18 cuerdas ( 1959) , ' 'Duelo' ' , j uego musical 
para 2 directores y 2 orquestas ( 1959-62), ' 'Herma'' para piano ( 1960) , '· Bo
hor' ', musica electroacustica ( 1962), '' Terektor '' , para 88 musicos entre el 
publico ( 1965-66) , ''Naches'' para doce voces ( 1967), '' Anaktoria'' para octe
to (1969), '' Persefasa '' para percusiones (1969), ''Aroura'' para cuerdas 
( 1971), '' Mikka ' ' para violin ( 1971) , '' Evryali'' para piano ( 1973) , '' Fle
gra' ' para ll ejecutantes (1975), etc. 

(NotadeJ. E) 

XENAKIS, !ANNIS (1922) 

Claude Rostand dice sobre este autor: ·'De origen griego y hoy naturalizado 
frances, Xenakis es una de las personal idades dominan tes de la escue la ac tua 1 . 
De formaci on ala vez artistica, filos 6fi ca y cientifica, es un compositor que 
tam bien es un rna tema tico, un l6gico y un arqui tecto ( ha sido uno de los cola bora 
dares deLe Corbusier) . En el plan musical , pronto comprendi6 que la tecnica se
rial no podia conducir sino a una crisis que llevaba a desiertos de esterilidad . 
En el cur so de est a conduc ta , ha logrado obj eti vos impor tan tes y sus conquis tas 
habran jugado un papel im.portante en la evoluci6n de la miisica actua l ' ' . 
Es autor de varios textos sobre miisica , destacando principalmente sus' 'Miisi
cas formales' ' y '' Miisica arqui tectura ''. En el terreno de la composici6n ha 
abordado obras para instrumentos tradicionales, lo mismo que musica ele c troa
ciistica o producida por medio de compu tadoras. Al igual , a traves de los Polito 
pos ( poli=var ios, topos=espac io; espacios miil tiples) ha compuesto para medios 
muy diversos que inc luyen los rayos laser , proyecciones luminicas , film, gru
pos humanos, destacando sus creaciones en Pe rsepolis. Cluny , Montrea l , Bea u 
bourg y entre sus obras princ ipales figur a n : '' Metastasis'' para orquesta 
(1953-54), ''Pizopracta'' paraorquesta (1955-56), '' STlO '' paradiezejecu 
tantes ( 1956- 62) , '' Syrmos '' para 18 cuerdas ( 1959) , · · Duelo ' ', j uego musical 
para 2 directores y 2 orquestas ( 1959-62). '' Herma'', para piano ( 1960), · ' Bo 
hor' ', miisica electroaciistica ~ 1962) , '' Terektor ' ' , para 88 miisicos entre el 
publico ( 1965-66 ) , ' ' Noches ' ' para doce voces ( 1967) , ' · Anak tor ia ' ' pa ra oc
teto ( 1969 ) , ' ' Persefasa ' ' para percusiones ( 1969 ), ' ' Aroura ' ' para cuerdas 
( 1971), ' ' Mikka '' para violin ( 1971) , ' ' Evryali'' para piano ( 1973 ), · ' Fle
gra ' ' para 11 ej ecu tan tes ( 1975) , etc . 

(NotadeJ. E .) 

MUSICA FRANCESA CONTEMPORANEA 

~----- ---

FICHA DE ADHESION 

·Una buena parte de la his tor ia musical actual ha tenido 1 ugar en Francia , o mas 
justamente. en Paris, ciudad que desde principios del siglo hasta el momenta 
presente , recibe en lo que a musica respecta la confluencia constante de las mas 
diversas corrientes musicales . Stravinski y sobre todo Diaghilev, hacen de 
ella su centro de acti vidades . En el Tea tro de los Campos Eliseos se prenta por 
ej emplo , un concierto de musica futurista a cargo de Russolo y Marinetti, en el 
que el publico escucha el primer anuncio de lo que seria ai\os despues la musica 
concreta . Debussy, Ravel , Sa tie reciben de forma constante la influenciade las 
mas nuevas ideas . El Conserva to rio, la Schola Cantorum o la Escuela Normal de 
Miisica , insti tuciones fundamentales para la miisica paris ina de esos tiempos, 
resien ten a su vez los cambios de la epoca. Epcica de los mas grandes escandalos 
del publico, de los in terpretes, de los propios au to res, en donde el ambiente 
estaba cargado de silbidos , bofetadas y aplausos . 

El mundo musical frances posterior ala Segunda Guerra es sin duda menos exhu
berante por lo que respecta al impacto de la obra musical en su medic , lo que su
cedi6 en casi todo el arte desde la segunda mi tad del siglo , pero no por ello me
nos importante en sus repercusiones sobre ellenguaje musical . En primer termi
no . los cambios vienen a ser todavia mas radicales que en todos los tiempos ante
riores ; no solo se pone en duda el valor de la academia musical que representan 
Conerva torio y demas escuelas , sino que se cues tiona profundamente el concepto 
mismo de musica. Musi ca ruidista, musica de maquinas, musica tecnol6gica, mil
sica de laboratorio , serial , experimental, de azar, grafista, matematica , 
computacionaL. Es ese devenir , se entiende por musica un campo abierto a posibi
lidades s enoras , en donde el creador debe estar preparado en multiples tecnicas 
y tener una men tali dad capaz de asimi lar las nuevas concepciones, ideas o posi
bilidades instrumentales a su propia sensibilidad y sentido musical . La expe
r iencia multiple ha sido impor tan te para def inir nuevas insti tuciones que se 

Deseo recibir informaci6n por correo ami domicilio acerca de la progra 
maci6n mensual de la Campania Musical de Repertorio Nuevo . 

Nombre ______________________________________________ __ 
Actividad ________________________________________ ___ 
Ed ad __________________________________________ ___ 

Direcci6n ____________________________________________ __ 
Colonia ______________________________________________ ___ 
Z . P. ____________________________________________ ___ 

Telefono ____________________________________________ __ 

Desprenda este formulario para deposi tarlo en las cajasdispuestas en la 
puerta de la sala o envielo ala direcci6n sei'lalada al reverse . 

F 



COMENTARIOLUS COPERNICAE ( 1973) 

Esta obra es un homenaj e a Nicolas Copernico . Los movimientos 2 al8 ilustran muy 
libremente las siete proposiciones de Copernico, tal como el mismo las expresa
rade ''De RevolutionibusOrbiumCelestium '' (1543) precedidodeun ''Comenta
riolus' ' ( probablemente de 1530) . Los movimientos l y 9 son. respecti vamente. 
una ilustraci6n de las teorias pre-coperniquianas y de la dedicatoria al Papa 
Paulo III en '· De Revolutionibus' ' : 

' ' Puedo presumir. muy Santo Padre . que ciertas gentes . aprendiendo que en 
este libro yo a tribuyo ciertos movimientos ala tierras van a asombrarse y que, 
por tener tales opiniones. yo debe ria ser expulsado de las escena a silbidos . ' · 

Los movimientos metron6micos sei'lalados ala cabeza de cada secci6n represen
tan una simple indicaci6n . El ruba to est a au torizado, lo mismo que un tiempo de 
base ligeramente dis tin to . 

Algunos pasaj es habrian podido ser escri tos de una manera imprecisa ( falsa
men te llamada · ·ale a tor ia · · ) . La precisi6n de la escri tura represen ta pues s6-
lo un fin hacia el cual hay que dirigirse sin esperar alcanzarlo rigurosamente . 
Ligeras variaciones ri tmicas. lo mismo que ligeros acciden tes de en tonaci6n 
pueden ser tolerados . 

Las barr as de compas son simples referencias destinadas a facili tar la tarea 
del director y de los musicos . 

(Nota del autor.) 

r.r-···~---

OCT ANDRE ( 1924) 

Compuestoparaunconjuntodeflauta (ypicolo). clarinets (ypicolo). oboe , fa
got . corno, trompeta. tromb6n y contrabaj o . · · Octandre · · esta dividido en tres 
movimientos que se tocan sin interrupci6n . De hecho, el material musical entre 
los tres pequei'los trozos es muy semej ante . lo que ofrece la impresi6n de una sola 
pieza . Por ej emplo. los elementos repeti ti vos que se realizan sobre un solo so
nido permanecen a lo largo de la obra ala manera de un signo de identidad vare
siano . Dichos elementos repeti ti vos se hall an igualmente en sus ' 'In tegrales' ' 
yen ''Hiperprisma ' ' ; son tambi€m reconocibles entre las texturas novedosas 
del '' Poema electr6nico ' ' . Ellenguaj e de la composici6n es en extreme econ6mi
co en los medios empleados: nada esta de mas; las ideas musicales surgen y desa
parecen como si formaran parte de una na turaleza suf icien te en si misma. 
Sin haber tornado partido directo entre las corrientes actuales. Varese es algo 
asi como un Stravinski renovado; o mejor un Stravinski que continua hacia ade
lante en su ideario . ''No escribo musica experimental, decia . Mi experimenta 
ci6n es hecha antes de que hag ala musica. Despues de ello . es el oyen te qui en debe 
experimentar. ·· 

(NotadeJ.E ) · 

I 

I 
I MARIJUANA, Opus 54 ( 1960) 

Pocos datos existen sobre esta oomposici6n de Leibowitz. ' ' Marijuana'' llama 
particularmente la atenci6n por los contrastes que dan tanto el titulo de la 
obra con la imagen de ortodoxia dodecaf6nica del au tor , lo mismo que por la com
binaci6n instrumental escogida : violin. tromb6n. vibrafono y piano . La forma 
de l a composici6n es la variaci6n. ··non serieuses ''. segun indica la parti tu 
ra. 

(Nota -breve- de J. E . ) 

, __ 
CONSTANT, MARIUS ( 1926) 

De procedencia rumana. estudia en el Conserva to rio de Bucarest yen el de Paris. 
lo mismo que en la Escuela Normal de Musica ( 1946-49 ; composici6n con Olivier 
Messiaen . Nadia Boulanger y Arthur Honegger; direcci6n con Jean Fournet) . Fue 
miembro del laboratorio de musica concreta denominado Club d'Essai durante 
1947-52. En 1967 es conferenc.ista en la Uni versidad de Stanford yen 1970 ensei'la 
en el Cur so In ternacional de Direcci6n en la Radio Holandesa en Hil versum, espe
cializado en el repertorio contemporaneo. Durante 1963-71 fue el presidents y 
director musical de Ars Nova de Par is. orques ta dedicada a difundir la music a 
a ctual . Sus contactos con George Enescu durante la Segunda Guerra Mundial tu
vieron importancia decisiva en su posterior desarrollo . 

Su obra comprende, entre otras, las siguientes composiciones: 24 '' Prelu 
dios · · para orques ta ( 1958) . ' 'Turner· ' , 3 ensayos orquestales ( 1961) , ' ' Can
tos de Maldoror'', para director-danzante, narrador. 23 improvisadores. 10 
c helos . textos de Isidore Ducasse {1 962 ), '' Elogio de la locura'', Ballet 
( 1966 ), ' ' Paraiso perdido ' ', ballet ( 1967) , ' 'Chaoona y marcha mili tar' ' para 
orquesta (1968) . 14 '' Estaciones'' para percusi6n (1970). ''Candido'· , mime
drama ( 1970) . etc . 

(Datos tornados del Dictionary of Contemporary Music, John Vinton , Editor , 
1974 . ) 

1--· - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ,- - - ------------



ANAKTORIA, para octeto (1969) A1 ''Octeto de Paris'' 

Anaktoria bella como palacio, lleva tambi€m como subti tulo el de '' anticli

que ' ', entendiendo por clique, en ciertos j uegos de cartas, la reunion de tres o 

cuatro figuras de un mismo pun to, si bien de diferente color . 
El octeto es elllamado ' ' clasico'', integrado por dos violines, viola , vio

lonchelo , contrabaj o, clarinete , fagot y corno . El au tor dispone al clarinete 

al centro en medio de las cuerdas, yen los extremos coloca al fagot opuesto al 

corno. La composicion es una busqueda de sonoridades muy cercanas entre los 

alien tos , con lo que produce una curiosa homogeneidad , a partir de la cual pare

can surgir leves diferenciaciones timbricas . 
De forma semej ante a otras de sus composiciones recientes , Xenakis elabora 

''la construccion de texturas y su organizaci6n sobre un plan previamente plan

teado' ' . Asi , baj o una concepcion de unidad textual, el compositor establece en 

esta , lo mismo que en la mayoria de sus obras, un sentidomelodico que s6lo se ex

plica como parte integral de una sonor idad masi va , en la que predomina una dina 

mica en el movimiento continuo del sonido que reemplaza ala armonia encadenado

ra de acordes que sirve de paisaj e coloreado a una melodia principal . 

(NotadeJ . E) 

DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 
COMPANIA MUSICAL DE REPERTORIO NUEVO 
lOo. pi so de la Torre de Rectoria, CU 

Mexico, DF; ZP 20 

. 
FLEGRA ( 1975) 

Pa r a flau ta ( y picolo) , oboe , clar inete ( y clar inete baj o) , fagot, corno, trom

peta . trombon. violin , viola , violonchelo y contrabaj o . 
La obra es un encargo de la Fundacion Gulbenkian para la London Sinfonietta a 

qui en la he dedicado. Como en otras de mis recientes composiciones, persigo aqui 

la construccion de texturas y su organizacion a traves de un plan por encima . 

Di go texturas en el senti do general de la forma . Por ej emplo , una arborescencia 

melodica confiada a los vientos. es una textura. una marcha aleatoria (random 

walk) conr'iada a las cuerdas es otra , notas repetidas siguiendo reglas ri tmi 

cas son tambien otras mas . Las texturas en el sentido de la forma son la llave de 

la boveda del arte y del conocimiento . 
'' Flegra'' es el campo de la lucha entre los Ti tanes y los nuevos dioses del 

Olimpo . 

(Nota del au tor.) 

r-------
han ido hacienda cada dias rr.as indispensables dentro del campo de acci6n de los 

musicos de Francia , entre quienes habra que con tar a todos aquellos que entien

den a aquel pais como el suyo , en la medida en la que les ofrece los medios para al 

canzar sus propios ideales. Asi , han surgido en los ul timos de cenios el Grupo de 

Investigaciones Musicales de la Radio (hoy del Instituto Naciona l Audiovi 

sual ), encabezado por Pierre Schaeffer y dedicado ala musica electroacustica; 

el Centro de Ma tema ticas y de Automatica Musicales ( CEMAMU), fundado por Iannis 

Xenakis y , el reciente Instituto de Investigacion Coordinacion Acustica

Musica ( IRCAM . in tegrado al Centro Pompidou) , fundado por Pierre Boulez . 

Baj o opticas y procesos bien diferentes entre si, las tres nuevas insti tucio

nes coinciden en un pun to esencial : la busqueda profunda de tecnicas y de teo

rias ef icaces y solidas, capaces de brindar ala musica de nuestro tiempo una di

mens ion en la historia . 
Fren tea dichas insti tuciones, la viej a tradici6n conserva tori ana se mantie

ne . a pesar de todos los cambios y aportes ; a pesar de su propia decrepi tud, como 

un modelo del pasado dificil de igualar . Incluso, con mayor evidencia al paso 

del tiempo. Si bien las nuevas academias han sei'lalado rutas llenas de substancia 

para el pensamiento musical, no han llegado aun a substi tuir por completo la 

perfeccion que alcanzara en terminos de obra de arte el sistema anti guo. Ahi as

tan todavia los nuevos musicos franceses; de ahi provienen todos los de la ac

tualidad. Contraste permanente que hace evidente, mas en Francia que en ningun 

otro pais, la necesidad de ir mas alla de las corrientes musicales en boga, en 

busquedadeunamusicaquepermitatransitarhaciaunanuevaera. Enesamedida, 

las viej as y las nuevas ideas nacidas en Francia representan para los nuevos 

paises una muestra de equilibria permanente entre pasado y presente . Dentro de 

esa concepcion entendemos la importancia de la music!l. francesa actual, en cuyos 

autores se reflej a una influencia rica y variada de las multiples ala vez que s6-

lidas bases fincadas gracias al esfuerzo permanente de todas sus insti tucio
nes. 
(Nota de J .E.) 
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