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PANORAMA DE LA 11USICA CONTEMPORANEA 
PARA PIANO 

HlTRODUCCION 
Mi idea fundamental ~·ara la reallzació11 de este trabajo 

fue le de- despel'·tar el interée de los jóvenee pifar;is~as. 
c,;.)mo del pú.bl ii.:-o E:D generó.l.. por· la músíca contemporánea 
par·~ piano com~uE:eto. E:n Mé:.:ico. 

Para pod.,,1· lograc m.i ob,jetivo 
que abnrcan &proximadom~nte de la 
l1asta la de los cchen~as. 

seleecioné 
déce.da de 

algunas obras 
los cincuenta 

En este peguefio ;..'l'JlVJr1:tma r-·odemos observa?· la evolución 
cornposicic.nül y,3 ·~~UE:., por· ejern;:lo, tenemos obras con 
escritura tro.dic::;.ona}., esto en Gt~an'f.:o a tonalidad y compée. 
y ot.1:·as corl lo.:; pr(>Cedimientos de vunguardia ·~omo $On l& 
preparación de2 piano. uso de cl~sters. pausas~ simbologia. 
notación no tradicional~ etc. Existe11 otros procedimientos 
composicion6le21 de vanguardia aplicados al plano que no fue 
pooible abor·d;:1r, e:in ernbé!.rgu ~ considero que con estos 
ejen~loa puedo, de alguna manera. llegar al 0bjetivo 
t!'úZ8dO. 
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I MARIO KURI ALDANA 
Nació en Tampico. Tamaulipas en el a~o de 1931. Realizó 

estudios de piano. canto •::oral. composición~ Ó!'guno .. 
c0r:tra?U:l~,c.· y nercusiones en la ESCUE:LA NACIONAL DE MíJSICA 
de la UNAM, donde se ti:t.ulo. 

Asist.i1.:i a J.03 ct;.!. .. S·~e, de dir•.::cc:!.E:Sn orquestal de Igor 
Markevitcl~ y Jean Geordino: fue b8cado para tomar cursos de 
perfec•::: :!.o:1arrd en t.o er. Buenos Aires por la FUHDAC ION 
ROCKEFELLER :; el CENTRO LATINOAMERIC1\NO DE ALTOS ESTUDIOS 
MUSICALES. 

Ha sido investi~ador de músic~ folklórica y profesor de 
solfeo. ar~onia y contrapunto. 

!~a compues~o obras para piano.. canto~ conjuntos de 
cámara, or·quest.ales y corales. Algunos de ellos son las 
cuat:1•0 b1.1cab.:;-:;.. SacPificio. St1ir.e antigua, Vida de Re.ves, 
Can to para ,:::ernuda y Pasos par21 piano y orquesta.. 

TRES PRELUDIOS PARA PIANO 
Pe·~uei'ias ob:ras escritas con simbo los tradicionales y 

con elementos tonales. 
El P!"Írnt.~ro se centra en Do mayor con un tema muy 

sencillo y lin0as cromáticas de lv.::ompa.ñamiento; el tema es 
tratado en movimiento contral'io, en una especie de clímax 
con acordes más densos. y al final es simplificado 
rltm~ca~ente y ap0y~do con un pedal de Do en el bajo. 

El segundo preludio esr.ci escritc dne Mib Mayor con un 
caracter cantúbi le y un acompañamiento con base en diálogos 
y pequeñas imitaciones. 

El tercer preludio está centrado en La Menor. y utiliza 
en el acompañn.miento ciertos giros del blues. 
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II LEONARDO VELAZQUE7. 
Nació •J:n ()axaca... ~·~E:x.!..co ~ E-Y-! 1~135. En 1949 in~r·esó a. l 

Conset"Vator-tv Na~ie:nal d8 Música, dor:de -es~udió c-o:i Agus:.in 
!~D~tie1 F.:0 1.Jc.lfo Halfft~c~ Blas Galindo :"· José P-3.blc; 
Moncayo. En 1953 o!:)t·.PJ•:i ~r.a. bs'?::.. pa.y·ft e;~studi~r composicj.én 
con f1or!:i..;~ E . .:-.ug~-r .c:n '21 CONSERV.b:T!ORI 1J DE LOS ANGEI.J°5:S. 
CALIFOillJIA. i\ 2u rei{reso a México en 1855~ estudir:1 ,_ .. r:ncnitt 
n:0dern8 y t~c~ica2 CtJn~em~or¿n~as de compo2i~ión C1Jn Ca?·l·~s 

Jim~nez Maba?·~k. 

Ha 3i<lci maes'vr·o efe] CCNSERVP.:ro;...:10 !~ACION/'!.L DE 1·.!USICA DE 
MEXIC') :; del C!':éfiEG UNIVE.R:C:ITAíHO DE TEATRO de la UN!\t-1. la 
ACJ~DF.MI A DE: AHTE ':l'EATRAL. c...-:-.. c-::.mci di!""ee:tor de J. coro 
Si.lvestre Rt:·Vvelta:2 del C.t~.M .. del e:)co ._--/an:::a.s .v cantos de:.·· 
mé~-;.:j c:ci de Ja OP IC :1 del CO!'D de 1 l!·~SI'l'l TiY:'..'(1 !:-1()Ll TEC:J:! CO 
UACIONfl..L ~ t::::..mbié~ fue subci irec.:tor d-s 1fa (Jrquesta del Se.guro 
Social entre l8f,0 y 196..-; _., fue direcr.or titular de la 
Orquef:rtc3 de cám.'"lre de ] 2~ S. E. P. r:"ntr~~ 197~2 y 198.1 . 

Adc::más. ha sid~.) proe:r~e.m~;.dor music~:l. pr0rluctor del 
progr·a;na "Coiúposi tore=" (! Intér-p:r·eteZ:J de Amér:~ca latin~" y 
1jefe de la discot•.;ca de f:'._9c/Jo Universidad. 

Entre SUf':i principe.1.F!S obrR~ fig1Jran: 8uite para 
orgllt"?BtA~ Cuauht.ó.rJ1,_-,c. Poema ~-)infónico parct nar·rador y 
orqueato. de al i.entr_.s y r.1ercusi0nes~ cliu1:;a.s del t·ue,go; 
Tcn"":ca ta. para orquesta sin.fón:Lca.; El brazo [ue.i•tt:,; El d.ia 'Juc.=i 
.:e eo l !:r:tron lo·s 1 eones. p;:..1·r:1 conjunto de cámEl"'?.; fJ1'.crc1p.iez,;..s 
para p::iano; F.leg.i'a para flauta ;:-.clCT.: Pic:;a$ breves~ Dos 
Conciertos y la Sin[on ía Antare.s. 

Bl\G/\'I'ElJ\ S 
Elabor-adas en notacj.ón trndici.onal, estas minutaB 

t.lenen un carácter contrr:i.stante formado por e] manejo de 
recure.cis divei·sos. La nün1t~:ro 1 estéi construidb. n par·tir de 
acordes en sucesiones más o menos r·éipidas sin material 
r11alótlico relevat1te. 

En la nómero 2 es el material melódico el gue 
predomina, en lln ca1"ácter pausado. la núrneco 3 es de 
ca1·áct.er rit.mic:o a do::; part<;s. En la nún:aro 4 pr•edominan los 
acoY·dee con figur·as rítmicas sencillas en tiempo lento. 

~a nümero 5 pr0senta fjHura~ rítmicas distx·ibuidas 
entrE:! ambas I::anos. En la. númer·o 6 se presenta rei-r.eradamente 
J r.t iigur·a r i e.mica de origen popular y bal i labJ.e ~ 
rontra un íj_C'Omf.Jr.;::arr .. :i.unto senril.Lo. Ldc; númerc's 7 y 8 
presentan una orga11i~&oi611 ~~tmjcR 1n~e densn y c011tinua. 

Los el·?.mentos de mc1 tivo melódico presentados en el 
primor compás de la Ba~atela no. 1 oe encuentran reiterados 
en divers8B formas: r·e-fa-sol, do- n1i- si (mano izquierda) y 
sib-la- ·do ~ fa -sol -mib (mano izquierda): ñl comien.:;:o de la 
no. 2 aparecen tiT·pegiado::::: en el mismo orden: en .la no. 4 
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como acordet:. en 1 ~ no_ E1 transportados o en el final de la 
no. 8 arpegiados. 
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IIT MARIO I,AVlS'I'A 
Na.c:ió en méxico~ D.F. en 

composición con b'éct.or Qtntana1~ 

DEL r~otlSERVATOldO NACIONAL DE 

19-!3. Hizo sus estudios de 
en el TALLER I'E COMPOSICION 

MUSJCA f1~63-1967). y de 
análls.is musíca} con Hcdo.l.fo !-ic'!J.ifL.el".3ecadc- ¡..icr el ~obierr:o 
fro.nc:É:c;, t:'Lt.r•:: 19E~7 '.l 1'?S9 rF.:--:-.·t 1:-:21 ~?.n Euro¡:-_,a eE-.tud:i.os con 
J~ar1-Etienn~ Marie. Po\1ss~ur v T.iigeti. 

Forma en 1970 e,l grupo de irnpr·oviRóciór,. musical Quanta. 
F.n 1¡J71 comienza a t.raba;iar en el LABORATORIO DE MUSlCA 
ELECTRGIHCA DEL CONSE!-~'JATORIO tlACIONí1L DE MUSICA, MEXICO. A 
principios de 197~ realizn una Gbra elec~rónica e11 el 
LABORATORIO DE MUSICA ELECTRONICA DE LA Rl\DIO Y TELEVISION 
Jf,PONESA, NHK. 

Ca-fundador de la SOCIEDAD MEXICANA fJE MUSJ CA 
CONTEMPORAt<EA. Part:Lcipa en 1973 en l;:; Bienal de París. Es 
confei·enciante e11 el PrjMer Seminario de Música electr6nica 
efectuado en Mé:·:ico en 1974. ESE- mi~HTtn año es invitado al 
Festival de ot.oho VAt·soviano. 

08 1969 & 1974 fue Sub-direc~or del TALLER DE 
COMPOSI CI(JN y m.:i(;-Dtro de Ar-mon ir.~. r.1n6l is is y len,E;uaje 
musical del siglo XX en <'1 CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA 
di= México. 

Acturdmr·:.nt.e es director de Ja revjsta musical Pñ.uta~de 
la que es fundador. y es aoeEwr muoica] riel CONSEJO NACIONAL 
P!\RA I,I\ C! 1LT1_1Rt'\ Y LAS ARTES. 

ALGUNAS DI•: sus onHAS 
Pir.7?Za pa1·a un pianist¿: ~v l!n p.inno ( 1970) 
Clustel' (1973·; 
Simurg ( 1980) 

PIEZA PAHA UN PIANISTA Y UN PIANO 
E~_;cri ta en siete fragmPnt.os que se pueden interpretar 

en un orden e legidc· PI.'.)!' e] i.n térprete. Esta pieza es not.ab le 
µor su empleo de 1 si lene io, gue está represen tacto 
gr6ficamer)te de dos formas: con Rignos convencionales o en 
segundos. Cr1da frar~ment.o está formado con elementos 
caracter:í st icoE: notE1s repetidf3.S con si lene ios in ter-calados, 
nota:·3 que resuenan como nrmónicos. tempo uniforme o 
variación d~ tempo y comp~s, etc. 

El carcictcr g~nerRl está 1ietei~1inado por sonidos 
ais.lados que r.1arecen acotar al silencio por la ausencia de 
con~lnuidnd ritmico-n1elódica. 
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IV ROOOLfü HALFFTRR 
tlació en Madrid. EEq;:1anfa~ el 30 de Octubre de 1900. 

Exiliado ~clit~co, r·~<lic~ en méxico desde 1939. Autodi.dao~e~ 
~e~i~ió cons~jos de Manuel de Falla. 

Fue profesor cíe Análi::;is Music:·"<l en el GONSEEVATORIO 
NACIONAL DE MUSICA DE MEXICO desde 1844. Dirigió la revis~a 
Nuestra Húsica de 1946 e 1952. En 1946 funda EDICIONES 
MEXíCANAS I:E M:JSICA. qu•2 diri.ge h?.st& su muerte en 1987. 

De 1959 a 1964 fue director del Departamento de Mósica 
del INSTITUTO NACIOt~AL DE BELLf;::; ARTES. 

La primera época de Halffter se encuentra dentro de la 
tradición naciunalista ~B?afic¡la. En méxico inicia una 
segunda etapa de 5us troba.ios t->n 19fi3. con la obra tres 
ho.ias de éilbum~ prim8ra eompooición dodecafónicr."t del autor y 
también f 1r.imera t~sc:ri.ta e11e.l pnís~ 

A través de sus claees di1rante casi tres décadas~ 

ho.lffter se convierte en Lino de los rnás imyort.c1.ntes 
estímulos pr:tra varios generiacione;:: de ,ióvenes compositores 
n1exicanoc: los inició en el conocimiento de la técnica 
dodecafónic:a cuando. dentro d8 las instituciones educativas 
del país~ éstas eran desconcicj.dns. o bien. evitadas. 

CATALOGO 
::.: .=ronc1t;as de F~l Escorja]. opus 2 (192P,) 
Pre 1 udi o .v fuifa par,1 pi ¿¡¡¡o. opus 4 ( 1932) 
Obc'rt111·,9 concertante parél piano y orquesta. op 5 (1932) 
f!anza de Avila .. :;pus 9 ( 1936 í 
Pequeíjó.c..1 vnr.i ftc~ iont..?s el er-ri~'1ca.s.. opus 1 O ( 1937) 
Homenn.-Jc 11 llntoni.o M11chado, opus 13 (1944) 
Sonnto no. 1, opuo 16 (1947) 
11 banatclnn, opus 19 (1949l 
Jnvcnci6n o doo voeen sobre Chávez 11949) 
Sonntn 2, OJJUO 20 ( 1851) 
0 ho,iaH de álbum. opus 22 ( 1953) 
Música parn don pi.anos, opus 29 (1965) 
Sonata 3, opus 30 f1967) 
!.abcri.n to ( l.972 l 
Nocturno ( :;"7:-'l) 
Fncetan C 197t3) 
Jlsr:olio 
Secuonein !i877) 

1J\BF.HINTO 
Ob!·a ,,_,scritoa por encargo de la ACADEMIA DE ARTES y 

0diL1da por EDICIONES Mr:XICANAS DE MUSICA. La obra está 
ó•;dí,.:-rctd'.i .:, 1e pianista María Teresa Hoclríguez y fue 
ecJt.r.,r,adél c·n Mé;-:ico en 18?3 por María del Carmen Higuera. 
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Entre lr.Js cuatro movimientos o episodios que integran 
la composición~ Halffter r·ecurre a una escri~ura pianistica 
novedo.3H: el usters ~ a:rmónicos.. duraciones indC!terminadas ~ lo 
mismo que divereos c~mbic1s de com¡:>ás y de tiempo. estos 
epiaodios o ct~~tro i.ntentos de acertar can la s&ljda tienen 
en com0n ~1 ~ue~o que establece er:tra ,~1102 y ~l punto de 
"IJ.n ión en el final dr-; c&dct t~r.o: F~ en ambas manos en lo~" 
extremos del tecl&dc1 • 

Junto con los rec"J!"'sos hásta aqui descritos se puede 
percibir claramente la di::.-.c!'et.a li.dicíón de alguncs element.os 
ri tmícos y c:i tas me lódie:as populares netallien te espnlio laf.L Al 
reupecto, julio Est1·~da ha mencionado: 

"En _•_a serie de obras pé:-.rfa piano gue comprende 
Labei~lntci. Hamena,ie a Rubinst:ein y S..::>cvencia.. concebidas 
entre 197 l y 1976. los sonidoc; de l;:i serie clodecafónica se 
encuentrún refo1·zc\dos en su sonorldad pop acordes tonaJes de 
los cual-es (.::ad a sonido es e-.u propj a fundamE~nta l _ En esta 
aplicación~ el autor vuel'JE: a uti1.jzt1r un aspecto de la 
t&cnica de De Falla~ gl18 consiste en crear ~riadas a partir 
de cada son ido del <'•corde como fundamental de uno nuevo, 
dando lugare. un novedoso C 1)Jo:r tonal que no se opone al 
rigor dodecnfónico_" 

El autor presenta J oB ma teriaJ es de tocia la obra de 
C:tcut~rdo al orden de l"i.P•:lrici()n de los primeros compases de la 
misma~ A sabt•:r: ::;e ini e ia con un acorde disonante, motivo 
car·acteristico por su contenido, que aparecerá con 
frecuenci;::i en forma var·lada en los cuatro intentos. en el 
segundo compé.s l..1p.~irece el rnotívo ritmico qu8 es el e.ie 
central de la obra: dos 0ctHvas en ner;ras. De este motivo se 
deriva eJ fina.l. un Fa C-!n ambas manos a dist.ancia de seís 
octavas~ separando ~mbas octavos por silencios. Este final 
adquiere un r..:art!.c:tt:r mot)-...-ico entre los intentos al 
repetirse exactam~nte igual al final de cada \1no de ellos. 

El motivo d~ carácter melódico •J.Uf~ aparece en el tercer 
compás es una meJ.odin en t.ercecas con un giro melódico de un 
inte17valo de segunda; este motivo está co!"'le:ctado con el 
precedente. Un cuarto motivo a1)arecc en el cuarte compás: es 
el silencio o pausa de duración breve o larga en notación no 
mensural. J gua lmente se observa la nota larga no mensurada 
equivalente a la duración de la peusa ya descrita. 

LoA ante1~iores so11 los motivo~ tcmciticos esenciales de 
toda oL·ra, ·1ue f:;ncont.ramoG en _:.nB i ntento.s de forma vc;1ríada ~ 
cuya evoluuió!l s~ expone en segt2id~: 

El segunde) intento comienza con (:.~ l 
dospl8gado; es deci.r, l?n r·ornw de arpegio. 
de dicho intento 1 encontramos este- mismo 
motivt"1 rítmico de octavas. En el cc1mpaf.; 

acorde disonante 
en el compi .. s :)0 
acorde unido al 

~~6 observamos e .l 
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rnismo motivo ritmico en terceras, derivado del motivo 
melódico. 

El intento t'3rcero comienza con ,c,l motivo ritmico en 
forma de octavas quebradHs: al final del cornp~s 26 un 
elemento nuevo hace su aparición~ con una melodía en 
octavas. En el i..:;ompús 17 pri.nr:ipi.[j: un c:oral armonizado se~ún 
el método armónico de De F~lla. 1·eforzando ln quinta de cada 
acorde. El final do f'!S-t.e intento e.:-; idéntico r.. ]os finales 
de lo::; i ntent.os que le. antec:edr:!n: un Fa en ambas mano::; en 
los extremos del teclado. 

Los cuatro primeros cc1n1pases del cuarto intento son 
igciales a los motivos principales de la obra. El final no 
re3u].ta ser ur1a concJ.usión, sino uno mcis entre los intentos 
conocidos hasta entonces. La idea ele acertar con la salida 
en la obra no Implica necesariamente gue en la última de las 
propuestas se log1-e _ lrnport"l. por encima de todo, sentirse 
dentro de un Laberinto en un sentido abstracto, ideal. 
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V ALICIA Ufülli"l'/I 
Obtuvo una formación [ur-::damentfilme:ryte pi anistica en el 

CONSEP.V1\TORlO N/\ClONl\L DE MUSICA DE ME}: ICO. Su constante 
relación con ps.rt.ituras contsm1:ior-ánees en su nctividad de 
lnstrume!"!tj r::ta ~ const.:.ru~,reron su principal ent.r·enarniento en 
el campo de la cornpo:Jición, ade1:1ÉiS, si~io un curso de 
mü::::ic:! f•lc--~-t-,rónjcn v electroacú:.;tjcn en la SGHOLA CANTORUM 
de Par·í.s cor; ~rean~-Eticnne Mari.e. .Eocl'ibiü mú.::.;ic,:;. pe.re 
numerosas obrao UP te¿-1t.1·0: L.:t 13ar0maqui,:'t. Lc:.tnd?·u. Jfieit?11t.:.. cie 
loe placeres y de los ci:-..lores~ prJ.ru. all:,unas r·elicu1as: lVc:1·da 
o el Verano. La mu>:?rt:c~ vjva, c=:l iciolo dr los 01~igenes; y 
'~na ópera de cámE1ra: Romance de [A.)íia Balada. 

!~ntre sus obr·32 de conci1.;r1·.o se encl1'3ntran Salmodias 1 
y JI pare. pi..:ino~ Est11dios par .. a g11ita1~Pa (pieza 
electroacúsr,ica l, N.9tu1·a Norti:3 o la verdadera hi.st.oria de 
Capt:.~ruci ta pie:::a inst:rum~~nta. . •:: lf:ctrón ica y vocal: Ralenti, 
pieza electró!1ica estrenada en París en 1971; y Arcana. 
pieza para piano y c~rctUPsta. 

S/ILMODlA 1 (19'74) yunque de mariposas, 
Universidad Veracruzana. 

~-3almodia es unfa obra muy breve. La autora emplea una 
simbología y una notación que se proponen sugerir al 
intérpr·ete el carácter de las acciones. 

Combina cluslers con duraciones métricas tradicionales 
y con duraci.ones cronométricas en segundos. El motivo 
principal de la obra es un tremolando en ambas manos con un 
mismo se: nido~ dE· dondf: viene la designac .ión de su.lmodi a; 
canto monótono sin inflexión de l~ voz; va variando 
g!~adualmente a trü.v8s de ] a evolución de la pieza, 
aumentando discretétmente sonidos en una y otra mano hasta 
llegar a un climax formado por un par de clusters sobre el 
mismo registro. en FFF, FFF'. Todos ª'"tos trémolos tienen 
peguorlas insercionee dA pasujes melódicos rápidos - sonidos 
rápidoE•, cortos y uniformes dice la part.i tura. También 
encontramos sonidos sugeridos por un F;rafismo irregular que 
se 1 iga a unn sonar id ad de el ustc1-- art icu 1 Rdo. que prepara 
el final en los tonos graves del instrumento. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
BE LA 

NO DEBE 
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VI FIWF.RTCO !BARRA 
Nació eL 25 de ,iulio de 1946. Realizó la carrera de 

compos:kión en 1a ESCUELA NAC10NAT., DE MUS1CA, UNAM. Asistió 
a.1 seminario sotn"r.- mú.s:.c,-i clP 'lAnp.-uardia impartido por Jer1n
ELicne Mnrie ( 1968), 8 i1n curso sobre la obra cie K. 
Stockhausen. impartido por eI prupit.1 ceimpo2itor ( 1971) :v a 
un curso de perfccci0ntt1nient.o pianit:Jti~\, con JOrg Demus. 
Recibió un premio en el concu.rso org:aniz.ado por la 
ORGANISATION DE LA Rl\DIO ET 'l'ELEVISION FRl\NCAISE. OHTF Y 
RADIO fJNIVERSTDl\D. consistente en un.'" becu de tres meses en 
el laboratorio de la ORTF. dirigido por Pierre Schaffer 
( 1970). Hec i bió mene ión honorifica E·n el concuroo de 
composición Silvestl'e Reiruelt:as. org.:ini::ado por el 
departamento de Difusión Cultural de la UNAM (1975). y el 
primer lugar en el. ConcurBo J,an Adomian ( 1980) _ Actualmente 
es profesor de la carrerét de composición en la ESCUELA 
NACIONAL DE MUSICA. 

CATALOGO 
Sonata no. 1 ( 1976) 
Sonata no. 2 
So11a t1..9 no. 3 
Sonata no. 4 
C:onc.i e.rto. 

SONATA No. 1 
EdicJoncs Hcxicanao de Música 

Dedicado a la pianista Carmen Betancourt, la pieza 
requiE,re de aditamentos que deberán usarse dentro del arpa 
dPl piano para accionar sobre las cuerdas. 

La t1otación recurre a una simbología nueva y efectos 
sonoros propios de técnicas instrumentales actuales como 
cluster, armónicos. etc. Dentro de una duración en extremo 
breve. la obrf1 mant.iene la for·ma clásica ABA {exposición. 
sección de contraste, reexposición). Ln sonata ccmie11za con 
un atague novedoso, consistente en girar la palma de la mano 
sobre la muñeca. t;ocando teclas blancas y negras de forma no 
simultánea sino a manera de arpegio, para continuar con e 1 
terna principal: repetición incesante y a velocidad regular 
de u~ sonido ~fiadiendo cromáticame11te los sonidos inferiores 
y sup~:ciores hc:1sta cubrir el t·egi.st.ro de diez teclús 
cromáticas; "el número de veces que se repite la o las no1..as 
o acor·des quedará al arbitrio del ejecutante". 

En el cuarto compás se presenta un motivo diferente: un 
E:ol.o sonido repetido por ambas manos. fl.. continuación 
aparecerá un motivo cromático comprendido dentro de un 
intervalo de quinta, en e 1 que las teclas se distribuyen 
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entre ambas man•::ie; t.:·stc constit.11y0 un ar·pegjo. E1 micHno 
motivo ~e r·e¡:.etir·á más tarde. 

La part.e central de Ja Sor::fatu Nü- .l se desar>:rolla 
totalmente en el at"'J;·a del piano_ hay Etccíonés en el 
E"ntorché:tdD con hag'Jet.as,. monede y goma... asi como con los 
cied·:i~. Le:~ con,iunción de los dos motivos producirá un 
mtirt~l1ato de cluster.e en mcv:r..ient.o, v esto nos llt.~V?t a 
retomnr· el moti ·1:..""..J de i .::1 (!S,~a,J.a r".'.!partida en amb6.s mane.si G.1-le 
:.ra. SH pr1::sent6 ip:ualrnente r~n le. prime:t·a par-te. La sonc-it,a 
termin& cc.n el motivo d~l pr·incipi.o. 

En términos generales~ est& composiciór1 está construida 
a baet:: de sonoridades. form1.:1.da.G pot'· pe,.quetes de S(Jnidoe, a lt".\ 
manera de Per1derecki, en la que el autor evita todo material 
de orden temático~ 
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VII HARTHA GARCIA RENART 
Nació en la Ciudad de México en 1942. Inició sus 

estudios musicales con El.iz."!beth Har"Gmann, Baltazar Sam]?er, 
Pedro Michaca y Frar1cisco Agsa. 

Er. los veranos de 1958 e. 1.962 ~ toma clfH~es co1: Br?rnard 
Flavigny. en 1Y~8 gat1¿ una b2ca para continuar sus estudios 
en THE CL;RTIS n·;STTTUTE OF MUSlC~ de t-:hiladelphia be.jo la 
dirección de los maest~ros Rudo~ f ~-;erf..: l n y E leanor Sokoloi:f, 
participandc,~ asi mismo~ como acompa~ante en las cl~~0~ de 
violochelo d·2 Leo:na1·d Hose y Or lt:~ndo Cole. gra.du6ndnst.> en 
1964. 

EBe mismo niic fu~-- bec~ada al MANESS COLLEGE de Nueva 
York1 donde trabajó en análisis musical~ composición y 
dirección de orquesr~.a ~ c1Jn Gar l Sha·~hter. Pe ter Simons y 
Paul Bet.;.r 1 hasta 1976. año en gus t·egrcse a Mé~-: ico. 

De 1971 fa 1977 fue di?:ecto:re. d~l coro Orfeo Catala. 
escribiendo música pa:rt'l e~3e grup·..J e-oral en dos ocasiones~ 
incluyendo la música incíclPnt;ü para una ohra infantil. 

Pertenece Ci 1 a LIGA UE COMPOSITOR.E;',; L>E 1;0NCIEli:TO A.C. 
desde 1973~ colabora11clo como compositora y como int&rprete 
estrenando ver ias obré.~:~ t. iene pub l j.c-:ados tres momentos paréi 
piano, entr·e muchas otras. 

Ha dado nt1merosos recitales tanto en Méx1co como en los 
Estados unidos, i ne luyendo 3a J.ns c-orno e 1 Cat'negie Hall y 
Carnegie Recital Hall. y conciertos con oz·queuta¿;. 

Ha f-Zr"~bado dot:: discos pe.rd. "Voz viva de México'"_ 

'J'RES MOMENTOS 
Se t.rata de tres piezas cortAs esc:ritas con símbolos 

tradicionalc•s. La ¡:·rimera (Momento de Juego) es notable por 
el emJ? leo de solo tres notas ( clo, do y re), log1'ando 
contrastes a través ele diversos registros. camhíos de tempo 
y una ritmica de carácter ltidico. 

La segunda pieza i Momento de l'eposo) 
movimiento melódico elaborado como un diálogo 
1 .. egistros extremos del piano contra un 
acompafiamiento. 

tiene 
entre 
fondo 

La última pieza t;iene t:res secciones (form<>. ABA); 
sección A est,a construida sobre un osr.inato rítmico; 
seccion B central forma un contraste y se inicia con 
fragmEmto escrito sin compás. 

un 
dos 

de 

la 
la 
un 
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VIII ANTONIO NAVARRO 
Nació en Guedalajera. Jalioco ( México). el 26 de marzo 

de 1958. Inicié los estudios musicn1es en le ESCUELA DE 
!1USICA DE LA UNIVERSIDAIJ DE GUAD.ll.LAJAE..ll.. Su formación como 
compositor la ha realizado de manera autodidacta y a través 
de cursos y seminarios con müsicos como .Jnlio Estrada y 
Federico Iberra. 

Como intérprete de piano y müe,ica de cámara (ejecutante 
y director)_ Se ha dedicc.do a difundir la müsicn 
contempor~nea, especialmente de c0mpositores mexicanos. 

Su tr'c.ba...i o tambi~n incluye f:! 1 ensayo y te:..:tos 
musicales, publicados en varias revistas locales. Y es 
realizador del programa Nu8Vél Niisica en la Ame1•icas 
( composj torefJ latinotunericanos) para la radio del Estado de 
Jalisco. 

En 1978 formó Ja agrupación Sonido ){}:,,-, grupo para el 
estudio y difusión de la música. de eBte siglo, misma 
agrupac1on q11e organiza los festivales anuales para la 
mGsica contemporánea en Guadalajara. 

En 1982 le fue otorgado el premio de la Unión mexicana 
de Cronistas de Teatro y Música para su traba:io como 
compositor y por haber sido interpretada una obra suya en el 
IX Festival Internacional Ce1'\Tc'intino en Guana;Juato. Sus 
par ti turas tE1mbién han sido e,j ecutadas en Espai'ia, Cub& y 
Alemania (Berlin), lo mismo que en diversos festivales de 
Música contemporánea. 

AJ gunas de suE1 obras e.on: Gréf"j co. parn 01•questa de 
euerdaEJ ( 1979): Espejos, música para ballet ( 1980 l; 
Constelaciones, para dos guitarras y son idos electrónicos 
( 1980-1981); Cinco preludios, pa1·a piano ( 1981 l; 
Hicl'oconcie1•to, pat'a dos pianos y pereusiones ( 1981-1982); 
Concierto~ pura 01"'questa ( 1982): Espe,;'o dr:..~ las aguas~ 
cantata para coro mixto, piano, cuerdas y percusiones, sobre 
un poema de Elías Nandino (1982), entre otras. 

CINCO PHELUDIOS 
Utilizando una mezcla de escritura tradicional y 

escritura Pbra efectos (r·eiteración. clusters7 pausas en 
sognndoe, sonidos sobre e 1 arpa del piano.. sueerenc ias de 
valores métricos y algun.:1s in,,,,t.rucciones), estos cinco 
preludios toman como principio •'.:'.onstructivo la reiteración : 
de cluE;ter~s, secuencias melódieas. sJlencios. etc. El núme1·0 
dos. t.iene una parte tocada sobr·e E·l Etrpa con son.idos y 
rítmicn fJugerida, no precis-::-1.da. El ntimero tres es un 
homena;Je a la técnir:.:1 punt.il U~stica de Anton Webern 
(variaoiones op. 27). En la número cua-cro altet'rwn do~< 
te:-:turas básicas: un arpegio agudo reiterado y una serie de 
trinos en el registro grave. En el núroero ci,nco se pr·esentan 
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varios elementos constructivos: un arpegio amplio 
ascendente, un sonidc- suger·ido repetido cinco veces, 
silencios en ee¡nrndos; una te:~tura de acordes emparentada 
con los arpegios ascendentes. un pe trón rítmico e l~tbor-ado 
co!'1 úcorde2. en rce;istro muy agudo contra un ostinato fomado 
por un acorde grave repetido que conduce al clímax final. 



CONCLUSIONES 

Con est:.a variedad de nbr·as hacemos notar· las 
caracteristicas d~ Luo di~er8ntes técnicas y Lenguajes 
emplet1.dos por 1.oE; ccnnposi to Pes; comei s•2 hnbr·á podido 
observar·~ en He.l ffter se pr·ó.1.;ticaba 1 R pol itonalidad y 
también ee le puede &.d,iudj_car l<> dií"usión y empleo ue1 
dodecafonismo en México durante los ahus cincue11t.a . 

.t!.n Feder icei 1 bén~ra, tenemos una ~3im.bologia ln1e'1a y 
efectos so1·1or·os, prop:it)fj de técni.cas instrumentales actuales 
como clust.ers, armónicos, et,c. 

En Mario Lo.vista podemos observrtr· su música plenamente 
experimental y aleatoria, influida por duhn Gñge ·-en la 
pie::;a para un pian.i.stFi. y un pia110 se observa esta tendencia 
de vanguardia (1970)-. 

Con M.:-.trio Kur-i encontr?i.mos generalmentE- parti tura.s del 
eénero o tendenc ie. de color· n.:icional ísta, en el cual maneja 
elementos tonales. 

En Leonardo Veli:zquez se observa un manejo personal de 
la seria y una rítmica característica de él, en momentos con 
influencia popular. 

Martha Garcie Renart utiliz<> una escritura tradicional, 
empleando muy pocc1s notas y haclendo un c:ontraste 
p:ronunci;_tdo entrt:! cada una de .las piezas. 

Por último tenc:mos G Antonio Navarr·o, que utiliza una 
mezcla de escritnr·a trad1cionaJ y efect(Js como cluster8, 
pausas y la utilizaci6n del arpa del piano. 

Pjenso que haber tocado obras tan varias, me ha llevado 
a un considel'.'ablo conocirnlento de la música mexicana 
contemporánea. y al mismo tiempo con este trabajo deseo 
contribuir a fomentar el interés y la difusión de la müsica 
contemporánea para piano en México. 
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