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Nota mínima

Victoria Gandini 
Rafael Guzmán

Compiladores

Invitamos a ser testigos de este archivo sonoro vivo, que solo 
es posible gracias al trabajo en red de las instituciones que 
participan de estas Poéticas Sonoras Latinoamericanas II.

Enviamos un especial y sentido agradecimiento para 
las autoridades y docentes coordinadores de todas las ins-
tituciones que integran este segundo volumen, sin quienes 
esta compilación no hubiera sido posible: Rodrigo Sigal, di-
rector del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sono-
ras; Virginia Aquino, directora del Conservatorio Nacional de 
Música de Paraguay; Leonardo Croatto, director,  y Vladimir 
Guicheff, docente, de la Escuela Universitaria de Música de 
Uruguay; María del Rosario Hernández Iznaga, decana, y 
Karina Rumayor Hernández, vicedecana de Investigación y 
Posgrado de la Facultad de Música de la Universidad de las 
Artes de Cuba; y Silvio Ferraz, docente del Departamento de 
Música de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Si la primera edición nació con la fuerza intuitiva de la 
necesidad, este segundo volumen llega con una organiza-
ción institucional que permite abarcar más tiempo y espacio 
(ahora desde el Bravo hasta la Patagonia) para mostrar un 
caleidoscopio increíblemente rico en posibilidades musica-
les. Docentes compositores/as latinoamericanos/as mues-
tran aquí lucidez e inspiración en sus contextos cada vez más 
complejos. 

Músicas y músicos profesionales y en formación, espe-
cialistas en musicología, pedagogía, quienes interpretan o 
dirigen agrupaciones corales y orquestas y estudiosos/as en 
general, encontrarán reunidos múltiples mundos sonoros de 
docentes compositores/as latinoamericanos. 

Deseamos, pues, que puedan disfrutar de esta oportu-
nidad colectiva.
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Introducción 
musicológica

Laura Novoa

Las partituras compiladas en el presente volumen, rea-
lizado en conjunto entre el Departamento de Artes Mu-
sicales y Sonoras de la UNA (Argentina) y la Escuela de 
Artes Sonoras de la UArtes (Ecuador), reúne obras de 45 
compositoras y compositores docentes de ambas institu-
ciones académicas y también de la USP (Brasil), CMMAS 
(México), ISA (Cuba) y EUM (Uruguay). El trabajo reuni-
do es una herramienta que pone en circulación una pro-
ducción musical latinoamericana heterogénea, que nos 
incita a reflexionar sobre las contribuciones de poéticas 
sonoras. Estas últimas referencian un espacio geográfico 
sobre el que circula la música académica contemporánea 
en América Latina. 

El lector encontrará aquí respuestas a preguntas 
relacionadas con los diferentes tipos de poéticas, cuáles 
son, sus límites, los matices y variantes que existen en la 
presunta existencia de una poética sonora latinoameri-
cana. Y, finalmente, los significados actuales que se ar-
ticulan en el campo de la música de concierto producida 
en ámbitos institucionales del Estado, sea nacional, pro-
vincial o municipal. 

Las partituras que integran esta compilación nos 
muestran no solo las tensiones productivas que atra-
viesan los sujetos creativos, sino también las diversas 
inquietudes generacionales (esta selección de espectro 
amplio abarca compositores nacidos entre 1938 y 1994), 
también se incluye la emergencia del arte sonoro en las 
generaciones más recientes, el manejo de técnicas y los 
imaginarios que atraviesan las diferentes composicio-
nes, como el de vincular ideales estéticos con realidades 
políticas, materiales, territoriales.
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Es también evidente el interés por cuestiones que 
van desde lo autobiográfico hasta la interrogación teó-
rica, pasando por las reelaboraciones de la tradición, la 
incorporación de elementos de la música popular, la re-
lación de la materia sonora con lo gestual, la tecnología, 
la jerarquización de la materia sonora, y la apertura ha-
cia otras disciplinas artísticas como el teatro, la danza, 
la literatura, el video y plástica, y la performance.

Debido a los límites de esta introducción solo puedo 
mencionar las principales tendencias que se introducen y 
solo algunas obras. Por ejemplo, Adina Izarra nos brinda 
las sonoridades de la guitarra con electrónicos que gene-
ran visuales audiorreactivos en Desde una ventana con lo-
ros; Osvaldo y Sonata, pieza para piano teatral de Carmen 
Baliero, propone al intérprete emular una copulación con 
el instrumento. Fabrice Lengronne construye en su Nuits 
3. Nuit d’invasion una pieza alrededor de la resonancia, 
natural o artificial, de los instrumentos, jugando con lo 
espacial y lo escénico, al igual que El hombre que no escu-
cha sus pasos de Roberto Moscoso, que explora posibili-
dades de la sonoridad en un montaje teatral. 

De alguna manera, la ampliación de la música 
hacia el espacio escénico mantiene una cercanía con 
la búsqueda de la relación entre la materia sonora y lo 
gestual, como es evidente en exploraciones de Rodri-
go Sigal en Magnet a través de gestos que se ‘atraen’ de 
diversas maneras; gestos y gritos aparecen también al-
rededor del canto flamenco en Blur Thoughts, de Federi-
co Núñez, o Anank, que Manuel Larrea define como un 
cuerpo. En esta composición cada motivo o frase guía al 
ejecutante a comportarse como un cuerpo que realiza 
movimientos, involucrando al intérprete con la mirada, 
la escucha, la propiocepción, el gesto, el movimiento, el 
sonido y la kinesis.

Los cruces entre música y tecnología son diver-
sos. Tonalli Nakamura trabaja con la tecnología como 
fuente del conocimiento material musical en Schema-
tics, explorando la textura de los armónicos naturales 
en el cruce entre las cuerdas frotadas y la electrónica. 
ZeroKiloMetro para piano y electrónica, de Francisco 
Colasanto, también incorpora tecnología, pero su pro-
pósito principal está orientado a amalgamar diferentes 
estilos musicales, en las variantes académica y popular, 
que son parte de su cultura auditiva. Este intento de in-
corporación desprejuiciada de elementos de la música 

Poéticas sonoras latinoamericanas
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popular también está presente en la suite ecuatoriana Sol 
de la mañana, de Omar Domínguez, donde se combinan 
elementos que el compositor considera característicos de 
los géneros musicales más representativos del Ecuador, 
con técnicas del contrapunto tradicional y contemporá-
neo. López Cuní, en su homenaje al gran maestro del bajo 
cubano Israel López (Cachao) en Jazz son para Cachao, une 
los géneros jazz y son. En el mismo camino, Varjazzciones 
cubanas sobre un tema de Mozart de Rafael Guzmán recrea 
diferentes lenguajes y estilos («blues, cha cha cha, fuga-
to, son, marcha fúnebre, danzón, politonal contemporá-
neo, entre otros»). 

Chonta madre: Movimiento dancístico para marimba 
o ensamble abierto con instrumentos que suenen a chonta 
compuesto por Andrey Astaiza, junto con y Si sonríe la 
humanidad (vals canción), de Ernesto Mora, están guiados 
por la necesidad de unir ideales estéticos con realidades 
políticas de sus países respectivos. El levantamiento in-
dígena de octubre de 2019 en Ecuador motivó a Astaiza 
a escribir su pieza, inspirada en Workers Union de Louis 
Andriessen, donde hay un diálogo con la pandemia y el 
posterior confinamiento. De la misma manera, Mora re-
fiere a la actualidad venezolana y la diáspora de su po-
blación en una de las pocas obras del corpus que trabaja 
con texto: «no ha encontrado otro recurso que la palabra 
cantada, para expresarles su solidaridad, empatía y fra-
ternidad», escribió su autor, agregando que «Sirva este 
humilde vals para despertar la reflexión y el compromiso 
de todos con el prójimo, para que alguna vez podamos 
vivir en sociedades donde solo existan personas felices».

En el caso de Luis Pérez Valero lo político se refiere 
puntualmente al proceso de inmigración europea en Ve-
nezuela, entre 1940 y 1950, para escribir Caracas 1958.

La esfera privada e íntima y aspectos autobiográ-
ficos también aparecen en el trabajo de algunas compo-
sitoras. La motivación inicial en Vengo de lejos, de Sofía 
Sheps, y Alta Gracia, de Cecilia Pereyra es exactamente 
explorar las posibilidades sonoras de estas ideas. La pri-
mera propone a cada intérprete indagar en la memoria 
usando su árbol genealógico para enfatizar la inciden-
cia de lo emocional en la cualidad sonora. Pereyra, por 
su parte, toma una premisa personal para investigar la 
identidad entre la unicidad y lo múltiple. 

Hay una constante a lo largo de la historia que se 
abre en este volumen y es el intento de poner la oreja so-

Introducción musicológica
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bre paisaje, el territorio y la naturaleza para sonorizarlos. 
Algunos intentos coincidieron con idearios nacionalis-
tas, porque transcribir el lugar en una escritura musi-
cal es una manera de fijar la imaginación espacial para 
«desentrañarle sentidos vinculados a la organización 
nacional, cultural y política: la naturaleza y la cultura, la 
civilización y la barbarie, impresa sobre el cuerpo borroso, 
esquivo o ausente de la patria», como nos recuerda Gra-
ciela Montaldo, (1999). En el imaginario latinoamericano 
el espacio adoptó distintos valores que son explorados en 
los diferentes trabajos seleccionados. 

En este corpus encontramos al menos dos tipos de 
representación espacial: en La vida diaria, de Roberto 
Valera, hay un desplazamiento imaginario entre Cuba y 
España, representado con una habanera ‘fantasiosa’ que 
termina transformándose en una «fogosa danza afrocu-
bana» luego del viaje imaginario entre los dos territorios. 
José Loyola en su Loja Variaciones presenta sonoridades 
«que se fundamentan en un barroquismo arcaico en las 
formas características y los contenidos (formas contra-
puntísticas como la fuga y sus variantes), combinado con 
otros elementos de corte andino, y con expresiones con-
temporáneas de vanguardia en lo armónico», explica la 
autora que se inspiró en las arquitecturas y en los paisa-
jes del entorno de la ciudad ecuatoriana de Loja. 

Lucía Chamorro también trabaja con la representa-
ción espacial, pero en su caso no recurre a un paisaje o 
territorio real en Teletransportación: aquí el paisaje está 
desterritorializado y mediado por lo tecnológico, debido 
a que intenta crear «la imagen sonora de un ritual de te-
letransportación hacia un lugar imaginario». 

La interrogación teórica es tal vez el aspecto que 
aparece más representado en todo este volumen: desde 
la investigación de la ‘tonalidad rítmica’ en la obra para 
piano de Guillermo Pozzati; el proceso de estructuración 
de una composición a partir fuentes sonoras, acústicas 
y electroacústicas indagadas en Risco por Fernando Ia-
zzetta; la superposición métrica y expansión tímbrica La 
Mangosta dorada de Andrés Noboa; el silencio en Aproxi-
maciones, de Sebastián Nabón; o las ideas matemáticas 
relacionadas con la topología en el cuarteto de cuerdas 
Preimagen, de Juan Sebastián Lach Lau. 

Toda esta constelación de elementos constructivos 
y materiales que se desplazan hasta conformar su funda-
mento compositivo refiere a diversos imaginarios conec-

Poéticas sonoras latinoamericanas
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tados con la pertenencia generacional de los compositores, 
las geografías de origen y posteriores desplazamientos, re-
corridos, diálogos con otros géneros y disciplinas artísticas. 

Sin pronunciamientos colectivos, la reunión de es-
tas partituras muestra la singularidad de las expresio-
nes y, en ese sentido, la diversidad de un espacio artístico 
igualmente singular.

El hecho de que dos instituciones de educación su-
perior hayan editado este volumen, con el propósito de 
conectar compositores y compositoras latinoamerica-
nas, y poner en circulación sus producciones, merece una 
breve reflexión sobre la tradición de otros proyectos ins-
titucionales en América Latina. 

En ese sentido, vale recordar cómo las ideas de un 
progreso en el campo artístico regían las prácticas es-
téticas de la primera institución en América Latina que 
buscó profesionalizar e internacionalizar la composición 
musical de la región. Me refiero al Centro Latinoameri-
cano de Altos Estudios Musicales, dirigido por Alberto 
Ginastera, y que funcionó en el Instituto Torcuato Di Te-
lla. Allí se definieron utopías sonoras cuyos lineamientos 
marcaron la ruptura del aislamiento en la que estaban 
los compositores de la región y, para algunos, marcó el 
quiebre con las estéticas centroeuropeas, impulsando la 
búsqueda de integración e integración de una realidad 
común, atravesada por problemáticas similares. En el 
aislamiento previo al CLAEM, como señaló el compositor 
uruguayo Coriún Aharonián, no había pasado propio ni 
tampoco presente común, al menos para la generación de 
compositores activos durante los años sesenta. 

Bajo la idea de promover una unión continental en el 
proyecto del CLAEM, la música, tal vez como nunca antes 
en la historia de la música latinoamericana, se integró de 
manera orgánica a estrategias políticas y se intentó de-
sarrollar una conciencia ciudadana hemisférica. Bajo la 
idea de una unión continental, que comenzó a circular 
con fuerza en 1958, se tomaron una serie de iniciativas 
relacionadas con la fundación de instituciones musicales 
que posteriormente tendrían consecuencias en la confi-
guración del campo musical latinoamericano. Ginastera 
hablaba de la «generación de músicos continentales», re-
firiéndose a los becarios latinoamericanos del CLAEM en 
los años sesenta.

La categoría ‘latinoamericano’, que el CLAEM inclu-
yó en su nombre para darle una proyección de corte conti-

Introducción musicológica
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nentalista, tiene un derrotero propio en el campo musical 
y desarrollarlo aquí excedería ampliamente el propósito de 
este escrito. Simplemente quiero notar, siguiendo a Marcela 
Perrone (2013), la connotación peyorativa con la que cargó 
el término durante la primera mitad del siglo XX porque 
se entendía que era una categoría impuesta ‘desde afuera’, 
como sinónimo de país y cultura subdesarrollada. Sin em-
bargo, a fines de los sesenta y durante los setenta, subraya 
Perrone citando a Aharonián, es «apropiada y resignificada, 
y comienza a ser adoptada ‘desde adentro’ como un ‘nece-
sidad histórica’ por razones de autodefensa». 

Antes del CLAEM también existieron intentos de 
institucionalizar la práctica compositiva que podemos 
actualizar a través del recorrido que oportunamente tra-
zó Graciela Paraskevaídis. Ella toma los agrupamientos 
de compositores que trascendieron la primera instancia 
de mera difusión de obras para ampliar objetivos con-
cretos: desde el efímero Grupo Minorista (1927) cubano 
hasta la agrupación chilena Tonus (1952) pasando por la 
Asociación Panamericana de Compositores (1928-1934), 
fundada por Edgar Varèse y Henry Cowell, encabezan-
do una lista de ilustres nombres de América Latina, de-
sarrolló una actividad intensa en Nueva York, México y 
Cuba; El Grupo Renovación (1929-1944) fundado en Bue-
nos Aires y su posterior desprendimiento en 1937 de Los 
Conciertos de la Nueva Música, orientados por Juan Car-
los Paz, luego devenido en la Agrupación Nueva Música; 
El análogo Grupo de Renovación Musical en La Habana 
(1942-1948); Núcleo Música Nueva de Montevideo (1966).

El Grupo Música Viva en Brasil (1939-1950), fundado 
por Hans-Joachim Koellreutter con epicentros en Río de 
Janeiro y San Pablo marcó, como señala Paraskevaídis, 
una fuerte y polémica presencia tanto musical como po-
lítica, como también lo hizo su paradigma alemán. Sus 
ambiciosos objetivos trascendieron la mera presentación 
de las obras hacia una perspectiva internacionalista que 
«incluye diversos lenguajes, nuevos modos para la ense-
ñanza de la música, la radiodifusión, la música popular, 
la discusión estética e ideológica y la función del arte en 
la sociedad contemporánea». (Paraskevaídis, 2016). 

El presente, entonces, puede conectarse con un re-
corrido institucional que, aunque disruptivo, es parte 
de la constitución de un campo cultural donde pueden 
reconocerse constantes y sedimentos de problemáticas 
recurrentes. 

Poéticas sonoras latinoamericanas
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Homenaje al maestro 
Florentín Giménez

Virginia Aquino
Conservatorio Nacional de Música de Paraguay

Directora

El maestro Florentín Giménez fue uno de los principales 
artistas y el más prolífico compositor de la República del 
Paraguay. Nació en Ybycuí el 14 de marzo de 1925, y partió 
el pasado 11 de marzo del 2021 en Asunción, pocos días 
antes de cumplir 96 años.

El maestro Florentín dejó un inmenso legado mu-
sical, académico y cultural. A lo largo de su carrera, 
compaginó su faceta de músico, compositor, arreglador, 
director de orquesta, docente, escritor, director de insti-
tuciones musicales y gestor cultural con excelencia; con 
una profunda consciencia de su deber patriótico para el 
desarrollo y evolución cultural del país, abriendo ca-
minos en el ejercicio de su misión con convicción, tem-
planza, perseverancia y sólida competencia profesional; 
provisto además de una grandeza con sensibilidad hu-
mana ponderable, así como de una personalidad impo-
nente e implacable dada su sapiencia y vasta experiencia 
en el ámbito musical. 

El Paraguay le debe a él la creación de importan-
tes instituciones musicales, tanto académicas como cul-
turales, las cuales propiciaron la aparición de toda una 
nueva generación de niños y jóvenes formados acadé-
micamente a nivel superior en música en el Paraguay, 
quienes se encuentran insertados laboralmente, en la 
actualidad, en espacios importantes tanto en el país 
como en el extranjero. Su enorme legado al progreso 
de la humanidad es contundente. Luchó toda su vida en 
aras de la jerarquización de la profesión musical a través 
de la academia y del resultado de la misma, a través de 



las instituciones, para la articulación efectiva de políti-
cas públicas culturales en el país. Fue un genio creador 
muchas veces incomprendido por los de su tiempo, tal 
como aquellos genios universales que se adelantaron en 
visión a sus contemporáneos. Sigue y seguirá impactan-
do en el tiempo a través de los egresados del Conservato-
rio Nacional de Música CONAMU, a quienes nos inculcó el 
profundo amor y respeto a la magnificencia de la música 
y su praxis como profesión. 

Hoy, los egresados, junto a toda la comunidad edu-
cativa, tenemos la misión de velar, custodiar, desarrollar, 
fortalecer y expandir en el país y en el mundo su gran 
obra en el área de las ciencias y artes musicales. Tal como 
dice la letra de Así canta mi patria, cuya música pertenece 
al maestro Florentín, en un «milagro de amor mi gran 
Paraguay se hace canción…», hoy, gracias a él, podemos 
afirmar que miles de niños, jóvenes y adultos constitu-
yen generaciones de artistas del sector educativo y cul-
tural que viven y ‘cantan’ música en el Paraguay. 

Como se mencionó anteriormente, el maestro Flo-
rentín Giménez fue un compositor prolífico. Entre sus 
numerosas composiciones se destacan los poemas sin-
fónicos: Minas cué (para solista, coro y orquesta), El río 
de la esperanza (para coro y orquesta) y Ciclos; sus sin-
fonías: Sinfonía Concertante N.º 1 (para piano y orquesta), 
Sinfonía N.º 2 “Las Estaciones”, Sinfonía N.º 3 en Re mayor, 
Sinfonía N.º 4 “Sortilegio”, Sinfonía N.º 5 “Ritual. Homenaje a 
América”, Sinfonía N.º 6 (dedicada a Agustín Barrios Man-
goré, en el 50 aniversario de su fallecimiento), Sinfonía 
N.º 7 en Re “Nitsuga”,  Sinfonía N.° 8 y Sinfonía N.° 9 “Coral”. 
También los conciertos para solistas: 2 conciertos para 
guitarra y orquesta, concierto para violín y orquesta y 
concierto para viola y violonchelo. Están, además, otras 
obras sinfónicas: Fantasía Étnica, Misa Paraguaya (para 
solista, coro y orquesta), San Juan dice que sí, Perú Rimá, 
Romero y Julita (comedia musical). Suman a esta inmensa 
producción su ballet Suite Arasy, la ópera (1987) y la ver-
sión cinematográfica Juana de Lara; aparte de las más de 
800 canciones populares escritas en diversos géneros de 
la música paraguaya. El músico paraguayo Luis Szarán 
menciona sobre una de sus obras que

Su creación lírica, la ópera Juana de Lara, escrita en un 
estilo cercano a los románticos italianos, de argumento 
sobre temas patrióticos, y ambientada en la época de la 
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Independencia del Paraguay de la corona española, fue 
uno de los más grandes sucesos en materia de espectá-
culos artísticos en la década del 80 en el Paraguay. (Sza-
rán, 1997: 222). 

Entre sus gestiones culturales más importantes se en-
cuentran: creador, fundador y primer director del Con-
servatorio Nacional de Música; creador y director del 
Conservatorio de Música de la Universidad Católica de 
Asunción; creador y fundador de la primera y única Filial 
del Conservatorio Nacional de Música ubicada en la ciu-
dad de Itauguá; creador, fundador y director general de la 
Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) del Paraguay; funda-
dor de la Orquesta de Cámara de Radio Cáritas (hoy con-
vertida en la Orquesta de Cámara municipal de Asunción); 
director adjunto (y luego titular) de la Orquesta Sinfónica 
de la Ciudad de Asunción (OSCA) entre 1977 y 1990; asesor 
general para la creación del Conservatorio “Sofía Mendo-
za”, dependiente de la Facultad de Ciencias, Tecnologías 
y Artes de la Universidad Nacional de Pilar; creador del 
Premio Nacional de Música del Paraguay; fundador de la 
Orquesta “Ritmos de América”; creador de la agrupación 
“Florentín Giménez y su típica Moderna”; fundador de la 
Orquesta de Música Folklórica para docentes; miembro 
de la Comisión Directiva de la Asociación de Músicos del 
Paraguay y secretario por América Latina en el Congreso 
Internacional del Folklore (1995).

En cuanto a sus merecidos reconocimientos, pode-
mos mencionar algunos: Premio Nacional de Música, año 
2001, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA) y Doctor Honoris Causa por la Univer-
sidad Nacional de Pilar (UNP).

Homenaje al maestro Florentín Giménez
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Tabla técnica

CMMAS

DAMUS

EUM

Violín, violonchelo, piano y electrónica

Piano y electrónica

Violín y electrónica

Violín, viola y violonchelo

Piano

Corno di Bassetto

Guitarra

Voces solistas

Piano

Soprano y piano

Piano, pelotas de ping-pong

Soprano, ensamble de 8 computadoras

Piano

Piano

Violonchelo y piano

Piano

Saxo

Violín y piano

Saxofones

Cantante, flauta, clarinete, violín, 
violonchelo y piano

Guitarra

Guitarra 

Piano a seis manos

Tonalli Nakamura

Francisco Colasanto

Rodrigo Sigal

Juan Sebastián Lach

Fernando Albinarrate

Federico Núñez

Pablo Freiberg

Cecilia Pereyra

Carmen Baliero

Andrés Gerszenzon

Rodrigo Valla

Fernando Maglia

Gustavo García Novo

Diego Gardiner

Eduardo Checchi

Guillermo Pozzati

Gabriel Senanes

Santiago Santero

Lucía Chamorro

Sofía Scheps

Sebastián Nabón

Marcelo Rilla

Alejandro Barbot

Cuarteto

Dúo

Dúo

Cuarteto de cuerdas

Solista

Solista

Solista

Sexteto vocal

Solista

Dúo

Trío

Solista y ensamble

Solista

Solista

Dúo

Solista

Cuarteto

Dúo

Cuarteto

Sexteto

Solista

Solista

Trío

Schematics

ZeroKiloMetro

Magnet

Preimagen

Sonata en Do 1er Mov.

Blur Thoughts

5 Actitudes ante un Inminente Sendero Oscuro

Alta Gracia

Osvaldo y Sonata

Arena para Soprano y Piano

La Mariposa y su Efecto Caótico

...hendir esa sombra

Solo Piano

Abismo

Elegía

Pieza para Piano

III - Prefacio (échauffement)

El Navegante

Teletransportación 1

Vengo de Lejos IV

Aproximaciones

El Baldío

Contacto

INSTI-
TUCIÓN

COMPOSITOR INSTRUMENTOSNOMBRE DE LA OBRA FORMACIÓN



EUM

ISA

UARTES

USP

Saxofones

Clarinete bajo

Guitarras

Flautas, oboe, corno en Fa, viola y 
contrabajo

Maderas, bronces y cuerdas 
completas. Percusión (timbal, bombo, 
glockenspiel y otros)

Viola y piano

Piano

Flauta, vilonchelo y piano

Computadora, 8 canales y auralización

Piano

Coro mixto a cappella

Piano

Flauta, oboe, clarinete en Bb, fagot, 
cornos, tímpani, platillos, cuerdas 
frotadas, cuatro y guitarra

Marimba o ensamble abierto con 
instrumentos que suenen a chonta

Voz y piano

Bajo eléctrico

Vientos, guitarra, platillos y cuerdas

Guitarra

Guitarras y tiorba

Flauta, clarinete bajo, mandolina, 
violín, violonchelo y percusión

Percusión

Clarinete bajo, violonchelo y vibráfono

Agustín Pardo

Vladimir Guicheff

Fabrice Lengronne

José Loyola

Valera Chamizo

Denis Molina

Nathalie Reyes

Javier Iha

Roberto Moscoso

Rafael Guzmán

Luis Pérez Valero

Omar Domínguez

Ernesto Mora Queipo

Andrey Astaiza

Juan Carlos Franco

Carlos López

Manuel Larrea

Adina Izarra

Andrés Noboa

Rogério Costa

Silvio Ferraz

Fernando Iazzetta

Cuarteto

Solista

Dúo

Ensamble

Orquesta Sinfónica

Dúo

Solista

Trío

Electrónica

Solista

8 voces

Solista

Dúo de voces y 
orquesta sinfónica

Ensamble

Dúo

Solista

Cuarteto

Solista

Trío

Sexteto

Trío

Trío

Alter Hauptbahnhof

Ta

Nuits - N.° 3 “Nuit d’invasion”

Loja Variaciones

La Vida Diaria

Universos Paralelos

Tres Preludios para Piano

La rebelión de los pequeños

El Hombre que no escucha sus pasos

Varjazzciones Cubanas sobre un Tema de Mozart

Caracas 1958

Suite para Piano “Sol de la Mañana”

Si sonríe la humanidad

Chonta Madre

Miraremos al Sol

Jazz son para Cachao

Anank

Desde una ventana con loros

La mangosta dorada

Crossed Gestures

Couro de Sapo

Risco

COMPOSITOR INSTRUMENTOSNOMBRE DE LA OBRA FORMACIÓN
INSTI-
TUCIÓN



OBRAS





Centro Mexicano 
para la Música 

y las Artes Sonoras

México





ZeroKiloMetro 

2010

Francisco Colasanto

Esta obra para piano y electrónica es un nuevo intento, 
como compositor, de amalgamar los diferentes estilos 
musicales que me interesan y que escucho cada día: mú-
sica contemporánea, rock, blues, electroacústica.
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”
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Francico Colasanto. “ZeroKiloMetro”



44

Poéticas sonoras latinoamericanas



45

Preimagen 

2018 - 2019

Juan Sebastián Lach Lau

Cuarteto de cuerdas basado en ideas matemáticas pro-
venientes de la topología e inspirado en la obra y vida del 
matemático Alexander Grothendieck. Es un intento de 
sonificar aspectos de una esfera de tres dimensiones que 
vive en un espacio de cuatro dimensiones, proyectándola 
en tres dimensiones a partir de un icosaedro áureo. Este 
punto de partida sirve para generar varios tipos de músi-
ca que guardan analogías con algunos aspectos del objeto 
matemático (basado libremente en el llamado ‘fibrado de 
Hopf’), a partir de parámetros musicales que consisten 
en diversas métricas, divisiones rítmicas y materiales de 
alturas. Una vez establecidos estos parámetros se proce-
de libre e imaginativamente en la composición musical. 
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Juan Sebastián Lach Lau. “Preimagen”
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Magnet  

2016

Rodrigo Sigal

Compuesta en el ICST en Zúrich y dedicada a Wei-Ping 
Lin, la obra busca explorar gestos que se ‘atraen’ entre 
sí de manera diferente, permitiendo que los materiales 
resultantes puedan fluir de forma ‘horizontal’. Se trata 
de una interactividad flexible con resultados distintos en 
cada interpretación. Los materiales para interpretación 
se deben solicitar a rodrigo@cmmas.org
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Rodrigo Sigal. “Magnet”
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Rodrigo Sigal. “Magnet”
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Schematics

 

Tonalli R. Nakamura

Obra para violín, violonchelo, piano y electrónica, que 
explora la muy particular textura de los armónicos natu-
rales en las cuerdas frotadas con la electrónica.
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Tonalli R. Nakamura. “Schematics”



76

Poéticas sonoras latinoamericanas



77

Tonalli R. Nakamura. “Schematics”
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Tonalli R. Nakamura. “Schematics”
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Tonalli R. Nakamura. “Schematics”
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Tonalli R. Nakamura. “Schematics”
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Sonata en Do 

2020

Fernando Albinarrate

La concepción de este movimiento de sonata es la de 
recrear, desde la tonalidad mayor más ‘inocente’, dis-
tintas derivaciones discursivas que rompen o alteran el 
derrotero tonal clásico y lo intervienen con modalidades 
armónicas de corte contemporáneo. Una obra que juega 
desde la libertad de recursos y que queda en suspenso 
para avanzar en otros movimientos que la completen en 
un futuro.
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”



108

Poéticas sonoras latinoamericanas



109

Fernando Albinarrate. “Sonata en Do”
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Osvaldo y Sonata 

1988

Carmen Baliero

Obra para piano (Osvaldo) cerrado, amplificado mediante 
micrófonos ubicados en la caja interior y pianista. Con-
tiene una fuerte tendencia teatral ya que la pianista (So-
nata) debe emular una copulación con el piano a través 
del frotamiento de yemas y cuerpo sobre su tapa inferior. 
Posteriormente, a medida que va trepando sobre el mue-
ble el rozamiento de las manos incrementa la intensidad 
sonora, ayudada por una sutil amplificación a través de 
los micrófonos. La partitura está trabajada textualmen-
te como una escena teatral o coreografía y reforzada por 
gráficos que explican los movimientos y trayectoria que 
debe cumplir la pianista mientras produce el sonido. La 
obra finaliza con la pianista sentada sobre el otro extre-
mo del piano, fumando un cigarrillo que despega de una 
de las caras ocultas del mismo.



Poéticas sonoras latinoamericanas



Elegía para cello y piano
 
1998

Eduardo Checchi

Obra que emplea posiciones no retrogradables en alturas 
y en valores de duración, a través de conjuntos de grados 
cromáticos de dos hasta cuatro elementos. Los valores de 
duración presentan ritmo libre. 

La sonoridad alterna entre durezas ubicadas al co-
mienzo de la obra evoluciona en su devenir hasta arpegios 
donde la consonancia prima. Los solos de los instrumen-
tos manifiestan discursos bien diferenciados: mientras el 
piano atraviesa sonoridades duras, el cello juega con so-
nidos en pizzicato y movimientos de arco entre una y dos 
cuerdas contiguas, como si estuviera buscando al elemen-
to que no puede encontrar.

El título refiere a una plegaria, una súplica espe-
ranzadora al finalizar con un gesto melódico ascendente, 
acompañado por un ostinato de una sonoridad levemente 
disonante, tensionante.
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Eduardo Checchi. “Elegía para cello y piano”
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Eduardo Checchi. “Elegía para cello y piano”
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Eduardo Checchi. “Elegía para cello y piano”
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Eduardo Checchi. “Elegía para cello y piano”
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Cinco actitudes ante un 
inminente sendero oscuro
 

2009

Pablo Freiberg

Cinco actitudes ante un inminente sendero oscuro es una 
pieza para guitarra en cinco movimientos que describe, 
mediante metáforas musicales, potenciales trayectos por 
recorrer ante una contingencia.
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Pablo Freiberg. “Cinco actitudes ante un inminente sendero oscuro”
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Pablo Freiberg. “Cinco actitudes ante un inminente sendero oscuro”
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Pablo Freiberg. “Cinco actitudes ante un inminente sendero oscuro”
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Pablo Freiberg. “Cinco actitudes ante un inminente sendero oscuro”
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Pablo Freiberg. “Cinco actitudes ante un inminente sendero oscuro”
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Pablo Freiberg. “Cinco actitudes ante un inminente sendero oscuro”
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Solo Piano 

2010

Gustavo García Novo

Solo Piano es la segunda de una serie de piezas para ins-
trumentos solos. En todas ellas se ha buscado explotar, 
en algún grado, los distintos recursos que provee el ins-
trumento. Es innegable la influencia de Luciano Berio 
—aunque no sea más que en la proposición de un trabajo 
para instrumentos individuales—. Como puede prever-
se, todas las piezas tienen un cariz experimental y son 
una prueba de destreza de escritura para el compositor y 
de destreza de ejecución para el instrumentista. Su pri-
mera versión es del año 2006 y fue revisada y ampliada 
en año 2010.
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Gustavo García Novo. “Solo Piano”
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Gustavo García Novo. “Solo Piano”
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Gustavo García Novo. “Solo Piano”
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Gustavo García Novo. “Solo Piano”
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Gustavo García Novo. “Solo Piano”
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Gustavo García Novo. “Solo Piano”
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Gustavo García Novo. “Solo Piano”
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Abismo 

2020

Diego Gardiner

En la obra se busca lograr un flujo rítmico particular, 
presentando una textura pianística en la cual, a partir de 
relaciones polirrítmicas relativamente simples expre-
sadas entre las voces secundarias, se logran manifestar 
—mediante distintas agrupaciones de sus valores de du-
ración— otras relaciones rítmicas de mayor complejidad 
entre los planos principales.
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Diego Gardiner. “Abismo”
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Diego Gardiner. “Abismo”
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Diego Gardiner. “Abismo”
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Diego Gardiner. “Abismo”
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Arena para soprano y piano 

2014

Andrés Gerszenzon

El fragmento de Arena entre la carne y el hueso, que aquí 
se presenta, pertenece a la versión “Puesta en música” 
de la obra homónima de Bea Odoriz. Forma parte de una 
serie de obras dramáticas o teatrales sobre autores ar-
gentinos que transito desde 2012 y sigo en la actualidad. 
Todas ellas han sido puestas sobre el escenario. El trata-
miento del canto pone especial énfasis y preocupación en 
la comprensión del texto. 

A modo de invitación para recorrer la pieza, aquí 
la didascalia inicial. Ella: Mujer de entre 30 y 40 años, está 
parada muy cerca de la puerta de una heladera frigorífica.
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Andrés Gerszenzon. “Arena para soprano y piano”
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Andrés Gerszenzon. “Arena para soprano y piano”
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Andrés Gerszenzon. “Arena para soprano y piano”
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Andrés Gerszenzon. “Arena para soprano y piano”
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Andrés Gerszenzon. “Arena para soprano y piano”
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Andrés Gerszenzon. “Arena para soprano y piano”
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… hendir esa sombra

2017

Fernando Maglia

Obra encargada por el Ensamble electroacústico del Da-
Mus, para 8 computadoras, 19 operadores y soprano solista.
 La letra proviene de textos de Macedonio Fernán-
dez, cuyas palabras fueron elegidas provenientes de di-
ferentes párrafos y enlazadas semánticamente, pero no 
sintácticamente.
 Los sonidos, diseñados por el compositor, fueron 
creados por fusión de ruido y sonido, acústicos y elec-
trónicos; son alrededor de 80. Esto resulta en una paleta 
tímbrica muy amplia, una suerte de orquesta que otorga 
grandes posibilidades combinatorias.
 La organización estructural refiere y representa, a 
través del discurso, la vida cotidiana de un hombre co-
mún a lo largo de una semana.
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”
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Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”



210

Poéticas sonoras latinoamericanas



211

Fernando Maglia. “... hendir esa sombra”



212

Poéticas sonoras latinoamericanas



213

Blur thoughts
 
2015

Federico Núñez

Blur thoughts es una obra concebida bajo la expresividad 
del lamento que brinda el cante flamenco. Uno de sus 
más reconocidos exponentes, Camarón de la Isla, inspira 
esta pieza; su personalísimo timbre de voz influyó notable-
mente a las generaciones posteriores de cantaores. El título 
hace referencia a recuerdos, pensamientos desenfocados 
o borrosos, producidos por los arabescos implícitos en 
este arte. El uso de las posibilidades expresivas del ins-
trumento genera una atmósfera sonora caracterizada por 
gestos y giros melódicos alusivos.
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Alta Gracia 
– para seis voces solistas
 
2012

Cecilia Pereyra

Dicen que uno —todos nosotros— es la misma persona 
siempre, con algunos agregados, con leves variaciones. 
En Alta Gracia esta premisa se plantea de forma irónica 
y lúdica.

Los materiales y su elaboración desarrollan una 
tensión entre lo uno y lo múltiple que el propio contex-
to genera. Así, la idea de unicidad se vuelve aparente: se 
quebranta constantemente y en todos los sentidos, sujeta 
a un texto constituido por monosílabos que no ha más 
que perseguirse a sí mismo.



Poéticas sonoras latinoamericanas



Cecilia Pereyra. “Alta Gracia - para seis voces solistas”



222

Poéticas sonoras latinoamericanas



223

Cecilia Pereyra. “Alta Gracia - para seis voces solistas”



224

Poéticas sonoras latinoamericanas



225

Cecilia Pereyra. “Alta Gracia - para seis voces solistas”



226

Poéticas sonoras latinoamericanas



227

Cecilia Pereyra. “Alta Gracia - para seis voces solistas”



228

Poéticas sonoras latinoamericanas



229

Cecilia Pereyra. “Alta Gracia - para seis voces solistas”



230

Poéticas sonoras latinoamericanas



231

Cecilia Pereyra. “Alta Gracia - para seis voces solistas”



232

Poéticas sonoras latinoamericanas



233

Pieza para piano 

2021

Guillermo Pozzati

Las simples relaciones de frecuencia 3:2 y 4:3, que defi-
nen respectivamente los intervalos de 5ta. y 4ta. justa, 
son proyectadas en esta pieza en el terreno del ritmo, en 
forma de cambios de pulso. Esto sugiere el concepto de 
‘tonalidad rítmica’, donde un pulso cumple la función de 
tónica y otros, más rápidos o más lentos, mantienen con 
el primero relaciones que corresponden a la dominante y 
subdominante. El pasaje en octavas graves que sigue a la 
barra de repetición muestra una sucesión de alturas que 
se presenta dos veces, la segunda con las ‘funciones to-
nales rítmicas’ invertidas.
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El navegante

2012

Santiago Santero

Es la primera de una serie de obras que compuse en una 
especie de ‘segunda práctica’ personal. Se trata de una 
improvisación, pero con un principio de restricción muy 
estricto. En el contrapunto modal se le llama ‘primera 
especie’, es decir, nota contra nota. La música avanza de 
manera errante. No hay otro principio estructural que 
el mencionado, de manera que queda confiado al juego 
libre de los otros parámetros —diseños melódicos / ar-
monía / ritmo / registro— la posibilidad de superviven-
cia de la pieza.
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Prefacio 

2019

Gabriel Senanes

“Prefacio (échauffement)” es el tercer movimiento de 
Conciertos para saxo y saxos, composición para cuarteto de 
saxos encomendada por el Ciclo de Conciertos de Música 
Contemporánea de Buenos Aires, en cuyo marco fue es-
trenada por el cuarteto Tsunami el 25 de enero de 2020. 
Los anteriores movimientos se llaman “Prólogo (calen-
tamiento)” e “Introducción (warming up)”. 

Confiesa su autor en la intimidad, violada para 
esta ocasión: «es una obra más bien jodida, no solo por 
su dificultad sino por su poca disposición a empezar de 
una buena vez. Pero cuando arranca, agarrensén, porque 
también es jodida en lo estrictamente musical, sin que me 
quede claro si eso es bueno o malo. Queseyó, fijensén».
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La mariposa 
y su efecto caótico 

2011

Rodrigo Valla

Cuando cursaba en la facultad tuve que componer una 
pieza de música aleatoria. Se me ocurrió que era posible 
diseñar la pieza a través de las reglas de un juego. Esto 
permitía dos cosas: por un lado, una forma de condicio-
nar indirectamente el discurso musical para asegurar 
que tenga cierto grado de identidad y, además, hacía po-
sible que la pieza fuera ejecutada por personas sin cono-
cimientos musicales. 

La mariposa y su efecto caótico, una pieza para 
3 personas, 1 piano y 13 pelotas de ping-pong, resultó la 
primera de una serie de juegos que crece año a año. La 
mayoría de ellos fueron estrenados por el público del 
Festival del Ingenio.
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Escuela
Universitaria  

de Música 

Uruguay





Alter Hauptbahnhof 

2018

Agustín Pardo

Pieza que intenta recrear el paisaje sonoro de una antigua 
estación de tren mediante la utilización de técnicas ex-
tendidas en un cuarteto de saxofones. Originalmente fue 
creada como música electroacústica mediante montaje 
de audios y posteriormente transcrita para cuarteto de 
saxofones. La pieza fue compuesta específicamente para 
el Fukio Ensemble a través de un proyecto en colabora-
ción de la Escuela Universitaria de Música (Montevideo, 
Uruguay) y la Hochschule für Musik und Tanz Köln (Co-
lonia, Alemania).
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Contacto 
– piano a seis manos

2019

Alejandro Barbot

La obra está compuesta a partir de la idea del contacto 
físico y del potencial que esta experiencia sensorial tie-
ne para activar la expresividad musical. Las manos de los 
tres intérpretes se van acercando entre sí de una forma 
paulatina hasta quedar entrelazadas y sus cuerpos en 
contacto. La combinación de la escucha sonora y táctil 
necesaria para abordar la obra, producto de estar habi-
tando un piano entre tres pianistas, es la que posibilita el 
acceso a un tipo particular de vivencia.
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Nuit d’invasion 

2011

Fabrice Lengronne

Nuit d’invasion, para dos guitarras y sonorización, es la 
tercera de un ciclo de piezas construidas alrededor de la 
resonancia, natural o artificial, de los instrumentos.

A la exploración de un espacio de cuartos de tono 
realizado entre las dos guitarras por scordatura se suma 
el juego espacial, sonoro y escénico, con la sonorización 
estéreo de los instrumentos. La noche, pensada como 
tiempo del soñar, invade el espacio y lo fertiliza.
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Teletransportación 1

2017

Lucía Chamorro

Pieza que explora diferentes posibilidades del cuarteto de 
saxofones mediante el uso de multifónicos, técnicas ex-
tendidas y disociaciones entre digitaciones y articulacio-
nes. El proceso creativo fue influenciado por la escucha 
de los sonidos del entorno, la voz hablada y la improvi-
sación libre. Busca crear la imagen sonora de un ritual de 
teletransportación hacia un lugar imaginario, en el que 
suenan vocalizaciones y conversaciones entre seres tam-
bién imaginarios.
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El baldío 

2015

Marcelo Rilla

Escribí El baldío a pedido de Guzmán Calzada, con quien 
durante años conversamos sobre lo especialísimo de las 
finalis del canto llano, y de cómo ellas (aun siendo solo 
notas) tenían la capacidad de absorber el pasado al asu-
mir un estatuto de arribo. A su pedido respondí buscando 
componer desgaste, óxido y desmemoria, integrándolos 
en una continuidad poco diferenciada; una superficie li-
viana y sucia a la vez. El título de la pieza viene de un 
relato de Roa Bastos en el que se cuenta una especie de 
alumbramiento. En realidad, esa la línea de tiempo es 
más entendible como una membrana de llegadas de la 
que pueden emerger ‘cosas como cuerpos’. 

La obra puede ser tocada enteramente por un so-
lista, o bien realizarse por varios guitarristas turnados, 
buscando administrar algunas superposiciones en la su-
cesión de partes estudiadas.
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Aproximaciones 

2017

Sebastián Nabón

Aproximación a una expresión estética del silencio. La 
guitarra con diapasón en doceavos de tono forma par-
te de un cuarteto, disponiendo de un conjunto de alturas 
determinado que, junto con las demás guitarras, pueden 
formar una escala en doceavos de tono.

A través de la selección y distribución de aquellas 
alturas que están presentes en este diapasón (que no tie-
nen duplicación en las otras guitarras a excepción de las 
cuerdas al aire), se definió el material sonoro en cuanto 
a alturas y estructura formal. Desde el aspecto formal, 
la estructura del diapasón fue transpuesta a una tempo-
ral, interpretando aquellos espacios donde no estaban las 
notas seleccionadas como zonas temporales de silencios 
y aquellos donde sí se ejecuta alguna nota como zonas de 
eventos sonoros.
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Vengo de lejos IV 
- Para cantante, 
flauta, clarinete, violín, 
violoncelo y piano

2020

Sofía Scheps

Vengo de lejos IV es la cuarta de una serie de piezas que 
exploran la construcción de contextos sonoros a través 
del entramado de materiales simples, que se desarrollan 
lentamente sobre estructuras frágiles, asociadas a la me-
moria de los/las intérpretes. Estas piezas se preguntan 
cómo aspectos extramusicales cognitivos y emocionales 
(la memoria o el olvido de un pariente cercano o remoto) 
pueden afectar cualitativamente estas sonoridades. 

Con una partitura semiabierta, la pieza propone 
un relacionamiento entre los/las intérpretes que trae a la 
memoria y la escucha al primer plano, como herramien-
tas fundamentales para la construcción sonora.
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TA 

2013

Vladimir Guicheff

Ta decimos en Uruguay como abreviatura de basta y de 
está, y de eso va la obra, del hastío de situaciones inmu-
tables, de la voluntad o necesidad de interrumpirlas.
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Universos paralelos 

Denis Molina

Encargo para la graduación de un amigo del Instituto 
Superior de Arte en la especialidad de viola. Su función 
dentro de la propuesta musical era de ‘cubana’, por lo que 
debía contar con elementos que autentificaran con facili-
dad la ‘cubanidad’ de la obra. No podía ser una pieza ex-
tremadamente difícil técnicamente, porque no convenía 
agotar al intérprete, para quien se empleó una estética 
favorable.

Con estos preceptos, concebí la obra que se con-
virtió en un viaje a través de varias estéticas, estilos, 
géneros. Evocando imágenes diversas —con una remi-
niscencia hollywoodense, si se quiere—, con una mor-
fología poco convencional, rompiendo con cualquier 
atadura, y con elementos cubanos siempre espontáneos 
antes que evidentes, intentando seguir un dogma que 
me apasiona, como dijo Nicolás Guillen: «ser universal 
desde la cubanía para ser universalmente cubano».
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La rebelión 
de los pequeños

2017

Javier Iha

Inspirada en el cuadro homónimo del artista de la plás-
tica cubano Nelson Domínguez, la obra se caracteriza 
por su movimiento perpetuo efectuado inicialmente por 
el piano y trasladado luego al cello. Los impulsos rítmi-
cos irregulares y relativamente aleatorios añaden ca-
pas rítmicas con el objetivo dramatúrgico de crecer en 
intensidad expresiva y tensión sonora. El diseño rít-
mico-melódico de la obra se caracteriza por su perfil 
ondulado, que progresa de forma regular desde el re-
gistro grave del piano hasta el agudo de la flauta. Los 
impulsos rítmicos irrumpen con la métrica regular; se 
identifican por los expresivos y estridentes saltos de 
séptimas mayores y novenas menores que se alternan, 
fundamentalmente, entre las regiones más agudas del 
piano y de la flauta. Los colores armónicos que emergen 
de esta partitura son semejantes a las angulosas armonías 
del expresionismo. Sin embargo, su forma responde más 
bien al sentido progresivo minimalista que deviene de la 
elaboración motívica y del ostinato rítmico melódico.
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Loja Variaciones 

2019

José Loyola

La idea de componer esta obra surgió durante una visita 
de trabajo docente a la ciudad ecuatoriana de Loja, decla-
rada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
En esa estancia de diez días tuve la oportunidad de dis-
frutar las bellezas arquitectónicas y los paisajes maravi-
llosos del entorno de esa ciudad, pero particularmente el 
ambiente y la vida musical citadina, que incluye un bre-
ve y pegajoso tema musical de cuatro compases, que se 
escucha diariamente cuando transitan los vehículos que 
recogen desechos sólidos. Me entusiasmó tanto que me 
propuse dar continuidad a la tradición de aquellos compo-
sitores que elaboraron variaciones sobre temas de otros, y 
me inspiré en ese tema para crear unas Variaciones.

La obra, basada en los cuatro compases del tema, 
presenta sonoridades que se fundamentan en un barro-
quismo arcaico en las formas características y los conteni-
dos (formas contrapuntísticas como la fuga y sus variantes), 
combinado con otros elementos de corte andino, y con ex-
presiones contemporáneas de vanguardia en lo armónico. 
Es una obra de cámara para seis instrumentos: dos flautas, 
oboe, corno francés, viola y contrabajo.
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Tres preludios 
para piano

Nathalie Reyes

Esta selección de obras forma parte de una serie de prelu-
dios para piano. Sus características estructurales difieren 
en cuanto a forma y estética. Como unidades independien-
tes están destinadas a presentar un discurso en función de 
la dramaturgia general del ciclo. En el caso de los 3 prelu-
dios escogidos —Sarkikós, Pneumatikós y Siquikós—, el 
contraste deviene de sus propias definiciones. Los térmi-
nos, tomados de referencias bíblicas, describen al hombre 
‘ánima’ en relación con el Neuma (espíritu). 

El primero, Siquikós, es el hombre natural, des-
pojado de conocimiento y discernimiento ante los eventos 
que atañen al espíritu. Por otra parte, Sarkikós es aquel 
que anda a sabiendas de un terreno que aún no pisa, que 
prefiere al ‘yo’ sobre toda vocación. Y Pneumatikós, por 
último, es el hombre que vive en estrecha relación con lo 
divino. Los tres en cohesión figuran la realidad física y 
metafísica que construye a la humanidad.
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Nathalie Hidalgo Reyes. “Tres preludios para piano”
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458

Poéticas sonoras latinoamericanas



459

Nathalie Hidalgo Reyes. “Tres preludios para piano”



460

Poéticas sonoras latinoamericanas



461

Nathalie Hidalgo Reyes. “Tres preludios para piano”
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La vida diaria 

2020

Roberto Valera Chamizo

La vida diaria está llena de contrastes, de atmósferas dis-
tintas, de choques, de sorpresas. Es un peregrinar de ritmos 
donde siempre pasa algo. Puede que haya vidas que fluyan 
siempre iguales, tranquilas o agitadas, serenas o tormen-
tosas, pero ese no es el caso de la vida en La Habana. 

El núcleo principal de este movimiento sinfónico es 
una habanera, esa danza cubana de ritmo cadencioso que 
ha tentado a tantos creadores en Cuba y en el mundo. Igna-
cio Cervantes, White, Gonzalo Roig, Lecuona, María Tere-
sa Vera, Matamoros, Sánchez de Fuentes…; Bizet, Brahms, 
Debussy, Iradier, Falla, Ravel, Albéniz, Chabrier, Aubert… 
Pero una habanera ‘fantasiosa’, como una Flora de Portoca-
rrero, que viaja de ida y vuelta entre Cuba y España, puede 
nacer callada de una nostálgica canción de cuna de aliento 
suramericano, transformarse en aventura épica y concluir 
brillante en fogosa danza afrocubana.
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Universidad 
de las Artes

Ecuador





Desde una 
ventana con loros

1989

Adina Izarra

Obra compuesta para Rubén Riera, en la que utilizo re-
cursos minimalistas para explotar los materiales origi-
nales de la Canción Caroreña de Rodrigo Riera. Fue parte 
de un proyecto de realización de dos obras con los mis-
mos materiales, siendo su compañera A través de algunas 
transparencias, para arpa clásica.

Actualmente, esta obra ha sido remezclada y es 
parte del repertorio del dúo Riera-Izarra, en el cual se in-
tervienen las sonoridades de la guitarra con electrónicos, 
los cuales a su vez generan visuales audiorreactivos.
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Adina Izarra. “Desde una ventana con loros”
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La mangosta dorada 

2020

Andrés Noboa

La superposición métrica es la característica fundamen-
tal de la composición; por lo tanto, la sugerencia inter-
pretativa más importante es buscar la prolijidad en la 
subdivisión rítmica. Una vez que se ha conseguido en-
samblar las tres voces (2 guitarras y tiorba), las distintas 
secciones y su fraseo se desarrollarán de manera instin-
tiva: «Cerraba así su relato la mangosta, ínfima y erguida 
ante un rey, que solo así comprendió lo superfluo e inútil 
de su ofrenda dentro de un mundo mágico, donde el te-
lar se teje lejos del ruido y las piedras preciosas, donde el 
amor se forja en los pequeños gestos del silencio».

Las posibilidades tímbricas que ofrece cada gui-
tarra eléctrica y cada guitarra acústica son de gran va-
riedad, por lo cual queda en manos de los intérpretes la 
expansión tímbrica de esta obra, de acuerdo a sus ins-
trumentos y las condiciones de la sala.
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Chonta Madre 

2020

Andrey Astaiza

El levantamiento indígena de octubre de 2019 en Ecuador 
movió una serie de cosas en mi sensibilidad, esos movi-
mientos resonaron en mi interior. Pero como la realidad 
es una compositora muy caprichosa, las sensaciones y 
sentimientos inspirados en la revuelta popular y sus rit-
mos se pusieron a dialogar con otro momento fuerte que 
vivió mi generación: la pandemia y el posterior confina-
miento. 

Además de abrir un paréntesis que algunos pudi-
mos aprovechar creativamente, la pandemia cambió para 
siempre nuestra manera de entender la relación del hu-
mano con la naturaleza. Esta música no es más que esa 
realidad compleja procesada por una sensibilidad abierta.
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Jazz son para Cachao 

1999

Carlos López

Es un pequeño homenaje al gran maestro del bajo cuba-
no Israel López (Cachao), en el que hago una combina-
ción de los géneros jazz y son, de manera sencilla, pero 
distinguible por su sabor cubano. Esto permitirá que sea 
interpretado, tanto por alumnos de bajo, como por pro-
fesionales.
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Si sonríe la humanidad 

1996

Ernesto Mora Queipo

El vals canción, vertiente vocal de raigambre popular del 
vals europeo, es una forma musical cuyas líneas melódi-
cas se supeditan al servicio de la palabra, y es acompaña-
da principalmente por instrumentos de cuerda pulsada o 
rasgada. 

La sensibilidad del artista ante los problemas so-
ciales de su época ha sido el prolífico filón de innumera-
bles obras. Posiblemente sean la canción, la pintura, la 
fotografía, el teatro, los mejores recursos del artista para 
expresar la solidaridad, especialmente cuando enfrenta 
la impotencia para socorrer a quienes sufren el dolor, la 
soledad y la indiferencia. Si sonríe la humanidad es un 
vals canción compuesto por un venezolano que, al ver a 
su país destrozado y a sus connacionales regados por el 
mundo, muchas veces en condiciones de miseria mate-
rial, no ha encontrado otro recurso que la palabra canta-
da para expresarles su solidaridad, empatía y fraternidad.
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Ernesto Mora Queipo. “Si sonríe la humanidad”
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Miraremos al sol 

2021

Juan Carlos Franco

El bolero fue escrito durante la pandemia del COVID-19, 
como un homenaje a las personas que no tuvieron la 
oportunidad de despedirse de sus seres queridos. 

Se trata de un bolero jazz que podría interpretar-
se con voz y solos instrumentales o tan solo de manera 
instrumental.
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Caracas 1958 

2013

Luis Pérez-Valero

Entre finales de la década de 1940 y a lo largo de 1950 Ve-
nezuela vivió un proceso de inmigración sin precedentes 
hasta entonces en la historia del país. Las circunstancias 
que incentivaron este devenir humano fue la situación 
económica de la posguerra europea, así como también el 
auge en el sector petrolero e industrial del país caribeño. 
En pocos años, la contribución europea fue esencial en la 
construcción física, mental e identitaria del país. Italia-
nos, portugueses, españoles, seguidos gradualmente por 
dominicanos, peruanos y ecuatorianos fueron esenciales 
en distintas áreas del sector económico, cultural y sani-
tario. La obra Caracas 1958 de la poeta ítalovenezolana 
Márgara Russotto juega con la ironía y la nostalgia; que-
da en evidencia las bondades del país, pero también la 
añoranza del sur de Italia. 

La obra está compuesta para octeto de voces 
mixtas a cappella a partir de la armonía cuartal con una 
pequeña sección final de improvisación controlada. El 
compositor hace uso de las técnicas vocales del parlato, 
susurrato y del Sprechstimme (recitativo-cantado).
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Anank 

2011

Manuel Larrea

Anank es un cuerpo. 
Anank es vida. 
Anank es un habitante de la Amazonía ecuatoriana que 
diariamente lucha por dominar aquel ‘caos sensible’ que 
es la naturaleza.
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Sol de la mañana 

2018

Omar Domínguez Castro

Diez obras conforman la suite, las cuales combinan ele-
mentos característicos de los géneros musicales más re-
presentativos del Ecuador con la técnica del contrapunto 
tradicional y contemporáneo a dos, tres y cuatro voces. 
La secuencia musical de la suite está conformada por las 
siguientes obras: Aire (aire típico), Llovizna de invierno 
(contrapunto), Albazo (albazo), Sol de la mañana (contra-
punto), Yaraví (yaraví), Sanjuanito (sanjuanito), Solo un 
adiós (danzante), Minué para Mariel (minué), Discrimi-
nación Pasa KY (pasacalle) y Pasilleando (pasillo).

Es importante que el intérprete realice un en-
trenamiento auditivo utilizando los géneros musicales 
tradicionales del Ecuador, para poder añadirle el com-
plemento del sentimiento popular ecuatoriano. Las téc-
nicas musicales de las escuelas popular y académica se 
combinan y están presente en todas las obras de la suite.
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Omar Domínguez Castro. “Sol de la mañana”
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Varjazzciones cubanas 
sobre un tema de Mozart

2000

Rafael Guzmán

Con una forma clásica de 8 variaciones alrededor del tema 
principal del primer movimiento allegro, de la sonata N.o 
13 en Si bemol mayor K.333 de Wolfgang Amadeus Mozart, 
su nombre se debe fundamentalmente al espíritu y ca-
rácter espontáneo e improvisatorio que debe imprimirle 
el pianista a la obra, a pesar de que todo está escrito. 

Las variaciones recrean diferentes lenguajes y 
estilos: blues, cha cha cha, fugato, son, marcha fúnebre, 
danzón, politonal contemporáneo, entre otros juegos con 
los medios expresivos. Es una mezcla de ingredientes cu-
banos, europeos y norteamericanos, un resultado más de 
la transculturación.
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Rafael Guzmán. “Varjazzciones cubanas sobre un tema de Mozart”
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El hombre que no 
escucha sus pasos

2021

Roberto Moscoso

En esta obra se exploran algunas posibilidades de la so-
noridad en un montaje teatral, proponiendo al montaje 
escénico como ejecutor directo de las sonoridades. Uti-
liza también la ‘auralización’ —término acuñado por el 
arquitecto Mendel Kleiner para simulaciones acústicas 
de habitaciones y edificios. También refiere al sonido in-
terno y su emisión percibidos subjetivamente por medio 
de la audición interior— de la escena, para lograr atraer 
la atención del espectador hacia las posibilidades sonoras 
que produce nuestra mente.
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Roberto Moscoso. “El hombre que no escucha sus pasos”
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Universidad 
de São Paulo 

Brasil





Risco 
2003

Fernando Iazzetta

Diferentes fuentes sonoras, acústicas y electroacústicas 
pueden sugerir distintos enfoques para el proceso de es-
tructuración de una composición. Este regreso a la escri-
tura instrumental y sus implicaciones es, en cierto modo, 
el tema de esta pieza escrita para tres instrumentos —
clarinete bajo, violonchelo y vibráfono— después de un 
período de exploración de recursos electroacústicos. 

El desarrollo de las ideas musicales comienza con 
celdas de motivos en contrapunto tocadas por los tres 
instrumentos. Este camino musical es interrumpido por 
gestos incisivos, generalmente con los instrumentos al 
unísono, que funcionan como signos de interrogación 
que cuestionan el desarrollo musical o terminan alteran-
do el guion, propiciando el regreso a un motivo anterior o 
proponiendo una nueva forma de pensar. Así, se pretende 
crear una estructura sonora que refleje este conflicto so-
bre el camino a seguir. Las referencias a la música modal 
y pop también están presentes en esta obra, aludiendo a 
los ecos, en el sentido primordial de esta palabra, «la ac-
ción de tocar», a través de una escritura musical pensada 
para instrumentos de percusión.
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Fernando Iazzetta. “Risco”
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Crossed Gestures 
2009

Rogério Costa

Los gestos expresan identidades y definen límites. En 
Crossed Gestures cada instrumento pone en movimiento 
un gesto específico, idiomático, reconocible: el violín re-
mite al sonido rústico de los violines del nordeste brasi-
leño (¿o son húngaros?), la flauta evoca el tiempo modal 
y circular del lejano oriente, las percusiones delinean la 
simplicidad rítmica y pulsante de los bailes populares, 
etc. A pesar de las fronteras claramente delimitadas por 
estos gestos, existen espacios de intersección y diálogo. 
Son zonas transterritoriales delimitadas por ensam-
blajes imprevistos en las estructuras idiomáticas y por 
intercambios energéticos entre los microelementos 
presentes en cada gesto. Aquí las figuras originadas en 
cada territorio se recontextualizan en nuevas texturas 
y redes sonoras. 

Así, lo que se pretende en Crossed Gestures es, 
por un lado, trabajar con el potencial emocional que evo-
can los gestos —que siempre mantienen un fuerte vín-
culo con la tierra— y, por otro, crear zonas pan-gestural 
libres donde el poder del sonido virgen abre espacio para 
virtualidades que trascienden las fronteras idiomáticas.
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Couro de Sapo 
2017

Silvio Ferraz

En la década de 1980 mi hermano, el poeta Heitor Ferraz, 
escribió su primer libro. El título del borrador se puso 
como recuerdo del Brasil profundo, Couro de Sapo. En el 
año 2014, caminando por un pequeño sendero en Juatama, 
Ceará, me encontré con un sapo que había sido atropella-
do: una piel de sapo muy grande. Nunca había visto una 
piel tan grande antes. La fotografié y se la envié a Heitor. 

Escribí Couro de Sapo para 3 percusionistas, como 
si escribiera una carta dedicada a mi hermano, y la de-
diqué al percusionista Fernando Hashimoto e Grupu - 
Grupo de Percusión de la Universidad de Campinas. Hace 
tiempo escribo música como quien escribe letras cortas. 
Flujos continuos, con pequeños cortes. En esta pieza, es-
cribí la percusión como si fuera una voz hablada, donde 
cada instrumento tiene muchas vocales y consonantes, 
muchas palabras posibles. Una percusión que habla. Una 
carta escrita con percusión en un tiempo que fluye libre-
mente, sin proyecto: una conversación sobre sapos, que 
también me lleva a Beckett en Watt, con los ciclos super-
puestos de ¡krak!, ¡krek! y ¡krik!
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Semblanzas de los compositores

Albinarrate, Fernando 
Compositor, autor y director argentino, especializado en 
obras de teatro musical. Ha estrenado óperas, comedias 
musicales, poemas sinfónicos y diversas piezas de cámara, 
en Argentina, Rusia, Estados Unidos, Francia y otros paí-
ses europeos. Entre sus obras caben destacarse la Ópera La 
Foret Mouillée, El calzón del rey, La manzana original, y 
los musicales Ni con perros, ni con chicos y El puente azul, 
ganadores de varios premios de teatro y música.

Astaiza, Andrey (Quito, 1973)
Director de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de 
las Artes. Músico instrumentista (corno francés), director 
y docente ecuatoriano. Licenciatura en Corno Francés por 
la Universidad Estatal de Arizona, maestría en corno fran-
cés por la Universidad de Louisville y doctorado en ejecu-
ción musical por la Universidad de California en los Ángeles 
(UCLA). Fue director de la Banda Sinfónica Metropolitana 
de Quito, rector del Conservatorio Superior Nacional de 
Música en Quito. Ha participado como director invitado de 
la Orquesta Sinfónica Nacional en varias ocasiones. Ha par-
ticipado como solista en Ecuador, Estados Unidos y España. 

Baliero, Carmen (Buenos Aires, 1962)
Compositora de música experimental y música popular. 
Compositora de música para teatro y cine. Titular de la cá-
tedra de Composición aplicada a los textos Poéticos y Dra-
máticos en la UNA. Titular de la cátedra Introducción a la 
Música y la cátedra de Taller de Música y Musicalización de 
la Diplomatura de Artes Escénicas de la Universidad de La 
Matanza. Docente de composición y de la utilización de la 
voz en escena, en forma particular. Desarrolló talleres teó-
ricos y prácticos de composición y de música para teatro 
en diferentes provincias de la Argentina, Uruguay y Chile. 
Ejerció como docente y responsable del área de música en 
el Centro Cultural Rojas desde 1991 hasta el 2007.
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Barbot, Alejandro
Compositor, docente e investigador en creación interdis-
ciplinaria de música y danza. Licenciado en Composición, 
Musicología y Dirección de Coro, egresado de la Escuela 
Universitaria de Música, Uruguay. Ganador de un Primer 
Premio Nacional de Música en 2014, y de un primer y dos 
segundos premios en las bienales de composición y arreglo 
coral de Acordelur. Profesor de armonía y contrapunto de la 
Escuela Universitaria de Música. Integrante activo del Nú-
cleo Música Nueva de Montevideo.

Checchi, Eduardo Julio
Compositor, investigador y docente. Licenciado en Música, 
profesor Superior de Música y especialista en Composición 
de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Univer-
sidad Católica Argentina. Es docente de Composición del 
Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA y en 
la Facultad de Artes y Ciencias Musicales UCA. Tiene múl-
tiples obras publicadas y estrenadas en Argentina y en el 
exterior. Es autor de dos libros del conocimiento musical: 
Sintaxis musical de la práctica común y de contrapunto y 
Polifonía además del artículo: Análisis de Talea de Gerard 
Grisey.

Colasanto, Francisco
Merecedor de las siguientes distinciones: beca del Minis-
terio de Cultura de España (2000). Subsidio a la creación 
de la Fundación Antorchas (2004). Premio Juan Carlos Paz 
otorgado por el Fondo Nacional de las Artes (2005). En-
cargo del LIEM, Museo Reina Sofía, Madrid (2006). “Live 
Electronic Music Competition 2006” del Harvard Univer-
sity Giga-Hertz Award 2009. ZKM, Karlsruhe, Alemania. 
Premio Ibermúsicas 2013. Programa de Fomento a Pro-
yectos y Coinversiones Culturales 2018.

Costa, Rogério (1959)
Profesor, compositor, intérprete e investigador, trabaja 
como profesor titular en el Departamento de Música de la 
Universidad de São Paulo (USP). Su principal tema de in-
vestigación es la improvisación musical y sus conexiones 
con otras áreas de estudios como la filosofía y la tecnología. 
Actualmente, desarrolla proyectos de investigación sobre 
el entorno de la improvisación libre con interacción elec-
troacústica en tiempo real, procesos creativos y creativi-
dad colectiva. En este grupo, además de coordinador, actúa 
como improvisador en el saxofón. En 2016, publicó un li-
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bro sobre improvisación titulado Música Errante: o jogo da 
improvisação livre (Música errante: el juego de la impro-
visación libre). Sus composiciones han sido interpretadas 
por destacados artistas de Brasil y Europa como los grupos 
Abstray y Música Viva en Río de Janeiro, Camerata Aberta, 
Lídia Bazarian y Sonâncias de São Paulo, Pierrot Lunaire 
Ensemble en Viena.

Denis Molina, Jorge (La Habana, 1990)
Cursó estudios de violín en la Escuela Nacional de Arte y de 
composición en el Instituto Superior de Arte. Obtuvo el 2do 
premio en el concurso de composición “Harold Gramatges” 
de la UNEAC, mención en el concurso para jóvenes jazzistas 
“Jojazz” en la categoría de composición, 3 premios “Mu-
sicalia” en composición, y una mención en el premio Díaz 
Albertini de composición para violín. Ha trabajado como 
violinista en varias charangas como la orquesta Siglo XX, 
Neno González y Havana All-Stars; con la compañía fla-
menca Acompás, con el mariachi Los Gavilanes, en el Ca-
baret Tropicana y Los Violines de Tropicana. Desde el 2019 
es integrante regular del coro del Cabaret Tropicana. Es es-
pecialista en el Laboratorio Nacional de Música Electroa-
cústica Juan Blanco (LNME), miembro del departamento 
de Composición del ISA, imparte asignaturas teóricas en 
los conservatorios Amadeo Roldán y Guillermo Tomás, y es 
guionista y asesor de la televisión.

Domínguez Castro, Omar Iván (Guayaquil, 1972)
Pianista, compositor, arreglista, investigador director y 
productor musical. En enero 2021 ejerce el cargo de jefe del 
Museo Municipal de la Música Popular Guayaquileña “Ju-
lio Jaramillo” y director de la Escuela del Pasillo “Nicasio 
Safadi”. Desde el año 2017 forma parte del cuerpo docente 
de la carrera de Producción Musical de la Universidad de 
las Artes. Cuenta con cinco libros de música publicados, 
entre los cuales, se destacan Análisis armónico y melódico 
del Pasillo ecuatoriano y Álbumes 2 y 3 de partituras para 
piano, del Museo Julio Jaramillo, en los cuales plasma sus 
investigaciones de música ecuatoriana. 

Ferraz, Silvio
Compositor y catedrático de composición musical en la 
Universidad de São Paulo (USP); doctor en Semiótica por 
la Universidad Católica de São Paulo (PUC / SP); investi-
gador de FAPESP y CNPQ. Autor de Musica e Repetição: a 
questão da diferença na música contemporânea, Livro das 
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Sonoridades y varios artículos centrados en el pensamiento 
de Deleuze sobre el arte. Entre sus trabajos se encuentran 
los que se ocupan directamente del pensamiento deleu-
zeano como “La formule de la Ritournele”, “Música y co-
municación: ¿qué música quiere comunicar?”, “Música y 
modulación: vers une poètique du vent”. Su música ha sido 
interpretada por conjuntos como Arditti String Quartet, 
Nash Ensemble, Smith Quartet, Iktus, Taller Musica Nova 
de Chile, New York New Music Ensemble.

Franco Cortez, Juan Carlos (Quito, 1961) 
Etnomusicólogo, compositor y guitarrista. Magíster en 
Musicología. Docente de la Escuela de Artes Sonoras de la 
UArtes. Autor de varias investigaciones, publicaciones y 
compilaciones etnomusicológicas. Coordinador de proyec-
tos vinculados al registro del patrimonio sonoro del Ecua-
dor. Fundador del grupo Yagé Jazz en el año 2000, con el 
cual ha producido tres discos, dos de los cuales han sido 
premiados. Ganador del premio Incentivos a la Música de 
SAYCE. Curador del Primer Encuentro Internacional de Et-
nomusicología “Universos Sonoros”, UArtes, 2019.

Freiberg, Pablo Martín
Licenciado en Artes Musicales con Orientación en Com-
posición (DAMus-UNA), profesor de Artes en Música 
(DAMus- IUNA) y profesor Nacional de Música. Com-
puso piezas instrumentales (solistas, de cámara y or-
questales), mixtas y electroacústicas. Obtuvo, entre 
otros premios y distinciones, los otorgados por el Fondo 
Nacional de las Artes, la Federación Argentina de Mú-
sica Electroacústica, el Laboratorio de Investigación y 
Producción Musical, la Fundación Telefónica de Argen-
tina y la Queen Elisabeth International Music Competi-
tion-Brussels, Bélgica.

García Novo, Gustavo
Compositor y docente. Licenciado por la Universidad 
Católica Argentina. Se formó con Gerardo Gandini, 
Marta Lambertini, Julio Viera y Francisco Kröpfl. Ha 
compuesto tanto en música instrumental como elec-
troacústica. Cuenta, entre otras, con las siguientes dis-
tinciones: Fundación Antorchas, Fondo Nacional de las 
Artes y Premio Municipal. Sus obras han sido ejecutadas 
en reconocidas salas de Argentina, Colombia, Canadá, 
Bélgica y Estados Unidos.
Gardiner, Diego 
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Compositor y docente. Licenciado en Dirección Orquestal y 
Composición de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales 
de la UCA. Docente en la Universidad Nacional de las Ar-
tes, en las cátedras de Composición, Orquestación e Ins-
trumentación. Recibió entre otros premios y distinciones el 
Premio SADAIC de Composición, el Premio de Composición 
Bonifacio del Carril de la Academia Nacional de Bellas Artes 
y la mención de honor en el Concurso Iberoamericano de 
composición Rodolfo Halffter, México. Sus obras han sido 
ejecutadas en importantes salas del país.

Gerszenzon, Andrés
Compositor, director, instrumentista y docente-inves-
tigador, premiado por el Fondo Nacional de las Artes, 
Fundación “Omega”, “Editar” y Fundación Antorchas. 
Como compositor ha recibido encargos del CETC del 
Teatro Colón, del Quinteto CEAMC y de la Secretaría de 
Cultura de la Nación. Como director e intérprete se ha 
especializado en música barroca, renacentista y con-
temporánea. Como fundador y director del conjunto 
“Selva Vocal e Instrumental”, del “Coro y Orquesta de 
la UBA” y de “Arcana” (DAMUS), ha abordado obras y 
autores poco frecuentes en nuestro medio, en particular 
en el género sinfónico-coral. En una última etapa de su 
trabajo se aboca a la experimentación escénica e inter-
disciplinaria. Ha escrito y estrenado cuatro obras escé-
nicas: De Tropos, Noes y Perros (2012) sobre textos de 
Oliverio Girondo, Arena entre la carne y el hueso (2014) 
sobre textos de Bea Odoriz, Amatista (2016) sobre tex-
tos de Alicia Steimberg.

Guicheff Bogacz, Vladimir (Montevideo, 1986)
Compositor, improvisador y guitarrista. Licenciado en 
Interpretación Musical y Composición (EUM). Reali-
zó estudios de posgrado en la Hochschule für Musik und 
Tanz Köln. Docente en la Escuela Universitaria de Mú-
sica en las cátedras de Composición e Instrumentación. 
Sus obras se han interpretado en diversos festivales 
internacionales en Alemania, Polonia, Suiza, Argenti-
na, Uruguay, entre otros. Como guitarrista, se aboca al 
repertorio contemporáneo experimental e integra con-
juntos dedicados a músicas de raíz folclórica del Río de 
la Plata. Como compositor ha trabajado junto a diversos 
ensambles, entre los cuales están Musikfabrik, Ensem-
ble Phoenix Basel, Trio Catch y Kollektiv3:6Koeln, este 
último fundado por él mismo, desarrollando obras que 
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difuminan la frontera entre la música de concierto y la 
escénica. Primer premio de la 1º Bienal de Composición 
y Arreglo coral “Acordelur” (2011). Primer premio en el 
concurso Trabant en Basilea (2014). Segundo premio Na-
cional de Música del MEC (2016).

Guzmán Barrios, Rafael (La Habana, 1969)
Pianista, compositor y docente nacido en La Habana, Cuba. 
Durante 16 años fue profesor titular del Instituto Superior 
de Artes de La Habana, donde alcanzó el grado de doctor en 
Ciencias sobre Arte (2008). Desde abril de 2018 es profesor 
en la Universidad de las Artes de Ecuador y coordinador de 
la Maestría en Composición Musical y Artes Sonoras. Cuen-
ta con un catálogo de más de 100 obras, con énfasis en la 
música para audiovisuales.

Hidalgo Reyes, Nathalie (Las Tunas, 1994)
Comienza a estudiar música a la edad de 8 años en la Es-
cuela Vocacional de Artes de las Tunas. En 2010 participa 
en el concurso regional para piano “Daisy Díaz Páez in me-
moriam”, en el cual obtiene el primer premio en la catego-
ría dedicada a estudiantes entre 14 y 15 años. En 2014 se ti-
tula como técnico medio en la especialidad de Piano Básico 
e inmediatamente comienza sus estudios de Composición 
en La Universidad de las Artes (ISA). Durante este período 
recibe el tercer premio en el concurso de composición mu-
sical “Harold Gramatges” (2014) organizado por la UNEAC 
y el primer premio en el concurso “Musicalia” auspiciado 
por la Facultad de Música de la Universidad de las Artes. En 
2019 obtiene su título de licenciatura, y ese mismo año co-
mienza a trabajar en la Facultad de Música como profesora 
de Lectura al piano de partituras. 

Iazzetta, Fernando 
Compositor e intérprete brasileño. Profesor de tecnología 
musical y composición electroacústica en la Universidad de 
São Paulo y director de NuSom - Centro de Investigación 
en Sonología de la misma universidad. Sus obras se han 
presentado en conciertos y festivales de música en Brasil 
y en el extranjero. Como investigador se ha interesado por 
la investigación de formas experimentales de música y arte 
sonora. También dirige un estudio y sello discográfico, el 
LAMI, en la Universidad de São Paulo. Actualmente es in-
vestigador asociado del CNPq, el Consejo Nacional de De-
sarrollo Científico y Tecnológico de Brasil.
Iha Rodríguez, Javier 
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Compositor, pianista y pedagogo. Premio de Composición 
UNEAC y laureado de la “Beca Conmutaciones” que ofrece 
la AHS. Máster en Gestión del Patrimonio Histórico–docu-
mental de la Música por la Universidad de La Habana. Li-
cenciado en Composición por la Universidad de las Artes, 
institución en la cual se desempeña como profesor. Su ex-
periencia como creador comprende obras para piano, voz, 
coro, conjuntos de cámara y medios electroacústicos. Parte 
de su obra se ha registrado en la compilación de los Pre-
mios UNEAC “Nueva música” y su CD “Retrato y escenas 
peregrinas”.

Izarra, Adina (Caracas, 1959)
Compositora venezolana residente en Guayaquil, Ecua-
dor. Profesora de la Universidad de las Artes. Magíster en 
Postproducción Audiovisual Digital (2021) de ESPOL, Gua-
yaquil, licenciada Ba con honores y Ph. D. en composición 
por la Universidad de York, Inglaterra. Se desempeña ac-
tualmente en las áreas de los electrónicos en vivo y visuales 
audiorreactivos. 

Lach Lau, Juan Sebastián (Ciudad de México, 1970)
Compositor de música instrumental y electrónica que 
combina procesos algorítmicos generativos e interactivos 
y búsquedas armónicas microtonales. Su música ha sido 
tocada y grabada por diversas agrupaciones y está editada 
en varias compilaciones además del álbum Islas (Navona 
Records, 2013). Tiene un doctorado en Investigación Artís-
tica por la Universidad de Leiden, así como maestría y li-
cenciatura en Composición por el Conservatorio Real de La 
Haya, Holanda. Estudió Composición en el CIEM, Matemá-
ticas en la UNAM y piano. Ha sido tecladista y compositor 
en el grupo de jazz Psicotrópicos (1986-92) y de rock Santa 
Sabina (1991-2001), con quienes grabó 6 discos; también 
ha compuesto música para teatro, cine y radio. Dio clases 
de composición y teoría musical en el Conservatorio de las 
Rosas, Morelia, y en la actualidad es profesor de la carrera 
de Música y Tecnología Artística en la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores de la UNAM.

Larrea Peralta, Manuel (Guayaquil, 1976)
Compositor y pianista. Influenciado por sus diversos estu-
dios alrededor de la música, el arte sonoro, la composición 
e improvisación, ha logrado reconocerse en el espacio 
interdisciplinar, incorporando elementos, formas y es-
tructuras de lo ‘otro’. Cursó estudios en Berklee College 
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of Music (EE. UU.), Centro Superior de Música Katarina 
Gurska y Universidad de Barcelona (España).

López Cuní, Carlos Eduardo (Pinar del Río, Cuba, 1959)
Graduado de Escuela Elemental de Arte “Raúl Sánchez”, 
y Escuela Nacional de Artes (ENA), especialidad: guitarra 
clásica. Se ha desempeñado como docente en Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo, Instituto Superior Tec-
nológico de Artes del Ecuador y Universidad de las Artes, 
Ecuador. Reconocimiento y Prestigio de Trayectoria Ar-
tística (2021) por la Universidad de las Artes del Ecuador. 
Ha recibido los lauros: distinción Medalla “Raúl Gómez 
García” por 25 años de labor ininterrumpida; evaluación 
individual de Primer Nivel como bajista, y Segundo Ni-
vel como trovador, otorgado por el Instituto de la Música, 
Cuba. Reconocimiento Colectivo a la Orquesta Metropoli-
tana por Evaluación de Primer Nivel otorgado por el Centro 
de la Música “Miguelito Cuní”, Cuba. Miembro de la Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC (sede de 
Pinar del Río), Cuba. 

Loyola Fernández, José Eulalio (Cienfuegos, 1941)
Graduado en Artes, especialidad Composición, en la Escue-
la Superior Estatal de Música de Varsovia (1973). Doctor en 
Ciencias Humanísticas, especialidad de Teoría de la Músi-
ca (actual Universidad Fryderyk Chopin) en 1985. Profesor 
titular de la Universidad de las Artes (ISA) desde su fun-
dación en 1976 y profesor consultante. Compositor, teórico 
de la música, director de orquesta, con una extensa carre-
ra como flautista de diversos estilos y formatos. Fundador 
de la Orquesta Charanga de Oro. También tiene un amplio 
catálogo de obras para música popular, así como arreglos 
y orquestaciones. Es miembro de la Asociación de Músi-
cos de la UNEAC, además de jurado y organizador de varios 
de los eventos de esta institución. Posee condecoraciones 
y distinciones nacionales e internacionales, entre otras 
el Premio Nacional de Reconocimiento por la obra creada 
(Asociación de Músicos de la UNEAC), Medalla Internacio-
nal Karol Szymanowski (Polonia) y Medalla por la Cultura 
Polaca (Polonia). 

Lengronne, Fabrice 
Compositor y artista sonoro, reside en Uruguay desde 1994. 
Su trabajo compositivo se centra en la exploración del con-
tinuo sonoro, la complejidad rítmica, la transformación 
del timbre, la espacialización del sonido y la poesía sonora 
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(obras instrumentales y vocales, electroacústicas y algo-
rítmicas). Docente del Taller experimental de arte sonoro 
de la Escuela Universitaria de Música (EUM, Udelar).

Maglia, Fernando 
Compositor, guitarrista y conferencista. Obtuvo la beca del 
Gobierno de Francia en donde residió en 1986 y 1987 para 
realizar estudios de posgrado de Composición y orquesta-
ción con Francis Miroglio (La Sorbonne), entre otras. Ha 
obtenido numerosos premios nacionales e internacionales. 
Sus obras fueron estrenadas en Argentina, Alemania, Gran 
Bretaña, Bulgaria, Chile, Francia, Italia y Estados Unidos.

Mora Queipo, Ernesto (Maracaibo, Venezuela, 1964)
Doctor en Ciencias Humanas por la Universidad del Zulia 
(LUZ, Venezuela). Magíster en Antropología con mención 
en Antropología Social y Antropología Cultural (LUZ). 
Licenciado en Música con mención en Educación por la 
Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA, Venezuela). 
Recibió el Premio Ciencias de la Universidad del Zulia 
(2001) y la Mención Honorífica del Premio de Musicolo-
gía Alberto Calzavara (2007). Acreditado por el Ministe-
rio de la Cultura de Venezuela como Referente de la cul-
tura nacional en el área de la música (2013). Investigador 
acreditado en Venezuela y Ecuador. Ha sido director de 
la Coral Universitaria de LUZ-COL, y de la Coral de Niños 
Cantores de CECAT, entre otras. Compositor de Majes-
tuoso mural, Cabimas, Las 4Rs, y Tu piel de noche sin 
luna; todas ellas obras musicales ganadoras de premios. 
Actualmente se desempeña como docente e investigador 
en la Universidad de las Artes (Ecuador).

Moscoso Hurtado, Roberto (Ambato, Ecuador, 1985)
Compositor y artista sonoro que desarrolla su trabajo en 
la experimentación de música y artes escénicas, además 
de tratar temas de pedagogía de la música, ruido y el per-
formance. Licenciado en Composición musical y magís-
ter en Pedagogía e investigación musical, ambos por la 
Universidad de Cuenca. Cursó el diplomado en Creación 
Sonora con nuevas tecnologías del CMMAS - México en 
2015.

Nabón, Sebastián (Montevideo, 1991) 
Licenciado en Música opción Composición, egresado de la 
Escuela Universitaria de Música (UdelaR), 2017. Actual-
mente cursa estudios de maestría en Composición en el 
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programa MINTER, un proyecto de maestría interinstitu-
cional entre la Universidade Federal de Rio Grande do Sul 
y la Escuela Universitaria de Música. Desarrolla la docen-
cia desde el 2010 en instituciones de la ANEP (secundaria 
y primaria) y desde el 2016 en la Escuela Universitaria de 
Música como docente ayudante de la cátedra de Armonía y 
Contrapunto. Su principal campo de interés es la investiga-
ción en la semiótica musical.

Nakamura, Tonalli R. (Morelia, Michoacán, 1991)
Egresado de la licenciatura en Música y Composición en 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH). Especialista en música con nuevas tecnologías en 
los campos de música acusmática, música contemporánea 
instrumental y live electronics. Ha presentado y estrena-
do obras en distintos estados de la república mexicana y en 
países como Alemania, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Bélgica, 
España, Rusia, Japón, China, Canadá, EUA, Argentina, Co-
lombia, Ecuador y Chile.

Noboa, Andrés (Quito, 1984) 
BA en Música Contemporánea por la Universidad San 
Francisco de Quito, MM Jazz Composition, Queens College, 
NYC. Becario Fulbright. Ha presentado su música en festi-
vales como Ecuador Jazz, Música Sacra, Festival de Música 
Contemporánea, Música Ocupa. Ha editado 2 discos junto 
a su grupo Blues S.A y dos como solista: Nictálope y Ambos 
Tres. Ha sido docente en prestigiosas instituciones educa-
tivas como la Universidad San Francisco de Quito y la Uni-
versidad de las Artes.

Núñez, Federico 
Guitarrista y compositor. Magíster en Interpretación de 
Música Latinoamericana del siglo XX, licenciado en Com-
posición y profesor de Guitarra. Profesor de composición y 
guitarra en la UNA y del Conservatorio Manuel de Falla. Su 
obra está editada por Cayambis Music Press, EE. UU. Obtuvo 
premios como The Fifth Annual Counterpoint International 
Competition, Italia y Juan Carlos Paz, becas y residencias 
como las otorgadas por los organismos Ibermúsicas, FON-
CA-AECID y la Dirección Nacional del Antártico.

Pardo Motz, Agustín 
Compositor, arreglador, director y multi-instrumentista. 
Egresado de la Escuela de Música Contemporánea (Ar-
gentina) de la carrera en Guitarra y de la especialización 
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en Arreglos y Composición. Egresado de la Escuela Uni-
versitaria de Música (Uruguay) de la licenciatura en Com-
posición y estudiante de la licenciatura en Dirección de 
Orquesta. Actualmente es docente de las cátedras de Ar-
monía y Contrapunto de la Escuela Universitaria de Músi-
ca (Uruguay). 

Pereyra, Cecilia 
Compositora y docente. Estudió en la Universidad Nacional 
de las Artes y con maestros como Gerardo Gandini y Ma-
riano Etkin. Estrenó sus obras en salas de Argentina y del 
exterior. Actualmente desempeña una intensa actividad 
docente en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras 
de la UNA en asignaturas como Composición o relaciona-
das con esta especialidad. Encuentra en la enseñanza un 
espacio que le resulta apasionante, creativo, que se retroa-
limenta y apunta siempre a nuevos espacios para la forma-
ción y expresión propia y ajena.

Pérez-Valero, Luis (Barquisimeto, 1977)
Compositor, musicólogo y productor musical. Doctorando 
en Música por la Pontificia Universidad Católica Argentina 
“Santa María de los Buenos Aires”; máster universitario en 
Música española e hispanoamericana (UCM, 2012); magís-
ter en Música (USB, 2009); licenciado en Música mención 
Composición (IUDEM - UNEARTE, 2005). Sus investiga-
ciones giran en torno al análisis de la música popular, la 
producción musical, estética de la grabación, entre otros. 
Ha publicado artículos de investigación en musicología y 
en artes; autor del libro El discurso tropical. Producción 
musical e industrias culturales (2018) y coautor de Produc-
ción musical. Pedagogía e investigación en artes (2020). Su 
música es publicada y distribuida por la editorial Cayambis 
Music Press (EE. UU.). Actualmente es docente de la Escuela 
de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes (Ecuador), 
en donde se desempeña en el Departamento de Producción 
Musical como docente, investigador y coordinador de la 
Unidad de Titulación. 

Pozzati, Guillermo 
Compositor, docente e investigador. Director de la carrera 
de Composición con medios electroacústicos y del Cen-
tro de Investigaciones y Desarrollos Computacionales en 
Música (CIDCoM) en el DAMus-UNA. Fue compositor re-
sidente en el Center for Computer Research in Music and 
Acoustics, Universidad de Stanford, EE. UU. Obtuvo la dis-
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tinción por el desarrollo de su software GEN: a Lisp Music 
Environment&quot, en Bourges, Francia, y el primer pre-
mio en la 13th Annual Gold Coast Composers Competition 
de Queensland, Australia, entre muchos otros. Participó 
con una obra de un minuto en el evento 60x60, en el mar-
co del ICMC 2010, Nueva York. El cuarteto Arditti, de Gran 
Bretaña, seleccionó una de sus obras en su visita a la Ar-
gentina en el año 2000.

Santero, Santiago 
Compositor, director y docente. Es profesor de Composi-
ción e Interpretación de la Música Contemporánea en el 
Departamento de Artes Musicales de la UNA. Dirige des-
de su fundación, en 2019, el Ensamble de Música Con-
temporánea del DAMus-UNA. Escribió el libro Estudios 
Rítmicos, que se ha transformado con el tiempo en una 
referencia sobre el tema. Su actividad como compositor y 
director es intensa. Ha realizado conciertos en Argenti-
na, Colombia, Perú, Inglaterra, Francia, Suiza, y Holan-
da. Ha dirigido las orquestas del Teatro Argentino de La 
Plata, Estable del Teatro Colón, Filarmónica de Buenos 
Aires, entre otras.

Scheps, Sofía (Montevideo, 1987)
Compositora egresada de la Escuela Universitaria de Músi-
ca (Udelar, Uruguay), donde es docente del Departamento 
de Teoría y Composición. En 2017 completó la maestría en 
Arte Sonoro de la Universidad de Barcelona. Su investiga-
ción y producción artística pone el foco en la música ex-
perimental —instrumental, electroacústica y mixta— y el 
arte sonoro. Ha estrenado obras en Latinoamérica, Estados 
Unidos y Canadá, y Europa. Además, trabaja en diseño de 
sonido y composición para piezas audiovisuales.

Senanes, Gabriel 
Compositor, director de orquesta, médico y periodista cu-
yas obras nutren una vasta y premiada discografía. Com-
puso además música para cine, televisión y teatro. Fue 
director de Música de la Ciudad de Buenos Aires, director 
general y artístico del Teatro Colón, y jurado de destacados 
concursos de Argentina y el exterior. La OEA, The Commis-
sion Project, Simón Blech, el M.I.T., Fundación Encuentros, 
Cultura de la Nación, Camerata Bariloche, la Afro Latin 
Jazz Orchestra y varios festivales internacionales le enco-
mendaron obras para su estreno. Con Paquito D’Rivera y el 
Cuarteto Buenos Aires ganó en 2005 el primer LGrammy 



673

para un CD clásico argentino, Riberas. 
 
Sigal, Rodrigo (México, 1971) 
Compositor, gestor y profesor en la UNAM. Interesado en el 
trabajo con nuevas tecnologías y director del CMMAS. Doc-
torado de City University de Londres y posdoctorado en la 
UNAM con diversas becas. Candidato a investigador SNI del 
Conacyt y miembro de Lumínico, director de Visiones So-
noras y editor de Ideas Sónicas.

Valera Chamizo, Roberto Tomás (La Habana, 1938)
Se gradúa de Magisterio en Escuela Normal para Maestros 
de La Habana en 1957. Doctor en Pedagogía por la Uni-
versidad de La Habana (1964). Estudios de posgrado de 
Composición Musical en la Escuela Federico Chopin (Var-
sovia), doctorado en Ciencias sobre Artes del Instituto Su-
perior de Arte (ISA, actual Universidad de las Artes, 2006). 
Fundador del ISA, donde funge como profesor titular y 
consultante del Departamento de Composición de la Fa-
cultad de Música. Entre sus reconocimientos nacionales 
e internacionales destacan el Premio Nacional de Música 
de 2006, la Orden Félix Varela de Primer Grado, la Meda-
lla Alejo Carpentier, la Distinción por la Cultura Nacional, 
la distinción “Por la Educación Cubana”, la Medalla José 
María Heredia, la Medalla Karol Szymanowski, la Meda-
lla de la ciudad de Basse Terre (Guadalupe) y el Premio de 
Honor Cubadisco 2009. 

Valla, Rodrigo 
En 1996 ingresó en la Escuela Argentina de Inventores, en 
la que luego se desempeñaría como docente. Cursó la ca-
rrera de Dirección de orquesta en la Universidad Nacional 
de las Artes. Durante los últimos años se ha dedicado a la 
fotografía. Estudia Matemática y a partir de su vínculo con 
la música trabaja en un ciclo de Piezas musicales estocás-
ticas para jugar que suelen estrenarse en el Festival del In-
genio. 
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