
Preámbulo. 

Introducción a la grafla de 
Gu.staCJo Becerra 

por Hernán Ramírez 

En este número de Revista Musical Chilena, dedicado a Gustavo Becerra, 
me ha correspondido hacer algunos comentarios sobre la grafía de este com
positor. 

En mi calidad de alumno de Becerra, trabajamos juntos en problemas de 
grafía moderna, pero es imposible agotar el tema en un solo artículo (entre 
otras razones, porque no tenemos en Chile todas las últimas partituras del 
maestro). Es por eso que he titulado estas líneas: "Introducción a la grafía 
de Gustavo Becerra. 

Con este trabajo, amén de facilitar la lectura de las partituras de Becerra, 
pretendo rendir un homenaje a mi admirado y querido profesor. 

Un segundo Preámbulo necesario. 

Tuve la suerte y la desdicha de presenciar el primer ensayo de la III Sinfo
nía de Becerra, hecho por la Orquesta Sinfónica de Chile. Fue la primera 
obra de envergadura que --con la grafía que comentaremos- se les ofre
cía a los ejecutantes. Fue espantoso: los músicos, salvo contadas excepcio
nes, no entendían nada. Hubo gran desconcierto y disgusto; hubo bromas, 
zapateos y algunos hasta se permitieron tirar "pulgas japonesas" en pleno 
ensayo, para exteriorizar su malestar. 

Para mi, que conocía la obra, cuyo manuscrito me había sido regalado por 
el autor, fue doloroso comprobar la falta de interés de los músicos por en
tender lo que tocaban. 

Desde esa oportunidad a hoy, han pasado varios años. He sabido de si
tuaciones similares a la descrita, en ejecuciones de otras obras de Becerra en 
el extranjero y he llegado a la conclusión de que la falla radica en las escasas 
explicaciones que llevan las partituras. 

La verdad es que Becerra pone indicaciones y aclaraciones pero en un 
lenguaje lógico y conciso no siempre fácil de entender. Convencido de que 
había que explicar las cosas en forma elemental y gráfica me decidí a escribit 
la presente "INTRODUCCIÓN" sabiendo que con ello interesaría a los intérpre
tes, lo cual redundaría en provecho del maestro Becerra y de los compositores 
que adopten todos o algunos aspectos de su grafía. 

No existen dos obras de Gustavo Becerra en las que la grafía sea abso
lutamente igual. En cada obra hay pequeñas diferencias que obedecen '!- par
ticularidades propias de cada una de ellas. Sin embargo hay un sustrato co
mún que las hermana y sobre él enfocaremos nuestro interés. 
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Se dá por entendido que nos referiremos a la grafía de sus obras alea
torias. 

Detrás de muchos signos gráficos de Becerra hay todo un sistema compo
sicional. En muchos casos estos signos no son otra cosa que una anotación 
taquigráfica de todo un proceso en donde se ha pretendido abarcar todas o 
casi todas las posibilidades de un pensamiento musical, dejando al ejecutante 
la labor de elegir una de innumerables versiones posibles. 

A este tipo de notación -por él creada- la llama "notación abierta" 
en contraposición a la "proporcional" o tradicional, en que se habrla ano
tado una sola de las versiones posibles. 

Para hacer más clara nuestra exposición, dividiremos la grafía (artificial-
mente por cierto), en cinco rubros: 

a) Alturas, 
b) Tempo, 
c) Duraciones y ritmo, 
d) Intensidades, 
e) Articulaciones, 

para luego en párrafo aparte aclarar otros aspectos que por su complejidad 
no conviene encasillar en uno de estos rubros por abarcarlos a todos. 

PRIMERA PARTE 

a) Alturas. 

Hay varias formas en Becerra, de escribir las alturas. Una de ellas es la 
tradicional, en pantagrama lo cual dá alturas inmutables. En este caso los 
accidentes sólo afectan a la nota frente a la que están colocados. 

Una forma más libre es escribir los signos sobre una pauta de cuatro li
neas lo que da lugar a mencionar solo el registro: agudo, medio o bajo. 
Tal proceder lo veremos en el Concierto para maderas y cuerdas. 

Ej. 1 

Concierto para oboe, clarinete. 
fago! y cuerdas. 

Una forma aún más libre, es la que indica sonidos de máxima altura o 
gravísimo generalmente con los signos "i" y "t" respectivamente. 

El efecto queda entonces supeditado al tipo de instrumento y a la técnica 
del ejecutante. 
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Otro tipo de grafía para las alturas, nos las presenta libres pero con cier
ta dependencia entre ellas. Así: 

Ej. 2 

Guitarro , I E IJ 
1I concierto para guitalTll 

Ej. 3 

Violines 

11 concierto para guil8rta 

Una fonna especial está dada por lo que Becerra llama: "Densidad Ho
mogénea Predefinida". Este tipo de escritura -usado sólo para las cuerdas
utiliza una ancha línea negra antes de la cual se ha especificado qué nota 
debe tocar cada atril o cada ejecutante. 

Il concierto para gIlÍ tarra 

En este ejemplo el efecto es 

Ej. 5 

para la parte ancha de la línea, en que cada violín toca una 5 justa, y 

Ej.8 

para la parte más delgada, en que cada violín toca sólo la nota superior 
de esta 5 justa. 

Este sistema pennite -una vez definidos los sonidos a tocar- "dibujar" 
diversos tipos de cluster como los que se indican de ejemplo. 
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Ej. 7 

,(+= 1,: 
6 Violines : l. 

1 2 3 

: t: :)1 --
S 6 pp creBC. f 
Bul ponto * 4 

lJ concierto""", guitona 

Bj.8 

Lord Cocbraoe de Chile 

Ej. 9 

1·4---;t2"---"·1 

Por último, las alturas pueden ser absolutamente libres usando el signo 
no ~ = improviso. 

Agregándose en este caso libertad en los demás parámetros. En algunos 
casos a este signo se agregan indicaciones verbales que obligan a usar un 
registro determinado 

b) Tempo. 

El tempo general se fija de diversas maneras: 
l. Por anotaciones de duración en segundos entre barras verticales. 

Ej. 10 ~ 
. 

Saxo. 

.f 'P d."-:- creBC. 
Guitarra 

Eco .. f=--P 11 concierto para gui torra 
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Aquí me veo obligado a romper el esquema de exposición planteado para 
explicar el sistema de las líneas verticales que más bien pertenece al rubro 
duraciones. 

Estas líneas o barras verticales, no son barras de compás en el sentido tra
dicional. Ellas representan descensos de batuta. Pueden ser llenas, puntua
das o segmentadas, según la jerarquía de las expresiones que encierran. Sin 
embargo en la mayoría de las obras sólo se usan líneas verticales continuas, 
para todos los casos, agregando IDl número árabe a cada sub-división y co
locando al comienzo -en gran tamaño-- un número árabe que indica el 
total de estas sub-divisiones. El Ejemplo NQ 11 aclara 10 expuesto. 

Ej. 11 

Platillo 
Tam-tom 
L::. 

Glockenspiel 

Baritan 
solo 

Violines 

Viole 

Celli 
C.8. 

( D.r- . 
~-

= ~ = 
11- Q ~. 

" 

111 n 

Io.!.ff n 

Un 

V .f.f 28 

rT 

€ O >~ 

Q P • 
~~ 

---
.f 

-1M ~~.---
~ 

.:: 1M - . cJm~~ 
.l! 

._- _. --

~ ;; Al, 
.. r¡;. - -. ,- f-"'---' , ';;; 

.. -
-29 ,-, --

31 

Lord Cor.hrano 

Además "la situaci6n de dichas barras determina un espacio dentro del 
cual la ubicación de las notas establece aproximadamente cuando debe pro
ducirse el sonido". (Ver diseño en página 65). 

"Los ejecutantes no cuentan los segundos entre batutas lo cual queda a 
cargo del Director, quien hace los cortes correspondientes en la forma tra
dicional" . 

En obras con menor cantidad de ejecutantes no sehace necesario esta sub
divisi6n de los golpes de batuta y entonces se suprime el sistema de los nú
meros árabes. 
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t 
1-
1-

-1 

1-1 

con la batuta 

después de la batuta 

poco después de la batuta 

poco antes de la batuta 

más o menos en el medio entre batutas 

2. En el caso de haber texto, el tempo general se fija por la velocidad de 
recitación la cual a su vez se fija con expresiones convencionales. 

El texto puede ser llevado por voces humanas o por instrumentos como 
se explica más adelante. Tal es el caso del ejemplo a continuación. 

Ej.12 

Guitarro 

Presto 
ciu-dad , ! J J 

d~ 

J 
Gua - t~ - ma - la 1 J t~l 
t _______ 

TI concierto para gui tarra 

3. También se puede fijar el tempo general con signos en que se mezcla 
la notación abierta y la proporcional. 

Ej. 13 Anhllato JI = :!: 240 ~ . =-n 
h~ J 94 J · Flauta ~ J JI.4 J 

l'~ . 
• 

II concierto para guitarra 

El tempo particular se puede fijar por metrónomo o por expresiones. con
vencionales. Entiéndese por tempo particular, el tempo que lleva un deter
minado ejecutante independientemente del que lleva el resto del grupo en 
un momento dado. Así en el Ejemplo N° 14 la percusión y la guitarra, lle-
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van un tempo general animato, en tanto que los contrabajos llevan un tem
po particular lento. 

EJ. 14 Animato ,....---
~ . / J I ...1. I 

Guitarra 

I~ .'l~ .. f~ ~~ • V ,--_1:1> ~ 

.-/' 1/11.111 ~ 
Percusión .- ~ .. _--le>. ~ 

[Y 

pe~c. entra con el 29 ciclo de la guita",a 

Lento 

,"", 1. 
Contrabajos 

- Ir 
. 11 concierto para gultan'B 

Por último para anotar que un pasaje se toca a máxima velocidad, se le 
agrega el signo correspondiente, una línea oblicua en un ángulo a la iz
quierda. 

c) Duraciones y Ritmos. 

En primer lugar se usa la notación proporcional tradicional. 

• J ffinn etc . 

El signo " como indicador de un sonido aislado es, "más o menos bre
ve sin tiempo determinado". 

La prolongaci6n de sonidos o pasajes, se representa por una de varias po
sibiUdades. 
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• 

I 

• prolongación de "" sonido 

• o de lJarios J 
con t'""i"o e" -1' 

" las expresiones dentro del rec"atlro 
d",an más f"e S" tamaño relatllJo )1 

se prolongan hasta 

J:J 

Como prolongar estos recuadros, se explicará más adelante en párrafo 
aparte. 

El signo: ~ a continuación de cualquier signo de sonido, sig
nifica máxima duración. El signo en cuestión juega a veces el papel de 
simplificación gráfica para sonidos muy prolongados ahorrando el trabajo 
de escribir largas üneas horizontales. ~n otros casos significa "dejar sonar 
hasta extinguirse". En tal sentido se le usa generalmente para platillos, gon
gos y vibráfono. 

EJ. 16 12" _______ ... I 

Trompeoto 

Coja cloro 

2 Platillos 
2 Gongs 

Imf 

nrJ'cresc. 

p mp 

El signo = i significa mínima duración. 

d) Intensidades. 

-
-ff 

"" ~ 

11 concierto para guitarra 

En la mayoría de las obras de Becerra, éstas se representan con los signos 
tradicionales. 

El único caso diferente en este sentido, que he podido encontrar, está da
do por el "Concierto para maderas y cuerdas" en el que el tamaño relativo 
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de los signos guarda relación directa con la intensidad de los sonidos re
presentados. 

Ej.t8 

"o_o, {~ 1-1-·--._..:....-..-

v;.;on {:I,.... _e __ e ___ ._ 

Con cierto para oh. eL lag. Y cuerdas 

b) Articulaciones. 

Generalmente para la notación proporcional, usa Becerra los signos tra
dicionales. Para la notación abierta usa tres formas de ligado: 

a) 

b) 

o) 

e~ 
e e-

- e-
e_e __ e 

El ejemplo N" 17 ilustra estos tres tipos. 

Ej. 17 

al 
flauta 

bl 
Violines 

C. B. 

•. ~-
'0 J 

.. 
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el 
Oboe 

p 

$a.o. 
p " 

Trompeta 

El caso más interesante de articulación está dado por el sistema de agre
gar un texto guía a los instrumentos. El texto proporciona además el ritmo. 

Tal es el caso delrn Mov. Completo del II Concierto para guitarra del cuál 
el Ejemplo N° 12 es una muestra. El Ejemplo N° 18 nos presenta otro 
momento de esa misma obra. 

EJ.!8 

Percusión 

Guitarro 1 fr 1 
de escuinlla y funcionario 

1 -ro.,ueo .ordo 

T -tambora II concierto para guitarra 

El texto no es escuchado por el público y Becerra anota que "sólo se pro
nuncia para ensayar" y que "en último caso podrá recitarse en concierto". 
Los ejecutantes lo leen para sí y lo "cantan" con sus instrumentos. En este 
concierto para guitarra, el significado del texto guía no tiene ninguna im
portancia y ha sido escogido tan solo "por su interés rítmico". 

Otros ejemplos interesantes de esta misma obra son: 

Ejo19 Judicial, allanaron en horas de la madrugadil el domicilio 
~ 1111 1111 1 1 ílllll 

GUitOHO 

.!'~~ ~ .. ~~~-
;co{ 'f .r .f f f 
'7. C.8 

11 concierto para guitarra. 
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Ej. 110 

, ..... 

Soao. 

C.clota 
G.casso 

3 bonv· 
3 tumb. 

Guilarro 

,."to 

.t.l ilJ 
.. ~ 

~ 1M 

_T :;., ~. ~ 

... ~ 

"!f ¡r¡.., niJ .... ~. 
mJ ...,. mJ mf 

11 
P h ......... mp 

;.J T J T T1] TI I . 
de treinta a/fOS, y de MariO AIhnIo Orasco y Oroscq de veíntitres años, 

11 conc:ierto para gWt.lU'J8 

El. 21 

8.';' ••• [:~~~~~ 
y la Patag nía cam na agac da 

Lord Cochra.'le 

Diferente es el caso cuando el texto es llevado por voz humana. Entonces 
obviamente -el cantante pronuncia las palabras- Becerra no anota ni rit
mo ni articulación contentándose con poner las alturas las cuales se mantie
nen hasta que aparece una diferente. 

lIj.es 
"ft. 

ti V no es arrog nte el guet1l ro 
C .. o 

• lo 

Lord Cochrane 

SEGUNDA PARTE 

Otras formas de Prolongación. 

Todos estos sistemas de notación, aunque originales, pueden ser encontra
dos en otros autores con mayor o menor semejanza. Pero la que se refiere 
a las formas de prolongación es absolutamente obra de Gustavo Becerra y 
creo que ellas representan lo más importante de su aporte a la grafía mo-
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derna. No dudo en expresar mi convicción de que con el tiempo será adop
tada por muchos compositores. Esto porque los signos creados por Becerra 
son mucho más que imágenes gráficas de sonidos o formas de producirlos: 
Detrás de ellas hay -como decía en el prologo- todo un proceso compo
sicional, todo un sistema. 

Aparte! de eso -una vez comprendido el "funcionamiento" de ellos, uno 
se encuentra ante una grafía clarísima, fácil de interpretar y sobre todo sin 
ambigüedades, a la par que presentando al ejecutante una rica e interesante 
cantidad de material creador. 

a) Las Llaves. 

Elementos dentro de 
quer orden durante 

Ej. as 

[~{1 Guitarra 

IjZ 

{ .. }Y8CparadOS por T·, se tocan en'l:tial;; 

::::>-- - -:T .,. - - -::>1' 
T T T 

T~ l.) 

,~ 
(. ) 

í 11) 

,i "'q sfz tr m· Pausas optativas 
II cCllcierto pora guitarra 

Jlj.84 , 
-Violines 

b) Los Recuadros. 

El recuadro representa un espacio dentro del cual el materilll,dura más 
que su tamaño relativo. p~ f.rolongarto se le reitera hasta que el proCeso 
es cancelado por el signo =DI' 

El caso más simple ~ el de un solo recuadro~ 
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Ej. 25 

6 Violines ~' 
efecto • • • • • r 

II concieno para guitarra 

Ahora bien. Dentro de un recuadro puede haber, otros más pequeños. 
Para pasar de uno de estos recuadros pequeños a otro mayor o igual, debe 

antes haberse tocado todo el material a él perteneciente. Esto produce una 
jerarquía entre los recuadros en todo semejante a la representación de con
juntos y sub-conjuntos. El resultado es que el recuadro más pequeño tiene 
posibilidades de ser tocado mayor número de veces que el que le sigue en 
tamaño y éste más que el otro mayor y así sucesivamente. 

Ejemplarizaré lo expuesto primero en forma esquemática para luego agre
gar un caso tomado de la obra de Becerra. 

El ritmo dentro de los recuadros puede ser anotado en cualquiera de las 
formas anteriormente expuestas o simplemente dejado a la improvisación. 

Veamos un esquema: 

Ej. 28 
'A 

v.r.iÓn posibl • 

..., ,..., - ---00-\ 
,,-

En este ejemplo, el recuadro interior Si - Do, se ha tocado dos veces, 
después una y luego cuatro veces siempre completo. Terminar este recuadro 
con el Si, sería erróneo por no haberlo completado. 

El Ejemplo NQ 27 de Becerra ilustra este caso. 

EJ. In 

al 
Flautín 

En este e;. el recuadro ,nter,or es optativo por estar entre paréntesis 
11 concierto para guitarro. 

:~"~,. ~j~.. l' El~ 
En este eí. es una pausa la que ocupa el ,ecuadro ;nlnior. 

11 concierto parn gui torra 
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Veamos otro caso. 

Ej. 28 

Hay aquí dos recuadros interiores de igual jerarquía. Una versión ro
rrecta posible sería 

Ej. 29 

• Datar tU· etu 

Lo cual se ilustra con obras de Becerra en el Ejemplo NQ 30. 

~~,;-~ ¡--ro KIDI [iJ P 
Maccbu Picchu 

El siguiente esquema nos presenta un caso con 3 recuadros de jerarquía 
diferente. 

Ej.31 

&. 

Por lo tanto se debe tocar el Fa y luego pasar al recuadro b, el cual posee 
un interior al recuadro c. Repito que se debe tocar cada recuadro completo 
por lo tanto no podemos volver al Fa sin antes completar el recuadro b. Un 
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error frecuente es volver al Fa luego de completar el recuadro c (sol - la) 
sin completar el b con las notas Si - Do - Re. 

Una versión correcta seria: 

Ej. 32 

~ • t= nW. "tI! n tI! .4#mJ!tj r etl;. 

y los siguientes ejemplos de obras de Becerra ilustran este caso. 

Ej. 33 

a) 

Piccolo 

bl 
flauta 

el 

Cuico 

, 
, '} 

~ 

"' 

rt1 .lo .~ .J\. 

U u . m.f ~u Picch 

m Mace/lU Picchu 
IlUy. 

'"JI' '"".,Ir ')( >)1' >x 1\ 
r 

I\Iaccbu Picchu 

Puede haber intersección entre recuadros, pasando de una a otra median
te el material común. 

Un esquema seria: 

Ej.a4 

El Si - Do pasa a ser común a ambos recuadros interiores y una versión 
correcta posible seria: 

Ej. 3& 

f • -urr .Ift • 
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En seguida 3 ejemplos con obras de Becerra ilustrando el presente caso. 

Ej. 38 

a) 

Flauta 

b) 

Piccolo 

e) 

02 

Macchu Plccbu 

P Maccbu Plcchll 

Chp I"II~ 
p 

\ 
'. 

Puede haber relaciones de sub-ordinación entre recuadros desde u'n instru
mento a otros, de tal manera que un acontecimiento musical en uno de 
ellos "desencadene" otro en otro instrumento. 

Esquemáticamente: 

y también 
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Por ejemplo: 

Ej.:n , 
~ 1 

, 
1: JI... 

Corno 
, ¡Y , , 

, , 
" . .J, 1"- ..... 

Xilofón 

Violin 
111 

1 

() 

Viole 11 
c.n; 

C.B. : 

, 

\f- ;4" ----41 
1 

-
'T·' -

\lI"·' -

1.- Acordes con ligado lateral: • e se tocan 
melódicamente en cualquier orden. Este 
tipo de escritura lo modifica Becerra u
sando para el mismo efecto el sistema de 
encerrar los signos entre {} separados 
entre sí po;T' Ver ejs. 23 y 24. 

2.- En eS te ej. el re cuadro que abarca las 
cuerdas no es reiterativo. 

"ti I I I 

DI Sinfooía 

En el siguiente ejemplo, tal desencadenamiento ocurre solo una vez; la 
primera en que se presenta el punto de sincronización. 
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Ej. 38 ~ 

J 
...¡o<... ~ fT"fi""""": r\ 

Cuica 
'--' l' 

" 
.fJ ~ 

Xilofón 

lu ¡¡ 

Rec.itante No tllVt> s.itio dQJJJ;ff 
Macchu Picchu 

Esta interacción entre un instrumento y otro puede ocurrir dentro de un 
mismo recuadro. Tal es el caso en: 

Ej.39 

BongoeJ 
Tumbadora. 

w. Block 
T. Block 

t-

~ 

mI 

m - I~ 

Jcr ese. 

Viet - Nam n 

Un recuadro puede englobar la acción de más de un ejecutante. 

Tal proceder se vé en los ejemplos: 

c..t- clara 

, Bongoo. 
3 Tumb. 

2 Plat. sus 
2 Gong 

Lento 

, 

• • 

~ ..... 

, , 

'"""-

-

~ 
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~ ~, 
flauta --'1 
Oboe 

111 P 
5GJ<0. 

IV 

Tromp. 

~ ~ 
• 3 E , 

~ -
~~ 

.. 

, 

~ 

V 

Hemán Ramírez 

creso. 
e 

ooel. )a 

u ...... c. para f!IIitarra 

Puede un recuadro llevar dentro de sí, todo tipo de expresiones. Asi, en 
el siguiente ejemplo lleva cluster en las cuerdas (con la predifinici6n para 
tal tipo de sistema, ya explicado) como dados ritmicamente por un texto 
guia: 

Ej. 41 

Locutor También fue ¡¡¡" ,:rlv .eCc;~~au~ ,'levara- africano ~ 

Vióline, 
[t 

fJ l. 

Viole ~ ~ 

~ mf 
Celli 

lo 
C.I. 

-(se 
, 

pa -r~ -te pue - blo) Vlet-N ... n - ra 
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Hasta aquí, los recuadros interiores eran inmutables. Ahora veremos co
mo también pueden crecer o empequeñecer agregando o suprimiendo notas'en 
cada vuelta, hasta el total del recuadro mayor. 

a) Crecer: 

En una etapa que podríamos llamar primitiva, vemos este tipo de proce
dimiento en la m Sinfonía escrito así: 

Ej.49 
,.. ,.. 

, 
~~ .. .. I 

... r'" L I 
... .¡¡.! -

2. Flautas 
,~ ... . .... 

m' .. .... .. ... Sinfooía 

- (-- repetir agregantlo caJa w% "". nota 

Actualmente Becerra lo habría escrito de este modo: 

Ej.43 

~Ip~, • 
!,. ~ 

~. 1. flautas • p. 

Pasajes de este tipo son los siguientes: . ........ d 

Ej. 44 

J 80ng0es 
3 Tumbad 

flauta 

11 conccierto para guitarra 

~Ve\ 1 ~e 
11 con cierto para guitarra 
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El proceso puede caminar también de derecha a izquierda como en el 
ejemplo a continuación 

Ej. 45 

Oboe 

.... 
11 concierto para guitarra 

Este pasaje se leerá normalmente de izquierda a derecha, pensando que 
a cada vuelta, el recuadro interior Sol # - La # crece en una nota hacia la 
izquierda de tal modo que a la segunda vuelta se lee Si - Sol # - La # de
biendo reinterársele por estar encuadrado. A la siguiente vuelta deberá con
siderársele como formado por las notas Fa # - Si - Sol # - La # y así 
sucesivamente. 

Otros ejemplos de tal procedimiento son los siguientes: 

Ej. 48 lE 7" • 
IfI ,.- .... -

Guitarra 

~tJ I '1 1 IV tJ , ~ <l=L- .... _ 
s.nza~ra'o n concierto para guitarra .....-------":"1 

Guitarra 

11 concierto para guit81T8 

b) Empequeñecer. 

El recuadro interior, pierde una nota en cada vuelta. El signo que lo in
dica es una pequeña flecha precedida de una "," que va "borrando". 

* 80 * 
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Un esquema sería: 

Ej. 47 

lO : 

Así, el recuadro interior en la primera vuelta se lee La - Si - Do - Re. En 
la segunda vuelta Si - Do - Re; en la tercera Do - Re y en la cuarta, Re. 

También el proceso puede llevarse a cabo en sentido inverso como en el 
esquema: 

Ej. 48 

• • • -:¡)s 
Aquí las notas se van suprimiendo de derecha a izquierda a partir del Re. 

Aunque estos procesos de empequeñecimiento de un recuadro han sido 
presentados y discutidos en clase con el profesor Becerra, no me ha sido po
sible encontrar ejemplos de ellos en sus obras. Probablemente por no haber 
podido consultarlas todas. 

Hay otros tipos de "barrido" o dirección de la lectura de la flecha del 
recuadro interior que están en igual situación a la de los procesos recién 
descritos. Así, la dirección de la lectura podría ser hecha en direcciones ho
rizontales mezcladas con direcciones verticales. 

Pero estos sistemas serán temas para una segunda parte de esta "intro
ducción". 

Malloco, Junio de 1972 

* 81 * 

usuario
Texto escrito a máquina
Audiciones escogidas:

usuario
Texto escrito a máquina
Obra: Sinfonía Nº 3Autor: Gustavo Becerra



264.50778

usuario
Texto escrito a máquina
Volver



Año Composición 

1955-58 

1955-58 

1955-58 

* 
"" "" 
* 

1956 

1960 

1962 

1950 

CATALOGO CRONOLOGICO CLASIFICADO DE LAS OBRAS DEL 
COMPOSITOR GUSTAVO BECERRA SCHMIDT 

(Nació: Temuco, Chile, 26 de agosto de 1925) 

TITULO 

OBRAS SINFONICAS 

SINFONIA N° 1 
(1. Allegro tenso y misterioso. 2. Lento. 3. Allegro Scherzoso. 

4. "Passacaglia" Lento) 
Orq. Piccolo 22, C. 1. 2, Cl. B. 2, Ctfgt. 4, 3, 3, 1, Timp. 

Pere" Xilof., Cuerdas 

SINFONIA N° 2 
(1. Allegro. 2. Andante. 3. AlIegro agitado) 

Orq. 3, (piccolo) 2, Coro 1. 2, Cl. B. 2, Ctfgt. 4, 3, 3, 1, Timp. 
Pere., Celesta, piano, Cuerdas 

DIVERTIMENTO 
Orq. 2 (piccolo) 2, Coro 1, 2, Cl. B. 2, Fag. Ctfgt. 1, 3, 3. 1, 

piano, celcsta, Pere" Cuerdas 

SINFONIA NQ 3 

(1. J=60; 2. J=90; 3. J==135) 
Orq. 3, (Piccolo) a C. 1. 2, Cl. B. 2, Ctf"t. 4, 3, 3, 1, p'ano, 
celesta, vibraf., Timp., pere., Cuerda~ (12, 12, 10, 8, 8) 

Dos directores 

"HOMOGRAMAS" (Orq. Sin!.) 

OBRAS PARA SOLISTA Y ORQUESTA 
CONCIERTO PARA VIOLIN 

(1. Allegro Moderato. 2. Calmo. 3. AlIegro giusto y marcatlo) 
Orq. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Cuerdas 

Duración 

11' 

. 19' 

8' 

38' 

15' 

24' 

Editores 

IEM 

IEM 

IEM 

MS 

IEM 

IEM 



* 

* 

1957 

1958 

1964 

1968 

1968 

1970 

1970 

1970 

1948 

1950 

195(1 

---------------------------------
TITULO 

CONCIERTO PARA FLAUTA 
(1. Andante. 2. AIlegro con fucco. 3. Andante) 

Orquesta de cámara: VI. 4-4, Vlas. 3" Celli 2, Cb. 1 

CONCIERTO PARA PIANO 
(1. AIlegro. 2. Moderato. 3. Presto furioso) 

Orq. 3, (piccolo) 2, C. l. 2, Cl. B. 2, Ctfgt. 4, 3, Trb. Tr. Piccola, 
Tr. 3, 2. Timpani, celesta, vibráfono, Perc. y Cuerda •. 

CONCIERTO N9 PARA GUITARRA 

CONCIERTO No 2 PARA GUITARRA 

CONCIERTO PARA GUITARRA Y ORQ. DE JAZZ 

CONCIERTO PARA GUITARRA Y DOCE VOCES MIXTAS 

CONCIERTO PARA OBOE, CLARINETE Y FAGOT 
Con orquesta de cuerdas 

ODA AL ALAMBRE DE PUA 
Para soprano, relator y orquesta sinfónica 

MUSICA DE CAMARA 

PRIMERA SONATA PARA VIOLIN y PIANO 
(1. Andante con moto. 2. Andante Cantabile. 3. Allegro subito) 

BAILE PARA SOPRANO Y PIANO 

CUARTETO DE CUERDAS No 1 
(1. Allegro giusto. 2. Interludio dodecafónico. 3. Presto) 

SONATA PARA PIANO 
(1. Allegro. 2. AIlegro. 3. Lento. 4. AIlegro) 

Duración 

18' 

11' 

24' 

14' 

15' 

14' 

18' 

24' 

24' 

3' 

22' 

24' 

Editores 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEl\f 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

C'l 

" S-' 
~ 
o 

C'l 
§ 
o 
O-
'" ,,' o 



Aíio Com/Josieión TITULO Duraeión Editores 
::o 

1953 SONATA PARA FLAUTA Y PIANO 18' IEM " S. 
(1. Mosso. 2. Andante. 3. Presto) !'I .. 

;:: 
1954 CUARTETO DE CUERDAS N. 2 14' MS ~ 

(1. AlIegro. 2. Scherzo. 3. Finale) r;' 
e. 

1954 PRIMERA SONATA PARA CELLO y PIANO. 
O 

29' IEM ~ (2. Variaciones. 3. AlIegro) = .. 
1954 SEGUNDA SONATA PARA CELLO y PIANO 12' IEM 

-... 

(Obtativa de contrabajo) 
(1. A1Iegro giusto. 2. Lento. 3. Allegro) 

1954 SONATA PARA GUITARRA 9' IEM 

• (1. Allegro. 2. Andante con variaciones. 3. Allegro) 

J 1955 CUARTETO DE CUERDAS NQ 3 12' IEM 

• (Del Viejo Mundo) 
(1. Agitato. 2. Andante con moto. 3. Presto. 4. Allegro enérgico) 

1956 ENTRADA A LA MADERA 11' IEM 
Cantata para voz y piano 

(1. Recitativo. 2. Aria. 3. Arioso. 4. Recitativo. 5. Aria) 

1956 SONATA TERCERA PARA CELLO y PIANO 17' IEM 
(Temas de René Amengual) O e: (1. Moderato. 2. AIlegro. 3. Andante. 4. Vivace) e: o 

1956 SONATA PARA FLAUTA SOLA 8' IEM ~ 

(1. AIIegro grazioso. 2. Andante misterioso. 3. AIIegro> deciso) O a = 
1956 SEGUNDA SONATA PARA GUITARRA ~ .. 

(1. Allegro con troppo. 2. Lento. 3. Allegro) 18' IEM n' o 





Año Composición 

1958 

1958 

1958 

1959 

1959 

* 
1959 

* 
1959 

1959 

1960 

1961 

1961 

TITULO 

SONATINA PARA FLAUTA SOLA 
(1. Allegro gracioso. 2. Andante misterioso. 3. Allegro) 

SUlTE PARA DOS PIANOS Y PERC. 
"Cuentos de Brujas" 

VARIACIONES PARA PIANO 

CUARTETO DE CUERDAS NQ 5 
(1. Allegro Molto. 2. Andante. 3. Furioso) 

CUARTETO PARA SAXOFONES 
(Soprano, Alto, Tenor, Barítono) 

(1. Allegro enérgico. 2. Allegro. 3. Lento. 4. Allegro di molto) 

TRIO DE CUERDAS 
(1. Allegro. 2. Lento. 3. Allegro) 

PRIMERA PARTITA PARA VIOLIN SOLO 
(1. 0=120. 2. Passacaglia Andante. 3. Presto) 

SEGUNDA PARTITA PARA VIOLIN SOLO 
(1. Allegro Molto. 2. Lento. 3. Allegro molto) 

CUARTETO DE CUERDAS NQ 6 
(1. Allegro. 2. Tema para variaciones. 3. Allegro) 

CUARTETO DE CUERDAS NQ 7 
(1. -J~90. 2. -J=60. 3. -J=135). (Móvil para cuarteto) 

PARTITA PARA OBOE SOLO 
(AlIegro J = 120) 

Duración 

14' 

8' 

23' 

20' 

20' 

12' 

15' 

28' 

21 ' 

5' 

Editores 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

IEM 

MS 

IEM 

Cl 
~ .,. 
O' 
"" o 
Cl 
él 
" o 
O-

"" 8 



Año Composición TITULO Duración Editores 
C'l 

1961 TROZO PARA CELLO SOLO 3' IEM 
., 
lO, 

0=90) O-
"" o 

1961 PAR TITA PARA VIOLA SOLA 6' IEM C'l ... 
(J = 180 Presto) o 

" e.. 
1961 TROZO PARA CONTRABAJO SOLO 2' IEM 

o' 
~. 

0=120) o 

1961 TROZO PARA TROMBON TENOR 6' IEM 
0=72) 

1962 QUINTETO PARA CUARTETO DE CUERDAS Y PIANO 28' IEM 
(1. AIlegro. 2. Andante con variaciones. 3. Finale Presto) 

* 1962 PARTITA PARA CONTRABAJO SOLO 11 ' MS 

ce (1. Allegro. 2. Scherzo. 3. Lento. 4. Vivace) ..., 

* 
1966 SCHERZO PARA PIANO 

(12 pelotas de Ping Pong, Cinta Magnética y un L,drillo) MS 

1967 RESPONSO PARA JOS E MIGUEL CARRERA 13' IEM 
(Voz y quinteto de vientos y perc.) 

1968 ARRULLO PATAGON (Piano y Voz) 5' MS ---i" 
1968 MORULA, GASTRULA y BLASTULA 9' MS " S. ' 

Clavecín y Cinta ~ 

'" 
SPI], SPlJ, (trad. polaca) 5' MS 

¡s:: 
1969 = 

Voz y Guitarra ~. 
!:.. 

1971 AGUA DORMIDA (Para Voz y Piano) 4' MS C'l :r. 
" 1972 SEGUNDA SONATA PARA PIANO 12' MS ::s ., 



Año Composición TITULO Duración Editores 
::<' 

OBRAS CORALES ~. 
g 

1950 SELECCION DE CANCIONES A TRES VOCES 8' IEM a:: 
" (1, 2 Y 3 letra de Juan Cruchaga; y 4 popular yugoslavo) t 1. Paisaje; 2. Secreto; 3. Baile; 4. Quodlibet. (Popular yugoslavo) 
O 

1951 TRES ROMANCES CASTELLANOS Y "LEJANA" 15' IEM 
[ 
" (Letra de Max Jara) ~ 

1. Rosa Fresca; 2. El enamorado y la muerte; 3. Fonte Frida y ...... 
4. "Lejana" 

1956 ENTRADA A LA MADERA 11' IEM 
Cantata para voz y piano 

* (1. Recitativo. 2. Aria. 3. Arioso. 4. Rec:tativo. 5. Ar:a) 

ex> 
1958 MISA BREVIS S.S.C. 4' IEM ex> 

* 1960 CINCO CANCIONES (Con texto de A. Sabella) 9' IEM 
(1. El burro con camiseta. 2. Poema con gallardete. 3. Cantata 

para campanil y tambor. 4. Bucabel de Mariscataña. 5. Corranda 
de la gacela) 

1961 LA CUECA LARGA 13' IEM 
(Texto de Nicanor Parra. Coro mixto S.C.T.B., piano y pere.) 

1962 TRES CANCIONES DE "ALTA COPA" 12' MS 
~ 
E: 

(Texto de A. Sabella) o 
'" o 

1962 LA BANDERA SCTB' 7' MS O 
el 

(Texto de Juan Vera A.) " g, 
o. 

1964 CANTATA DE AMOR AMERICANO ~. 
o 



Año Composición TITULO Duración Editores 
O 

1965 ORATORIO "LA ARAUCANA" f (Poema épico de A. de Ercilla y Z.) 

1966 ORATORIO "MACCHU PICCHU" () 

Ó 
(Poema de Pablo Neruda) l 

1966 LLANTO POR EL HERMANO SOLO 23' IEM ~ 
(Poema de Fernando González M. S.C.T.B.) 

8 

1967 EL INSECTO, EL TIGRE Y EL CONDOR 9' IEM 
(Tomado de "Los Versos del Capitán", de Pablo Neruda) 

1967 ORATORIO "LORD COCHRANE DE CHILE" 
(De Pablo Neruda) 

• 
fB 

1969 ELEGIA A LA MUERTE DE LENIN 30' MS 
Para coro, solistas y orq. sinl. 

• (Texto de Vicente Huidobro) 

1971 VARIACIONES SOBRE UN STANDCHEN DE 8' MS 
CARL MARIA VON WEBER 

Para coro mixto y piano 

MUSICA PARA. TEATRO 
::<1 
" 1938 EL PEREGRINO 5' MS ~. 
~ 

1947 CORO BN SANTIAGO 3' MS a:: 
" 1948 MORIR POR CATALINA 12' MS ~ 

1949 LA VIDA DEL HOMBRE 9' MS O 

~ 
1957 LAS TRES PASCUALAS 24' MS " ., 



Año Composición TITULO Duración Editores 
:;>::1 

1958 LA MUERTE DE DON RODRIGO 90' MS ~ ;;. 
(Opera. Orquesta: 3 " (Piccolo) "2, Cl. 2, C. l. 2, Ctfgt. 4, 3, 3, 1, ~ 

" Timp. Perc. Celest, Vibraf., piano, cuerdas, coro mixto. Soli: a:: 
Soprano, Mezzo, Tenor, Barítono, Bajo) e 

ñ· 
1959 LOS INTERESES CREADOS, de J. Benavente 8' MS E.. 

O 
1960 SUEl'lO DE UNA NOCHE DE VERANO 16' MS ~ 
1961 DON JUAN; de Moliere 12' MS 

:> 

" -.... 
1962 LA EXCEPCION A LA REGLA, de B. Brecht 9' MS 

1962 LOS INVASORES 
De E. Wolff 

... 1963 LOS PAPELEROS 12' MS 

8 
Texto de J. Aguirre 

;jo 1963 MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 20' MS 
Texto de Shakespeare 

1969 EL REY SE MUERE, lonesco 15' MS 

MUSICA PARA CINE 

1957 OlA DE ORGANILLOS 18' MS 

MS 
Q 

1958 ENERGIA GRIS 21' a 
E: 

1959 LAMINAS DE ALMAHUE 24' MS J¡ 
o 

1960 LA RESPUESTA 54' MS Q 

él 
:> 

1961 PARKINSONISMO Y CIRUJIA 20' MS g. 
o' 

1962 IMAGENES ANTARTlCAS 23' MS '§" 



Año Composición 

1962 

1963 

196:J 

1963 

1963 

1963 

1964 

1964 

1964 

* 1965 
<D - 1965 

* 1966 

1966 

1969 

1969 

Desde 1971 

-------

TITULO 
-----_. - -----------

AMERINDA 

AQUI VIVIERON 

GUARELLO 

A VAL PARA ISO (J. Ivens) 

LAS BANDERAS DEL PUEBLO 

EL CIRCO MAS PEQUEI<O DEL MUNDO 

EL CAMARADA 

N!I<OS A LA DERIVA 

FOLKLORE RELIGIOSO DEL NORTE DE CHILE 

ERASE UNA VEZ 

CARBON 

EL ANGELITO 

VINOS Y UVAS DE CHILE 

PRONTUARIO 

VALPARAISO MI AMOR 

OBRAS EN PREPARACION 

TERCERA SONATA PARA VIOLIN y PIANO 

"PASIFAE" 
(Opera breve para una actriz, un actor y un mimo con acompa
ñamiento de cinta magnética. Texto especialmente escrito por 

Tobías Barros Alfonso). 

Duración Editores 

53' MS 

53' MS 

19' MS 

30' MS 

60' MS 

5' MS 

20' MS 

50' MS 

50' MS 

5' MS 

20' MS 

20' MS 

lO' MS 

75' MS 

80' MS --
[. 
1» 




