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MEMORIAY EROSION. I-A HERENCIA DE I-A REVOLTJCION
ESPECTRALY SU VIGENCIAACTUAL EN I-A COMPOSICION

Vcent MINGUET Sonra

Resumen: Los compositores Girard Grisel 1 Tristan Murail fueron dos de los principales representantes de la corriente
rcmpositiua llamada erpectral, qae se desarrolld en Francia a mediados de los afros 70 del sflo XX c0m0 reaccifin a la estdtica postserial.
El presente articulo plantea, a partir de ana retrospectiua panordmica de sus princtpios estdticos J de su actitud hacia la composiciiln
musical, una reuisidn citica de los postu/ados de la estdtica espectral, asi como de su perrnanencia en la milsica de hoy atendiendo a ra ue<

a /as namerzsa.r transforrnaciones que ha experimentado, asi como a un dnbito de difusidn 1t asimilacifin que franquef las fronteras de/
continente europeo para conaertirse en ,tn tdpico conilnfandado en la redefnicifn del erpaciol la materia musical, asi como de laforma.

Palabras clave: est6tica musical, mrisica espectral, G6rard Grisey, Tristdn Murail, postespectralismo.

ME,MORY AND E,ROSION. HtrRITAGE OF THE, SPECTRAL RE,VOLUTION AND ITS RE,LE,VANCE, TO
THE, CURRE,NT COMPOSITIONAL SCtrNE,

Abstract: The composers G6rard Grisey and Tristan Murail u/ere two of the main representatives of the so-
called spectral music, which was developed in France in the mid 1970s as 

^ 
reaction to the post-serial aesthetics.

Taking 
^s ^ 

point of departure a retrospective view of the aesthetic principles and 
^pprcach 

to musical composition,
this paper presents a critical review of spectral aesthetics according to its purpose as well as its relevance within the
current comPositional climate. After the many changes that have occurred, and thanks to a range of diffusion and
assimilation that crossed the borders of the European continent, some of its techniques and principles have become
a common topic based on the redefinition of the musical material, the space and the form.

Keywords: musical aesthetics, spectral music , G€rard Grisey, Tristan Murail, postspectralism.

Inroducci6n

Transcurridos cerca de cuarenta afros desde Ia fundaci6n del grupo L'Itintfraire, asf como

casi tres lustros de Ia muerte del compositor franc6s Glrard Grisey (1946-1998) resulta

ciertamente adecuado preguntarnos 
^cetca 

del legado ylavigencia en la composicion actual de la

corriente conocida como espectral, caracteizada inicialmente por una actitud tildada de

(naturalista>t hacra el sonido, como materia prima de la composici6r, cuyo an6lisis no solo ofrece

un modelo formal para 6sta, sino que sitfra la cuestion de la percepcion en el centro mismo de las

preocupaciones del comPositor ante la obray su recepci6n. El espectralismo nace, en el contexto

musical europeo de los afros setenta, para certifi car el canto del cisne definitivo de Ia gramattca

serial, y Para superar de manera decisiva Ia confusi6n <del fenomeno sonoro y su

representacionr', del sonido y Ia nota como abstraccion, en definitiva, del <<mapay el territorio>>3,

t DuFouRT, Hugue s. Musiqae, poauoir, dcriture. Pads, Christian Bourgois, 1 991,, p. 336.
2 MuRnIL, Tristan. Modiles et arttfcer. Estrasburgo, Presses Universitaires de Strasbourg, 2004,p.32.
r Grusr,Y, G€rard. Ecrits, ou l'inuention de la musique spectrale. Paris, MF, 2008, p. 60.
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apuntando asi a una de las cuestiones ineludibles de la creaci6n musical contempor 6nea. M6s a175,

del subterfugro de la combinatoria de los pardmetros sonoros encarnadapor el serialismo inicial y

del irrebatible desacuerdo entre la teoda y Ia practlca que marcaba los lfmites del postserialismo,

al que los focos de creacion musical de posgu erra condujeron inevitablemente, Ia corriente

espectral consigue reintroducir un discurso musical con contenido arm6nico.

Entendido por muchos en su mis ma etapa inicial como una simple posicion est 6ttca, como

una moda pasaj era) muestra desde sus inicios una deuda con las aproximaciones empfricas de

compositores como el italiano Giacinto Scelsi (1905 -1988), eue en 1959 presenta en Parfs sus

puattro Pe<K p^ta orquesta, cada una sobre una sola nota -fecha tras Ia cual su musica de1 ada de

sonar con regularidad en los principales escenarios de la vangu ardia musical europea-. Tampoco

hubiera sido posible sin los trabajos que el matemilaco y fisico franc6s Joseph Fourier (1768-

1830) o el fisico aleman Hermann Helmhohz (1,821-1894) rcaltzaron en el siglo XIX. El estudio

cientffico del fen6meno armonico, eI anhlisis riguroso del espectro del sonido que Ia ya avanzada

tecnologia de los afros setenta permite, posibilita un mayor conocimiento de la materl^ prrma de

la composicion, introduciendo en la misma cuestiones hasta entonces poco consideradas por los

creadores musicales, como Ia respuesta psicofisiol6gica al fen6meno acfistico. Nociones

fundamentales como las de tiempo musical, notaci6n, armonia (verticalidad) o contrapunto

Qtoizontalidad) vuelven una yez m6s a situarse ante una redefinicion inevitable, ante una

encru ctlada una mutaci6n que exige una vez m6s un compromiso absoluto en Ia codifi cact6n

te6rica de los resultados y las premisas de una prilcaca musical viva, del mismo modo que sucedi6

con el Ars l\oua o Ia seconda prattica siglos aft6s

No se trata", no obstante, de una tabula tasa, como podfa haberlo sido en determinados

aspectos el serialismo integral -sobretodo como consecuencia de una interp rctacion dogm6tica de

Ia gramilttca compositiva del ultimo \il7ebern por parte de los j6venes compositores

centroeuropeos tras la segunda Guerra Mundi aI-, sino de un fenomeno cuya niz puede

encontrarse ya en la concepci6n formal y en el factor tfmbrico, protagonista de las obras de

Claude Debussli en las masas sonoras de Edgar Varese, cuyas densidades predicen una nueva

aproximaci6n aI sonido como elemento estructural de Ia mrisica; o en Ia ins6lita propuesta

musical de Scelsi, que consid er^ el sonido dotado de forma esf6rica y de profundidad,

prefigurando asf una continuidad del discurso musical que tambi6n plante arian, en otros

t6rminos, compositores como Iannis Xenakis -Metastasis (1954), Pitaprakta (1956)- o Gyorgy

Ligeti -Atmosphires (1 961), l-nntano (1967)- ^ lo largo de los afros cincue nta y sesenta,

respectivamente; asi como en Ia funci6n esencial de Ia noci6n de armoria y de timbre <da
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sonidos>4, del acorde- que encontramos prefigurada en Ia musica de

cuyo magisterio en el Conservatorio de Parfs esta gener acion de

agrup ada en torno a l.-'Itindraire recibe un aliento y un apoyo sustancial:

Apoyo mucho el movimiento que ha tomado como nombre ltindraire... Representan el futuro. . . Su
tendencia: no enfeudarse en ninguna de las corrientes que nos han martiri zado y han causado tantos
problemas a muchos de mis colegas. Ya sab6is que el movimiento serial decia: <Fuera de mf no existe Ia

salvacioru>, y luego lleg6 Ia aleatoriedad, los collages, las improvisaciones colectivas.." Fueron experiencias
ciertamente ritiles t...1 pero los mrisicos j6venes ya no quieren ser sus esclavos t...]. No quieren m6s mfsica
cerebral, abstracta, desalentadora. Son personas que aman la mrisica, sinceras, con cotazon" Creo que es aquf
donde se encuentra la renovaci6ns.

trl espectralismo tampoco constituye un fenomeno aislado, sino una propuesta compositiva

con una direccion panlela a Ia de otras iniciativas, cuyo desarrollo se produce aprox rmadamente

en Ia misma epoca. Nos referimos a Ia mrisica repetitiva ameri cana -conocida popularmente

como <minimalismo)ts, de la que el espectralismo asimila los procesos de transformaci6n

continul, asf como aLa mfisica electr6nica, Ia musigue czncrAfu instramenta/e de Helmut Lachenmann

(1935-) o Ia neue Einfachheit representada por compositores como STolfgang Rihm (1952-) o

Manfred Trojahn (1949-), corrientes est6ticas que se gestan y desarrollan de manera simultdnea aI

ocaso del proyecto serial.

El estudio riguroso que las nuevas tecnologias permiten reahzar sobre las propiedades

internas del sonido, del timbre Ja composici6n inte rn de su espectro- y sobre la evolucion de

6ste en el tiempo -es decir, de La morfologia de sus componentes transitorios fundamentales:

ataque, duracion y terrninaci6n- contribuir6 de esta rn nera aI florecimiento de una prdcaca que

culmina con la gestacron del concepto de armonfa-timbre, de acorde-espectro. La antculacion de

esta nueva perspectiva sonora permittra sustentar Ia obra musical a partir de una <<toma de

consciencia diferente del fenomeno musical, que se traduce en preceptos esenciales> como la

continuidad, la percepcion o la funcionalidad6. La nueva pfi,caca despli eg asf un pandigma

propio:lallamada <<era del timbrerrt se cierne sobre un vasto honzonte cuya teonzactonpermitrca,

+ MuRRn. Modiles et artifces..., p.1,07.
s MEssIAEN, Olivier. <Entretien avec Fnntz 'Walteo>. En: 25 ans de rdation musicale contemporaine. L'Itindraire en

temps rdel.Danielle-Cohen L6vinas (ed.). Paris, L'Harmattan,1998, p. 128: <<Je soutiens beaucoup ce mouvement qui a

ptis nom ltindraire... il repr6sente I'avenir... Sa tendance: ne s'inf6oder a aucun de ces courants qui nous ont rr.rtytises
et pos6 tant de problemes ) beaucoup de mes confrdres. Vous s^vez qu'il y a eu le mouvement seriel qui disait:
"Hors de moi point de salut", puis tl y a eu le mouvement al€atoire, les collages, les improvisations collectives... Ce
sont des experiences qur ont et6 utiles [...] .t les nouveaux jeunes musiciens ne veulent plus en €tre esclaves [...] Ils ne
veulent plus de musique c6r6brale, abstraite, rdbarbative. Ce sont des gens qui ont I'amour de la musique, une
sinc6rit6, un cceur. Je crois que c'est li que tient le renouvearD).

a MuRarL. Modiles et artifces..., p. 49.
7 DUFoURT, Hugues. <G6rard Grisey: la fonction constituante du temps>. En: Musicae Scienciae. Lieja,

European Society for the Cognitive Sciences of Music, 2004,p"49"
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ahora Si, el desarrollo de toda una serie de herrarnientas que asistir6n el trabaio del compositor.

Alcanzada, pues, la edad adulta,la tecnologia electr6nica est6 finalmente preparzrda pan entrar aI

senricio del compositor, para ser integrada en el proceso creativo y sumarse a su vez aI cuerpo

instrumental, ampliando su pal eta y sus posibilidades.

A lo largo de las d6cadas posteriores, y sobre todo a parttr de finales de los afros ochenta, el

IRCAMs supon dria en este sentido un espacio ideal para llevar a cabo investigaciones

fundamentales en el terreno indispensable de Ia inform 6aca musical, sin el recurso 
^ 

las cuales

resultaria ciertamente dificil explicar una g^n parte de Ia creacion de la actualidad musical m6s

tangibl. y manifiesta.

El primer espectralismo

En este periodo inicial de carS,cter fundacional, algunas de las obras m6s significativas de

Tristan Murail (1 g47-) 
-Mdmoire/Erosion (1g76), Treiqe coaleurs du soleil couchant (1g78)-y de G6rard

Grisey -el ciclo Lrs Espaces Acoustiques (1,976-1985)- presentan y^ el corpus fundamental de los

nuevos proced.imientos compositivos. Conceptos de pares complementarios como los de

armonicidad e inarmonicid zd, periodicidad y aperiodicidad, continuidad y discontinuidad o

tension y d.istension, cobran una impor tancta categ6 rtca a Ia hora de articular los diferentes

procesos 
^ 

los que se sometefi, la m^terra b6sica de Ia mirsica espectnl: el sonido y su gesti6n

temporal. Surge asi una nuev^ 
^ptoximaci5n 

al tiempo musical, preocupacion centnly riltima del

pensamiento compositivoe, a Ia que se une una aut6ntica reflexi6n sobre las transiciones y los

umbrales perceptivos, la rugosidad y Ia textura de los grupos de intervalos que configu ran

acordes-timbre desplegados y convenientemente orquestados, las diferentes progresiones y

correspondencias entre las aceleraciones y deceleraciones temporales en rel acton con el grado de

armonicidad de las estructuras sonoras y su prosesi5n, asf como entre muchas otras cuestiones

de orden propiamente t6cnico.

trl espectro, aI que todas las voces exteriores -crfticas o no- se refieren en su epid6rmica

aProximacion a la nueva gtamatica espect ral, no deja de ser en este sentido un punto m6s de

partsda, de cuya articul acion d-ial6c ttca, convenientemente desarrollada mediante toda una nueva

serie de tecnicas "otghrttcas" de orquestacion, disposici6n y constfuccion formal, resultafi. una

8 Instiruto de Investigaci6n y Coordinacion de Acristica y Mrisica (Institat de Recherche et Coordination
Acoustique/Musique),fundado en Parfs en 1,970 por Pierre Boulez. Su apertura o{tcral tuvo lugar en 1977.

e Ya en los afros cincuenta, el compositor aleman Kadheinz Stockhausen (1928-2007) habia desarrollado en
su obra Cruppen (1955-57), para tres orquestas, toda un reflexi6n te5rica sobre el tiempo y el espacio musical. El
encuentro de Grisey con Stockhausen en 1972 en los cursos de Darmstadt y el descubrimiento de su obra Stimmung
(1968), para seis cantantes, jugaria un papel fundamental en el desarrollo de muchas de las ideas musicales de Grisey
en la etapz- inicial del espectralismo.
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redefinicion completa de las dimensiones temporales y espaciales de la obra musical. Entre las

t6cnicas m6s genera ltzadas encontramos la de Ia llamada "sintesis instrumental", una sfntesis

aditiva edificada en el momento de la orquestacion, cuya apls,cacion permite la generacion

simulada de timbres a gran escala, como se puede apreciar en el inicio de Partiels (1 976) de Gerard

Grisey. En esta obra, de unos dieciocho minutos de duracion, el analisis espectral del sonido del

tromb6n se convierte en un modelo acristico simulado por una plantilla instrumental de

dieciocho instrumentos, en Ia que Grisey incluye un acorde5n y una nutrida game- de

instrumentos de percusi5n. No se trata de Ia reconstruccion obietiva del timbre de este

instrumento, puesto que los instrumentos del conjunto que interpretan los armonicos de su

espectro no emiten sonidos puros, sino complejos. Es, m6.s bien, un modelo de transicion

prosesiva entre el timbre como color y el timbre como elemento formal. Aun asf, el resultado

permite una aproximaci6n acustica sorprendente y es el signo m6s claro de una focahzacton del

trabajo compositivo sobre el timbre y Ia percepci6n. La orquestacion y la instrumentaci6n toman

asf d-imensiones nuevas, d. cathcter funcional.

Ahora bien, aunque a mediados de los afros setenta encontramos en las obras de estos

compositores una cierta preponderancia de un tiempo musical dilatado, una caracterfstica

evoluci6n temporal continua excesivamente estinda -cuyo limite estada qutzas representado por

la obra lorr contrejour (1979) de Grisey, para 6rgano electronico , 1.3 musicos y cinta- , y z pesar

de la incesante sucesi6n de trans formaciones que aseguran el cambio progresivo de la morfologia

sonora de un estado a otro en el interior de Ia obra, o de una altern ancia gradual plenamente

conseguida entre la tension y Ia distensi6n armontca, los automatismos adquiridos en Ia prhcaca

generan nuevos retos t6cnicos y est6ticos que se amplifi can en la siguiente d6cada, con renovadas

perspectivas y horizontes sumamente ambiciosos. Por un lado, el engendramiento de la forma -el
esqueleto, La <<carne del tiemporrto-, intrfnsecamente ligado a Las dimensiones temporales internas

de Ia obra, adquiere un protagonismo creciente, con una voluntad expresa de aceleract6n. Por

otro lado, el desarrollo tecnologico encau za Ia creacion de programas disefrados en coope raci6n

con tecnicos inform6ticos, persiguiendo con ello la solucion a los problemas m6s urgentes que las

nuevas direcciones en la composicion plan tean, como el c6lculo de las frecuencias y su relacton a

nivel formal -nos encontramos ante el nacimiento de Ia Tlamada "composici5n asistida por

ordenador"-. Esta Knea de investigacion permite, asimismo, descubrir un contexto

absolutamente propicio pma el perfeccionamiento y Ia maduracton definitiva de un a pfi,ctsca que

empezo sus andanzas como una intuicion verific ada empiricamente.

t0 GrusFiY. E,cits, ou /'inuention..., p. 57.
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La tecnologia juega, pues, un papel esencial desde los mismos inicios del especrralismo,

permitiendo abstraer el timbre como modelo formal , dotandolo asi de una dimension de car 6cter

funcional. Sin los espectrogramas, el trabajo inicial de Grisey y Murail hubi eta sido ciertamente

mucho m6s complejo. Aun asf, Iainformacroninicial de que se dispone sobre el timbre pasa a

situarse posteriormente en un segundo plano, pues el obietivo se situar6 en los estudios sobre Ia

percepci6n, sobre la modulaci6n de frecuencias y Ia gestion temporal de los procesos, asf como

sobre la transformaci6n y el trat^miento del sonido instrumental en tiempo reaI. El trabaio fue

lento pero fructffero, puesto que el progreso tecnologico tambien permiti6 aumentar

paulatinamente las posibilidades de tr^tamiento instrumental y ayud6 ^ solventar no pocas

cuestiones de orden t6cnico.

Pese 
^ 

ello, Ia logica orgilntca del timbre, asf como los diferentes arquetipos sonoros que

engendra y los cliches formales asociados a la escritura a trav6s de Ia ptS,cttca, se convierten

prosesivamente en el blanco de todas las observaciones crfticas . La <revolucion espect rab>ll ,la asi

llamada <revolucion de los sonidos complejos>t2, conoce entonces una nueva etapa,. El

desembarco de los integrantes de L'Itintiraire en los cursos de Darmstadt en el verano 1982

supondrs,La prcsentacion definitiva a escala internacional de una mrisica que hasta ese momento

se escuch aba casi exclusivamente en Ftancia, junto con Ia recuperaci6n pxa\eIa, llevada a cabo

por sus miembros, de la mrisica de Giacinto Scelsi, pricacamente desconocida en aquel momento

tras los casi veinte afros de reclusion del italiano y su progresivo alejamiento de los circulos

musicales.

En lo que respecta a la difusi6n y ala acttvidad pedagogtca propiamente entendida, despu6s

de una serie de cursos impartidos en el IRCAM iunto con Tristan Murail, Grisey pasa cuatro afros

-de 1982 a 1986- ensefrando composicion en la Universidad de Califo tnta en Berkeley, antes de

ser nombrado profesor de composici6n en el Conservatorio Superior Nacional de Musica de

Parfs. Grisey ensefro en Parfs poco mds de una d,6.cada, desde finales de los ochenta hasta su

inespenda muerte, acaectda en 1998. Murail, por su parte, tras su paso como profesor de

informdttca musical en el Conservatorio de Parfs, refuerz^ su vfnculo con el IRCAM durante Ia

d6cada de los ochenta, donde ensefra composicior y particip" en el desarrollo de la electronica en

tiempo real, contribuyendo 
^ 

Ia gestacion de programas y herramientas inform ilttcas como el

<Patchwodo> -que inmed.i atamente se revelan de altfsima utilidad para la composici6n- antes de

trasladarse a los Estados Unidos p^r^ ensefrar en la Universidad de Columbia en Nueva York.

Otros miembros destacados del grupo llevarf an 
^ 

cabo una activid ad paralela como interpretes de

11 DupouRT. Musique, pouuoir, dcritare . . . , p. 290.
tz Mun tu,. Modiles et arttfces.., p. 12.

284



Nlusicologfa global, musicologia local

referencia, como compositores y pedagogos. Es el caso del compositor, profesor y pianista

Michael L6vinas (1949-), eue actualmente ensefr.a an6lisis en el Conservatorio de Parfs. L6vinas

cuenta con un dilatado cat6logo de obras -entre las cuales se cuentan tres operas-, adem6s de

llevar acabo una intensa actividad como concertista, a Ia que se afraden grabaciones de integrales

como las sonatas de Beethoven o eI Claue bien temperado de Bach, entre otras.

La segunda generaci6n

Sobrepasadas, pues, las fronteras nacionales, y embarcados los protagonistas iniciales del

esPectralismo en la tarea pedagogtc^ -sin defar por ello de lado una produccion musical creciente

tanto en cantidad como en calidad-, el panoramainternacional verd emerget a finales de los afros

ochenta una oleada de compositores influenciados por los principios y corolarios est6ticos y

t6cnicos de la musica espectral. No se trata de epigonos, ni necesariamente de alumnos directos

de Grisey o Murail, a pesar de que algunos lo fueran durante un corto espacio de tiempo, o

hubieran frecuentado algunos de sus numerosos seminarios, sino de una serie de j6venes

comPositores de procedencia diversa, que encuentran puntualmente en Paris Ia respuesta a

muchas de sus preguntas en el plano compositivo. Nos referimos, entre otros, aI brit6nico

Jonathan Harvey (1939-), a los finlandeses Kalia Saariaho (1 952-) y Magnus Lindberg (1958-), aI

franc6s Philippe Hurel (1955) y 
^ 

espafroles como Jos6 ManuelLopez (1 956-), que junto a una

segunda gen enci6n de compositores entre los que se cuentan el italiano Fausto Romitelli (1 9 63-

2004), los franceses Philipp. Leroux (1959-), Marc-Andr6,Dalbavie (1961) y Fabien Levy (1968-)

o el espafrol Ram6n Lazkano (1 968, repres entarian lo que algunos music6logos y crfticos han

denominado el "postespectralismo>tl3. En paralelo podrfamos situar a otros creadofes, entre los

que destacariamos Ia figarudel austriaco Georg-Friedrich Haas (1953), asi como ?adel franc6s

Alain Bancquart (1934-), tambi6n interesados por la musica microtonal del compositor ruso de

adopci6n francesa Ivan \Wyschnegradsky (1 893-1979). En las obras de Haas y de Bancqu^rt

podemos apreciar procedimientos de construccion arm6nica que muestran una cierta proximidad

con el espectralismo, Todos estos compositores articulatiln las nuevas direcciones est6ticas de

una corriente que conoc eti asi nuevas contingencias, una especie de <migracion de las almas del

materi ab>to. Asimilando el primer espectralismo en su prilcttca compositiva como una serie de

procedimientos, t6cnicas, actitudes y gestos filtrados en el seno de una poetica personal, su

Propuesta artistica queda muy aleiada de la ortodoxta homogeneizadon de los afros sesenta.

13 PucIN, Tristam. <Through the Spectrum: The New Intimacy in French Music GDu. En: Tempo, New Series,
217 (2001), p. 38.

1+ LEvINAS, Michael. I-"e compositeur trouuire. Ecrits et entretiens (l 982-2002). Parfs, L'Harmattan,2A02,p. 86.
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Uno de los reflejos mis claros de esta asimilacion lo encontramos en la obra de Ia

comPositora finlandesa I{atja Saariaho (HelsinH, 1952), testimonio ejemplar de una po6tica

original enriquecida por la experiencia espectral. Junto a Ia importancia de Ia dinimlca y del

rePoso como elementos significativos de la form a, Ia fusion del timbre y la armonfa es una de las

preocupaciones centrales de la mrisica de Saanaho, siendo una de las primeras figuras que

reconocefia de manera natural el papel central de la sfntesis sonore- y del ordenador en el proceso

compositivo. En su caso particular, la evolucion est6tica corre en paralelo a una tendencia

manifiesta por <asociar el control timbrico aI control arm6nicorrtt. Profundamente influenciada

por las artes pl6sticas y por los procesos estructurales del cine de Andrei Tarkovski, Saariaho

representa el pandtgma de una trzyectona cteattva en la que arte y tecnol ogia se entrem ezclan

hasta el punto en que el progreso tecnol6gico -aI servicio del compositor- permite ampli ar y

liberar el pensamiento creativo de las eventuales barreras y obst6culos t6cnicos que encue ntra

Pala la rcaTtzacion de sus ideas musicales . La asociacion constante en sus obras de los medios

inform6ticos a los instrumentos act'rsticos -como ocurre desde Sta$t _fo, Itft (1 980), para yoz de

soprano y electr6tttca, hasta Frises (2012) pm^violin y electronica en vivo-, es un ejemplo mis de

una constante que se inicio en los afros ochenta y que todavia perdura en sus cteaciones m6s

recientes.

Aunque desde otros presupuestos y t6cnicas, se puede apreci ar tamoien una via parrlela al

espectralismo pero con ciertas afinidades en Ia produccion del compositor arnericano James

Tenney (1934-2006), cuyas obras est6n destinadas a <explotar el fen6meno de la percepcion>16.

Tenney parte de la propuesta est6tica de John Cage, a Ia que integra una cierta aproximaci6n

personal de las ideas arm6nicas de Harry Partch (190 1,-1974), otro de los compositores

americanos que experimentada con todo tipo de escalas atemperadas y afinaciones microtonales.

En cambio, en la obra de Tenneyla noci6n de obieto musical o de tension dramdttca d.ia paso 
^

la idea mas amplia de "explo ract6n auditiva". Su ahneaci6n est6tica no se corresponde, sin

embargo, con Ia de compositores americanos de una generacion posterior como Edmund

Campion (I)allas, 1957) y Joshua Fineberg @oston, 1,969), eue estud-iaron en Parfs con Grisey y

Murail, resPectivamente. Campion y Fineberg, profesores en las universidades de Berkel.y y

Haward, pueden ser considerados hoy en di^, sin lugar a dudas, como exponentes de una

filiacion espectral directa en el continente norteamericano. Su obta, aunque poco conocida en

Europa, rcfleia un buen nrimero de principios afines al espectralismo inicial, asimilados en su

caso a trav6s de una linea de trabajo en Ia que tienen cabida los nuevos instrumentos musicales

1s SnnruAHo, Kal1a. <<Timbre

(.d.). Parfs, Christian Bourgois, 1991,,
1o TExNnY, James. <Interview

et harmonio. En: Le timbre, metaphore pour la
p. 413.
with Gayle Young>. E,n: Oob Paper Today 5 /S

co mp osi tio n. J ean-Baptis te Barcidre

(1978),p. 16.
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disefrados por ordenador y Ia musica incidental pma Ia escena o Ia danza, mostrando una

diversidad est6tica y una multiplicidad de direcciones creativas dificilmente reconocible en Ia

ftayectclria del grueso de compositores europeos de la segunda generaci6n espec tra|.

Diferente es tambi6n Ia propuesta est6tica del compositor espafrol Jose Manuel Lopez

L6pez (Auladrid, 1956). Instalado en Francia desde finales de los afros ochenta, en su musica Ia

herencia espectral se percibe con claridad, fitrada a trav6s de un pensamiento musical en el que

se advierte asimismo Ia influencia est6tica de compositores como Kadh einz Stockhausen o

Franco Donatoni. La organlz^ci6n temporal del flujo sonoro,Ia gestion de los diferentes tipos de

relaciones que pueden establecerse entre armonicidad e inarmonicidad, entre la homogeneidad y

la heterogeneidad de las diversas estructuras formales y la densidad o rugosidad de los agreg dos

sonofos que encontramos en sus obras, lo sitrian claramente en el centfo de Ia generact6n de

compositores que ha sabido dar un impulso nuevo al Legado espectral desde su propio artesanado

musical. trl gusto por lo arm6nico 
^parece 

asf combinado con una diversidad de perspectivas

riquisimas, que presenta, entre otras, una cetcania <<a los aspectos estructurales o Ia manera de

pensar el tiempo de Stockhausenrrtt, Por otr^ parte, el papel de la tecnol ogr- inform 6aca y de Ia

electronica en su musica respond., como en el caso de Saanaho, a una necesidad de ampli act6n

de las posibilidades sonoras, de enriquecimiento y ft^nsformacion del timbre instrumental. En su

po6tica musical destaca una voluntad manifiesta por establecer una relacion entre los diferentes

estratos temporales que pueden hilvanarse en el interior de un mismo discurso sonoro. A trav6s

de una diferenciaci6n clarz entre la m6trica y la figuraci6n, pero tambi6n ^ partir de una

concepcion polifonica del espectro ^ todos los niveles, su obra es uno de los ejemplos m6s

notorios de una prosesion e implementacion de las ideas de Stockhausen y Grisey sobre el

tiempo musical. Del mismo modo, y en una filiaci6n inicial claramente scelsiaffz, pan Lopez

Lopez es fundamental el conocimiento del "cotazon", asf como el de <<Ia piel de Ia materta

sonorarrts, entendidos 6stos como los tejidos interior y exterior del sonido, respectivamente, cuyas

diferentes capas constituirian la pasta sonora de la musica. La interrelacion entre las diferentes

elaboraciones sonoras, entre las transformaciones "genr3ticas" del sonido y su envoltura

epidermica -ritmo, armorrja, forma, etc.-, eS lo que permite a Lopez L6pez hablar de una

"biologfa musical", de una biologia del sonido, cuya funcion, cada yez m6s explicita, queda

acotada por los limites que admite la escritura del tiempo. De esta manera, las cuestiones

propiamente t6cnicas -como la modulacion metrtca- adquieren una naturaleza especifi,ca a modo

de herramientas de andamiaies que posibilitan la antculacion de una polifo rrja temporal en el topos

tz LopEz Lopnz, Jos6 Manuel. <<La biologfa del sonido>. En: Milsica presente. Perspectiuas para la milsica del stglo

XXI.Jos6 Luis Tellez y Andrew Ford (ed.). Madrid, Fundacion Autor, 2006,p. 120.
18 Lopnz Lopnz, Jos€ Manuel. <<Ira Pluma de Hu. Notas al Programa>>. En: Concierto del Grupo Enigma. Juan
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interior de Ia materta sonora. De Sottouoce (1 995), parz cuarteto vocal y electrorltca, a Metro Vox

(201 1),para ocho voces y electronica en tiempo real, encontramos en sus obras una paleta sonora

enriquecida prosesivamente por la aportacion de la tecno\ogia inform aaca y Ia electronica en la

construccion polfcroma del timbre, asf como por un gesto musical que encue ntra en el seno de

cada Pteza una cuidada elabonci6n intewilhca, una osmosis perfecta entre armonia y timbre que

hace de su obra un claro exponente de la herencia del primer espectralismo

ConclusiSn

cQue queda, pues, hoy, cuarenta afros despu6s de larevoluci6n espectral,m6s ilIade una

utthzacion estereotipada de los diversos arquetipos sonoros del primer espectralismo? En el plano

internacional son ya mis de tres generaciones de compositores las que han heredado una

particular tendencia a componer a patar de <1o heterog6neorrtn, a gene rar un discurso a pattJr de

elementos de orden cultural contradictorio integrando algunas de las t6cnicas espectrales como

herramientas de su pal eta compositiva. El problema hoy ya no ndica, como hace trein ta afios, en

la cuesti6n del auto-engendramiento de la forma, ni en la construcci6n de la armor:ja y del timbre

a paiar de los componentes internos del sonido, como se planteaba inicialmente la gen enci6n de

Grisey, sino m6s bien en Ia integracion rcaI en Ia composicion de elementos extrafros, de

elementos pertenecientes a mundos est6ticos aparcntemente contradictorios o antag6nicos desde

el punto de vista cultural. Nos referimos a la coexistencia de materiales excluyentes en un mismo

plano de coherenciz,a su cohabitaci6n en un campo de inmanencia que finalmente haftaspasado

el umbral s6lido e infranqueable de la connotacion.

El compositor de hoy no duda en tomar prestados materiales de la musica pop, del tango,

del l^zz, del punk o del rock -como en los casos ejemplares de Fausto Romitelli o de Philippe

Hurel-, o de la musica 6tnica y popular. En sus obras, la connotaci6n cultural resultante conduce

inevitablemente a una especie de "ecolo gia music zl" , a un mis que evidente y complejo reciclaje

de materiales que poco o nada tiene que ver con la cita o el collage tal como fueron practicados

por Berio o Ztmmermann en sus obras. Se trata, m6s bien, de una sensaci6n de "libertad

recob tada" q.t. dota aI acto compositivo de una espiral hermeneutica renov ada una vez m6s,

superando los excesos de los excluyentes postulados est6ticos de las vanguardias y apelando a una

globalidad representada en ultima instancia por Ia velocidad de la tecno ?ogia y Ia inmecli ata

transmision de la informacion. La rcnovaci6n se convierte asf, en el contexto de nuestro tiempo,

Jos6 Olives (dit.). Ciclo "Compositores en Arag6n". Auditorio deZaragaz^,11 de noviembre de 2008, pp.8-9.
1e HUREI-, Philippe. <<La musique spectrale i terme>. En: Notas al CD Kairos 001 2252IAI (Gerard Grisey,

puatre chants pourfranchir le seuil. I(langforurn Wien. Sylvain Cambreling, director).

288



Nlusicologia global, musicolo gqa local

en una cuesti6n de insercion, en un sabio ejercicio de integracion de todo tipo de materiales 
^

partir de unos procedimientos, de unas t6cnicas hist6ricas, cuya base, en gran medida asentada en

el contexto del espectralismo inicial , todavia se puede aprectar en Ia actitud de muchos de los

compositores de hoy.

L,a originalidad 
^ 

todo precio, un legado postmoderno que ha costado caro 
^ 

no pocos

creadores en los t'rltimos cincuenta afros, se manifiesta Ltna.vez mds a trav6s de una evolucion, de

una extrapolaci6n no siempre contex tualtzada en el plano est6tico de los procedimientos

originales del primer espectralismo. El patrimonio artfstico de L'Itindraire se ve asi transformado

Por las urgencias de una terqa prattica, eo Ia que su contribuci6n se redefine como un aporte

historico de primera utilidad en un complejo marco caracterizado por la heterono mia social y el

interc ambio gener altzado .
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