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RESUMEN 
 

Compositores, promotores y críticos musicales coinciden en aseverar que la música académica 
de los creadores latinoamericanos de las nuevas generaciones tiene poca difusión. Este trabajo 
de investigación permite ver hasta qué punto es verdadera esta afirmación para el caso de 
Venezuela en las décadas más recientes, a partir del análisis de la difusión de las obras de los 
jóvenes compositores venezolanos durante los últimos 20 años. El estudio se centra en la 
presencia de la producción de los egresados de las cátedras de composición de los 
Conservatorios, Escuelas de Música y Universidades de Caracas (centros de formación 
especializada), en los eventos considerados como las tribunas o plataformas más relevantes 
para la muestra de las tendencias musicales actuales. El análisis de los datos permite inferir 
hasta qué punto las cátedras de composición tienen incidencia en el movimiento compositivo 
local, y, por otro lado, refleja las tendencias de la composición actual en Venezuela.  
 
 
Palabras claves: Difusión, compositores venezolanos, jóvenes compositores, festivales, 

cátedra de composición. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

…el compositor académico, permanece en la penumbra, en el aislamiento e 

incomunicación total. Aparece solitario en el frustrante mundo de ocultos archivos, 

manuscritos y mudas partituras inéditas. Las esporádicas interpretaciones públicas de 

su música, son apenas un recurso desesperado para demostrar su existencia. La 

mayoría de nuestros grandes compositores permanecen en dramático anonimato. 

Muchos de ellos fallecieron sin conocer otra dicha musical que la proporcionada por 

el culto al escondido archivo musical propio. 

Valcárcel, 1990:s/p 
 

El presente trabajo de investigación examina el grado de presencia y difusión de la producción 

musical de las nuevas generaciones de compositores en el ámbito de la música académica. Se 

centra específicamente en el caso de Caracas y toma como muestra la población de egresados 

de composición de las distintas instituciones especializadas en la enseñanza de esta materia en 

los últimos 20 años, estableciendo cuál ha sido su participación en tres de los eventos más 

importantes para la difusión de la música actual como los son el Festival Latinoamericano de 

Música, el Festival Atempo y los Encuentros Nacionales de Compositores. Estas tribunas, 

dada su trayectoria, la calidad de los participantes y su perfil, han sido consideradas referentes 

fundamentales para Venezuela y para todo el continente Latinoamericano en el ámbito de la 

música contemporánea. 

 

Para poder determinar con certeza en qué porcentaje se encuentran reflejadas estas nuevas 

generaciones de compositores en las tribunas antes mencionadas, se examinó la programación 

de cada una de ellas. A partir de este análisis, se establecieron cuatro parámetros para la 

compilación de la información obtenida. 

 



2 
 

 

1.- Porcentaje de los compositores venezolanos presentes con obras comparado con la 

participación de los compositores invitados de otras latitudes, y porcentaje de las obras de los 

compositores venezolanos de las nuevas generaciones egresados de las cátedras de 

composición de las instituciones de eseñanza especializadas dentro del total de los 

compositores venezolanos. 

2.- Clasificación de las obras presentadas según su género: música sinfónica, música de 

cámara, recital para instrumento solo, música coral, música electroacústica y música 

incidental. 

3.- El número total de conciertos clasificados según su género. 

4.- Composiciones presentadas en calidad de estrenos mundiales. 

 

El trabajo está dividido en 4 capítulos, a lo largo de los cuales se proporciona un panorama 

 general de la composición en Venezuela en el siglo XX y de su enseñanza, comenzando con 

las primeras evidencias de la educación musical hacia siglo XVII, y pasando por las llamadas 

Escuela de Chacao y Escuela de Santa Capilla. Asimismo, analizamos la incidencia que en el 

desarrollo de la composición venezolana tiene la llegada de algunos creadores del Cono Sur y 

los aires de renovación hacia los años 70 con la creación del Instituto de Fonología. No 

podemos dejar de mencionar los Festivales de Caracas, a partir de los cuales surgen otra serie 

de eventos donde se muestra la producción más reciente de los compositores venezolanos y 

latinoamericanos, hasta la aparición, en la década de los noventa, de los Festivales 

Latinoamericanos de Música, el Festival Atempo y los Encuentros Nacionales de 

Compositores.  

 

Finalmente, se mencionan los centros que, después de la segunda mitad del siglo XX, se 

dedicaron a la enseñanza de la composición en Caracas, con el objetivo de establecer, a través 

del registro de la presencia de sus egresados en las tribunas de difusión objeto de este estudio, 

en qué medida se proyectan estas instituciones en el ámbito de la creación musical actual.  
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Así, basándonos en la información obtenida a partir del análisis de las tribunas de difusión 

seleccionadas, obtuvimos cifras comparativas que nos permitieron establecer las conclusiones 

y recomendaciones con las que cerramos el trabajo.  

  

Consideramos que esta investigación es una importante contribución para aquellas personas e 

instituciones interesadas en el desarrollo y difusión de la música contemporánea a nivel 

latinoamericano, y esperamos que además sirva de incentivo para que los centros encargados 

de la formación profesional de los compositores tomen en consideración estos resultados para 

evaluar la pertinencia de sus programas de estudio. 
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CAPITULO I 
 

CÁTEDRAS DE COMPOSICIÓN EN CARACAS 
 
 
Hablar sobre la composición en Venezuela, las instituciones dedicadas a su enseñanza, los 

compositores y la difusión de sus obras durante el siglo XX y los inicios del XXI, nos lleva 

necesariamente a mencionar los primeros registros de creación musical en la región. Los datos 

primigenios que se tienen acerca de la actividad musical, de la enseñanza y del movimiento 

compositivo en Venezuela se enmarcan en el período comprendido desde la conquista hasta la 

colonia. En esta etapa, la participación de la Iglesia en los distintos procesos históricos y su 

establecimiento en la vida de los virreinatos y capitanías fue primordial para el desarrollo 

musical, pues la música fue una herramienta fundamental en el proceso de evangelización. 
 
1.1. Antecedentes 
 
 
La diócesis de Coro fundada en 1531, la primera en el continente suramericano, y 

posteriormente la catedral de Santiago de León de Caracas fundada en 1636, fueron los 

primeros centros de los que se tiene noticia en impartir instrucción musical. Construidas estas 

iglesias siguiendo los modelos de las catedrales de Palencia y Sevilla, contaban con músicos 

profesionales que se encargaban del quehacer de las capillas musicales. Comenta el 

musicólogo Alberto Calzavara (1987:16), que el primer clérigo músico del que se tiene noticia 

es el deán Juan Rodríguez Robledo, nombrado chantre de la Catedral de Coro en 1536. Entre 

sus labores estaba el conocer el arte del canto llano, y “el enseñar a cantar a los ministros de la 

iglesia y corregir el coro” (Palacios, 2000:51). Ya para 1640, el Cabildo Metropolitano 

autoriza la creación de una escuela de canto llano (Silvio, 1998:291).  
 .         
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Poco a poco se va desarrollando una intensa vida musical alrededor de la iglesia, donde los 

músicos criollos fueron ocupando lugares importantes dentro de las capillas musicales, 

desarrollando sus habilidades como cantores, compositores y tañedores de instrumentos. 

 

Paralelamente al desarrollo de la música en las catedrales e iglesias citadinas, en las misiones 

y reducciones los indígenas eran instruidos en la doctrina y en los oficios, jugando la música 

un papel de primera importancia en este proceso. Como bien lo dice Buenaventura Carrocera: 

 

...Los indígenas aprenden instrumentos como violín, flauta, clarinete, etc., en esas 

mismas [escuelas] se les enseñaba el modo de cultivar la tierra, el oficio de tejedor, 

carpintero, herrero y hasta pintor1.  

 

Para 1656, llega al oriente del país la primera misión de Recoletos, y con ella el misionero 

Fray Diego de los Ríos, hombre emprendedor y de gran aceptación entre los indios. Fue 

elegido por sus superiores para que fundara cerca de Píritu en el año 1660, la población de San 

Miguel de Arauaneicuar, o San Miguel de los Araguaneyes. Allí construyó la iglesia, y se 

dedicó a enseñar a cantar a los pobladores las misas en latín, con tal gusto, que fueron la 

admiración de los frailes (Calcaño, 2001:18-19). 

 

Comenta Fray Felippo Gilij: 

 

Bastante mejor que en la lectura o escritura, y más universalmente aún, los 

orinoquenses llegan a ser excelentes para cantar. Y aquí otra escuela que en los 

principios les es proporcionada por medio de algún indio de las antiguas reducciones. 

El fondo nativo, por el que son casi naturalmente músicos, tanto éstos como todos los 

americanos en general, dio ocasión a introducir entre ellos nuestra música. Y si he de 

decir libremente lo que siento, ninguna cosa fue jamás llevada de Europa a aquellos 

lugares que más les agradase, ninguna que imitaran mejor. Cantan a varias voces 

toda clase de divinos oficios; y a juicio universal de quien los ha oído, los cantan 

bien y con gracia. Igualmente bien que canto aprenden también a tocar el violín y el 

                                                
1 Citado por Palacios, 2000:55 
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arpa, y cualquier instrumento de viento. Así enseñada y convertida en música una 

nación, es indecible con que pompa de voces y de sonido se hacen las funciones 

sacras, para atracción de los nuevos indios. Tenemos un pueblo musical. Pero esto no 

sirve para otra cosa que para el decoro de la iglesia u para aficionar a los salvajes a la 

reducción. (Libro segundo. Cap.IV. Tomo III)2 

 

Fray Diego de los Ríos se dedicó también a componer motetes y villancicos con letra Caribe 

para las festividades durante el año. De esta música no se conserva nada, pero se presume que 

estas fueron quizás las primeras obras musicales escritas en suelo venezolano. Su gran talento 

y capacidad para enseñar y trabajar por la población, hizo de San Miguel de los Araguaneyes 

la cuna y centro de música nueva (Calcaño, 2001:19).  

 

Para el siglo XVIII, una vez consolidados la mayoría de los arzobispados y construidas sus 

catedrales, la Iglesia tiene más influencia que nunca. La religión se tornó en eje fundamental 

de las familias de todos los niveles sociales. El arte, y en especial la música sacra, se 

constituye en parte esencial de sus entornos. La estabilidad política, económica y social, 

impulsaría la aparición de la Compañía Guipuzcoana3. Establecida en Caracas hacia 1728, 

generó otra dinámica en la vida de la nueva sociedad criolla. La ampliación de la oferta de 

productos criollos hacia Europa, así como la importación de materias y equipos para mejorar 

la tecnología aplicada en el campo agrícola, no vendrían solos. Con estos, también se filtrarían 

los ecos de ideales liberales de la ilustración y uno que otro texto de los enciclopedistas 

franceses.  

 

Este despertar y fortalecimiento económico de la Capitanía produce cambios en la vida y 

costumbres de los “blancos criollos”. Como lo señala Calcaño (2001:54), ocurre uno de los 

hechos más trascendentales para el futuro de la música en la mitad del siglo XVIII. Nos 

referimos a lo que se conoce hoy como una las corrientes más importantes en el movimiento 

                                                
2 Citado por Palacios, 2000:172 
3 La Real Compañía Guipuzcoana fue una empresa fundada en 1728, y, funciona hasta 1785. Tenía como objeto 
centralizar el comercio entre la provincia y España. Extraído el 8 de julio de 2010, desde: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_Guipuzcoana 
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creador en Venezuela, la llamada Escuela de Chacao, señalada por distintos autores, como la 

primera escuela de composición en Venezuela.  

 

1.2. La Escuela de Chacao 
 
 
Conocida como el primer movimiento musical importante en Venezuela por sus características 

y trascendencia en el ámbito musical latinoamericano, la Escuela de Chacao, o primera 

escuela de composición, tiene su origen hacia la segunda mitad del siglo XVIII. En ese 

entonces, el padre Pedro Palacios y Sojo funda en Caracas la congregación del Oratorio de San 

Felipe Neri, siguiendo el modelo de Roma. Se da a la tarea de congregar a un grupo de jóvenes 

inquietos, que realizaban tertulias musicales o jornadas de estudio colectivas, tanto en las 

haciendas de Chacao y la Floresta, así como en la congregación. Los escritos de algunos 

detractores nos describen cómo se desarrollaba el ambiente musical en el oratorio de los 

Neristas (Calcaño, 2001:59): 

 

…consta que en las muchas horas y días que tienen desembarazados los Neristas se 

retiran frecuentemente a una casa de campo que han fabricado en los arrabales de 

esta ciudad en la feligresía de San Pablo y a otra que también dos leguas distante de 

esta misma Ciudad cerca del Pueblo de Chacao a jugar en ellas pelota y bochas y 

tocar conciertos de música día y noche. 

 

Allí se instruía en las materias como el solfeo y se impartían algunos elementos de 

composición. Se analizaban obras, como el Diccionario de la música de Juan Jacobo 

Rousseau, y las Lecciones de clave y principios de Armonía, de Benito Blais, además de 

algunas partituras de Mozart, Haydn, Stamitz y Sammartini, como lo han llegado a concluir 

algunos historiadores, aunque todavía no se tenga certeza (Sans, 1998:397). 

 

Por su parte, José Antonio Díaz4, menciona en su libro El agricultor venezolano o lecciones de 

Agricultura Práctica, a estas tertulias y sus participantes:  

 
                                                
4 Citado por Calcaño, Op. cit.:62 
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…amante de las artes, y de la música, en cuyo fomento y progreso invirtió la mayor 

parte de su renta. […] El único músico que había entonces en Caracas de algunos 

conocimientos era Juan M. Olivares. El le llevaba a su hacienda en Chacao a pasar 

temporadas en que, ayudado de Olivares, dirigía las enseñanza; y así fue que floreció 

entre nosotros. Isaza, Velásquez, Juan Francisco, Lino Gallardo, Juan y J. L. 

Landaeta, Pedro Pereira, Juan J. Caro, Marcos Pompa, Mateo Villalobos, Bernabé 

Montero, Ángel Lamas y otros que no recuerdo, fueron célebres artistas formados en 

la Academia del Padre Sojo, sin contar los muchos aficionados que concurrían a 

participar por estos días de campo, y que también aprovechaban del ejercicio 

académico …Después de la muerte del padre Sojo continuaron las reuniones 

filarmónicas, en la hacienda de su amigo y vecino Señor Blandín, no ya de 

aprendices, sino de profesores y diestros aficionados. 

 

Se conocen dos generaciones de compositores que giran alrededor del padre Sojo. De la 

primera generación: Juan Manuel Olivares (1760-1797), Juan Francisco Velásquez (el Viejo) 

(1756-1805), José Antonio Caro (Boesi) (1758-17839), Bartolomé Bello (1758-1804), Pedro 

Nolasco Colón (1770?-1813). Segunda generación: José Ángel Lamas (1775-1814), Cayetano 

Carreño (1775-1814) Lino Gallardo (1773-1837), Juan José Landaeta (1780-1814), José 

Francisco Velásquez (el joven) (1781-1822), Juan Francisco Meserón (1779-1845). 

 

Fueron muchos los logros conseguidos por este movimiento musical, como dice el musicólogo 

Walter Guido (1978:11), llegando a estar conformado “por más de treinta compositores y 

aproximadamente ciento cincuenta músicos”. La producción musical sacra cada vez tenía 

mayor demanda. Para los años 70, la catedral, comienza a encargar a los compositores del 

momento música para los distintos oficios y festividades religiosas, así como también lo hacen 

las cofradías, conventos y demás iglesias. Misas, Te Deum, motetes, requiem, graduales, 

ofertorios, salves y tonos de navidad, fueron los principales géneros que se han conservado de 

este grupo de compositores. Obras escritas para dos, tres o cuatro voces en estilo 

predominantemente homofónico, alternando uno que otro solo vocal, utilizando una orquesta 

pequeña, siguiendo el formato de la orquesta de Mannheim (conformada fundamentalmente 

por cuerdas, 2 oboes y 2 cornos, y de vez en cuando clarinete, flauta y un fagot). En cuanto al 

estilo compositivo precisa Sans (1998:397), que se destaca la independencia y originalidad 

con que estos compositores asimilaron los modelos europeos de los cuales aprendieron, sin 
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hacer una imitación servil del estilo, acomodándose a los recursos técnicos y musicales con 

que contaban. De esta producción se destacan: la Misa de difuntos, a tres voces y orquesta de 

1779 de José Antonio Caro de Boesi, obra escrita para los neristas y, al parecer, la más antigua 

composición de la que se tiene cuenta; Popule meus, Tres lecciones para el oficio de difuntos 

y Salve Reigna, de José Ángel Lamas; Lamentación primera del Viernes Santo, Stabat Mater, 

y Magnificat de Juan Manuel Olivares; y Salve Regina y Pésame a la Virgen de Juan José 

Landaeta, entre otras. 

 

1.3. Primeros centros de enseñanza oficiales 
 
 
Para finales del XVIII y comienzos del nuevo siglo, se multiplicaba la enseñanza musical. 

Caracas se convierte en el epicentro donde la música, según el médico caraqueño José 

Domingo Díaz5, “es la primera de las bellas artes, la que formaba las delicias de la ciudad, 

ocupaba, por su perfección, el primer lugar entre todas las provincias del Sur”. Pero el 

naciente movimiento de la Ilustración y la idea de liberación de la dominación española en 

gran parte del continente, marcaron el rumbo del nuevo siglo. Las distintas contiendas 

intestinas y los acontecimientos de la guerra de independencia, recrudecidos hacia 1814, como 

lo manifiesta Inocente Palacios (1988:151), afectan considerablemente la actividad musical, 

sumiéndola en un letargo inminente. Muchos de los músicos compositores e instrumentistas 

que encontraron su inspiración en los cafetales de La Floresta, no sobrevivieron a esta época 

de horror. Otros, se fueron en busca de un mejor panorama hacia la provincia, fuera de la 

ciudad capital. 

 

Pese a todos estos acontecimientos, surgieron nuevas instituciones de enseñanza musical, bajo 

la responsabilidad de algunos de los compositores sobrevivientes y formados en la Escuela de 

Chacao. Es el caso de Lino Gallardo, quien ve interrumpida su iniciativa por ser uno de los 

tantos patriotas que cayeron presos en la llamada época de Monteverde. Sólo más tarde, con la 

llegada de Morillo, y aprovechando quizás las prebendas de indultos y amnistías, Gallardo 

pudo llevar a cabo la fundación del primer instituto musical del que se tenga notica en 1819, 

conocido como la Academia de Música (Calcaño, 2000:124). 
                                                
5 Citado por Calcaño, Op. cit.:74  



10 
 

 

 

Como reza La Gazeta del 20 de enero de 1819: “Su Excelencia [Morillo] ha establecido una 

academia de música”. La Academia de Música contemplaba por un lado la formación de 

instrumentistas, y por el otro, la consolidación de la sociedad de conciertos, la cual encontró 

gran acogida en la Caracas de esta nueva era. Recibiendo los mejores elogios y tratamiento por 

parte de Morillo, se crea la Sociedad Filarmónica, que ofrecía conciertos de abono 

mensualmente, habiéndose realizado por lo menos 10 de ellos durante el año de 

funcionamiento, siendo el primero el 24 de enero de 1819 y el último el 6 de enero de 1820.  

 

Después de los hechos que culminaron con la independencia de Venezuela, la vida cultural 

comienza a despertar. Las gestas libertadoras, las cuales fueron celebradas en diferentes 

canciones patrióticas, son parte ya de la producción de algunos compositores y, tal como lo 

señala Numa Tortolero (1996:10), se cultivaban junto con las piezas sacras para los oficios 

religiosos, la música de cámara y la ópera. Ya no era la iglesia el único recinto donde la 

música encontraba espacio. Gracias al establecimiento del Teatro Coliseo hacia 1783, otros 

géneros aparecen con mayor fuerza y crean otra dinámica en el gusto musical de la villa 

caraqueña. 

 

Nuevas sociedades filarmónicas se establecieron a medida que se estabilizaba la República. 

Ejemplo de ello es la creada por Atanasio Bello y Luis Jumel en 1821, la cual contaba con una 

orquesta, aunque de corta duración, pues ya para 1827 no existía. En 1849, por orden de la 

Diputación Provincial de Caracas, surge la Academia de Bellas Artes, la cual tendría una 

Escuela de Música dirigida por Atanasio Bello Montero y una Escuela de Dibujo y Pintura, 

dirigida a su vez por Antonio José Carranza. Esta fue la primera escuela de música fundada y 

apoyada por el gobierno. Funcionó desde enero de 1850 hasta 1863, año de su desaparición.  

 

Las anteriores iniciativas apoyadas desde la Diputación, correspondían a estimular el estudio 

de la música, bien fuera dentro de los colegios, o en las “academias” o institutos de “Bellas 

Artes” que aparecieron durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, como 



11 
 

 

centros donde se impartían lecciones de pintura, escultura, dibujo, grabado y todo lo referente 

a la música. 

 

Para la décda de los 70, la instrucción musical se centra en Caracas. Felipe Larrazábal funda 

en 1868 un Conservatorio, el cual no tuvo mayor duración. Más tarde, y por orden del general 

Francisco Linares Alcántara, se crea en 1877 el Instituto Nacional de Bellas Artes, nombrando 

como director a Don Ramón de La Plaza y como presidente a Eduardo Calcaño. Estaba 

constituido por tres academias: una de música, otra de dibujo y pintura, y la tercera de 

escultura. En el campo de la enseñanza musical se impartían lecciones de melodía, solfeo, 

canto, música instrumental, armonía, contrapunto y fuga, instrumentación, composición, 

historia del arte, estética y filosofía crítica musical (Ramos, 1998:538). Con la fundación de 

esta nueva institución, se va poco a poco institucionalizando la enseñanza musical en 

Venezuela.  

 

Con el segundo gobierno o quinquenio de Guzmán Blanco, en tiempos de la dictadura 

Ilustrada como fue llamada, se creó la Academia Nacional de Bellas Artes en 1887. Hasta ese 

momento, comenta Calcaño (2001:278), la “Petit Paris”, como era coloquialmente llamada 

Caracas, no contaba con una escuela de estas características. Diseñada al estilo de las 

instituciones francesas, de manera oficial y en decreto de 1887, se le da en comodato el 

edificio que le servirá de sede, como se lee en el artículo 17: “Se destina para la Academia 

Nacional de Bellas Artes la Casa Oeste 1, número primero, de propiedad de la Nación. 

Ubicada en la Avenida Urdaneta a lado de la Santa Capilla”. Posteriormente, y objeto de 

varias reformas, fue cambiando de nombre, pero no de razón educativa:  

-1897, Conservatorio de Música y Declamación 

-1905, Instituto de Bellas Artes 

-1912, Conservatorio de Música y Declamación 

-1915, Escuela de Música y Declamación 
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Más tarde pasó por otras dos reformas, llamándose Escuela Nacional de Música, Escuela 

Superior de Música “José Ángel Lamas”, y, a partir de 1958, Escuela de Música “José Ángel 

Lamas”, de la que hablaremos con más detenimiento en éste capítulo. 

 

Ya para finales del siglo, Guzmán Blanco, por decreto ejecutivo, produjo innovaciones sobre 

la estructura educativa, quedando organizada en los siguientes niveles: educación primaria, 

secundaria, normalista superior y especial. De esta manera se marca el inicio de un período de 

reflexiones y reformas importantes sobre la educación, la enseñanza de contenidos y la 

inclusión de la música como complemento fundamental de la enseñanza en la formación 

integral del ser. Este nuevo impulso dado por Guzmán y el Ministro de Instrucción Pública de 

entonces, Martín J, Sanabria, dio como resultado el establecimiento en la Escuela Guzmán 

Blanco de una cátedra de teoría y solfeo (Palacios, 2000:6). 

 

Ya para 1940, la Ley de Educación incluye en sus artículos número 73 y 74 dos disposiciones 

importantes para la enseñanza de la música. El primer artículo se refiere a la enseñanza desde 

la escuela primaria, y el segundo, a “la enseñanza artística superior con fines profesionales y 

didácticos, que se impartirá en las Escuelas Especiales de Artes, de Música, de Rítmica y de 

Arte Escénico” (Ramos, 1998:538). Comprendiendo entonces el panorama de la enseñanza 

musical en estas dos dimensiones, en 1945, y gracias a la iniciativa del maestro Juan Bautista 

Plaza y de un grupo de músicos colaboradores como Prudencio Esaá, Eduardo Plaza, Carlos 

Figueredo y Ascanio Negretti, se funda la Escuela Preparatoria de Música “Juan Manuel 

Olivares”. Después de analizar varios aspectos, se llegó a la conclusión de la necesidad 

imperante de trabajar el desarrollo musical del individuo a temprana edad, desde los 5 años, 

para prepararlo para su posterior ingreso a la Escuela Superior de Música “José Ángel 

Lamas”. Pero además, se debía preparar a los educadores musicales encargados de esta labor 

en las metodologías infantiles especiales como: Dalcroze, Orff, Kodaly, Martenot y Willems. 

Tiempo después, Plaza, en su calidad de director, elevó el estatus académico de la Escuela 

Preparatoria, poniéndola en las mismas condiciones que la Escuela Superior de Música, 

ofreciendo la misma titulación final como Profesor Ejecutante de algún instrumento o Maestro 

Compositor. Es así como en 1958 la Escuela Superior de Música pasó a llamarse Escuela de 
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Música “José Ángel Lamas”, y la Escuela Preparatoria, Escuela de Música “Juan Manuel 

Olivares”. 

 

1.4. La Escuela de Santa Capilla. Aires de renovación 

 
 
El nuevo siglo traería para Venezuela grandes transformaciones. El establecimiento y 

progresiva consolidación de Caracas como centro urbano, la explotación comercial del 

petróleo como actividad económica básica, el fortalecimiento de la clase media como sector 

social, el surgimiento del movimiento estudiantil universitario conocido como “Generación 

del 28”6, y el final de la dictadura gomecista, serían factores coyunturales que contribuirían a 

la creación de un movimiento nacionalista, reflejado también en las artes. Nos referimos al 

segundo gran acontecimiento musical en la historia venezolana, tal como lo define Inocente 

Palacios (1988:158): la aparición de la Escuela Nacionalista de Santa Capilla, liderada por el 

joven venido de provincia y autodidacta Vicente Emilio Sojo. 

  

Para la década de los 30, Sojo hace gala de su liderazgo, y junto con Vicente Martucci crean la 

Orquesta Sinfónica Venezuela, que con el Orfeon Lamas serían agrupaciones fundamentales 

en la vida musical de venezuela  

 

La puesta en escena de estas dos instituciones traería una importante dinámica en la vida 

musical venezolana. En el caso del Orfeón Lamas, fundado por la iniciativa de un grupo de 

músicos: Emilio y José Antonio Calcaño, Miguel Ángel Calcaño, Juan Bautista Plaza y 

Vicente Emilio Sojo, quienes, inspirados por la visita de un grupo vocal de músicos 

ucranianos a Caracas en 1928, “Los Cosacos del Don”, conformaron un grupo vocal 

masculino para interpretar en las fiestas de carnaval del año siguiente música coral escrita por 

éllos mismos, parodiando a la agrupación ucraniana. De estas reuniones y cantos en las calles 

y zaguanes surgirá el Orfeón Lamas (1930). En el concierto inaugural de la nueva agrupación, 

                                                
6 Movimiento, estudiantil universitario de carácter académico surgido en 1928, que desató en el carnaval 
caraqueño del 28, fuertes enfrentamientos con el régimen de Juan Vicente Gómez. Motivo este que llevó a 
muchos de estos jóvenes a ser encarcelados en “la Rotunda”. Extraído el 28 de octubre de 2010, desde: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_del_28 
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se interpretaron obras de Juan Bautista Plaza, Vicente Emilio Sojo, José Antonio Calcaño y 

Moisés Moleiro. Luego surge la idea de crear un coro mixto de gran formato, para lo que se 

reclutan algunas jóvenes estudiantes de música. Es de destacar que uno de sus objetivos, a lo 

largo de sus 30 años de existencia, fue interpretar obras del repertorio venezolano rescatando 

la música de los maestros creadores del siglo XVIII y XIX, y estimular la composición coral, 

llegando a conformarse el llamado estilo del madrigal venezolano, como comenta Fidel Luis 

Rodríguez (1998:78).  

 

Por su parte, la Orquesta Sinfónica Venezuela tuvo sus antecedentes en la Unión Filarmónica, 

fundada en 1922 bajo la dirección del músico italiano Vicente Martucci. Disuelta la Unión 

Filarmónica en 1929 por la junta directiva del momento, Martucci y Vicente Emilio Sojo 

fundan la que es hoy la Orquesta Sinfónica Venezuela. Los primeros años de la institución 

fueron de gran dificultad por la falta de recursos económicos, además de la actitud de algunos 

de los profesores de la Academia de Música, que veían inconveniente el que los estudiantes 

hicieran allí su práctica orquestal.  

 

La importante labor desarrollada en esta época por el Orfeón Lamas y la Orquesta Sinfónica 

Venezuela, sirvió de marco al llamado “movimiento nacionalista” de compositores, centrado 

en la Escuela “José Ángel Lamas” y liderado por el Maestro Sojo junto a los compositores 

Juan Bautista Plaza y José Antonio Calcaño, como comenta el musicólogo Hugo López 

Chirico7: 

 

Su lucha en pro de la música venezolana es librada en los tres frentes de más seguro 

rendimiento y más eficaces resultados: rescate del pasado histórico musical nacional; 

rescate y revitalización del folklore y una docencia musical de corte académico pero 

orientado hace la búsqueda y expresión de valores nacionales […] En esta impronta 

tarea no se encuentra solo. Por diversos conceptos Juan Bautista Plaza (1898-1965), 

se hace acreedor a un sitial preeminente en este período inicial del florecimiento 

musical de la Venezuela del siglo XX; ambos, Sojo y él, lo encabezan, secundados 

                                                
7 Citado por Rodríguez, Op. cit:78 
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por los integrantes del grupo ya mencionado, entre los que se destaca José Antonio 

Calcaño como autor de la primera historia contemporánea de la música en el país. 

 

Pero si bien es cierto que Plaza construiría en gran medida la concepción teórica de lo que 

sería el movimiento musical nacionalista venezolano, fue Sojo quien materializó este ideal en 

1936 cuando es designado director de la Escuela de Música y Declamación, (hoy Escuela de 

música “José Ángel Lamas”). Con pulso firme y decidido como el líder que se consolidaba, 

empezó a realizar una serie de reformas dirigidas a las clases de teoría, específicamente la 

clase de armonía, convirtiéndola en cátedra de composición. 

 

La primera generación de compositores graduada en 1944 bajo su dirección, estuvo 

conformada por: Evencio Castellanos, Ángel Sauce y Antonio Estévez, Ultimas Noticias 

reseñó así tal acontecimiento, el sábado 24 de julio8: 

 

…En la mañana de ayer egresaron de la Escuela de Música tres jóvenes compositores 

con la más alta calificación y la mención honorífica concedida por el Jurado 

Examinador. Antonio Estévez, Evencio Castellanos y Ángel Sauce, terminaron ayer 

sus estudios de Armonía y Composición en la Escuela de Música, después de diez 

años de admirables esfuerzos para obtener este honroso titulo que por primera vez, se 

concede en Venezuela. Para llegar a la etapa final los estudiantes de composición han 

tenido que cursar dos años de Armonía, dos de Contrapunto, uno de Fuga, dos de 

Formas Musicales, uno de Música Litúrgica y dos de instrumentación… 

 

Las otras generaciones de compositores graduadas en esa cátedra de Vicente Emilio Sojo hasta 

1966 fueron: 

1945: Antonio José Ramos 

1946: Inocente Carreño 

1947: Antonio Lauro, Carlos Figueredo, Gonzalo Castellanos 

1948: Manuel Ramos, Blanca Estrella, José Clemente Laya  

1950: Andrés Sandoval, Nazil Báez Finol 

                                                
8 Citado por Peñín, 2006:52-53  
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1960: Modesta Bor, José Luis Muñoz, Raimundo Pereira, Leopoldo Billings, Nelly Mele Lara 

1964: José Antonio Abreu 

1966: Rogerio A. Pereira, Alba Quintanilla  

La manera como Sojo vislumbró la importancia en Latinoamérica del movimiento musical en 

Venezuela y su preocupación por hacer conocer lo que estaba aconteciendo queda evidenciado 

en el comentario que José Antonio Abreu, uno de sus últimos discípulos, hace de él9: 

 

[El maestro Sojo].estuvo muy en sintonía con el movimiento latinoamericano que 

encabezaban Ginastera, Chávez, y Villalobos en aquel entonces, fundamentalmente 

en América Latina. Entendió la necesidad de insertar el movimiento de composición 

venezolano dentro de ese cuadro continental y logra una expresión de profunda 

originalidad y profunda raíz nacional e histórica. 

 

Entre los años 50 y 60, el movimiento nacionalista cobra relevancia dentro del panorama 

musical. Se suceden iniciativas, tanto en la capital como el interior, de importante 

significación para la vida musical: la apertura de nuevas instituciones de enseñanza musical, 

los beneficios gubernamentales para las instituciones como la Orquesta Sinfónica Venezuela, 

la contratación de músicos profesionales europeos para engrosar las filas de dicha orquesta, la 

venida de directores y solistas invitados y la participación de la orquesta en los encuentros de 

compositores. No podemos dejar de mencionar los festivales más relevantes de Latinoamérica 

como lo fueron los de Caracas en el 54, 57 y el 66, y posteriormente el de Mérida en el 68, los 

cuales tendrán consecuencias visibles en el desarrollo del movimiento compositivo del 

momento. 

 

La participación de las generaciones formadas por Sojo y su liderazgo frente al movimiento 

musical venezolano serán piezas fundamentales en esta nueva etapa, dejando sensibles huellas 

en el devenir musical de Venezuela y de las generaciones posteriores. 

 

Hacia los 60 y 70, la enseñanza de la música a nivel profesional cuenta con una mayor 

demanda, y la preocupación por unificar criterios en la enseñanza tiene como resultado el 
                                                
9 Citado por Rodríguez, Op. cit.:91 
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establecimiento del Decreto Nº 53010, que establece el Reglamento que regulará su 

funcionamiento detallando los planes de estudio y requisitos de ingreso, y la Gaceta Oficial Nº 

909 de 196411, emanada del Ministerio de Educación, que incluye el programa oficial para las 

materias teóricas y para los distintos instrumentos, el cual, en líneas generales, está vigente 

aún hoy en día. En esta época surgen los conservatorios de música “Juan José Landaeta”, 

“Pedro Nolasco Colón”, “Lino Gallardo”, “Prudencio Esaá”, “Pablo Castellanos” y “José 

Lorenzo LLamozas”, de carácter oficial. También la educación privada se posicionaba con 

escuelas como: la “Escuela Rítmica Dalcroze”, el Colegio “Emil Friedman”, el Conservatorio 

de la Orquesta Filarmónica de Caracas y el Conservatorio Italiano de Música (Sans-Palacios, 

1984:237). 

 

Las instituciones, en su preocupación por llenar los vacíos contemplados en la Gaceta, 

implementan cursos, poniéndose a tono con las nuevas tendencias, aunque 

desafortunadamente, a la luz de la Ley de Educación vigente en el momento, estos no pasaron 

de ser materias electivas con poco o ningún reconocimiento. Es el caso de la creación de la 

primera cátedra de dirección orquestal del país a cargo del maestro Gonzalo Castellanos y los 

cursos de Fenomenología de la Música y Técnicas de la Música Contemporánea en la Escuela 

“Juan Manuel Olivares” .(Sans-Palacios, 1984:239). 

 

En las últimas décadas, la cátedra de composición de la Escuela “José Ángel Lamas” cuenta 

con los siguientes egresados como Maestros Compositores: 

2002-2003: Pedro Antonio Silva Ortega  

2007-2008: Alirio José Batidas Arias y Samuel Ely Navarro Petioni 

                                                
10 Decreto por el cual se dicta el Reglamento para la Educación Artística emanado de la Presidencia de la 
República, Gaceta Oficial Nº 25.362, año LXXXV, mes VIII, 23 de mayo de 1957, Imprenta Nacional. Citada en 
Sans-Palacios, 1984:225 
11 Gaceta Oficial de la República de Venezuela, año XCII, mes VIII, 29 de mayo de 1964, Imprenta Nacional. 
Citada en Sans-Palacios, 1984:228 
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1.5. El Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta” 
 
 
Una pieza clave en el desarrollo de la educación musical venezolana y de la enseñanza de la 

composición fue el maestro Ángel Sauce. Su vocación como docente en la Escuela de Música 

“Juan Manuel Olivares” al frente de la cátedra de armonía y su cargo como director del Orfeón 

Obrero Juan Manuel Olivares, y de la Banda Obrera hacia los años 40, lo inspiran a crear su 

propio proyecto musical. Es así como en 1961 funda la Escuela de Iniciación Musical o de 

Ubicación Musical (Peñín, 2006:140), gracias al auspicio de la Dirección de Cultura y 

Bienestar Social del Ministerio de Trabajo. 

 

Con la creación del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, INCIBA, el 5 de abril de 

1965 como organismo regulador de las políticas culturales y regente de los agrupaciones e 

instituciones artísticas, las escuelas de música y conservatorios se trasladan estratégicamente a 

distintos lugares de la ciudad para proporcionar mayor cobertura y dar más facilidad de 

trasporte a los alumnos de dichas instituciones. 

 

Es así como la Escuela de Iniciación Musical ubicada en el este, se rebautiza en primera 

instancia como Escuela de Música del Este. Más tarde, a finales de 1971 y principios del 72, 

se traslada a una nueva sede y se la da el nombre de Conservatorio Nacional de Música “Juan 

José Landaeta”, bajo la dirección del maestro Sauce desde sus inicios y con la asistencia de su 

esposa en la subdirección, la profesora Adda Elena de Sauce. 

 

Para 1973 el conservatorio se encuentra consolidado en toda su estructura, gracias a la 

autorización que el INCIBA da al Maestro Sauce para desarrollar su proyecto de formación. 

Con una planta profesoral constituida por docentes de gran trayectoria musical entre los que se 

cuentan Antonio Lauro, Rházes Hernández López, Lina Parenti, Harriet Serr, Guiomar 

Narváez, Adda Elena de Sauce, Ángel Sauce, Violeta Lárez, José Peñín, Jose Antonio 

Naranjo, María Luisa Romera, Carlo Zusi, Abelardo Mato, Cecilia de Majo, Mariantonia 

Palacios, Juan Francisco Sans, Miguel Astor, Efrain Vargas, Eduardo Kusnir, Antonio 

Mastrogiovanni, se dictarían las cátedras de: kinder musical, teoría y solfeo, armonía, análisis, 
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composición, electroacústica, dirección coral, historia y estética de la música, piano, piano 

complementario, órgano, arpa , chelo, contrabajo, piano experimental, flauta, clarinete, 

trompeta, trombón, percusión, música de cámara, ópera de cámara, caligrafía musical, pianista 

acompañante. 

 

Dentro de las agrupaciones de la institución se encontraban la Coral Infantil, la Coral 

Venezuela, la estudiantina y la orquesta de alumnos. No pasarían dos años y el maestro Sauce 

emprendería otra gran iniciativa. Para 1975 (Peñín, 2006:167), el Consejo Nacional de la 

Cultura contaba con una partida de 5000 bolívares mensuales, destinada para el cargo de un 

director de orquesta y una agrupación de 18 músicos que aún no había sido utilizada. Es así 

como se da vida a una de las agrupaciones que tendrán importante repercusión en la vida 

musical venezolana en las últimas décadas: la Orquesta Nacional Juan José Landaeta, semilla 

de la que germinó el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 

 

A finales de la década de los 70 y principios de los 80, la llegada a Venezuela del maestro 

compositor y docente uruguayo, Antonio Mastrogiovani, (quien permaneció en Venezuela 

desde 1975 hasta el 1988), y del Argentino Eduardo Kusnir en el 78, contribuyen al desarrollo 

de la actividad musical en el campo de la formación de compositores y la inclusión del mundo 

de la música electroacústica en el pensum de estudios. Su aporte renovador, que ya desde los 

70 se había iniciado con Iannis Ioanidis y del cual hablaremos más adelante, quedó 

evidenciado en la formación de una generación de compositores que se ha destacado en el 

ejercicio activo de la música, como formadora y creadora, tanto en el ámbito nacional como 

internacional: Víctor Varela, Miguel Astor, Mariantonia Palacios, Isaac Hernández y Juan 

Francisco Sans. Este último sucedió al maestro Mastrogiovani al frente de la Cátedra de 

Análisis y Composición en la Landaeta en 1988. 

 

Dentro de las nuevas cohorte de egresados como Maestros Compositores durante los últimos 

20 años encontramos: Armando Cisneros, Juan de Dios López, Numa Tortolero, León Zapata, 

Fidel Rodríguez, Josefina Benedetti, Roberto Cedeño, José Largo, Icli Zitella, Luis Felipe 

Barnola, Ryan Revoredo, Rubén Alfonzo, Elsa Sauce, René Álvarez y Jorge Herrera. El 
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pensamiento visionario de Sauce permitió llevar a cabo una iniciativa que posicionó al 

Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta” como uno de los centros más 

importantes en la composición en Venezuela para la década de los 80. Quizás el único sueño 

que no pudo ver Sauce realizado fue la construcción de la sede del Conservatorio. 

 

1.6. La vanguardia 
 
 
La desaparición de Sojo y el vacío pedagógico que dejaba, no pudo ser suplida por sus propios 

alumnos. Es la llegada del compositor griego Yannis Ioannidis12 al panorama musical de 

Caracas para finales de los 60, la que marcará profundamente el rumbo de la composición en 

Venezuela. Contratado como profesor de Técnicas Modernas de Composición, Ioannidis, 

desarrolla una intensa actividad como docente en diferentes instituciones como el Instituto de 

Cultura y Bellas Artes (INCIBA), la Escuela de Música “Juan Manuel Olivares” y la 

Universidad Metropolitana. Pero más que dedicarse a la enseñanza, su labor se dirigió a la 

difusión de la música de vanguardia, aprovechando su condición de director, ejecutante y 

fundador de instituciones musicales. Su particular modo de enseñanza y su visión sobre el 

significado de ser artista en el mundo de hoy, atrajo el interés de un grupo de músicos que 

buscaban un distanciamiento de lo que se venía dando en la composición venezolana con los 

maestros de la llamada Escuela de Santa Capilla o movimiento nacionalista. El poder acceder 

a las últimas técnicas en la composición del momento, conocer nuevos estilos y desarrollar su 

propia personalidad artística fueron definitivos para estas generaciones de creadores y futuros 

pedagogos.  

 

La incursión en el campo de la música electroacústica fue iniciada por Alfredo del Mónaco, 

quien por esta época empezaba a experimentar en el recién creado Estudio de Fonología 

musical del INCIBA, fundado por el doctor Inocente Palacios. Sus primeras obras 

                                                
12 Ioannidis nace en Atenas en 1930, a edad temprana ingresa al conservatorio de Atenas donde comienza sus 
estudios musicales. En 1955 viajó a Viena y allí estudió composición con Otto Siegl, dirección con Hans 
Svarowsky, y órgano con Eta-Harrich-Schneider. Dentro de su labor artística se destaca su participación en la 
Sociedad Internacional de Música Contemporánea en Grecia organizando los Festivales de 
Música.Contemporánea en 1966 y 68. Tortolero, 1996:131. 
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electroacústicas, Cromofonías I (1967) y Estudio Electrónico I (1968) fueron presentadas en el 

III Festival Interamericano de Música en el 66 y en el Festival de Mérida en el 68, de los 

cuales hablaremos más adelante.  

 

Al igual que del Mónaco, Rhazés Hernández López comenzó a investigar sobre las nuevas 

tendencias dentro de un esquema tonal libre. Autor de obras como Casualismos para piano, 

Casualismos para flauta, Prisma uno, Estructuras una dos tres, escribe un nuevo capítulo en 

lo que a la composición en Venezuela se refiere en esta etapa cercana a la década de los 60.  

 

El paso de Ioannidis por Venezuela fue apenas 8 años, pero dejó profunda huella en el 

movimiento composicional en Venezuela. La resistencia que encontró a sus iniciativas en 

algunas instituciones, hizo que abandonara el país y aceptara nuevas propuestas en su país de 

origen. Del grupo de estudiantes pertenecientes a la cátedra de Ioannidis podemos citar a los 

perteneciente a la cátedra de Técnicas de Composición Moderna que impartía en la Escuela de 

Música “Juan Manuel Olivares”: Alfredo Rugeles, Emilio Mendoza, Hildegard Holland, Jorge 

Benzaquén, Orlando Gámez y Federico Ruiz, como alumnos que asistían; y los participantes 

Juan Carlos Núñez, Carlos Duarte, Mabel Mambretti Laya y Servio Tulio Marín.  

 

En el grupo que asistió a los cursos de extensión de la Universidad Metropolitana, 

encontramos a: Delfin Pérez, Carlos García, Alfredo Marcano, Emilio Mendoza, Ricardo 

Teruel, Clara Marcano, Luis Zea, Juan Andrés Sans, Adina Izarra y Paul Dessene. 

Esporádicamente asistieron: Mercedes Otero, Vinicio Ludovic y Tulio Cremissimi (Chacón, 

1993:93). 

 

1.7. La educación musical en los centros universitarios  
  

1.7.1. La Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela 

 
 
Para finales de la década de los 70, más específicamente en 1978, apareció en el panorama de 

la enseñanza musical a nivel superior la Escuela de Artes, adscrita a la Facultad de 
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Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, ofreciendo dentro de su 

programa, 5 menciones en total13, entre ellas la mención música, otorgando al graduando la 

titulación de Licenciado en Artes Mención Música. 

 

A diferencia de la educación impartida en los conservatorios y escuelas de música, que 

preparan a sus estudiantes para el ejercicio profesional de la música como intérpretes y 

compositores con la capacidad de ejercer la docencia, participar de los procesos de creación, y 

la ejecución instrumental, la Escuela de Artes trabaja el aspecto universal del conocimiento en 

términos de estudiar la música desde el aspecto académico, científico, no técnico (Sans, 

2000:32).  

 

La aparición en el sistema educativo venezolano de la Escuela de Artes y su licenciatura con 

mención en música obliga a una serie de consideraciones sobre la educación profesional, que 

para este momento estaba a cargo de los conservatorios y escuelas de música. Los estudios allí 

cursados por espacio de 10 años no tenían el mismo nivel frente a las posibilidades que 

ofrecen los estudios universitarios, a pesar de requerir sólo la mitad del tiempo de estudio. 

Producto de estas consideraciones, por decreto del Ejecutivo Nacional No. 593 de 1985, se 

autoriza la creación de un nuevo centro educativo, conocido como el Instituto Universitario de 

Estudios Musicales (IUDEM), del cual hablaremos a continuación. 

 

1.7.2. Instituto Universitario de Estudios Musicales (IUDEM) 

 
 
Creado como una institución oficial con régimen especial y carácter experimental hacia 1993, 

se adscribe al Concejo Nacional de la Cultura por decreto No.3206, con el fin de “promover y 

estimular el pleno desenvolvimiento de las potencialidades creadoras de los individuos que 

asumen la música como área de creación, medio de expresión e indagación y forma de vida” 

(Salamanca, 2000:42). 

 

                                                
13 Artes plásticas, artes escénicas, promoción cultural, cine y música. 
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La creación de esta nueva institución universitaria con un plan de estudios desarrollado en 4 

años, oferta la licenciatura en música con mención en: ejecución instrumental, composición, 

dirección orquesta y coral, canto lírico, educación musical y etnomusicología. 

 

Dos modalidades, presencial y semipresencial con su programa Promúsica, son las ofertas. Su 

objetivo es desarrollar un programa de altísima cualidad en: lo académico, la investigación, la 

extensión y la producción. Su vínculo directo con la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela 

contempla en su proyecto inicial la continuidad de los estudios a nivel de maestría y doctorado 

en la Universidad Simón Bolívar, proyecto este que se desarrollará parcialmente para 

mediados de los 90 y que también comentaremos a continuación. 

 

En las distintas cohortes de egresados como Maestros Compositores del IUDEM encontramos 

a: 

1990: Arcángel de J. Castillo, Jorge Castillo. 

1995: Carlos M. Pino Quintana, Samuel Boruzko Formañuk. 

1997: Luis Alejandro Álvarez, Antonio J Giménez F, Alexander J. Lugo. 

1998: Tito L. Nava Barrios.  

2000: Orlando Antonio Cardozo, Jesús Alberto Henández, Harold Bayardo Vargas J, Federico 

A. Ruiz Hurtado. 

2001. Leonidas de Santiago, Wilmer J. Flores Arevalo. 

2003. Juan de Dios López Maya, Eduardo Lecuna Salas. 

2005. William José Blanco, Pedro Vicente Addad Ojeda, Víctor Enrique Márquez Barrios, 

Luis Ramón Pérez Valero. 

2006. José Joaquín Corrales, Luis Ernesto Gómez Quintero, Matías Monteagudo Quintero, 

Rafael Arturo Silveira Mejía. 

2007. Ángel Luis Balán Brito, Hildemaro José Villareal Lugo. 

 

Otros centros educativos que también encontramos como parte fundamental del sistema de 

educación musical en Venezuela, y que contemplan los estudios superiores de quinto nivel en 

Caracas son: la UCV con su Maestría en Musicología Latinoamericana y la Maestría en 
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Música de la Universidad Simón Bolívar, con sus programas en: composición, dirección coral, 

dirección orquestal y ejecución instrumental. De esta última maestría nos ocuparemos a 

continuación en detalle porque contempla estudios de composición. 

 
1.7.3. Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar 
 
 
Creada para finales de los 90, la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar en sus 

diferentes menciones viene a cubrir una necesidad prioritaria dentro de la educación del 

músico profesional. Adscrita al Decanato de Estudios de Postgrado, su objetivo es contribuir y 

elevar el nivel de los profesores de música para las generaciones futuras, apoyándose en un 

sistema de enseñanza-aprendizaje, estimulando la creación e investigación en sus diferentes 

líneas de profundización. 

 

Entre sus egresados encontramos: 

2001: Luis Alejandro Álvarez. 

2001: Jesús Alberto Hernández. 

2002: Raúl Jiménez. 

2003: Wilmer J. Flores A, Leonidas D´Santiago, Harold Vargas. 

2004: Ricardo Teruel. 

2005: Francisco Díaz. 

2006: Yoly Rojas, Eduardo Lecuna. 

2007: Jairo Arango, Alexander David Romero Castillo. 

2008: Miguel Noya Van der Velde. 
 

 

1.8. Cátedras libres 
 
 
Otras iniciativas que han contribuido a desarrollar el movimiento compositivo, aunque no 

confieren el título de Maestros Compositores en Venezuela, son las distintas cátedras que se 

desarrollan como modalidades de cursos libres en diferentes instituciones. Nos referimos, por 

ejemplo a la Cátedra Latinoamericana de Composición “Antonio Estévez”, fundada y liderada 

por el compositor Juan Carlos Núñez desde 1993. Planteada con unos lineamientos 



25 
 

 

pedagógicos distintos a los tradicionales, tiene como objetivo apoyar la formación y difusión 

de la obra de los integrantes de la cátedra y otros compositores de las nuevas generaciones de 

autores invitados. A través de muestras y conciertos anuales, se trata de profundizar en 

distintos aspectos técnicos, encontrando soluciones consecuentes al planteamiento del 

problema. Se destacan dentro de estas muestras las realizadas en el 93, “La polifonía y los 

planos orquestales”, “La imagen poética y el plano compositivo” del 95, “El teatro y el plano 

compositivo” del 96. En esta cátedra se destacan algunos alumnos como: Luis Alejandro 

Álvarez, Leonidas de Santiago, Wilmer Flores y Adrián Suarez (Tortolero, 1996:198). 

 

Otras de las cátedras libres son la del maestro Francisco Rodrigo, desarrollada en la Escuela de 

Música “Lino Gallardo"; y la cátedra latinoamericana de composición “Simón Bolivar”, 

creada oficialmente en 1991 por disposición presidencial adscrita al Consejo Nacional de la 

Cultura CONAC (Abreu, 1990:s/p). Ha contado con la participación de distintas 

personalidades del mundo de la composición latinoamericano como Marlos Nobre, Edgar 

Valcárcel, Carlos Fariñas, entre otros. Actualmente esta dirigida por el maestro y compositor 

colombiano Blas Atehortua, quien en el 2001, acepta la invitación del maestro José Antonio 

Abreu. 
  .
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CAPITULO II 

TRIBUNAS DE DIFUSIÓN DE LA MÚSICA VENEZOLANA DE CORTE 
ACADÉMICO ACTUAL 

 
 

2.1. Antecedentes 
 
 
 

Quienes se preocuparon por la divulgación de la música contemporánea o más actual en el 

continente americano durante las primeras décadas del siglo XX, sintieron la necesidad 

imperante de crear espacios de difusión especialmente dedicados al acontecer musical 

latinoamericano. Tribunas donde compositores, críticos, intérpretes y organizadores, 

compartieran, lejos de la penumbra de sus archivos escondidos, lo que estaba aconteciendo en 

el panorama de la creación latinoamericana. 

  

La idea de presentar nuevos talentos, compartir su producción periódicamente, de iniciar un 

público y confrontarlo con el nuevo e inédito patrimonio sonoro, ver las nuevas técnicas 

compositivas y el imaginario latinoamericano que se estaba gestando en el intercambio de 

ideas, no sólo fue de gran beneficio para ellos, sino para el público que veía el nacimiento de 

un nuevo horizonte para la creación latinoamericana. 

 

Uno de los principales artífices de este movimiento fue el director colombiano Guillermo 

Espinosa quien, como jefe de la División de Música de la Unión Panamericana, se dio a la 

tarea de materializar este patrimonio sonoro, con la creación del primer festival en el 

continente en su género (Guido, 1997:298), con motivo de la celebración del Cuarto 

Centenario de la Fundación de Bogotá para 1938 y conocido como el Festival Ibero-

Americano de Música.  
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Ya la idea no era de grupos aislados de compositores y artistas en un ámbito limitado en cada 

país. La iniciativa de Espinosa crecería realizando anualmente los festivales municipales de 

Cartagena de Indias en 1945, pero sería desde Washington donde continúa trabajando 

arduamente para que otras iniciativas surgieran a partir de estas experiencias. Los Festivales 

Interamericano de Música fueron ideados por Espinosa teniendo lugar en Washington, hacia 

1954, celebrándose el último en 1976. En ellos la inclusión de repertorios, no sólo de 

compositores latinoamericanos sino del continente con obras de compositores estadunidenses 

y canadienses, daría otra dimensión a estas tribunas. También podemos hablar de los 

Festivales de las Américas en el 47 y Los Festivales de Música de América y España 

patrocinados por el Instituto de Cultura Hispánica y la Unión Panamericana en 1964.  

 

En el contexto latinoamericano, encontramos otros festivales como: los Festivales 

Latinoamericanos de Música de Montevideo en el 57 y 66, los de Caracas del 54, 57 y 66, 

objeto de nuestro estudio, los de Guanabara de Río de Janeiro, los Festivales de Música 

Contemporánea organizados por el Instituto de Altos Estudios Musicales del Instituto 

Torcuato di Tella de Buenos Aires, los Festivales de Música Chilena y las Bienales de Música 

Contemporánea en Brasil hacia los 60. 

 

La antesala estaba dada y la importancia de presentar la música de los compositores 

latinoamericanos en distintas tribunas conjuntamente con repertorios de tradición europea se 

volvería en un tamiz para los nuevos discursos. Comenta el escritor y musicólogo cubano 

Alejo Carpentier (1987:470): 

 

…las composiciones de nuestros músicos suelen estrenarse en conciertos regulares, 

entre una Sinfonía de Mendelssohn o una obertura de Wagner. “Peligrosa Situación” 

– me dirán algunos; “desfavorable, en todo caso, para algunos autores de hoy Yo 

respondería, por el contrario, que tal sistema suele favorecer a menudo al compositor 

de nuestras tierras, por cuanto su obra se presenta siempre con un colorido propio, 

con el sabor de lo nuevo, de lo inédito y sorpresivo, entre dos partituras de todos 

conocidas. A menudo la obra nueva se enciende como un juego de artificio después 

de una opaca instrumentación franckista, después de una página hermosa pero 

huérfana de toda energía rítmica, actuando por sorpresa, con sus timbres singulares, 
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sus percusiones inesperadas, sus hábiles contrastes. Puede tener éxito; puede 

provocar reacciones adversas”. Existía la necesidad de abrir las fronteras. De 

momento no fue suficiente valorar lo que se estaba haciendo en cada país sin 

establecer y poder confrontar, comparar entender y equiparar la producción musical 

propia. Un continente que buscaba apremiantemente afianzar sus raíces y 

consolidarse con tal autonomía en el ámbito musical mundial necesitaba la creación 

de eventos, similares a aquellos del viejo continente como el Mayo Florentino o las 

temporadas de Salzburgo.  

 

2.2. Festivales de Música de Caracas 
 
 
Contaba Caracas por la década de los 50 con un ambiente propicio para encarar la misión de 

servir de plataforma para la difusión de las obras de los compositores del continente, como lo 

expresa uno de sus propulsores Alejo Carpentier al referirse en su artículo “Los Festivales de 

Caracas” publicado en el periódico El Nacional del 22 de abril de 1954 (Carpentier, 1987:453-

454): 

 

…Tenemos una orquesta subvencionada, lista a empezar a trabajar en cuanto se 

quiera. […]. Pronto dispondremos de una “Concha Acústica” en las Colinas de Bello 

Monte, con capacidad para millares de espectadores. El gasto de esos Festivales 

Caraqueños, -auténticos “Conciertos del Ávila”- se reduciría, pues, a los de 

alojamiento y traslado de algunos compositores y directores de orquesta. En muchos 

casos, ambas condiciones aparecen reunidas en una sola persona... Nuestro 

continente va dejando de ser, en los dominios de la música, un mundo de grandes 

presencias aisladas – de creadores solitarios. 

 

Era importante hacer conocer al mundo lo que se estaba haciendo en los diferentes centros de 

producción o escuelas como México, Brasil, Argentina, Cuba, Chile y Venezuela. Como 

plantea Carpentier nuevamente:  

 

¿no sería apasionante, comparar esas escuelas, examinarlas en conjunto, determinar 

el punto de evolución en que se hallan, unas con respecto de otras? Puede afirmarse 

con énfasis que durante la celebración de esos festivales caraqueños o Conciertos de 
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Ávila, todas las fuerzas musicales del continente tendrían su punto de mira y 

convergencia en este lugar del mapa de América. 

 

Los Festivales de Música de Caracas se crean gracias a la inquietud e iniciativa de un grupo de 

intelectuales, melómanos y músicos, encabezados por el doctor Inocente Palacios y a la 

colaboración de personajes como Alejo Carpentier, (quien por estos años estaba radicado en la 

ciudad de Caracas), Pedro Antonio Ríos Reyna (director de la Orquesta Sinfónica Venezuela) 

y Enrique de los Ríos (ex presidente de la sociedad orquestal). Fueron ellos quienes 

constituyeron con la institución “José Ángel Lamas”14 y encararon la creación y consolidación 

de un festival que, sin duda alguna, era para esta época un evento sin precedentes en 

Latinoamérica por sus características. 

 

La inquietud de este grupo de intelectuales radicaba en conocer y divulgar qué se estaba 

haciendo a nivel musical en Latinoamérica, específicamente en el siglo XX. Así mismo, 

buscar elementos comunes en la creación (Graciela Ramos, 1998:588). Es por esto que el 22 

de noviembre de 1954 se desarrolla el primero de los tres Festivales de Música de Caracas. 

Sobre este acontecimiento cuenta Ernesto Magliano (1976:157), en su libro Música y Músicos 

de Venezuela:  

 

El 22 de Noviembre de 1954 fue un día de júbilo y gloria para la soñolienta ciudad 

de Santiago de León de Caracas; como un cuento de hadas que se convierte en una 

hermosa realidad se hacía presente el Salzburgo de América Latina. 

En aquella mañana venturosa, día de gracias de Santa Cecilia, la catedral de Caracas 

engalanada por las más altas personalidades del mundo político, social y artístico se 

convertía en un gigantesco órgano bajo la magia de la batuta del Maestro Vicente 

Emilio Sojo, la actuación magistral de la Orquesta Sinfónica Venezuela, el Orfeón 

Lamas, la tribuna Catedralicia; un solemne Te Deum iniciaba las actividades del 

Festival de Música Latinoamericano en la orgullosa y bienaventurada sultana del 

Ávila”.  

                                                
14 La institución Musical “José Ángel Lamas” se constituye en Caracas en 1952, como organismo donde se 
delinearon las bases del Concurso Latinoamericano de Música José Ángel Lamas, el cual sería el paso inicial de 
la organización del primer Festival de Música de Caracas en 1954. Graciela Ramos, 1998:587. 
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Teniendo como sede para la realización de los conciertos la recientemente construida Concha 

Acústica de Colinas de Bello Monte, también conocida con el nombre de Anfiteatro15 “José 

Ángel Lamas”, y con la participación de la Orquesta Sinfónica Venezuela, se da comienzo al 

primero de los Festivales de Música de Caracas. 

 

2.2.1. I Festival de Música de Caracas, 23 de noviembre al 9 de diciembre de 1954 
 
 
Se convocó un número importante de artistas, compositores y directores invitados, 

representantes de los diferentes países Latinoamericanos como: Argentina, Uruguay, Chile, 

Perú, Brasil, México, Panamá, Estados Unidos y Venezuela entre otros, para presentar, no sólo 

sus obras (algunas de ellas inéditas y compuestas para la ocasión), sino también para discutir 

el acontecer artístico y estético de la América Latina, como lo expresara el propio Inocente 

Palacios (1990, s/p) en su discurso de apertura del IV Festival Latinoamericano el 19 de 

noviembre de 1990 y con motivo de la recepción de la condecoración en alto grado impuesta 

por la organización de los Estados Latinoamericanos y el Consejo Interamericano de Música 

“CIDEM” por su labor a favor de la promoción y difusión de la música y músicos del 

hemisferio.  

 

Había llegado para América Latina la hora de unificarse, la hora de discutir los 

problemas estéticos y técnicos que en cada una de las disciplinas artísticas, había 

necesidad de buscarlos mediante el contacto humano y mediante la mutua 

colaboración no se trataba únicamente de ejecución de obras, de hacer conocer a los 

cuatro o cinco mil asistentes que concurrieron a ese Festival lo que se hacía en 

Argentina, en Chile o en Perú o lo que hacíamos nosotros en Venezuela, sino que era 

necesario convocar también a un conjunto de seres humanos, de compositores de 

gente de talento para que discutiéramos todos los días en mesa redonda, tal cual 

                                                
15“La Concha Acústica de Bello Monte conocida en sus inicios como Anfiteatro José Ángel Lamas, llamada así 
en honor al compositor colonial venezolano, fue construida por iniciativa del Dr. Inocente Palacios, como sede 
artística de la Asociación Civil Orquesta Sinfónica de Venezuela… construida entre los años 1953 y 1954 [fue] 
concebida como un espacio cultural de relevancia y sitio obligado para los mejores espectáculos…. Se inaugura 
la Concha Acústica de Bello Monte, con la celebración de un concierto de música sacra venezolana y de autores 
europeos. El maestro Vicente Emilio Sojo, director de la Orquesta Sinfónica Venezuela, dirigió la primera parte 
del programa con obras de los músicos coloniales venezolanos Lamas y Caro de Boesi; y en la segunda parte el 
maestro alemán Wilhelm Fürtwangler dirigió obras de Haendel, Strauss y Wagner el 22 de Noviembre cuando 
celebra el Primer Festival Latinoamericano de Música”. Extraído el 24 de marzo de 2009 desde la pagina web: 
Alcaldía de Baruta http://www.baruta.gov.ve/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=823  
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como lo van a hacer ustedes ahora, los problemas estéticos y técnicos que se 

planteaba a cada nación en particular y a todas las naciones como conjunto, no 

solamente humano, sino como conjunto cultural en la más amplia acepción de la 

palabra.  
 

Miguel Astor (2007:80), en su artículo aparecido en la revista Extramuros, describe la primera 

de las discusiones de las mesas de trabajo establecidas a la par de la realización de los 

conciertos en el primer Festival de Música de Caracas del 54.Se trataba de una convocatoria 

abierta al público con una invitación divulgada pública hecha en, El Nacional el 2 de 

diciembre del 54. Los temas a tratar fueron tres: “El sentido y proyección de la música 

latinoamericana”, “Música de Expresión Nacional y de Inspiración Folklórica” y “El 

compositor y su Público”. 

 

Los ponentes participantes fueron: Alejo Carpentier por Cuba, Alfredo Mantilla por Puerto 

Rico, Héctor Tosar por Uruguay y Juan Bautista Plaza por Venezuela. 

 

La primera ponencia, a cargo de Alejo Carpentier16 fue sobre el Nacionalismo en América 

Latina y su innegable relación con Europa a principios del Siglo XX. Allí expresa cómo el 

compositor Latinoamericano de los primeros años del siglo, busca su propio elemento de 

identidad en el folklor. En sus propias palabras: “trataron de buscar en el folklore elementos de 

un estilo que no tenían”17. Después de escuchar las distintas intervenciones a favor y en 

oposición a lo que representaba el nacionalismo musical y al posible carácter universal de esta 

tendencia, así como las exposiciones de algunos de los compositores invitados como Héctor 

Villalobos, Carlos Chávez, Domingo Santa Cruz y Blas Galindo entre otros, se pudo concluir 

que el nacionalismo musical fue una tendencia que buscaba un rasgo característico que 

identificaba a cada nación o región a la que pertenecía cada compositor, y a pesar de que tuvo 

un aporte importante históricamente, ya era un recurso agotado para ese momento. Además, 

cada compositor, por el sólo hecho de ser americano, ya posee un acento propio en su música 

                                                
16 Citado por Astor, 2007:82 
17 Ibid.:81  
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que lo aleja de la imitación a los modelos europeos, resultando música nacionalista, con 

validez universal. 

 

Para la segunda mesa de trabajo no existió convocatoria pública, comenta Miguel Astor. Su 

interés se concentró en la constitución de la Organización Interamericana de Música, que en 

un principio fue llamada Consejo Interamericano de Música y posteriormente rebautizada 

Asociación Interamericana de Música (AIM). Se trataba de crear un organismo que velara por 

los intereses y difusión de la música de nuestro continente ante el mundo. Pero la polémica 

radicaba en la autonomía e independencia de esta nueva organización, o de cierto modo, en la 

dependencia o necesidad de estar acogidos por otros organismos de carácter internacional y así 

tener un aval a través y/o una especie de patrocinio. 

 

En la tercera y última mesa redonda de este festival se discutieron los estatutos de la AIM. 

Esta organización, de la cual fue designado Inocente Palacios como presidente, debía ser un 

ente de carácter independiente, autónomo, aunque no se tenía muy claro que el trabajo 

específico estuviese apoyado por cada uno de los compositores desde su país y fuera un 

organismo con voz propia a escala interamericana e internacional. 

 

Otra de las actividades de los Festivales de Música de Caracas de gran importancia, fue la 

organización de los concursos de composición, que buscaban estimular la creación e 

intensificar la producción de la música Latinoamericana. Convocándose el concurso con 

varios meses de antelación por la institución “José Ángel Lamas”, se dio paso a la recepción 

de partituras como relata Carpentier (1987:458): 

 

Luego de dos o tres meses de espera, llegan las primeras obras. Obras menudas, por 

lo general, y rápidamente escritas; obras dignas de tomarse en cuenta, desde luego, 

pero que rara vez presentan las características de una revelación. El concurso, por lo 

pronto, empieza a vivir.  
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Momentos de angustia iniciales se vivieron en el concurso debido a la no participación de 

compositores de reconocida trayectoria en la convocatoria inicial, aspecto este que planteaba 

una serie de interrogantes entre los organizadores. Después de un tiempo, y ya a finales del 

mes de junio, se cerró el plazo de admisión de obras y las dudas se despejaron, pues la 

respuesta fue asombrosa tanto en cantidad como calidad de obras. Con un total de 110 

partituras se daba por cerrada la convocatoria (1987:460). 

 

Podemos adelantar la noticia de que los más grandes compositores de América, así 

como varios compositores españoles, latinoamericanos por una ciudadanía de más de 

diez años, enviaron partituras escritas especialmente para el certamen. Y, sin que 

entremos en detallar los méritos de tal o cual obra, diremos que su visión en 

conjunto- visión que solo un concurso de tal importancia podía permitir- nos lleva a 

considerar el extraordinario desarrollo que ha conocido la música latinoamericana en 

estos últimos tiempos. 

 

Los países que respondieron a la convocatoria fueron: Argentina, México, Chile, Uruguay, 

Colombia, Puerto Rico, Perú, Ecuador, algunos de América Central y Venezuela. Los 

maestros seleccionados para este concurso como jurados fueron: Héctor Villalobos, Erik 

Kleiber, Adolfo Salazar, Edgar Varese y Vicente Emilio Sojo. En ellos recaía la 

responsabilidad de definir las obras que, para esta primera versión, reunían los méritos 

suficientes para merecer los tres premios creados a tal fin: Premio José Ángel Lamas (10.000 

mil dólares), Premio Caro de Boesi (5000 mil dólares), Premio Juan José Landaeta (5000 mil 

dólares). Concluye Carpentier (1987:461): “¡Reñida habrá de ser, pues, la noble justa por 

alcanzar los tres premios del concurso¡ El jurado es quien, ahora, tiene la Palabra”. 

 

Los ganadores de este primer concurso fueron: Premio José Ángel Lamas a Juan José Castro 

por su obra Corales Criollos; segundo puesto o premio Caro de Boesi, a Carlos Chávez por su 

obra Sinfonía Nº 3; y tercer premio Juan José Landaeta a Julián Orbón por su obra Tres 

versiones Sinfónicas. 

 



34 
 

 

Se realizaron un total de 8 conciertos. Detallaremos a continuación cada uno de estos 

conciertos en cuadros que incluyen información sobre las obras interpretadas, los intérpretes y 

los géneros, distinguiendo éstos últimos con colores tal conmo se establece a continuación:  

 

Música 
sinfónica 

Música de 
cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacúsitica 

Música 
incidental 

 

Concierto # 1: Dedicado a Argentina, Chile y Uruguay. 

 
 
El primer concierto realizado el 23 de noviembre de 1954 a las 9 pm, fue dirigido por el 

compositor y director Juan José Castro con la participación de la Orquesta Sinfónica 

Venezuela. Se interpretaron un total de 6 obras de diferentes países así: 3 de Argentina, 1 de 

Uruguay, 1 de Chile y 1 de Venezuela. 

  

Dentro de este primer concierto se interpretó una sola obra con instrumento solista, la Sinfonía 

Concertante para flauta solista del compositor chileno Domingo Santa Cruz. 

 

Cuadro 1. Programa de concierto # 1 

 
Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 

Juan Vicente Lecuna 
(Venezuela) 

Danza 
 

 
 

 
 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director: Juan José 
Castro. 
Solista: Dr. Simón 
Álvarez. 
 

 
 
 
 
 
23 de noviembre 
Interpretada en su 
memoria. 

Alberto Ginastera 
(Argentina) 

Obertura para el Fausto 
Criollo 

José María Castro 
(Argentina) 

Preludio y Toccata 

Eduardo Fabiani 
(Uruguay) 

La isla de los Ceibos 

Luís Gianneo (Argentina) Pericón 
Domingo Santa Cruz 
(Chile) 

Sinfonía Concertante para 
Flauta Solista. 
1.Muy alegre y movido 
2.Lento y elegíaco 
3.Animado, con entusiasmo 

Jacobo Ficher (Argentina) Obertura del Salmo de la 
Alegría 
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Concierto # 2: Dedicado a la música contemporánea venezolana. 

 
 
El segundo concierto, realizado el 25 de noviembre a las 9 p.m., fue dedicado en su totalidad a 

la música contemporánea de Venezuela. Los compositores invitados fueron los maestros 

pertenecientes a la llamada primera generación de la “Escuela de Santa Capilla”, encabezada 

por el maestro Vicente Emilio Sojo, quien, desde 1936, había asumido la dirección de la 

Escuela de Música “José Ángel Lamas” instaurando la cátedra de composición. Los maestros 

participantes fueron: 

 

-Antonio Estévez (1916-1988) Maestro Compositor egresado de la Escuela Superior de 

Música “José Ángel Lamas” en 1944. 

-Evencio Castellanos. (1915-1984) Maestro Compositor egresado de la Escuela Superior de 

Música “José Ángel Lamas” en 1944. 

-Inocente Carreño. (1919) Maestro Compositor egresado de la Escuela Superior de Música 

“José Ángel Lamas” en 1946. 

-Gonzalo Castellanos. (1926) Maestro Compositor egresado de la Escuela Superior de Música 

“José Ángel Lamas” en 1947. 

-Ángel Sauce (1911-1995) Maestro Compositor egresado de la Escuela Superior de Música 

“José Ángel Lamas” en 1944. 

 

Se interpretaron un total de 5 obras, dirigidas por cada uno de los compositores y tocadas por 

la Orquesta Sinfónica Venezuela. 
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Cuadro 2. Programa de concierto # 2 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 
Antonio Estévez Concierto para Orquesta 

1- Toccatta 
2- Passacaglia 
3- Ricercare 
Homenaje a José Ángel 
Lamas 
Premio Nacional de Música 
1950 

Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director: Antonio 
Estévez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 de noviembre 

Evencio Castellanos 
 
 

Suite Avileña 
1. Avileña 
2.Ronda de Niñas 
3.Nocturno 
4.Amanecer de Navidad 

Director: Evencio 
Castellanos. 
 

Inocente Carreño Margariteña 
(Glosa Sinfónica) 
Primera audición 

Director: Inocente 
Carreño. 

Gonzalo Castellanos Antelación e imitación fugaz 
Premio Vicente Emilio Sojo 
1954 

Director: Gonzalo 
Castellanos. 

Ángel Sauce Jehovah Reina 
Cantata para Orquesta, coros 
y solistas. 
Premio Nacional de Música 
1948 

Solistas: Flor 
García, soprano y 
Antonio Lauro, 
bajo. 
Coral Venezuela. 
Director: Ángel 
Sauce. 

 

Concierto # 3 
 

Dedicado a Brasil, se realizó el 27 de noviembre a las 6 p.m. y contó con la dirección del 

compositor Héitor Villalobos, al frente de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Se interpretaron 

un total de 6 obras.  
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Cuadro 3. Programa de concierto # 3 dedicado a Brasil 

 
Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 

Luis Cosme  Salamanca de Jarau  
 
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director: Héitor 
Villa Lobos. 
Solista: Fedora 
Alemán. 

 
 
 
 
 
27de noviembre 

Oscar Lorenzo 
Fernández 

Sinfonía No. 2 
Allegro mosso e Agitato  
Molto Allegro (Scherzo) 

W. Burle Max Chegada de Xangó 
Primera Audición 

Francisco Mignone Aperturadas 3 Máscaras 
Perdidas 

Héitor Villalobos Bachiana Brasileira No. 5 
1- Aria (Cantinela) texto de R. 
Valladares  
2- Danza (Martelo) texto de 
M. Bandeiras 

Héitor Villalobos O Papagaio de Moleque 
 

Concierto #4 

 

Realizado el 28 de noviembre a las 8:30 p.m. y dedicado a México. Como director invitado en 

esta ocasión el compositor Carlos Chávez.Se interpretaron un total de 6 obras. 

 

Cuadro 4. Programa de concierto # 4 dedicado a México 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 
Rodolfo Halffter Obertura Festiva Orquesta Sinfónica 

Venezuela. 
Director: Carlos 
Chávez. 

28 de noviembre 
Silvestre Revueltas Guaunahuac Poema 

Sinfónico  
Manuel María Ponce Ferial 
Candelario Huizar Pueblerinas 
Carlos Chávez  Sinfónía Antígona 
Carlos Chávez Sinfónia India 
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Concierto # 5 
  

Dedicado a Brasil, y realizado el 1 de diciembre, a las 9 p.m. Director: Juan José Castro.  

También participaron en estos conciertos compositores de: Uruguay, Chile y Argentina. 

El número de obras interpretado fue 6 y una de ellas para solista y orquesta.  

 

Cuadro 5. Programa de concierto # 5 Dedicado a Brasil 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 
Claudio Santoro (Brasil) O café 

1- Obertura 
2- Passeio  
3- Queimada 

 
Orquesta 
Sinfónica  
Venezuela. 
Solista: 
Jesús María 
SanRomá (Puerto 
rico).  
Director: Juan 
José Castro. 
  

 
 
 
 
1 de diciembre Héitor Villalobos (Brasil) Erosión. Poema Sinfónico  

Héitor Villalobos (Brasil) Choro No. 9 
Héctor Tosar Errecart 
(Uruguay)  

Movimiento Sinfónico 

Juan Orrego Salas (Chile) Obertura Festiva  
Juan José Castro 
(Argentina) 

Concierto para Piano y 
Orquesta  

 

Magliano (1976:159), dice en su texto: que aunque la Obertura Festiva de Orrego Salas fue 

anunciada en el programa de mano, a última hora no se presentó.  

 

Concierto # 6 

 

Dedicado a Venezuela. Realizado el 5 de diciembre a las 9 p.m. Compartieron batuta: Pedro 

A. Ríos Reyna, Ángel Sauce y Antonio Estévez. Se interpretaron 4 obras. 
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Programa de concierto # 6 
 
Cuadro 6. Programa de concierto # 6 dedicado a Venezuela 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 
Juan Bautista Plaza  Picacho Abrupto Director: Pedro A. 

Ríos Reyna.  
 
 
 
 
5 de diciembre 

Carlos Figueredo Sinfonía No. 1 
Luis Calcaño Fantasía Sinfónica Director: Ángel 

Sauce. 
Antonio Estévez Cantata Criolla para 

solistas, coro y orquesta.  
(Estreno Mundial) 
 

Director: Antonio 
Estévez. 
Solistas:Florentino: 
Teo Capriles, 
tenor; El diablo: 
Antonio Lauro, 
bajo. 

 

Alberto Soriano en comentario escrito para el periódico El Día sobre los hechos más 

destacados en lo que fue el primer Festival Latinoamericano de Música dice 18: 

 

Los Puntos más Altos de la música que allí nos fue dado escuchar estuvieron a mi 

modo de ver en las obras siguientes: segunda parte (Desafío) de la Cantata Criolla de 

Antonio Esteves (sic), segunda versión Sinfónicas (Conductus) del cubano Julián 

Orbón; y Preludio y Fuga del venezolano Juan Bautista Plaza. 

  

Concierto # 7  
 

El séptimo concierto fue dedicado a Cuba y se realizó el 7 de diciembre a las 9 pm. La 

dirección de la Orquesta Sinfónica Venezuela estuvo a cargo del compositor mexicano Carlos 

Chávez. Se interpretaron un total de 4 obras.  

                                                
18 Citado por Astor, 2007:110 
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Cuadro 7. Programa de concierto # 7 dedicado a la Escuela Cubana 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 
Amadeo Roldán (Cuba)  Suite de la Rebambaramba 

(Ballet) 
 
 
Director: Carlos 
Chávez. 

 
 
7 de diciembre Julián Orbón (Cuba) Homenaje a la Tonadilla 

José Ardevol (Cuba) Tríptico de Santiago 
Alejandro García Caturla 
(Cuba) 

La Rumba movimiento 
Sinfónico 

 

Concierto # 8  

 
Dedicado a las obras ganadoras del concurso promovido por la Institución “José Ángel 

Lamas”. Un total de 3 obras en Estreno Mundial, dos de las obras ganadoras de compositores 

cubanos y una de México. 
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Programa de Concierto # 8 
 
Cuadro 8. Programa de Concierto # 8. Concierto de clausura con la obras premiadas en 
concurso 

 
Nombre Obra Intérprete Año festival 1954 

Julián Orbón (Cuba) Premio Juan José Landaeta. 
Tres Versiones Sinfónicas  
1-Pavana (Luis de Mílán)  
2-Conductus (Perotinus) 
3-Xilophone (Congo Belga) 
(Estreno Mundial) 

Orquesta 
Sinfónica 
Venezuela 
Director: Juan 
José Castro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 de diciembre 

Carlos Chávez (México) Premio Caro de Boesi. 
Sinfonía No 3. 
1-Introduzione 
2-Allegro, 
3- Scherzo, 
4- Finale 
(Estreno Mundial) 

Director: Carlos 
Chávez. 

Juan José Castro (Cuba) Gran Premio José Ángel 
Lamas. 
Corales Criollos 
1ª Variación: Lejanías 
2ª Variación: Rústico 
3ª Variación: Quenas 
4ª Variación: Fanfarria 
5ª Variación: Tango 
6ª Variación: Pasto 
(Estreno Mundial) 

Director: Juan 
José Castro. 

 

Cuadro 9. I Festival de Caracas 1954. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

22 de 
noviembre 

al 9 de 
diciembre 
de 1954 

8 
24 9 

3 9 
 

39 
 Total compositores 

33 
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Compositores y países representados en el I Fesival de Caracas 1954: 
 

Argentina: Alberto Ginastera, Luis Gianneo, José María Castro, Juan José Castro, Jacobo 

Ficher. 

Brasil: Francisco Mignone, Claudio Santoro, Héitor Villalobos, Luis Cosme, Oscar Lorenzo 

Fernández, W. Burle Max. 

Chile: Juan Orrego Salas, Domingo Santa Cruz. 

Cuba: Amadeo Roldán, José Ardevol, Alejandro García Caturla, Julián Orbón. 

México: Rodolfo Halffter, Silvestre Revueltas, Manuel María Ponce, Candelario Huizar, 

Carlos Chávez. 

Uruguay: Eduardo Fabiani, Héctor Tosar Errecart. 

Venezuela: Juan Vicente Lecuna, Antonio Estévez, Evencio Castellanos, Inocente Carreño, 

Gonzalo Castellanos, Juan Bautista Plaza, Carlos Figueredo, Luis Calcaño, Ángel Sauce. 

 

2.2.2. II Festival de Música de Caracas, 19 de marzo al 6 de abril de 1957 
 
 
El segundo Festival de Música de Caracas, se realizó del 19 de marzo al 6 de abril de 1957. 

Programado por la Institución “José Ángel Lamas” y realizado en la Concha Acústica de Bello 

Monte, con la participación de la Orquesta Sinfónica Venezuela. 

 

Con la realización de 9 conciertos de carácter orquestal dedicados a la música de 

Latinoamérica y Norteamérica, esta edición del festival asume otra connotación al ser 

declarado como Interamericano. Como dice Inocente Palacios (1990, s/f): 

 

…ya no se trataba de conocer lo que se había hecho en el pasado, se trataba de 

conocer qué se estaba produciendo y cómo había prendido la semilla del 1 Festival 

en la vena creadora de nuestros compositores. 

 

Al igual que el I Festival Latinoamericano, se realizó el concurso de composición, que para 

esta ocasión contó con una amplia participación, más de 100 partituras (Ramos, 1998:597), 
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que fueron estudiadas por el grupo de los jurados, conformado por: Carlos Chávez por 

México; Alberto Ginastera por Argentina; Juan Bautista Plaza por Venezuela; Domingo Santa 

Cruz por Chile; y Aarón Copland por Norte América. En esta oportunidad se otorgaron 4 

premios así: 

Premio José Ángel Lamas compartido entre Blas Galindo (México) por su obra Sinfónica y 

Mozart Camargo Guarnieri (Cuba) por su obra Choro para piano y orquesta. 

Premio Caro de Boesi: a Roque Cordero, por su obra Segunda Sinfonía. 

Premio Juan José Landaeta: a Enrique Iturriaga por su obra Suite No.1. 

Al respecto comenta Ginastera (1957:5-6),  

 

Los compositores de Latino América están técnicamente tan capacitados como lo 

pueden estar cualesquiera otros compositores en cualquier parte del mundo. 

 

A partir del encuentro de los distintos críticos, musicólogos, compositores e intérpretes, y de 

los representantes de las diferentes naciones convocadas como: Estados Unidos, México, 

Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil y 

Uruguay, se propone la creación del Comité Nacional de Música de Venezuela. Se 

seleccionaron como representantes a personas claves dentro de la actividad musical del país.  

Este comité se encargaría de constituirse en un nuevo organismo.19 

 

                                                
19 “Comité Nacional de Música de Venezuela” en Revista Clave Abril de 1957:7-8 
…en esta ocasión fueron convocadas las siguientes personas: Por la Educación Musical Oficial, Maestro Vicente 
Emilio Sojo; por la Educación Musical Particular, Maestro José Antonio Calcaño; por los Compositores 
Venezolanos, Maestro Antonio Estévez; por las Actividades Musicales del Ministerio de Educación, señor 
Eduardo Lira Espejo; por las Actividades Musicales Universitarias, señor Israel Peña; por las Orquestas Típicas, 
señor Luis Felipe Ramón y Rivera; por la Orquesta Sinfónica Venezuela, Maestro Pedro Antonio Ríos Reyna; 
por las Juventudes Musicales, señora Ana Mercedes Asuaje de Rugeles; por las Actividades Musicológicas, 
Maestro Juan Bautista Plaza; por la Asociación Venezolana de Autores y Compositores, señora María Luisa 
Escobar; por la Asociación Musical del Distrito Federal y del Estado Miranda, señor Eduardo Lanz; por la 
Institución José Ángel Lamas, Dr. Inocente Palacios; por el Grupo de Intercambio, señora Margot Boulton de 
Bottome; por las Actividades Corales, Maestro Ángel Sauce; por los Críticos Musicales, señor Rhazés Hernández 
López; por las Asociaciones de Conciertos, Dr. Marcel Roche; por las Investigaciones Folklóricas, señora Isabel 
Aretz de Ramón; por las Actividades de Grabaciones de Discos, señor Gonzalo Plaza; por las Sociedades de 
Opera, Maestro Primo Casale; por las Sociedades de Bandas, señor Antonio Narváez; por las Actividades de 
Radio señor Amable Espina; por la Televisora Nacional, Dr. Juan Uslar Pietri, por las Actividades de Música 
Religiosa, Maestro Evencio Castellanos; y por las Publicaciones Musicales, Sr. Gervasio García Mundet.  
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Entre sus actividades, fomenta la creación de nuevas organizaciones musicales; 

estimula la realización de congresos, festivales, concursos musicales y reunión de 

expertos, facilita la difusión de las obras musicales y arbitra las gestiones para el 

intercambio de personas o de grupos interesados en determinados estudios musicales. 

Se preocupa por la situación moral y material de los músicos y de las instituciones 

musicales, sean profesionales o de aficionados. Impulsa la educación musical en 

todas sus formas promoviendo el conocimiento y discusión de todos los nuevos 

métodos y, en general, tiende a favorecer a la música como parte integrante de la 

cultura.  

 

Otro hecho a resaltar fue la instalación de las Juventudes Musicales de Venezuela encabezadas 

por el Maestro Juan Bautista Plaza. El capítulo Venezuela fue propiciado por la presencia en 

los Festivales del fundador de la Federación Internacional de Juventudes Musicales de Bélgica 

y del secretario general del Consejo Internacional de la Música en la UNESCO, el señor 

Marcel Cuvelier.  

 

Las mesas de trabajo o discusiones se orientaron hacia el análisis de las nuevas obras y hacia 

la consolidación de lo que se podría llamar la expresión continental, logrando determinar 

problemas comunes para la América como continente y resaltar la considerable presencia de la 

música Norteamericana y de sus diferencias con respecto al resto del continente. 

 

En lo que respecta a la actividad de conciertos se puede sintetizar así: 

 
Programa de Concierto # 1 Concierto inaugural 
 
 
Realizado el 19 de marzo a las 9 p.m. en la Concha Acústica de Bello Monte (anfiteatro José 

Ángel Lamas) con la participación de la Orquesta Sinfónica Venezuela, bajo la dirección del 

maestro Jascha Horenstein. De este primer concierto escribe Carpentier, (1987:478): 

 

Una reseña del concierto inaugural del Segundo Festival de Música Latinoamericana 

de Caracas no podría hacerse sin comenzar por un sincero elogio de la orquesta. Bajo 

la magnífica dirección del maestro Jascha Horenstein, el conjunto Sinfónica de 
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Caracas se mostró de una precisión, de una homogeneidad, de una eficiencia técnica, 

que le honran en alto grado. A pesar de que la acústica muy particular del Anfiteatro 

de Bello Monte –acústica “de aire libre”, que opera en función de las distintas y 

considerables distancias establecidas entre el ejecutante y el oyente- se muestre 

implacable en lo de subrayar cualquier deficiencia individual, no hubo, en todo el 

concierto, un error de dosificación sonora, un fallo de emisión en maderas o metales, 

un titubeo en la ejecución de pasajes difíciles. Los instrumentistas y éste es el mejor 

elogio que pueda hacérseles- parecían interesados en la música que tocaban; la 

interpretaba con calor, con devoción, con evidente afán de dar un máximo 

rendimiento, respondiendo a los menores exigencias de su director. Fue una bella 

demostración de conciencia profesional y de capacidad técnica, a la que no podría 

oponerse el menor reparo.  
 

Contó con la participación de compositores de Estados Unidos de Norteamérica, Chile, Brasil, 

Cuba. Argentina y Venezuela. Se interpretaron 6 obras dando comienzo al programa la 

Fanfarria del compositor americano Aarón Copland y la cual comenta Carpentier, (1987:478): 

 

 El concierto se inició con la “Fanfarria para el hombre común” de Aaron Copland -

extraída de una serie de fanfarrias del autor-, que sonó plenamente, jubilosamente, 
 como un artístico toque de atención en el comienzo de un festival. Evocábamos, al 

escucharla, aquellas trompetas de Bayreuth que llamaban a los espectadores al teatro, 

cuando ha de iniciarse una ejecución de El anillo de los Nibelungos. 
 

Concierto # 1 
 
Un total del 6 obras interpretadas de diferentes países así: EE.UU 1, Chile 1, Brasil 2, 

Argentina 1 y Venezuela 1 
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Cuadro 10. Programa de concierto #1  
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1957 
Aarón Copland (EE.UU) Fanfarria  

Orquesta 
Sinfónica 
Venezuela. 
Solista: Fedora 
Alemán. 
Director invitado: 
Jascha 
Horenstein. 
 
 

 
 
 
 
 
19 de marzo 

Alfonzo Leng (Chile) Muerte de Alsino 
Poema Sinfónico 

Héitor Villalobos (Brasil) Bachiana Brasilera # 5 
para soprano y orquesta de 
chellos 

Oscar L. Fernández (Brasil) Batuque Danza negra 
Alberto Ginastera 
(Argentina) 

Pampeana No.3 Pastoral 
Sinfónica en 3 
movimientos 

Gonzalo Castellanos 
(Venezuela) 

 Suite Caraqueña 

 

Programa de Concierto # 2 

 
Un total de 5 obras interpretadas de diferentes países así: Argentina 1, Colombia 1, Venezuela 

2, Cuba 1 

 
 
Cuadro 11. Programa de Concierto # 2 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1957 
Jacobo Ficher (Argentina) Don Segundo Sombra 

Obertura Op. 82 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director invitado: 
Jascha Horenstein. 
Solista: Oscar 
Álvarez H. 

 
 
 
21 de marzo 

Luis A. Escobar (Colombia) Concierto para flauta y 
orquesta 

Blanca Estrella Méscoli 
(Venezuela) 

Tres Estampas Sinfónicas 

José Clemente Laya 
(Venezuela) 

Sinfónietta sobre motivos 
taurepanes 

Julian Orbón (Cuba) Tres Versiones Sinfónicas 
 

Programa de Concierto # 3  
 
Un total de 6 obras interpretadas de diferentes países:  

Venezuela 2, Cuba 2, Argentina 1, Perú 1 
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Cuadro 12. Programa de Concierto # 3 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1957 
Inocente Carreño 
(Venezuela) 

Obertura No. 1  
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director invitado: 
Jascha Horenstein. 

 
 
 
23 de marzo 

José Malsio (Perú) Rondó Concertante 
Edgardo Martin (Cuba) Sinfonía No.1 

Sinfonía Cubana 
Juan Bautista Plaza 
(Venezuela) 

Elegía para Orquesta de 
Arcos y Timbales 

Harlod Gramatges (Cuba) Dos Danzas Cubanas 
Julián Bautista (Argentina) Sinfonía Breve 
 

Programa de Concierto # 4 

 
 
Un total de 5 obras interpretadas: Venezuela 2, Uruguay 1, Argentina 2 

 
Cuadro 13. Programa de Concierto # 4 
 
Nombre  Obra  Intérprete Año festival 1957 
José A. Calcaño (Venezuela) Miranda en Rusia 

obertura del Ballet 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director invitado: 
Jascha Horenstein. 

 
 
26 de marzo Carlos Figueredo 

(Venezuela) 
Sinfonía No.4 

Alberto Soriano (Uruguay) Sinfonía los Rituales 
Luis Gianneo (Argentina) Variaciones sobre tema de 

Tango 
Julián Aguirre (Argentina) Dos Danzas Argentinas 

orquestación de E. Ansermet 
 



48 
 

 

Programa de concierto # 5 dedicado a los compositores estadounidenses 
 
 
Un total de 6 obras interpretadas 
 

Cuadro 14. Programa de Concierto # 5 dedicado a los compositores estadounidenses 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1957 
Gail Kubic Thunderbolt obertura  

 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director invitado: 
Jascha Horenstein. 

 
 
 
 
28 de marzo 

Samuel Barber  Adagio para cuerdas 
Roy Harris Sinfónica No.3 en un 

Movimiento. 
Charles Ives La Pregunta sin Respuesta 

para orquesta de cámara 
Virgil Thompson. Historia de Lousiana 
Aarón Coplan Retrato de Abraham Lincoln Narrador: Juana 

Sujo. 
Director invitado: 
A. Copland. 

 

Programa de Concierto # 6 
 
 
Un total de 4 obras interpretadas: Argentina 2, Venezuela 2 
 

Cuadro 15. Programa de Concierto # 6 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1957 
Juan José Castro 
(Argentina) 

Corales Criollos No.5  
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director invitado: 
Jascha Horenstein. 
Solista: Alírio Díaz.  

 
 
 
30 de marzo 

Antonia Lauro  
(Venezuela) 

Concierto para guitarra y 
orquesta 

R. García Morillo 
(Argentina) 

Suite del Ballet Usher  

Evencio Castellanos 
(Venezuela) 

Santa Cruz de Pacairigua 
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Programa de Concierto # 7 

 
 
Un total de 5 obras interpretadas: México 4, Chile 1 
 
Cuadro 16. Programa de Concierto # 7 

 
Nombre  Obra  Intérprete Año festival 1957 
Silvestre Revueltas 
(México) 

Colorines  
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director: Carlos 
Chávez. 

 
 
 
2 de abril 

Carlos Chávez (México) Sinfonía No. 3  
Domingo Santa Cruz 
(Chile) 

Preludios Dramáticos 

Rodolfo Halffter (México) Tres Piezas para Orquesta de 
cuerdas 

J. Pablo Moncayo (México) Huapango 
 

Programa de Concierto # 8 

 
 
Un total de 4 obras interpretadas: Cuba 1, Chile 2, Uruguay 1 
 

Cuadro 17. Programa de Concierto # 8 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1957 
José Ardévol (Cuba) Suite Cubana No. 1 Orquesta Sinfónica 

Venezuela. 
Solista: Fedora 
Alemán 
Director: Carlos 
Chávez. 
 

 
 
4 de abril 

Héctor Tosar (Uruguay) Sinfonía No.2 para cuerdas 
Alfonso Letelier (Chile) Tercer Soneto de la muerte 

para soprano y orquesta, texto 
de Gabriela Mistral 

Juan Orrego Salas (Chile) Jubileus Musicus 

 

Programa de Concierto # 9 Concierto de clausura con la obras premiadas en concurso.  

 
 
Un total de 4 obras interpretadas todas en estreno mundial:  

México 1, Brasil 1, Panamá 1, Perú 1 
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Cuadro 18. Programa de Concierto # 9 Concierto de clausura con la obras premiadas en 
concurso 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1957 
Blas Galindo (México) Sinfonía  

Premio JOSÉ ÁNGEL 
LAMAS. 
(Estreno Mundial)  

 
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director: Carlos 
Chávez. 

 

 
 
 
 
 
 
6 de abril 

M. Camargo Guarnieri 
(Brasil) 

Choro para Piano y Orquesta 
Premio JOSÉ ÁNGEL 
LAMAS. 
(Estreno Mundial) 

Roque Cordero (Panamá) Segunda Sinfonía 
 Premio CARO DE BOESI 
 (Estreno Mundial) 

Enrique Iturriaga (Perú) Suite No. 1 
Premio JUAN JOSÉ 
LANDAETA 
(Estreno Mundial) 

 

Cuadro 19. II Festival de Caracas 1957. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
Festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
19 de 

marzo al 
6 de abril 
de 1957 

9 
34 9 4 

obras del 
concurso. 

9 45 Total compositores 
43 

 

Compositores y países representados, en el II Festival de Caracas 1957: 

 

Argentina: R. García Morillo, Alberto Ginastera, Juan José Castro, Jacobo Ficher, Julián 

Bautista, Luis Gianneo, Julián Aguirre. 

Brasil: Héitor Villa-lobos, Oscar L. Fernández, Camargo Guarnieri. 

Cuba: Julián Orbón, Edgardo Martín, Harold Gramatges, José Ardevol.  

Chile: Alfonzo Leng, Domingo Santa Cruz, Alfonso Letelier, J. Orrego Salas.  

Estados Unidos de Norteamérica: Aarón Copland, Gail Kubic, Samuel Barber, Roy Harris, 

Charles Ives, Virgil Thompson. 

México: Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Rodolfo Halffter, J. Pablo Moncayo, Blas 

Galindo. 
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Panamá: Roque Cordero. 

Perú: José Malsio, Enrique Iturriaga. 

Uruguay: Alberto Soriano, Héctor Tosar.  

Venezuela: Gonzalo Castellanos, Evencio Castellanos, Blanca Estrella Méscoli, José Clemente 

Laya, Antonio Lauro, Inocente Carreño, Juan Bautista Plaza, José. A. Calcaño, Carlos 

Figueredo. 

 
2.2.3. III Festival de Música de Caracas, 6 al 18 de mayo de 1966 
 
 
Pasada casi una década en el panorama musical venezolano, después de la celebración del 

primer festival en 54, se realiza en Caracas el tercer y último Festival de Música de Caracas 

del 6 al 18 de de mayo de 1966, organizado por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes 

Venezuela (INCIBA) y la Comisión de Estudios Musicales presidida por el Dr. Inocente 

Palacios. Tendrá especial connotación porque, a diferencia de los dos primeros de carácter 

latinoamericano el primero e interamericano el segundo, el Tercer Festival tendrá un carácter 

mundial, y, pese a ese enfoque, no deja de lado su principal contenido, la presencia de las 

obras de compositores latinoamericanos y su inserción en el ámbito mundial. 

 

La Caracas de esta década había dejado las dimensiones de villa, para presentarse frente al 

continente como una metrópoli importante y consolidarse, pasados ya un cuarto de esta 

segunda mitad del siglo XX, como un foco de aconteceres musicales dispuesta a recibir y 

entender las nuevas tendencias de la música a nivel mundial. 

 

Tal como se había realizado en los anteriores festivales, era importante traer a consideración 

las nuevas tendencias de la música contemporánea y su evolución en el panorama mundial. 

Por eso, de manera permanente y durante las tres semanas de festival, en el marco del Primer 

Congreso Internacional de Música de Caracas, se darían cita importantes compositores y 

musicólogos que, sin tener en cuenta las fronteras, escuelas y tendencias, darían su opiniones 

en debates profundos respecto de la problemática, estética y técnica de la música 

contemporánea, y la exaltación de la música del continente, tal como se expresa en el 

preámbulo del programa de mano de dicho festival. 
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Asistieron a este “Primer Diálogo de Caracas”, tanto los invitados al primer y segundo 

festival, como los que se convocaron para esta tercera versión. Entre ellos se destacan Pierre 

Schaeffer, Eliot Carter, Mario Davidovsky, Vladimir Ussachevsky, Antoine Golea, Olivier 

Messiaen, Luis de Pablo, Josef Patkowsky, Witold Lutoslawsky, Josef Tal, Carlheinz 

Stockhausen, Luigi Nono, Luciano Berio, Bruno Maderna, Ricardo Malipiero, Luis Antonio 

Escobar, Virgil Thompson, Luigi Dallapiccola, Pierre Boulez, Jean Claude Eloy, entre otros.  

 

La instalación del congreso se hizo en la sala “C” de la Biblioteca de la Universidad Central 

de Venezuela el 7 de Mayo a las 6 pm, y a partir del lunes 9, en sesiones a mañana y tarde, se 

realizó el primer diálogo alternativamente con los conciertos. Se sometió a consideración un 

cuestionario20 básico para desarrollar el temario, que consistía en dirimir sobre el pensamiento 

musical contemporáneo, la creación musical en el presente y sus proyecciones futuras. 

 

Dentro de la programación del festival y del congreso, se dispusieron también cinco conciertos 

conferencias, dictados por los propios compositores. También se hicieron audiciones en 

sesiones especiales casi privadas de obras en medios magnetofónicos. Muchas de las obras 

presentadas en los conciertos desconcertaron tanto a los músicos como al público asistente. 

Los propios instrumentistas de la orquesta las describieron como: “deshumanizadas, carentes 

de inspiración y hálito divino”. Ellos mismos intuían que su calidad de intérpretes se ponía en 

duda al sentirse como “máquinas de hacer ruidos” (Peñín,1998:586).Era quizás la primera vez 

que se exponía ante el público caraqueño lo que algunos compositores de vanguardia estaban 

haciendo más allá de las fronteras conocidas en términos musicales. 

 

El reto era considerablemente mayor para los compositores latinoamericanos presentes en el 

festival del 66, pues se trataba de alternar sus obras con las de reconocidos compositores 

internacionales de primer orden. Así pues, el Festival, en su intención de exaltar la obra de los 

compositores latinoamericanos, comisionó obras a través del Instituto Nacional de Cultura y 

Bellas Artes. Los compositores que recibieron el encargo fueron: Gustavo Becerra, Roque 

Cordero, Pozzi Escot, Alberto Ginastera, Lucas Foss, Rodolfo Halffter, Rhazes Hernández 

                                                
20 Programa de mano, III Festival de Música de Caracas 1966, p. 28 (ver Anexos: 1) 
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López, Edino Krieger y Julián Orbón. Estaba además la convocatoria al concurso de 

composición, que para esta ocasión se organizado por la Comisión de Estudios Musicales En 

esta ocasión tendría una modificación, pues se invitó a participar específicamente a los 

compositores menores de 40 años. 

 

Se determinaron, al igual que los anteriores concursos, tres premios que serían estimulados 

con una importante suma de dinero - en total 4.500 dólares- y la ejecución de sus obras, como 

ya era costumbre. Con una selección de 48 obras, el jurado conformado por personalidades del 

mundo musical como Roque Cordero de Panamá, Héctor Tosar de Uruguay y Gonzalo 

Castellanos por Venezuela, determinaron entregar el primer premio a Carlos Tuxen-Bang de 

Argentina por su obra Abyssu, a Jaqueline Nova de Colombia por su obra 12 Móviles, y a 

Sergio Cervetti del Uruguay por su obra para violín, violoncello y piano Cinco episodios. 

 

Como era ya tradición el Festival se realizó en la Concha Acústica de Bello Monte con la 

participación de la Orquesta Sinfónica Venezuela bajo la dirección de los maestros Gonzalo 

Castellanos, Víctor Tevah y Primo Casale. Como invitada especial, la Orquesta Sinfónica de 

Filadelfia bajo la dirección de Eugene Ormandy y de Stanislav Skrovaczesky. Se da comienzo 

a la jornada de conciertos el viernes 6 de Mayo a las 8:30 p.m. También para esta cita musical 

se contaría no sólo con los conciertos Sinfónicos, sino también con la participación de 

importantes intérpretes y agrupaciones de cámara como el pianista Antonio Tauriello, la 

violoncelista Emma Curtis, la pianista Harriet Serr y las pianistas venezolanas Judith Jaimes y 

Rose Marie Sader, el Trío Puerto Rico integrado por José Figueroa violín, Adolfo Odnoposoff 

violoncello y Elías López, piano. Además, se contaría con la participación de Bertha 

Hubermann, piano; Mariano Dessi, violín; Carol Tockstein, viola; El Collegium Musicum de 

Caracas bajo la dirección de Gonzalo Castellanos. 
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Programa de Concierto # 1 Concierto inaugural. Concierto sinfónico  
 
 
El concierto inaugural de este festival estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Venezuela bajo 

la dirección del maestro Gonzalo Castellanos, el viernes 6 de mayo a las 8:30 en el Anfiteatro 

“José Ángel Lamas”.  

Contó con la participación de compositores de Cuba, Chile, Perú, Argentina y Venezuela, con 

una obra cada uno. Se interpretaron un total de 5 composiciones, entre las que se contaban una 

de las obras premiadas en el concurso y otras comisionadas por el INCIBA y por el Festival 

Interamericano de Música de Washington. 

 

Cuadro 20. Programa de Concierto # 1. Concierto inaugural. Concierto sinfónico 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Julián Orbón (Cuba) Partita 3 

Comisión del INCIBA 
(Estreno Mundial) 

 
 
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela.  
Director: Gonzalo 
Castellanos. 

 
 
 
 
 
 
6 de mayo 

León Schildlowsky (Chile) New York 
Comisión del Festival 
Interamericano de Música 
de Washington 
(Estreno Mundial) 

José Luis Muñoz 
(Venezuela) 

Fantasía de Bolsillo 

Pozzi  Escot (Perú) Sands 
Comisión del INCIBA 
(Estreno Mundial) 

Carlos Tuxen-Bang 
(Argentina) 

Abyssus 
Premio Obra Sinfónica del 
Festival.  
(Estreno Mundial) 

 

Programa de Concierto # 2. Concierto sinfónico 
 
 
Concierto realizado por la Orquesta Sinfónica Venezuela el domingo 8 de mayo a las 6 pm. 

Director: Victor Tevah. 

Para este concierto se contó con la participación de compositores de países como: Chile, 

Argentina, Colombia y Cuba con 1 obra cada uno. Se interpretaron un total de 4 obras, una de 

las cuales fue premio en el concurso del festival. 
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Cuadro 21. Programa de Concierto # 2. Concierto sinfónico 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Gustavo Becerra (Chile) Homogramas 

Comisión del INCIBA 
(Estreno Mundial) 

 
 
 
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela.  
Director: Victor 
Tevah. 

 
 
 
 
 
 
 
8 de mayo 

Antonio Tauriello 
(Argentina) 

Música III para piano y 
orquesta. 
Comisión del INCIBA 
(Estreno Mundial) 

Jacqueline Nova 
(Colombia) 

12 Móviles 
Premio Obra para Orquesta 
de Cámara del Festival. 
(Estreno Mundial) 

Aurelio de la Vega (Cuba) Sinfonía en cuatro partes 
-Obertura (allegro) 
-Himno (Adagio) 
-Ostinato (Allegro) 
-Toccata (Allegro Vigoroso) 
Obra dedicada al Dr. 
Inocente Palacios. 

 

Programa de concierto # 3. Recital de obras para violoncelo y piano.  

 
 
Otro de los atractivos que tendría este festival, fue la convocatoria a la audición de conciertos 

de música de cámara con la participación de intérpretes de reconocida trayectoria internacional 

como: el chelista Adolfo Odnoposoff y la pianista Berta Huberman. Se realizó en la Sala de 

Lectura de la Biblioteca Nacional, el 10 de mayo de a las 6 p.m. 

 

Con un total de 6 obras, dentro de los países participantes se encuentran México, con 2 obras, 

Cuba, 1 obra, Panamá 1 obra y Argentina con 2 obras.  

Todas las obras serán escuchadas por primera vez en Venezuela además del estreno mundial, 

de la obra Sonata de Roque Cordero. 
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Cuadro 22. Programa de concierto # 3. Recital de obras para violoncelo y piano 

 
Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 

Rodolfo Halffter (México) Sonata Op. 26 (1961) 
-Allegro deciso 
-Tempo Di Siciliana 
-Rondó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adolfo Odnoposoff, 
Chelista. 
Berta Huberman. 
Pianista 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de mayo  

Manuel Enríquez (México) Sonatina para Violonchelo 
solo (1963)  
-Enérgico e con Fantasía 
-Tranquilo e molto 
espressivo 
-Allegro 

Aurelio de la Vega (Cuba) Leyenda del Ariel Criollo 
(1953) 

Roque Cordero (Panamá) Sonata (1964) 
-Allegro Molto Apassionato 
-Adagio 
-Vivace 
(Estreno Mundial) 

Alberto Ginastera 
(Argentina) 

Pampeana No.2 (1948) 
-Lento e Rubato-Alegro 
-Lento e essaltato 
-Vivace 

Mario Davidovsky 
(Argentina) 

Synchronismus No. 3 (1964-
65) 
Para violoncelo y piano 

 

Programa de concierto # 4. Concierto sinfónico. 

 
 
A cargo de la Orquesta Sinfónica Venezuela el miércoles 11 de Mayo a las 8:30 p.m. en el 

anfiteatro “José Ángel Lamas”. 

Se interpretaron un total de 4 obras así: 2 de Argentina, 1 de Venezuela y 1 de Estados Unidos, 

todas en estreno mundial. 
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Cuadro 23. Programa de concierto # 4. Concierto sinfónico 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Juan Carlos Paz (Argentina) 
  

Continuidades 
-Constantes 
-Ritmos y Tensiones 
-Perspectiva 
-Improvisación 
-Homenaje a Edgar Varese 
Obra comisionada por el 
INCIBA 
(Estreno Mundial) 

 
Orquesta Sinfónica 
de Venezuela. 
Director: Victor 
Tevah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de mayo 

Leopoldo Billings 
(Venezuela) 

Cantata Laudate Servum 
Domine 
Para barítono, órgano y 
orquesta. 
(Estreno Mundial) 

 
Solista: Luis María 
de Garmendia. 

Hilda Dianda (Argentina) Resonancias Tres 
Comisión de PROARTEL 
(Producciones Argentinas de 
Televisión) 
(Estreno Mundial) 

 
Solista:  
Emma Curtis. 

Lukas Foss (Estados 
Unidos) 

Discrepancia 
Comisión del INCIBA 
(Estreno Mundial) 

 

 

Programa de concierto # 5. Concierto de música de cámara 

 
 
Realizado el 12 de mayo a las 6 pm, en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional con la 

participación del “Trío de Puerto Rico”. Intérpretes: José Figueroa, violín, Adolfo 

Odnoposoff, violonchelo; Elías López, piano. 

 

Se interpretaron un total de 4 obras de compositores de: Venezuela, Chile, Uruguay y Puerto 

Rico, todos con una obra.  

 

Todas las obras fueron Estrenos Mundiales, de los cuales 3 fueron comisionados, dos por el 

INCIBA y uno por el Instituto de Cultura Puertorriqueño. Además, se otorgó un premio del 

concurso del festival para pequeño conjunto instrumental. 
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Cuadro 24. Programa de concierto # 5. Concierto de música de cámara 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Razhés Hernández López 
(Venezuela) 

Tres Espacios para Trío 
-Sonoritmo (Allegro) 
-Soledad Horizontal 
(Andante cuasi Adagio) 
-Tema Disperso 
(Allegretto con moto) 
Comisión INCIBA 
(Estreno Mundial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Trío de Puerto 
Rico” José Figueroa, 
violín, Adolfo 
Odnoposoff, 
violoncello, Elias 
López, piano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 de mayo 

Juan Orrego Salas (Chile) Trío Op. 58. (1966) 
-Appassionatto e Liber-
Allegro, allegro con brio- 
-Amabile e Libero Grave e 
mesto. 
-Agevole e Semplice 
Comisión INCIBA 
(Estreno Mundial) 

Sergio Cervetti (Uruguay) Cinco episodios para Trío 
(1965) 
Premio para obra de 
pequeño conjunto 
instrumental 
(Estreno Mundial) 

Héctor Campos Parsi 
(Puerto Rico) 

Petroglifos 
-Prestissimo 
-Andante 
-Libero 
-Mesto 
- Prestissimo 
Comisión del Instituto de 
Cultura Puertoriqueña. 
(Estreno Mundial) 

 

Programa de concierto # 6. Concierto Sinfónico. Invitados especiales: Orquesta Sinfónica 

de Filadelfia bajo la dirección de Eugene Ormandy.  

 
 
Realizado el viernes 13 de mayo a las 9 pm, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia 

bajo la dirección de Eugene Ormandy.  

Se interpretaron un total de 5 obras, y contó con la participación de compositores de: Estados 

Unidos con 2 obras; Argentina, Uruguay y México con 1 obra cada uno. Dos de estas 

composiciones fueron estrenos mundiales. 
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Cuadro 25. Programa de concierto # 6. Concierto sinfónico 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Virgil Thompson (Estados 
Unidos) 

A Solemn Music and Joyful 
Fugue 

 
 
 
 
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
de Filadelfia. 
Director: Eugene 
Ormandy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de mayo 

Alberto Ginastera  
(Argentina) 

Concierto per Corde 
(Estreno Mundial) 

Aaron Copland (Estados 
Unidos) 

Music For A Great City 
-Skyline 
-Nigths Thaoghts 
-Subway Jam 
-Toward The Bridge 

Héctor Tosar (Uruguay) Cuatro Piezas para 
Orquesta 
-Íntima 
-Dramática 
-Humoresca 
-Rítmica (Tango) 
Obra comisionada por el 
INCIBA 
(Estreno Mundial) 

Carlos Chávez (México) Sinfonía India 
En un movimiento. 

 

Programa de concierto # 7 

 
 
Concierto de música de cámara, a cargo de las pianistas Juthid Jaimes y Rose Marie Sader y 

del Cuarteto de Puerto Rico. Intérpretes: José Figueroa, violín, Mariano Dessi, violín; Carlos 

Tockstein, viola; Adolgo Odnoposoff, violoncello. 

 

Realizado el 14 de Mayo a las 5 y 30 p.m. en la Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional. 

Se interpretaron un total de 3 obras, dos para cuarteto de cuerdas de compositor brasileño y 

argentino, y una para dúo de piano de compositor mexicano.Todas las obras de este concierto 

fueron Estrenos Mundiales. 
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Cuadro 26. Programa de concierto # 7. Concierto de música de cámara 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Roger Ermili (Argentina) Cuarteto de cuerdas 

(Estreno Mundial) 
 
Cuarteto de cuerdas 
de Puerto Rico. 
 

 
 
 
 
 
14 de mayo 

Rodolfo Halffter (México) Dúo para piano 
Obra comisionada por el 
INCIBA 
(Estreno Mundial) 

Juthid Jaimes y 
Rose Marie Sader, 
pianos. 

Claudio Santoro ( Brasil) Cuarteto para cuerdas 
Obra comisionada por el 
INCIBA 
(Estreno Mundial) 

Cuarteto de cuerdas 
de Puerto Rico 

 

Programa de concierto # 8. Concierto sinfónico.  
 
 
Realizado el 14 de Mayo a las 9 p.m. en la Concha Acústica de Bello Monte. Actuación 

especial de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Director: Stanislaw Skrowaczewski. 

 

Se interpretaron un total de 5 obras de compositores de Argentina, México, Brasil y Estados 

Unidos. Una de las obras del concierto fue estreno mundial del compositor brasilero Edino 

Krieger, además de ser comisionada por el INCIBA. 

 
Cuadro 27. Programa de concierto # 8. Concierto sinfónico 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Alberto Ginastera 
(Argentina) 

Variaciones Concertantes  
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
de Filadelfia. 
Director: Stanislaw 
Skrowaczewski. 

 
 
 
 
 
14 de mayo 

Silvestre Revueltas 
(México) 

Sensemayá 

Edino Krieger (Brasil) Ludus Synphonicus 
Obra comisionada por el 
INCIBA 
(Estreno Mundial) 

Samuel Barber (Estados 
Unidos) 

Medea´s Dance of 
Vengeance 

Peter Mennin (Estados 
Unidos) 

Canto for Orchetra 

 



61 
 

 

Programa de concierto # 9. Concierto orquesta de cámara 
 
 
Realizado el domingo 15 de Mayo a las 11 a.m. en la Sala de lectura de la Biblioteca 

Nacional, a cargo del Colleguim Musicum, director: Gonzalo Castellanos. 

Se interpretaron un total de 4 obras de compositores de Estados Unidos (una obra) y 

Venezuela (tres obras).Las obras de los compositores venezolanos Inocente Carreño y Blanca 

Estrella fueron estreno mundial. 

 

Cuadro 28. Programa de concierto # 9. Concierto orquesta de cámara 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Walter Piston (Estados 
Unidos) 

Divertimento para 9 
instrumentos 
-Allegro 
-Tranquilo 
-Vivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collegium Musicum 
Director: Gonzalo 
Castellanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 de mayo  

Inocente Carreño 
(Venezuela) 

Sinfonieta Satírica 
-Andante 
-Allegro Rítmico 
-Allegretto 
-Tiempo de Vals 
Premio Nacional Teresa 
Carreño 1965 

José Antonio Abreu 
(Venezuela) 

Tríptico 
-Allegro 
-Vivace 
-Allegro Vivo 

Blanca Estrella (Venezuela) Ballet Miniatura 
-Introducción y Valse 
-Berceuse 
-Gavotta 
-Marcha 
Premio Nacional “José 
Ángel Lamas” 

 

Programa de Concierto # 10. Concierto sinfónico 
  
 
Realizado el 16 de Mayo a las 9 p.m. en el Anfiteatro “José Ángel Lamas” por la Orquesta 

Sinfónica de Filadelfia. Director: Eugene Ormandy. 
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Se interpretaron un total de 6 obras de compositores de Estados Unidos con 2 obras, México, 

con 1 obra, Brasil con 1 obra, Panamá con 1 obras y Chile con 1 obra. 

Las obras de los compositores Roque Cordero y Héitor Villa-Lobos con estrenos mundiales. 

 

Cuadro 29. Programa de Concierto # 10. Concierto Sinfónico 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Walter Piston (Estados 
Unidos) 

Toccata for Orchestra  
 
 
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
de Filadelfia. 
Director: Eugene 
Ormandy. 

 
 
 
 
 
 
 
16 de mayo 

Carlos Chávez (México) Soli No.3 
Héitor Villa-Lobos (Brasil) Sinfonía No.9 

-Allegro 
-Adagio 
-Scherzo 
Allegro Giusto 
(Estreno Mundial) 

Roque Cordero (Panamá) Sinfonía con un Tema y 
Cinco Variaciones No. 3 
(Estreno Mundial) 

Gustavo Becerra (Chile) Sinfonía No. 1 
William Schumann 
(Estados Unidos) 

New England Triptych 

 

Programa de Concierto # 11. Concierto Sinfónico de clausura dedicado a Venezuela 
 
 
Realizado el 18 de mayo a las 8 y 30 p.m. en la Concha Acústica de Bello Monte, con la 

participación de la Orquesta Sinfónica Venezuela y la pianista Harriet Serr bajo la dirección de 

Primo Casale. 

 

Se interpretaron un total de 4 obras, todas pertenecientes a compositores venezolanos de la 

llamada “Escuela de Santa Capilla”.Una de las obras de este concierto, la Fantasía para piano 

y orquesta de Nelly Mele Lara, fue para instrumento solista con orquesta, con la participación 

de la pianista Harriet Serr. 
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Cuadro 30. Programa de Concierto # 11. Concierto sinfónico de clausura dedicado a 
Venezuela 
 

Nombre Obra Intérprete Año festival 1966 
Carlos Figueredo 
(Venezuela) 

Sinfónica No. 1 en Re 
menor 
-Allegro 
-Largo alla Breve 
-Presto 

 
 
 
 
 
 
Orquesta Sinfónica 
Venezuela. 
Director: Primo 
Casale.  
Solista: Harriet Serr, 
piano. 

18 de mayo 

Nelly Mele Lara 
(Venezuela) 

Fantasía para piano y 
orquesta 
-Allegro 
-Adagio 
-Allegro Presto 

Antonio Lauro 
(Venezuela) 

Giros Negroides 
-Registro 
-Sarammanmulé 
-Noche de San Juan 
-Merecure 

Evencio Castellanos 
(Venezuela) 

El Río de las Siete 
Estrellas. 
 Poema Sinfónico 

 

Cuadro 31. III Festival de Caracas 1966. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
6 al 18 

de mayo 
de 1966 

11 
32 9 

24 10 50 Total compositores 
41 

 

Compositores y países representados en el III Festival de Caracas 1966. 

 
Argentina: Carlos Tuxen-Bang, Antonio Tauriello, Alberto Ginastera, Mario Davidovsky, 

Juan Carlos Paz, Hilda Dianda, Roger Ermili. 

Brasil: Claudio Santoro, Edino Krieger, Héitor Villa-Lobos. 

Colombia: Jacqueline Nova. 

Cuba: Julián Orbón, Aurelio de la Vega. 

Chile: León Schildlowsky, Juan Orrego Salas, Gustavo Becerra. 

Estados Unidos: Lukas Foss, Virgil Thompson, Aaron Copland, Samuel Barber, Peter Mennin, 

Walter Piston, William Schumann. 
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México: Rodolfo Halffter, Manuel Enríquez, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas. 

Panamá: Roque Cordero. 

Perú: Pezzi Escot. 

Puerto Rico: Héctor Campos Parsi. 

Uruguay: Sergio Cervetti, Héctor Tosar. 

Venezuela: José Luis Muñoz, Leopoldo Billings, Razhés Hernández L, Inocente Carreño, José 

Antonio Abreu, Carlos Figueredo, Nelly Mele Lara, Antonio Lauro, Evencio Castellanos. 

 

Con estos 11conciertos se culminaron los Festivales de Música de Caracas. Posteriormente, en 

los años 90 y por iniciativa del Ministro de Cultura de ese entonces, el maestro José Antonio 

Abreu y el maestro Alfredo Rugeles se dan a la tarea de instaurar los festivales nuevamente, 

conocidos hoy día como Festival Latinoamericano de Música, los cuales celebraron en el 2008 

su décima quinta versión. 

 

2.3. Interludio. 30 años de acontecer musical entre las décadas de los 70 y 90 
 
2.3.1. La vanguardia representada en nuevas ondas. La música electroacústica en 
Venezuela  
 
 
Durante el período transcurrido entre los Festivales de Música de Caracas, finalizados en el 

66, y el inicio del Festival Latinoamericano de Música en los 90, se produjeron una serie de 

programas estimulados directamente por el éxito de los festivales, además de otras iniciativas 

que encuentran el terreno abonado para propiciar el acercamiento a nuevas tendencias, dando 

así otro matiz a la vida cultural y musical en el país. 

 

La puesta en escena de estos nuevos lenguajes y la utilización de recursos electrónicos en la 

composición en algunos espacios de los festivales del 66, así como el contacto con algunos 

invitados y participantes activos dentro de estas tendencias, como por ejemplo Edgar Varése21, 

                                                
21 Edgar Varèse, jurado del primer concurso convocado por la Institución “José Ángel Lamas” en el Primer 
Festival de Música de Caracas en 1954 
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pondrían de manifiesto la necesidad de profundizar y crear las bases de un movimiento de 

música electroacústica en el panorama de la composición en Venezuela. 

Tal como plantea Rodrigo Segnini (1994:83), los primeros acercamientos a la música 

electroacústica en Venezuela tuvieron dificultades tanto para la divulgación de las nuevas 

tendencias, como para la creación y construcción de espacios (estudios) donde se pudiera 

experimentar.  

 

En lo que respecta a la música electroacústica en el panorama mundial, fue en Europa, en 

tiempos de postguerra, donde se tomaron las primeras iniciativas generadas desde las emisoras 

|radiales, como en el caso de Paris hacia 1948, Colonia en 1951 y posteriormente Milán en 

1953. Caso diferente al de Norteamérica, que se comenzó alrededor de los centros 

universitarios como Illinois en 1957 y Columbia University, en 1959.  

 

En 1946 se funda en Venezuela la Radiodifusora Nacional, que por mucho tiempo no contó 

con un espacio propio y funcionó en la terraza del Teatro Nacional. Esta institución no generó 

proyectos de interés desde el punto de vista de la composición musical sino hasta 1959, año en 

que se traslada a la sede actual en Chapellín, cuando, bajo la dirección de Gonzalo 

Castellanos, se forma una orquesta que contaba con 46 músicos de planta, dos pianos de cola 

Steinway y un gran set de instrumentos de percusión.  

 

En Europa, la radiodifusión tenía como objetivo educar, informar y entender. En 

Norteamérica, como comenta Segnini, su función estaba más bien concentrada en lo 

comercial, es decir, en todo lo que representara ganancias económicas. En el caso de 

Venezuela, Alfredo del Mónaco22 comenta que la activación del movimiento de la música 

electroacústica se debió, entre otras cosas, a la visita de Mell Powell23 en 1964, quien habló 

                                                
22 Del Mónaco Alfredo. Compositor nacido en Caracas en 1938. Representante de la vanguardia venezolana, fue 
uno de los primeros en experimentar en el campo de la música electroacústica. Sus obras y trayectoria como 
compositor, le han merecido reconocimientos tanto en el ámbito nacional como internacional. 
23 Mell Powell. Pianista y compositor Americano nacido en 1923. Sus inicios musicales fueron en el campo del 
Jazz, trabajando como pianista y arreglista en la orquesta de Benny Goodman. Más tarde ingresa al conservatorio 
de Yale donde estudia composición con Paul Hindemith. Extraido el 4 de marzo de 2009 desde: 
http://www.schirmer.com/default.aspx?TabId=2419&State_2872=2&ComposerId_2872=1243  
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sobre música electroacústica y transmitió de una serie de programas en la Radio Nacional con 

gran parte de su discoteca sobre música de vanguardia. 

 

Con base en estos hechos, se consolidó un centro de experimentación que se conoció con el 

nombre de Estudio de Fonología, gracias a la coyuntura y creación de políticas del Instituto 

Nacional de la Cultura y Bellas Artes (INCIBA), cuando por decreto expresa la intención 

decidida de apoyar las nuevas tendenciales musicales, y particularmente la música 

electroacústica. Siguiendo un poco el modelo del ya creado estudio en Milán por Luciano 

Berio, Bruno Maderna y Luigi Nono, entre 1965 y 1968 se encargó al ingeniero de origen 

chileno José Vicente Asuar para que dirigiera el estudio, tal como lo señala: Eduardo 

Kusnir,(1998:396), en su artículo “Composición de música electroacústica en Venezuela”. 

Paralelamente a la organización del Estudio de Fonología en términos de infraestructura, se 

daba también inicio a las actividades preparatorias del Tercer Festival de Música de Caracas.  

 

Tal como mencionamos arriba, otro de los hechos que abonaron el terreno y permitieron la 

incursión en el tema de la música electroacústica fue la visita, durante el Festivale de Caracas 

del 66, de distintas personalidades que mostraron a los músicos de nuestras latitudes y al 

público en general lo que estaba pasando con las nuevas tendencias. Algunos encuentros se 

realizaron a puerta cerrada en las mesas redondas y otros en la serie de conciertos-

conferencias, realizados en la sala de lecturas de la Biblioteca Nacional que hemos 

mencionado en el aparte anterior. 

 

Desafortunadamente, esta iniciativa no perduró en el tiempo y fueron contados compositores 

del ámbito nacional los que aprovecharon tal coyuntura, como es el caso de Alfredo del 

Mónaco, Isabel Aretz y el mismo Asuar. De esta época, y como primera cosecha del estudio 

de fonología entre el 66 y el 68, encontramos las obras Cromofonías I, y Estudio Electrónico 

No.1 para sinusoides de Del Mónaco, Güaraira Repano, del propio Asuar y Birimbao de 

Isabel Aretz. 
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Otra de las actividades, y quizás la de mayor envergadura a cargo del Estudio de Fonología, 

fue la preparación y musicalización del multimedia Imagen de Caracas24 dentro de las 

celebraciones programadas por los 400 años de fundación de Caracas. Este espectáculo 

multimedia encontró tanto detractores como defensores debido a lo novedoso de la propuesta.  

 

Para finales de la década de los 60 y después de la desaparición del Estudio de Fonología, 

quien asume la responsabilidad labor del desarrollo de actividades relacionadas con la música 

contemporánea y electroacústica en 1969 sería el Instituto Interamericano de Música 

Experimental y Estudios Estéticos, INTERMÚSICA, institución adscrita al INCIBA. Allí se 

dictaron cursos y conferencias, encabezados por su director, el musicólogo Eduardo Lira 

Espejo, y se publicaron periódicamente noticias de interés al respecto. Además, sirvió de 

enlace con otras instituciones en el ámbito internacional. 

 

Pero será en los años 70, específicamente 1972, cuando se concreta otro intento al respecto, 

que se conoció como el Instituto de Fonología, el cual fue liderado por el compositor Antonio 

Estévez y contó con el patrocinio del Centro Simón Bolívar CSB25. Como planteaba el propio 

Estévez, este Instituto sería la segunda versión del Estudio de Fonología. Desafortunadamente, 

esta iniciativa tampoco tendrá mayor trascendencia en el tiempo, ya que sólo estuvo abierta 

por espacio de 5 años y las actividades allí realizadas fueron en cierto modo limitadas. Otros 

músicos venezolanos que participaron y que se incorporaron al Instituto hacia 1975 fueron 

Raúl Delgado y Servio Tulio Marín, quienes venían de estudiar música electroacústica en 

Francia y aportarían un nuevo aire al Instituto. 

 

De la primera etapa del Instituto, estando bajo la dirección de Estévez, se conocen las obras 

Cromovibrafonía múltiple, para la ambientación de algunos espacios del museo Soto en 

Ciudad Bolívar, Cromofonía, que ilustra algunas obras de Cruz Diez, y Espectrofonía y 

Prantofonía, relacionadas con filosofías orientales y prácticas de yoga. 

                                                
24“Imagen de Caracas,” proyecto dirigió por el artista Jacobo Borges con motivo de la celebración de los 400 
años de Caracas. Lo acompañó como director de fotografía el joven economista Emilio Ramos.  
Extraido el 27 de julio de 2009 de: http://www.abcinternacional.net/web10/inatur.htm  
25 Estamento gubernamental, adscrito al Ministerio de Infraestructura. Tenía como objetivo el ordenamiento 
urbanístico de Caracas en lo concerniente a las infraestructuras públicas para la ciudad y plan de mejoramiento.  

http://www.abcinternacional.net/web10/inatur.htm
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Pero la actividad compartida de Estévez, Delgado y Marín daría resultados optimistas para una 

nueva etapa del Instituto, pues se conformó un movimiento que se llamó Grupo Nueva 

Música, integrado por estudiantes y profesores entre quienes podemos mencionar a Miguel 

Astor, Marianela Maduro, Marcela Trujillo, Raúl Jiménez, Juan A. Sánchez, Lorenzo Leal y 

Mladen Horvat. De esta época se conocen las obras: Plasticidad del Objeto sonoro, de 1977 

de Raúl Jiménez y Servio Tulio Marín, y Especialización sonora de Oscar Pinto y Marín. 

Luego de este nuevo aire de 1975 al 81, el Instituto de Fonología fue entregado en comodato a 

la Fundación Orquesta Nacional Juvenil como un aporte a la fundación, dando cumplimiento a 

una de las recomendaciones de Estévez. En esta nueva etapa es llamado el maestro Aurelio de 

la Vega para que realice las adecuaciones pertinentes. Posteriormente, hacia 1982, se 

involucraría en la parte de la cátedra al maestro argentino Eduardo Kusnir26 de quien nos 

ocuparemos más adelante.  

 

Otro nuevo capítulo tendría la música electroacústica en Venezuela cuando el compositor 

perteneciente a la estirpe de Santa Capilla, Ángel Sauce, instaurara la cátedra de música 

electroacústica en el Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta dentro de su 

interés por mostrar a las nuevas generaciones lo que en esta materia se estaba haciendo. 

Encargaría a Eduardo Kusnir, quien aparece en el panorama venezolano hacia 1978, en la 

época de migración de algunos artistas del sur del continente por las diferentes situaciones 

políticas y de dictaduras de estos años. Kusnir empieza con sus propios equipos la cátedra, 

hasta que el CONAC y la Sociedad de Padres del conservatorio adquieren los equipos 

necesarios. 

 

La producción de esta época, compartida entre el Instituto de Fonología y la cátedra de la 

Landaeta donde Kusnir estaría al frente, quedó registrada en una serie de conciertos realizados 

                                                
26 Compositor, director de orquesta, y docente. Residenciado en Venezuela desde 1978, específicamente en 
Caracas. Desarrolla su actividad como docente de la cátedra de electroacústica, en el Conservatorio de Música 
Nacional Juan José Landaeta hacia 1981. También por esta época participó como instructor de los laboratorios de 
Música Electroacústica que tiene la Orquesta Nacional Juvenil desde 1981 a 1983. En 1988  trabaja como 
docente en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y es nombrado coordinador del centro de 
Documentación e Investigaciones Acústicos-Musicales (CEDIAM) de la UCV en 1992.  
Extraído el 12 de abril de 2009 desde: http://www.sicht.ucv.ve:8080/cediam/kusnir.htm (consultado en abril del 
2009) 

http://www.sicht.ucv.ve:8080/cediam/kusnir.htm
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por un grupo de intérpretes bajo la dirección del maestro Alfredo Rugeles y del mismo Kusnir, 

donde se destaca la obra de Alfredo del Mónaco Trópicos para cinta magnetofónica entre 

otras. 

 

Para 1984 el propio Kusnir funda la Sociedad Venezolana de Música Electroacústica (SVME), 

con el objetivo de hacer conocer todo lo que se estaba produciendo en esta materia y difundir 

el trabajo de las nacientes generaciones de compositores y de sus alumnos directos. Dentro de 

la programación se destaca un ciclo de tres conciertos en el Museo el Teclado para 1986, con 

denominaciones diferentes: Retrospectiva y Actualidad, dedicado a Antonio Estévez, Jóvenes 

Valores, dedicado a Ángel Sauce y Panorama, a la Emisora Cultural de Caracas. El otro 

evento que reseña Segnini como de los más relevantes en el 88, fue la serie de conciertos 

“Nova Música 80”, con obras por encargo de diferentes compositores: Roberto Cedeño, 

Beatriz Bilbao, Álvaro Cordero, Diana Arismendi, Julio D’Escriván, Antonio Estévez, 

Eduardo Kusnir, Juan de Dios López, Alfredo Rugeles, Federico Ruiz, Alfredo Marcano, 

Edgar Saume, Jaky Schreiber, Adina Izarra, Marianela Machado, Juan Francisco Sans, Víctor 

Varela, Álvaro Cordero, Julio D´Escriban, Ricardo Lorenz, Javier Álvarez y Ricardo Teruel, 

entre otros. Estos conciertos no sólo sirvieron para estimular la creación y la inclusión de 

nuevas herramientas en la composición, sino que propiciaron la conformación de grupos e 

intérpretes interesados en fomentar la divulgación de esta música, como es el caso de Nova 

Música Ensamble, constituido por Luis Julio Toro, Jaime Martínez, Luis Gómez Imbert, Clara 

Mejías y Rubén Guzmán. 

 

Para 1992, la Universidad Central de Venezuela crea el Centro de Documentación e 

Investigaciones Acústico-Musicales conocido como CEDIAM, dedicado a la investigación y 

difusión de la música. Se contemplaba la edición de partituras y grabación de discos 

compactos. Uno de sus mayores intereses estaba dirigido a la música latinoamericana y a la 

composición con medios digitales. Gracias al convenio firmado con IBM, se monta una 

infraestructura para impulsar un nuevo centro para el estudio de la música con la utilización de 

medios electrónicos y computarizados. Los líderes de este proyecto fueron los profesores 

Walter Guido y Eduardo Kusnir. 
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2.3.2. Juventudes Musicales de Venezuela 
 
 
Otra de las actividades importantes que contribuirían en esta etapa al crecimiento del 

movimiento musical venezolano fue la visita y participación Marcel Cuvelier en el Festival de 

Música de Caracas de 1957. Como fundador del movimiento conocido mundialmente como 

Juventudes Musicales27, trae la propuesta de crear una asociación de carácter civil en 

Venezuela siguiendo los parámetros de la ya nacida en Bélgica hacia 1940, que, sin ánimo de 

lucro y enfocada en lo cultural, incentivara la participación de los jóvenes en proceso de 

formación como su principal objetivo. Esta iniciativa atrae la atención de un grupo importante 

de músicos y encargan al maestro Juan Bautista Plaza para esta encomiable labor, a la cual se 

une con entusiasmo la “Institución José Ángel Lamas”. Es así como se da inicio al capítulo 

Juventudes Musicales de venezuela en 1957, realizando como actividad inaugural un concierto 

de compositores latinoamericanos que convocaría a destacados intérpretes. Pero después de 

este significativo comienzo, como comenta Juan Francisco Sans en su artículo “Historia de las 

Juventudes Musicales en Venezuela” (Sans, 1990:5-7), la iniciativa se ve ensombrecida por la 

falta de ayuda económica y la posterior desaparición del maestro Plaza. 

 

Para la década de los 70 y 80 se logra activar el movimiento con el surgimiento de la 

Fundación Teresa Carreño. Gracias a la importante labor que desarrolló la señora Renata 

Tomaselli, para ese entonces secretaria por Venezuela de JJMMV, se logra la invitación y 

aceptación como miembros de la Federación Internacional de Juventudes Musicales, en la IV 

y V reunión de la Comisión Consultiva Latinoamericana de Juventudes Musicales, al lado de 

países como Brasil, Guatemala y Australia. La presencia del movimiento y participación de las 

nuevas generaciones de músicos, se ve estimulada gracias al trabajo realizado por la profesora 

y posterior presidenta de la Asociación, la pianista Cristina Assai. A partir de 1962 fue 

invitada por la Radio Nacional como productora del Canal Clásico y de la Onda Corta 

Internacional para dirigir una serie de programas en vivo que exaltaban la vida y obra de los 

compositores clásicos del mundo de la música occidental. En estos canales creó también el 

programa radial, Juventudes Musicales, que consistía en la realización de conciertos o 

                                                
27 Juventudes Musicales (JJMM), organización mundial que nace en 1940 en Bélgica con el interés de difundir 
entre los jóvenes aficionados la música culta.  
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interpretaciones en vivo, como dice Mariantonia Palacios, (1990:8-9) en el artículo 

“Semblanza de Cristina Asai”. Allí fueron invitadas las nuevas generaciones de intérpretes del 

momento. Posteriormente, esta idea se cristalizaría también en la Televisora Nacional por un 

lapso de 12 años. 

 

En los años 90 y como consecuencia de lo que estaba perfilándose en el movimiento cultural y 

musical, Juventudes Musicales cobra un nuevo aliento. Con el apoyo del Ateneo de Caracas, 

la nueva junta directiva, con Cristina Assai a la cabeza y la colaboración de Daniel Salas, Juan 

Francisco Sans, Ricardo Urbanzky, Walter Guido, Miguel Astor, Roberto Cedeño y 

Mariantonia Palacios, se organizan una serie de actividades que tendrían gran acogida y 

repercusión en el desarrollo de las nuevas generaciones, dejando una huella importante en el 

quehacer musical de los 90. Nos referimos a los tres Festivales Juventudes Musicales 

realizados en la sala de conciertos y algunas facultades de la Universidad Central de 

Venezuela, los Ciclos de Conciertos para la Juventud de Venezuela, los Concursos Nacionales 

y el Concurso Latinoamericano de Composición, además del Concurso de Investigación 

musicológica. Pensado en la preservación y rescate del patrimonio musical de Venezuela, y 

gracias a la colaboración de FUNDARTE, se desarrollaría un proyecto que consistía en 

recopilar y difundir las obras más representativas de la literatura pianística escrita en 

Venezuela desde el siglo XIX hasta nuestros días.  

 

Merece resaltarse la importante labor realizada con los ciclos de conciertos enfocados a la 

comunidad en general y con temática definida. Se trataba no sólo de acercar al público a la 

música, sino de desarrollar una labor de promoción de las nuevas generaciones de intérpretes y 

compositores. Realizados en el Museo del Teclado con el apoyo de FUNDARTE y de la 

Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el primero de los ciclos se 

desarrolló en 1991, dedicado a “Los instrumentos de la orquesta” y repetido en una nueva 

versión en el 92, con un total de 24 conciertos, además de la edición de un folleto sobre los 

instrumentos de la orquesta preparado por el compositor Miguel Astor. Otro de los ciclos 

estuvo dedicado a los “Jóvenes Compositores”. Se hicieron dos versiones, el I y II Encuentro  

Nacional de Compositores, de los que nos ocuparemos en profundidad más adelante. Pero, una 

de las labores más importantes quizás radica en la preocupación por dejar constancia en el 
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tiempo de todo lo que estaba aconteciendo para este entonces, sobre todo en lo que al proceso 

de la creación se refiere y al grupo de intérpretes que participaban de estos conciertos. Por tal 

motivo, se piensa en la producción de una serie de discos compactos: 

 

a) Hojas al Viento con obras para violín y piano. Intérpretes: Carolina Bermúdez, violín, y 

Bárbara Pérez, piano. Las obras seleccionadas para esta grabación son de los compositores: 

Josefina Punceles de Benedetti, Fidel Rodríguez, Julio D'Escrivan, Icli Zitella, Juan Bautista 

Plaza, Roberto Cedeño, Bárbara Pérez, Miguel Astor. 

 b) Con Corda con obras para contrabajo y piano, interpretado por el dúo Imbert-Sans: Luis 

Gómez Imbert, contrabajo y Juan Francisco Sans, piano. Obras de los compositores Juan 

Francisco Sans, Roberto Cedeño, Fidel Luis Rodríguez, Pedro Simón Rincón, Juan de Dios 

López, Miguel Noya y Gustavo Matamoros. 

c) Unmundodentrodeotromundo, uno de los primeros en el ámbito académico de música 

electroacústica en Venezuela. Con obras de Josefina Punceles de Benedetti, Fidel Rodríguez, 

Jacky Schreiber, Alfredo del Mónaco, Eduardo Kusnir, Alfredo Rugeles y Rodrigo Segnini. 

d) 9x4, del dúo Sans-Palacios para piano a cuatro manos (Juan Francisco Sans y Mariantonia 

Palacios), con obras de: Miguel Astor, Juan Andrés Sans, Juan de Dios López, Renata Cedeño, 

Roberto Cedeño, Josefina Punceles, Fidel Luis Rodríguez, Mateo Rojas, Beatríz Lockhart 

 

2.3.3. Festival Internacional de Música Mérida Venezuela 
 
 
Después de terminadas las ediciones de los Festivales de Caracas en el 66 nace, en gran 

medida por inspiración de este y de festivales de reconocida trayectoria mundial logrados en 

pequeñas ciudades del mundo, el Festival Internacional de Música de Mérida, evento de 

importante magnitud dadas las implicaciones culturales y de desarrollo social y económico 

que traería para la región. 

 

Realizado simultáneamente a la Primera Muestra de Cine Documental de Latinoamérica, del 

21 al 30 de septiembre de 1968, fue un evento que, por sus características, se posicionó como 

uno de los más importantes dentro de este género en Venezuela. Con la realización de 16 
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conciertos, conferencias y mesas redondas, se dio inicio a una actividad que durante 10 días 

convocó a reconocidos artistas del ámbito nacional e internacional. Como dice Israel Peña en 

su artículo “Música en el Festival de Mérida” aparecido en la revista de la Orquesta Sinfónica 

Venezuela de octubre de 1968: 

 

…Por diez días inolvidables para quienes vivimos en su propio escenario rodeado de 

montañas, el Festival Internacional de Música de Mérida acaparó no sólo el interés 

de toda Venezuela, sino además el de círculos artísticos de unos cuantos países, sobre 

todo los representados por los artistas que en él actuaron: los integrantes de New 

York Brass Quintet y del Cuarteto de Cuerdas Julliard, el violonchelista Leonard 

Rose y su acompañante Samuel Sanders,  el pianista Byron Janis y el timbalista Jesse 

Kregal –norteamericanos-; el Cuarteto de la Universidad Federal de Río de 

Janeiro –brasileño-; el Trío Foerster- checoeslovaco- el gran guitarrista español 

Narciso Yépes; la sugestiva cantante israelí Netania Darath; el flautista Jena Pierre y 

el clavesinista Robert Veyron- La croix, franceses; el Deutcher jazz 68, del la 

República Federal Alemana a quines siguió al representación venezolana encarnada, 

en orden de programa, por el cuatrista Freddy Reina, el Orfeón de la Universidad 

Central bajo la dirección del Licenciado Vinicio Adames y Judith Jaimes, la primera 

pianista Venezolana (Peña, 1968:129).  

 

El sitio de encuentro para todos los conciertos fue el Aula Magna de la Universidad de los 

Andes. Se escucharon diferentes estilos, como música académica tradicional, las nuevas 

tendencias, música electroacústica y música folklórica. 

Los compositores venezolanos que participaron fueron: Alfredo del Mónaco (con el estreno de 

su obra Cromofonía No.1), Vicente Emilio Sojo, Antonio Lauro, Vinicio Adames, Antonio 

Estévez, Rhazés Hernández López, entre otros. Las mesas redondas tuvieron una importante 

participación de los compositores Luigi Nono, Krysztof Penderecki, León Schidlowsky, 

quienes hablaron de su propio lenguaje compositivo, además de los críticos musicales Miguel 

Ángel Fuster y Eduardo Lira Espejo. Este evento contó con la colaboración económica de la 

Asamblea Legislativa del Estado de Mérida, la Universidad de los Andes y el Consejo 

Municipal de Mérida. 
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2.3.4. Festival Internacional de Música Contemporánea 
 
 
Realizado en Caracas entre el 15 y 30 de julio de 1977. Su objetivo era ofrecer una amplia 

muestra de lo que estaba sucediendo con la composición en el siglo XX y poner a 

consideración del público y de los músicos las nuevas tendencias estéticas de la creación 

musical. Con la participación de un grupo importante de los jóvenes compositores 

venezolanos, se dieron a la tarea de organizar este Festival los compositores Servio Tulio 

Marín, Raúl Delgado Estévez y Mabel Mambretti, gracias a la colaboración de la Radio 

Nacional de Venezuela y del CONAC. Se interpretaron obras de cuarenta y ocho 

compositores, tanto latinoamericanos como europeos. De ellos, diecinueve eran de 

compositores venezolanos, como lo indica Tortolero (1998:593) en su artículo “Primer festival 

Internacional de Música Contemporánea”. 

 

Se realizaron 10 conciertos de diferentes géneros: para instrumento solo, vocal, 

electroacústicas, improvisaciones colectivas y teatro musical. Los intérpretes participantes 

fueron de diversas instituciones: la Orquesta de Cámara de la Radio Nacional de Venezuela, el 

Grupo de Percusión de la Orquesta Nacional Juvenil, el grupo del Instituto de Fonología 

Nueva Música, las agrupaciones corales Coro de Cámara de Caracas, Grupo Coral de la 

Universidad Metropolitana y agrupación del Centro Simón Bolívar. 

 

Con la participación de críticos y compositores el Instituto de Fonología, adscrito al Centro 

Simón Bolívar, realizó algunas conferencias donde se trataron temas como : “La proyección 

de la etnomúsica en la composición musical de nuestros días”, a cargo de la compositora y 

musicóloga Isabel Aretz; “La música de nuestro tiempo”, por Rházes Hernández López; 

“Aspectos de la Música Contemporánea”, por el compositor Antonio Mastrogiovanni; 

“Nuevas Expresiones musicales del Uruguay”, tratado por el Musicólogo Walter Guido; “Las 

nuevas técnicas de composición en la música actual,” por Luis Arias; y por último, Gerardo 

Gandini, quien habló sobre su propia obra. 
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Como se mencionó, la participación de los compositores venezolanos fue amplia: Gonzalo 

Castellanos, Antonio Estévez, José Clemente Laya, Rhazés Hernández, Luis Morales Bance, 

Alfredo del Monáco, Federico Ruiz, Alfredo Rugeles y Emilio Mendoza, entre otros. 

 

En la misma línea del anterior y con alcances significativos, otros esfuerzos aislados también 

sirvieron de tribuna para la promoción y difusión de la música y músicos venezolanos. Estos 

eventos fueron los Festivales Nacionales (1966,1967 y 1968), el Festival de Compositores 

Zulianos (1967), el Festival de Música de Cámara (1972) organizado por la Dirección de 

Cultura de la UCV, los Festivales Vicente Emilio Sojo (1977), el Festival Aniversario del 

Simón Bolívar (1983), el Festival de Música de Cámara Latinoamericana del siglo XX (1984) 

organizado por la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela UCV, entre otros.  

 

De cobertura internacional: el Festival Internacional de Caracas (1968), el Festival 

Internacional de Música Contemporánea (1977) en el Teatro Nacional de Caracas, el Festival 

Latinoamericano de Música Contemporánea (1977) (Peñín,1998:595), en Teatro del Centro 

Bellas Artes de la Ciudad de Maracaibo. 

 

2.3.5. Premios y concursos 
 
 
Paralelamente a estos festivales que quedaron en cierto modo como esfuerzos aislados en el 

tiempo por diferentes circunstancias, se realizaron los concursos y premios nacionales e 

internacionales que estimularon también la creación e interpretación de los artistas nacionales. 

Sólo haremos mención de estos por tratarse de un tema amplio que puede generar, dentro de 

esta línea de investigación, otro trabajo aparte. 

A finales de la década de los cuarenta fue creado el Concurso Oficial Anual de Música, con 

motivo de la conmemoración del aniversario de la revolución de Octubre. Se otorgaron 3 

premios y, aunque era de carácter internacional, se hacía invitación a participar a los 

compositores nacionales residentes en el país. (Magliano, 1976:243-244). 
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Para 1947 se crea el Premio Nacional de Bellas Artes, entre ellos el Premio Nacional de 

Música que, por resolución del Ministerio de Educación Nacional, se une al Concurso Oficial 

Anual en 1951, siendo convocado ininterrumpidamente desde sus inicios en el 47 hasta 1964, 

cuando se modifica su nombre y se reestructuran las diferentes categorías, convirtiéndose en 

uno de los premios más importantes otorgados en el país:  

Premio Nacional José Ángel Lamas (para obras sinfónica). 

Premio Nacional Juan Bautista Plaza (para obra sinfónica corta). 

Premio Nacional Teresa Carreño (para instrumentales de cámara). 

Premio Nacional José Ángel Montero (para obras corales). 

 

Para los años 70 se modificaron algunas de las categorías del Premio Nacional de Música, 

quedando establecidas así: 

Premio Nacional Caro Boesi a la mejor obra de música de cámara instrumental. 

Premio Nacional Teresa Carreño para obras pianísticas. 

 

En 1974 el INCIBA le cambia la denominación por la de Concurso Nacional de Composición, 

y el premio Teresa Carreño cambiará a Premio Ramón Delgado Palacios. Cabe notar que 

para este año, y por las modificaciones y reestructuración del INCIBA, no se realizó la versión 

del concurso. 

 

Otros concursos que mantuvieron su preocupación por la producción y creación venezolanas 

fueron el Concurso Vicente Emilio Sojo, creado en 1948 por la Orquesta Sinfónica Venezuela, 

y el Concurso Teresa Carreño, exclusivamente para piano creado en 1952. (Magilano, 

976:250). 

Para la década de los 60, específicamente en 1964, se crea el Premio Municipal de Música por 

resolución del Consejo Municipal del Distrito Federal con tres versiones: 

Premio Municipal Juan José Landaeta, para música de cámara. 

Premio Municipal Augusto Brandt, para música vocal. 

Premio Municipal Pedro Elías Gutiérrez, para composición en modalidad popular. 
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Para los 70 también la Asociación Venezolana de Conciertos crea los premios: 

Premio José Lorenzo Llamozas, para violín y orquesta de cámara o cuerdas. 

Premio Moisés Moleiro, para piano y orquesta de cuerdas. 

Premio José Antonio Caro de Boesi, para cuarteto vocal y orquesta de cámara o cuerdas. 

Premio Rosa Alarcón, para ciclo de canciones dirigidas a la juventud. 

 

Para 1976, el Ayuntamiento crea el Premio Municipal de Música, con sus diferentes 

modalidades para obra sinfónica, obra de música de cámara instrumental, vocal con o sin 

acompañamiento y obra al estilo criollo, que consiste en creación de música tradicional 

venezolana. 

 

La Universidad Simón Bolívar, en 1976, crea un concurso de convocatoria anual, para 

estimular la creación de obras de cámara bajo el rectorado del Dr. Ernesto Maiz Vallenilla.  

 

Para 1981, a finales de septiembre, se abrió el Premio Musical Inocente Carreño. Se convocó 

a los países signatarios del convenio Andrés Bello representados por: Colombia, Chile, 

Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Fue instituido bieanualmente por la Reunión de 

Ministros de dicho convenio, como aparece reseñado en la Revista Musical de Venezuela28. 

 

En 1987 se instaura el Concurso de piano y Composición “Moisés Moleiro”. 

 

En1989 se realiza la primera versión del Concurso de Composición Sinfónica la Previsora. 

Está el Concurso Nacional de Piano Rosario Marciano, que fomenta la interpretación popular 

latinoamericana y la composición popular venezolana. 

 

Para los años 90 se realiza el primer Concurso Nacional de Música de Cámara creado por el 

CONAC, realizado en el Museo del Teclado. 

                                                
28 Revista Musical de Venezuela. Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Estudios Musicales 
Vicente Emilio Sojo. Año 2-No. 5. pp 119-120 
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2.3.6. Primer Encuentro Latinoamericano de Compositores, Críticos y Musicólogos 
  

 
El Primer Encuentro Latinoamericano de Compositores, Críticos y Musicólogos, programado 

por el CONAC y el Instituto de Investigaciones y Estudios Musicales “Vicente Emilio Sojo” 

se realizó entre el 29 de octubre y 5 de noviembre de 1983, como respuesta a una de las tantas 

conclusiones a las que siempre se llegó en los distinto festivales, encuentros, concursos, ciclos 

de conciertos, como lo era la necesidad de mantener el intercambio musical entre los 

diferentes compositores y su entorno. 

 

Con la presencia de los invitados para esta ocasión, entre ellos musicólogos críticos y 

compositores se dio comienzo a las sesiones plenarias y mesas de trabajo, y se determinaron 7 

tópicos alrededor del estudio y análisis de la situación de la creación musical en Latinoamérica 

así 29:  

 

1. Estudiar y definir la posibilidad de regularizar el intercambio de la producción 

musical a través de entidades de difusión y promoción tanto estatales como privadas. 

2. El papel de la crítica en la valoración y canalización de la información relativa a la 

producción musical y su proyección en América. 

3. Estudio de las posibilidades de crear una Sociedad de Compositores 

Latinoamericanos a los fines de establecer las pautas básicas que permitan 

perfeccionar y consolidar su status cultural y profesional. 

4. Estudiar las posibilidades de crear una Agrupación Latinoamericana de Críticos de 

Música. 

5. Posibilidad y convivencia de crear un fondo latinoamericano de Ediciones 

Musicales.  

 6. Desarrollo y posible definición de un Comité Ejecutivo con reuniones periódicas 

en los diversos países de América Latina que sirva a los propósitos señalados en los 

puntos (3), (4) y (5) anteriores y que pueda salvaguardar la continuidad de las 

decisiones tomadas en este encuentro. 

                                                
29 Tomado del Primer Encuentro Latinoamericano de Compositores y Críticos Musicales. Informe Final. 
Consejo Nacional de la Cultura. Instituto Latinoamericano de Investigaciones y Estudios Musicales. “Vicente 
Emilio Sojo” Caracas 1983. Temario 
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7. Estudio sobre la conveniencia de que tanto compositores como críticos queden 

unidos en el Comité Ejecutivo mencionado en el punto (6) anterior con reuniones 

periódicas en países latinoamericanos. 

 

A la par del congreso se realizaron una serie de conciertos, tanto sinfónicos como de música 

de cámara, con la participación de diferentes agrupaciones como las Orquestas Filarmónica de 

Caracas, Municipal de Caracas, Nacional de la Juventud Venezolana Simón Bolívar, el 

Ensamble de Música Contemporánea de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Juventud 

Venezolana Simón Bolívar, el grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica Municipal de 

Caracas, el Trío Nacional de Cámara y el Cuarteto “Juan Manuel Olivares” de la Orquesta 

Sinfónica Municipal de Caracas. 

 

Se realizaron 10 conciertos en diferentes salas de la ciudad: como en el Teatro Teresa Carreño, 

Aula Magna de la Universidad Central de Caracas, la Sala de Conciertos de la U.C.V., el 

Museo del Teclado, la Sala Marqués del Toro en el Hotel Ávila, y el Teatro María 

Auxiliadora. 

 

La representación en los conciertos de los compositores venezolanos fue amplia y se destacan 

la presencia de Antonio Estévez, Juan Carlos Núñez, Juan Bautista Plaza, Aldemaro Romero, 

Leopoldo Igarza, Emilio Mendoza, Federico Ruiz, Beatriz Bilbao, Alfredo Marcano, Alexis 

Rago, Inocente Carreño, Alfredo del Monáco, y Alfredo Rugeles. 

 

Podemos resumir así, lo acontecido en el panorama musical en Venezuela durante este periplo 

de casi 30 años, antes del inicio de lo que conocemos hoy como el Festival Latinoamericano 

de Música. Fueron estos eventos, tribunas importantes que, aunque algunos no continuaron en 

el tiempo, sí contribuyeron, estimularon y ayudaron a la producción, divulgación y desarrollo 

de la vida musical en el ámbito nacional. 
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2.4. Festival Latinoamericano de Música 
 

2.4.1. IV Festival Latinoamericano de Música. Caracas, diciembre de 1990 
 
 

El Festival que hoy se inicia constituye un compromiso del Gobierno Nacional desde 

el año pasado, cuando inauguramos el Curso de Jóvenes Directores y anunciamos la 

disposición del Estado venezolano de respaldar el proceso musical en el Continente. 

No sólo a partir de la base pedagógica, sino yendo hasta la plataforma de un festival 

de envergadura que pretendemos desarrollar ininterrumpidamente en el porvenir. 

(Abreu, 1990: s/p.). 

 

Con estas palabras, como parte del discurso de apertura del festival, el Doctor José Antonio 

Abreu, Ministro de la Cultura de ese entonces, da comienzo a la IV edición de los Festivales 

Latinoamericanos, otrora los Festivales de Música de de Caracas, el 19 de noviembre de 1990, 

en el Platillo Protocolar del Teatro Teresa Carreño. Asume como director artístico, el director 

y compositor Alfredo Rugeles, quien desde entonces, se convirtió en pieza fundamental para 

la exitosa continuidad exitosa de esta nueva versión de los Festivales de Caracas, llevandolo a 

consolidarce como una de las plataformas más relevantes en la difusión de la creación musical 

latinoamericana. Continúa diciendo el ministro Abreu: 

 

Este Festival está especialmente dedicado a la memoria imborrable de los Festivales 

Latinoamericano, Interamericano e Internacional de Música, que organizó en 

Venezuela el Dr. Inocente Palacios y que dieron origen a un proceso extraordinario 

de estímulo y de exaltación de la obra musical de nuestros creadores. 

 

Con importantes anuncios termina su intervención y deja abierto el telón para una nueva era en 

lo que respecta al proceso en la creación musical, no sólo del país, sino también del continente, 

tal como fue planteado por la “Institución Lamas” años antes. El nuevo Festival instauró 

concursos y el encuentro de compositores de diferentes latitudes en las distintas mesas de 

trabajo. 
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Con el apoyo del gobierno y por encargo del Presidente de la República y el Consejo Nacional 

de la Cultura, se creará la Cátedra de Composición Simón Bolívar, con la dirección y 

participación de los más destacados compositores del continente. Así mismo, se destinará una 

partida presupuestaria para becar a jóvenes compositores. 

 

Otra de las instituciones que darían un impulso importante para el inicio de los Festivales, 

además de ser la que en años atrás propusiera al Ministro Abreu la instalación de estos, fue el 

Concejo Interamericano de Música CIDEM, de la Organización de Estados Americanos O.E.A., 

encabezada por su secretario ejecutivo el pianista argentino, profesor Efrain Paesky y la 

profesora Delia Sanmiguel, quienes ayudaron, entre otras cosas, con parte importante de la 

logística de desplazamiento de los compositores invitados, como lo comenta Alfredo Rugeles en 

entrevista realizada con respecto a los hechos que motivaron el inicio de los festivales 

nuevamente.  

 

Siguiendo los lineamientos de los Festivales de Caracas, y la Reunión Latinoamericana de 

Compositores realizada en Caracas, se propuso para las mesas redondas que sesionaran durante 

toda la semana del Festival trabajar sobre las perspectivas de la composición musical en 

Latinoamérica. Su objetivo primordial, el intercambio y presentación de iniciativas para lograr 

mayor conocimiento y difusión de la creación musical de los compositores latinoamericanos. 

 

A estos debates asistieron, como en las primeras versiones de los Festivales de Caracas, 

importantes compositores, músicos y críticos. Entre ellos cabe destacar la intervención de Roque 

Cordero de Panamá, quien había participado ampliamente de los Festivales de Caracas, Mario 

Lavista de México, Roberto Sierra de Puerto Rico, Guillermo Graetzer de Argentina, Francisco 

Curt Lange de Uruguay, Jorge Sarmientos de Guatemala, Germán Cáceres de El Salvador, Edgar 

Valcárcel del Perú, Miguel Letelier de Chile, Emma Garmendia de Argentina y directora del 

Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, Washington, DC, Edino Krieger del 

Brasil, Antonio Matrogiovanni del Uruguay, Walter Casas Napan del Perú, Manuel Enríquez de 

México, Aylton Escobar del Brasil, entre otros. Por Venezuela participaron Alfredo Rugeles, 
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Alberto Grau, Juan Carlos Nuñez, Alejandro Pulido, Leonardo Panigada, Alfredo Del Mónaco, 

Ricardo Teruel, Adina Izarra, Diana Arismendi, Cesar Ivan Lara, Arcángel Olivari Castillo. 

 

El compositor Roque Cordero,(1990: s/f) encargado de la apertura inicia diciendo: 

 

…ha transcurrido mucho tiempo desde los primeros Festivales de Caracas. Ha 

habido una gran transformación en la creación musical de América Latina, que es 

importante para mirar al futuro, miraremos primero al pasado para ver las corrientes 

que han ido transformando esa creación musical. Y a eso se refería Don Inocente 

Palacios, cuando decía que le hubiera gustado que aquellos que estuvimos juntos 

aquí en el año 1957, estuviésemos otra vez para mirar lo que ha ocurrido desde 

entonces hasta ahora y visualizar lo que se puede hacer hacia el Siglo XXI. Con esa 

mirada al pasado que nos permita ver hacia el futuro, es que espero que cada uno de 

ustedes encare este problema de lo que será la creación musical en América Latina, a 

partir del año 91 hacia el siglo XXI. 
 

Instaladas oficialmente las mesas de trabajo, se plantearon a través de la semana diferentes 

tópicos que trataban de la difusión, enseñanza y creación en Latinoamérica. Con respecto a la 

problemática de la edición y publicación, fueron determinantes las declaraciones que al respecto 

hiciera Roque Cordero al referirse a su experiencia. 

 

Cuando estaba trabajando con la Editorial, hice una gira por toda Sur América; me 

reuní con los compositores para ofrecerles la Editorial, la posibilidad de publicar su 

música en los Estado Unidos. Y ¿qué ocurrió? En vez de ofrecerme obras pequeñas, 

querían que les publicara sus sinfonías, cuyas partituras son muy costosas. 

 

Mario Lavista de México, (1990: s/p) a su vez, también opinó sobre el tema, aduciendo que las 

políticas hasta ahora encaradas no podrían tener continuidad por la falta de apoyo desde el 

gobierno de turno en los distintos países, lo que garantizaría de cierta manera la memoria de lo 

que estaba aconteciendo en términos de creación en América Latina. Dijo así: 

 
Referente a las ediciones en América Latina tanto de partituras como de libros sobre 

música, y obviamente grabaciones en discos y en cassettes, creo que estas políticas 
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siempre han existido en América Latina, pero de una manera muy discontinua. Son 

proyectos que duran unos cuantos años y están sujetos al vaivén político y a los 

cabios gubernamentales. 
 

Además recalcó, con respecto a la necesidad imperante de publicar en cada paísla obra de sus 

compositores al decir: 

 

Un argumento que me parece importante es el hecho de que si nosotros no 

publicamos nuestra obra, corremos un serio riesgo que explicaré con el siguiente 

ejemplo: 

Los tres compositores más tocados en México son: Ponce, Revueltas y Chávez. Los 

tres están editados en el extranjero. Por lo tanto, cada vez que queremos interpretar 

sus obras, tenemos que alquilar las “particellas” y comprar las partituras a editoriales 

norteamericanas y europeas. Es decir, si las obras no son editadas en sus respectivos 

países, resulta muy costoso interpretarlas. 

 

La participación de Venezuela estuvo en esta oportunidad a cargo de Juan Carlos Núñez, 

(1990: s/p), quien hizo su aporte al respecto comentando: 

 

Trabajé en la creación de la Editorial del Instituto Vicente Emilio Sojo, pero 

considero que fallamos en dos aspectos: la difusión en el concepto que debe regir una 

editorial musical, la cual debe apoyarse en diseños sencillos y fáciles de manejar, con 

estricto control en sus pruebas de corrección, etc., y luego la distribución a nivel 

internacional no contó con una campaña coordinada que permitiera su envío a las 

distintas instituciones idóneas. 

 

Edgar Valcárcel, (1990:s/p) del Perú por su parte, hizo referencia al panorama que vivía el 

compositor en su país al referirse a él como un personaje anacrónico, que se mantiene en la 

penumbra, así como en la incomunicación absoluta diciendo: 

 

Aparece solitario en el frustrante mundo de ocultos archivos, manuscritos y mudas 

partituras inéditas…Gran parte de los manuscritos de los compositores peruanos 

fallecidos, pasaron al olvido total, al cesto de basura. Además, con la desaparición 
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física del compositor, se asiste con alarmante indiferencia al destrozo de la obra, 

resultado del trabajo de toda una vida… ¿Cómo podemos hablar de música peruana 

si desconocemos su existencia?... 

La edición de las partituras musicales en todo país, es el medio que define la 

presencia de los compositores en la proyección nacional e internacional, es la forma 

digna de entrar en la historia. Es una necesidad vital que hace del compositor un 

verdadero ciudadano en el mundo del arte. 

 

Otro de los aspectos planteados en estas sesiones fue el tema de la inclusión de la música 

contemporánea en pensum en los institutos de formación musical, asi como la creación de 

música para jóvenes. Dice Guillermo Graetzer30: que la casi ausencia de la música académica 

actual en los programas e institutos de formación musical, hace que el oficio y la producción 

de los compositores en el caso de Argentina sea desconocida incluso por los mismos 

egresados de estas escuelas. Es así como desde la Dirección Nacional de Música se llama a 

participar a los jóvenes compositores no mayores de 40 años para que durante seis meses 

experimenten en distintos institutos y desarrollen una especie de residencia donde tengan la 

oportunidad de escribir para distintos niveles y formatos, así como asistir al montaje de sus 

obras. 

 

En Brasil, como comentara Edino Krieger, en el Instituto Nacional de Música de la 

FUNARTE realiza convocatorias a concurso de composición, teniendo como objetico 

principal estimular la creación de obras para orquestas de jóvenes. Siguiendo un poco los 

lineamientos exigidos en Norteamérica, se pide a los participantes que las obras presentadas 

contemplen el nivel técnico de estudiantes, no a nivel universitario, sino dirigido más a grupos 

juveniles. 

 

Es así como se da en 1990 apertura nuevamente a los Festivales de Palacios del 54, 57 y 66 

llamándolos, en esta nueva oportunidad, Festival Latinoamericano de Música. En su IV 

versión, realizada del 19 al 24 de noviembre, se ejecutaron 5 conciertos, de los cuales 3 fueron 

de carácter sinfónico, otro vocal e instrumental, y uno para agrupación de cámara. Contó con 
                                                
30Graetzer, Guillermo. Compositor y pedagogo argentino. Realizò una importante labor pedagógica, como asesor, 
al frente de la dirección Nacional de la Música en Buenos Aires  
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la participación de diferentes orquestas y grupos como: Orquesta sinfónica de Lara dirigida 

por Leonardo Panigada, los Solistas de Venezuela con Luis Morales Bance como director, la 

Fundación Orquesta Sinfónica Venezuela bajo la dirección de Alfredo Rugeles, la Orquesta 

Sinfónica Juvenil “Gran Mariscal de Ayacucho”, dirigida por Rodolfo Saglimbeni, y la 

participación de la Camerata de Caracas dirigida por Isabel Palacios. Se interpretaron un total 

de 33 obras de diferentes géneros, épocas, y compositores latinoamericanos, de las cuales 13 

eran de compositores venezolanos pertenecientes a la escuela nacionalista venezolana. 

Algunas de estas obras fueron estrenadas y premiadas en los anteriores Festivales de Caracas, 

como el caso de las Tres Versiones Sinfónicas de Julián Orbón. Los conciertos se realizaron 

en la Sala José Félix Ribas del complejo Cultural Teresa Carreño. 

 

Compositores y países representados en el IV Festival Latinoamericano de Mùsica.  

 

Argentina: Alberto Ginastera. 

Colombia: José Cascante (¿?-1702), Juan de Herrera, (1665-1738). 

Cuba: Esteban Salas (1725-1803) Julián Orbón. 

Chile: Juan Orrego Salas. 

España: Sebastian Durón (1716) 

Guatemala: Joaquín Orellana. 

México: Silvestre Revueltas, Mario Lavista, Juan de Lienas (s. XVI) 

Perú: Roque Cerruti (Milán- Perú 1760), Juan de Araujo, (1646-1712), Tomás de Torrejón y 

Velasco (1644-1728) 

Venezuela: Vicente Emilio Sojo, Carlos Figueredo, Moisés Moleiro, Raimundo Pereira, Luis 

Morales Bance, Rhazes Hernández López, Alfredo Rugeles, Antonio Estévez, Juan Carlos 

Núñez, Federico Ruiz, Arcángel Catillo y José Francisco Velázquez. 
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Cuadro 32. IV Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 1990. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
19 al 24 

de 
noviembre 

de 1990 
5 

14 12 
1 13 33 Total compositores 

26 

 

Cuadro 33. Número de conciertos y obras por géneros IV. Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 1990. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónico Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música electroacústica 

Conciertos: 3 1 0 1 0 
Obras: 12 0 0 1 0 
 

2.4.2. V Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre 1991 

 
 
Se realizó entre el 10 y el 17 de noviembre de 1991. Este nuevo encuentro de compositores, 

como se expresara dentro de los objetivos del festival, no sólo contempla la participación de 

un grupo importante de reconocidos compositores del continente, sino que pretende dar una 

amplia y plural muestra del acontecer de la composición en Venezuela. 

 

Al igual que en el anteriores Festivales paralelamente a los conciertos, se realizaron ciclos de 

paneles donde los compositores invitados llevaron la vocería en temas definidos como por 

ejemplo -la música nueva en América Latina, -estéticas de la composición musical 

latinoamericana,-y promoción y difusión de la música latinoamericana. 

 

El concierto inaugural se realizó el 10 de noviembre en la sala José Félix Ribas del complejo 

cultural Teresa Carreño, con la participación de la Orquesta Filarmónica Nacional bajo la 

dirección de Pablo Castellanos. Se interpretaron en esta oportunidad obras de compositores de 

México, Brasil y Venezuela. 
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Otra de las innovaciones que traería el festival del 91, o V Festival Latinoamericano de 

Música, consistiría en abarcar diferentes géneros. Con intérpretes de altísima calidad y la 

participación de las distintas agrupaciones y orquestas profesionales31, se dio por cumplida la 

cita en este V Festival, donde se pusieron a consideración de un público inquieto y de los 

distintos compositores, críticos y melómanos que empezaban a darse cita regular en estos 

encuentros, distintas estéticas en 14 conciertos de diferentes géneros. Así, 5 conciertos de 

música de cámara, 5 sinfónicos, 1 de música coral, 2 recitales para instrumentos solo donde se 

escucharon obras con utilización de medios electrónicos (como en el caso del recital de oboe 

con obras de León Biriotti). También la Sociedad Venezolana de Música Electroacústica 

realizó 1 concierto. 

 
 
Se escucharon un total de 89 obras, tanto de compositores del continente como de otras 

latitudes, en este caso de Austria, Italia, Inglaterra. 40 de estas obras pertenecen a 

compositores venezolanos de diferentes generaciones e instituciones. Además, se realizaron 

14 estrenos mundiales, de los cuales 11 fueron de compositores venezolanos. 

 

Cabe destacar el concierto realizado en la Sala Museo Teresa Carreño del Teatro Teresa 

Carreño, dedicado al maestro Ángel Sauce, director fundador del Conservatorio Nacional de 

Música “Juan José Landaeta” en sus 30 años (1961-1991) con obras de los compositores del 

conservatorio. Así como la importante muestra en tres conciertos dedicados a los trabajos de 

composición con medios electroacústicas por el Ensamble Nova Música, el recital de oboe 

con obras del compositor uruguayo León Biriotti, y el concierto de música electroacústica de 

la Sociedad Venezolana de Música Electroacústica. 

 

Compositores y países representados, en el V Festival Latinoamericano de Música. 

 

                                                
31 Orquesta Sinfónica Venezuela, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, 
Orquesta Sinfónica de Lara, Orquesta Filarmónica Nacional, Sinfonietta de Caracas, Ensamble Nova Música, 
Grupo de Percusión de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas, Conservatorio de Música “Juan José Landaeta”, Schola Cantorum de Caracas, Cuarteto de 
Clarinetes de Caracas, Sociedad Venezolana de Música Electroacústica. 



88 
 

 

Argentina: José Luis Campana, Gerardo Dirié, Francisco Kröpfl, Mariano Etkin, Carlos 

Guastavino.  

Austria: Wolfgan A. Mozart. 

Brasil: Marlos Nobre, Gilberto Mendes, Oswaldo Lacerda, Ricardo Tauchin, Ernani Aguiar. 

Colombia: Andrés Posada. 

Cuba: Leo Brower, Carlos Fariñas, Flores Chaviano, Tania León, Juan Marcos Blanco, 

Orlando Jacinto García (Cuba/Usa), Aurelio de la Vega. (Cuba/Usa). 

Chile: Juan Orrego Salas, José Vicente Asuar. 

Italia: Ottorrino Respighi. 

México: Federico Ibarra, Manuel de Elías. 

El Salvador: Germán Cáceres. 

Panamá: Roque Cordero. 

Perú: Celso Garrido Lecca. 

Puerto Rico: William Ortiz, Roberto Sierra, Carlos Vázquez. 

Uruguay: León Biriotti, Héctor Tosar. 

Venezuela: Beatriz Bilbao, Pedro Mauricio González, Francisco Zapata, Juan Francisco Sans, 

Juan de Dios López, Federico Ruiz, Alfredo Rugeles, Cesar Iván Lara, Arcángel Castillo 

Olivari, Eduardo Marturet, Adina Izarra, Simón Álvarez, Emilio Mendoza, Diógenes Rivas, 

Ricardo Lorenz Abreu, Juan Carlos Núñez, Miguel Astor, Numa Tortolero, Fidel Luis 

Rodríguez, Rubén Alfonzo, León Zapata, Corine Akl, Josefina Benedetti, Roberto Cedeño 

Laya, Julio D´Escriva, Eduardo Kusnir, Alfredo del Mónaco, Alfredo Marcano Adrianza, 

Alfonso Tenreiro-Vidal, Antonio Lauro, Vicente Emilio Sojo, Inocente Carreño, Alberto 

Grau.  

 

Cuadro 34. V Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 1991. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
10 al 17 

de 
noviembre 

de 1991 
14 

34 33 14 de los 
cuales 11 

son 
venezolanos 

40 89 Total compositores 
67 
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Cuadro 35. Número de conciertos y obras por géneros V Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 1991. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónico Cámara Instrumento 
Solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 5 5 2 1 1 
Obras: 9 15 2 7 7 
 

2.4.3. VI Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre de 1992. Edición 
Iberoamericana 
 
 
Para este año, en el VI Festival se realizaron una serie de eventos en el marco de la 

conmemoración de los 500 años del Encuentro de dos Mundos, en donde se destaca como 

antesala a esta celebración el Cuarto Foro de Compositores del Caribe,32 realizado del 10 al 

17 de mayo, con la participación de compositores del continente y de Venezuela. Entre ellos 

se destacan: Alexander Berti, Inocente Carreño, Alfredo Marcano, Eric Colón, Federico Ruiz, 

Juan Cristóbal Palacios, Juan de Dios López, Arcángel Castillo Olivari, Ricardo Teruel, 

Beatriz Bilbao, Alfonso Tenreiro Vidal, Aitor Goyarrola, Roberto Cedeño, Francisco Zapata 

Bello, Juan Francisco Sans, Eduardo Kusnir, Alonso Toro, Julio D´Escriván, Juan Carlos 

Niñez, Modesta Bor, Eduardo Marturet, Mercedes Otero, Alfredo del Mónaco, Paul Dessene, 

Luis Morales Bance. (Tortolero, 1993:342-343). 
 

 
El VI Festival Latinoamericano de Música Edición Iberoamericana, dio comienzo a sus 

actividades el 20 de Noviembre de 1992 con una agenda especial de conciertos y ponencias, 

consolidándose una vez más como una tribuna importante de difusión y encuentro de 

creadores, como lo deja saber en las palabras de bienvenida al Festival el maestro Efraín 

Paesky (1992:s/p), secretario general del Consejo Interamericano de Música CIDEM-OEA al 

decir: 
 

                                                
32 Foro de Compositores del Caribe. Creado por iniciativa de tres compositores puertorriqueños, Carlos Vásquez, 
Carlos Cabrer y Ernesto Cordero, en febrero 1988. Su interés, proporcionar el encuentro, a manera de bienales, de 
compositores pertenecientes a los países del Caribe para confrontar sus ideas y obras musicales. 



90 
 

 

Esta feliz iniciativa que concretamos este año por tercera vez consecutiva, se ha 

convertido en un acontecimiento tradicional que convoca anualmente la atención 

internacional por tratarse de una de las más amplias y dinámicas reuniones de 

compositores e intérpretes latinoamericanos unidos en una jerarquizada presentación 

de nuestra más representativa creación musical…..El sexto Festival Latinoamericano 

de Música agrega a este año el subtítulo de Edición Iberoamericana en celebración 

del V centenario del Encuentro de dos Mundos. Incorporando la presencia de 

compositores de España y Portugal y consolida eficazmente la trayectoria iniciada en 

1990. 
La participación de un público cada vez más numeroso, cálido y entusiasta, señala la 

notable acogida e impulsa y sustancia el propósito firme de continuar la producción 

anual de estos Festivales. 

Pero es preciso destacar que la labor de promoción y difusión de la música y los 

músicos de Latinoamérica y el Caribe no se agota con la realización de estos eventos. 

 

El concierto inaugural estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la 

dirección de Alfredo Rugeles. El programa interpretado para esta ocasión contó con tres 

estrenos de carácter mundial donde se destaca la participación de las obras de las 

compositoras venezolanas Diana Arismendi con Ficciones para voz y orquesta, y el Concierto 

para Guitarra y orquesta de Cámara de Adina Izarra. Se realizó en la sala José Félix Rivas. 

Simultáneamente a la realización de los conciertos, como ya era tradición dentro de los 

Festivales, se programó una agenda de ponencias a manera de paneles y mesas de trabajo, que 

darían la apertura a las reflexiones sobre temáticas importantes como: 

 

1.- “El Derecho de Autor” con sus subtemas como: derecho de ejecución, alquiler de 

materiales, ediciones, comercialización e intercambio de partituras y discos. 

2.- “La influencia Hispánica en la Música de Concierto Latinoamericana” 

 

Otra de las actividades que se debe resaltar y que se realizó entre el 2 y el 13 de noviembre en 

la sede de la fundación Vicente Emilio Sojo, fue el seminario-taller de composición musical 

correspondiente a la anunciada cátedra de composición Simón Bolívar, que tuvo como 

invitado al compositor cubano Carlos Fariñas. En estas sesiones, abiertas especialmente a las 
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jóvenes generaciones de compositores, se revisaron obras ya culminadas, así como otras en 

proceso. Además, se discutieron las diferentes problemáticas a las que se enfrenta el 

compositor en el desarrollo de su oficio. 

 
 
En los conciertos, 20 en total, se apreciaron diferentes propuestas: 11 conciertos dedicados a 

la música de cámara con obras donde la utilización de medios electrónicos estuvo presente; 3 

de los conciertos dedicados totalmente a la producción de los compositores venezolanos; la 

Sociedad Venezolana de Música Electroacústica realizó 1 concierto; 4 recitales (dos de piano, 

uno de guitarra y otro de flauta), y 4 conciertos dedicados a la música sinfónica. 

 
 
El total de obras presentadas fue de 128, de las cuales 54 fueron de compositores venezolanos. 

Se hicieron 23 estrenos mundiales, 17 de compositores venezolanos de distintas generaciones 

y 2 suramericanos. La mayoría de las obras presentadas fueron para ensamble de cámara.  

 

Se contó con una amplia participación de compositores del continente y además de España y 

Portugal, entre los cuales podemos mencionar: 

 

Argentina: Gerardo Gandini, Juan Carlos Paz, Luis Jorge González, Alejandro Viñao, Alberto 

Ginastera, Claudio Triputti. 

Bolivia: Cergio Prudencio. 

Brasil: Marlos Nobre, Paulo Costa Lima, Jorge Antunes, Claudio Santoro y Oswaldo Lacerda. 

Colombia: Francisco Zumaque, Luis Fernando Franco, Guillermo Gaviria. 

Costa Rica: Alejandro Cardona. 

Cuba: Leo Brower, Armando Rodríguez, Aurelio de la Vega, Carlos Fariñas, Julio Roloff, 

Harold Gramatges, Orlando Jacinto García, Hilario González. 

Chile: Juan Orrego Salas, Fernando García. 

Ecuador: Milton Estévez. 

España: Joaquín Rodrigo, Joaquín Guinjoan. 

Guatemala: Dieter Lehnhoff. 
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México: Mario Lavista, José Pablo Moncayo, Max Lifchitz, Manuel Enríquez, Javier Álvarez, 

Ana Lara, Silvestre Revueltas. 

Panamá: Roque Cordero. 

Perú: Enrique Iturriaga, Aurelio Tello. 

Portugal: Felipe Pirés, Héctor della Costa, Jorge Peixinho. 

Puerto Rico: Willian Ortiz, Roberto Sierra, Carlos Cabrer. 

República Dominicana: Alejandro José. 

Uruguay: Carlos Estrada, Beatriz Lockhart, Antonio Mastrogiovanni. 

Venezuela: Diana Arismendi, Adina Izarra, Ricardo Lorenz, Francisco Rodrigo, Isabel Aretz,  

Víctor Varela, Arcángel Castillo Olivari, Juan Francisco Sans, Juan de Dios López, Inocente 

Carreño, Gonzalo Catellanos Yumar, Federico Ruiz, Paul Dessene, Juan de Dios López, 

Alfredo Rugeles, Beatriz Bilbao, Juan Carlos Núñez, Eduardo Kusnir, Josefina Benedetti, 

Miguel Noya, Fidel Luis Rodríguez, Alfonso Tenreiro-Vidal, Gustavo Matamoros, Diógenes 

Rivas, William Montesinos, Icli Zitella, Luis Morales Bance, Isabel Aretz, Alfredo del 

Mónaco, Julio D´Escriban, Alonso Toro, Álvaro Cordero, Jacky Schreiber, Gonzalo Micó, 

Francisco Zapata, Juan Cristóbal Palacios, Roberto Cedeño, Ricardo Teruel, Emilio Mendoza 

Maria Luisa Arencibia, Mateo Rojas, Mercedes Otero, Omar Acosta y Rodrigo Segnini. 

 

Desafortunadamente, los hechos de carácter político acaecidos el 27 de noviembre, hicieron 

que se suspendiera el Festival ese mismo día, siendo realizados los conciertos en fechas 

posteriores. 

 
 
En la última sesión de las mesas de trabajo realizada el sábado 28 de noviembre, los 

compositores y asistentes invitados dejaron sentado su voto de solidaridad para con los 

organizadores del evento ante lo acontecido y dejaron propuestas para la convocatoria del VII 

Festival Latinoamericano de Música a realizarse el próximo año. 
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Cuadro 36. VI Festival Latinoamericano de Música Edición Iberoamericana. Caracas, 
1992. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

20 al 29 
de 

noviembre 
de 1992 

20 

50 43 25 de los 
cuales 17 son 
venezolanos y 

2 
suramericanos 

54 128 Total compositores 
93 

 

 

Cuadro 37. Número de conciertos y obras por géneros VI Festival Latinoamericano de 
Música Edición Iberoamericana. Caracas, 1992. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
Solo 

Coral Música electroacústica 

Conciertos: 4 11 4 0 1 
Obras: 9 27 8 0 10 
 
 

2.4.4. VII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, octubre de 1993 
 
 
Como lo anunciara en el preámbulo del VI Festival Latinoamericano, el Dr. José Antonio 

Abreu, Presidente del CONAC, se proponía convocar el VII Festival con carácter universal. 

Se trataba de que Venezuela auspiciara no sólo el VII Festival Latinocaribeño de Música, sino 

también el Primer Festival Internacional de Música en Venezuela. Contó con la aprobación y 

cooperación de organismos como OEA, UNESCO, SELA y convenio “Andrés Bello”. 

 

Para este Festival se dispondría de todas las salas de Caracas y de algunas ciudades del 

interior del país. Un evento sin precedentes donde se reunirían más de 100 orquestas y unos 

250 coros, como grupos de cámara del mundo entero. Bajo la dirección de Eduardo Mata, se 

grabarían obras premiadas en el marco del concurso ideado para este festival. Se pretendía 

consolidar un instituto permanente que velara por los intereses del montaje y perennidad de la 

música latinoamericana o latino caribeña en el ámbito nacional e internacional y de 

emprender el montaje del Festival Internacional de Música de Caracas. 
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Dentro del acta de recomendaciones que se hicieran en el documento de clausura de la 

Asamblea, se proyectaba además, con respecto a los asistentes, no sólo convocar a los 

compositores e intérpretes, sino también extender invitación a musicólogos, críticos y 

educadores musicales. 

 

Con respecto a las actividades a realizar se acordaron los siguientes puntos: 
 

1. Dictado de talleres sobre enseñanza de la composición, problemas de 

notación, nuevas técnicas instrumentales, recursos nuevos para la 

composición incluyendo la informática y alta tecnología. 

2. Realización de conferencias sobre musicología, etnomusicología, 

informática, acústica, teoría, etc. 

 

En cuanto a los conciertos, se hicieron las siguientes recomendaciones: 

 

-Que incluyan obras escritas para instrumentos de la tradición popular y/o 

convencional. 

-Que no se programe más de una obra por compositor. 

 

Concursos, premios y comisiones: 

 

-Que se convoque a un concurso previo o durante el festival y que las obras 

ganadoras sean presentadas y premiadas durante el mismo. 

-Que se desarrolle un plan de encargos a compositores latinoamericanos. 

 

Con este listado de recomendaciones se estaría dando comienzo a la VII versión del Festival 

Latinoamericano de Música realizado entre el 14 y 24 de octubre de 1993. 
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Diez días de intensa actividad donde se programaron ciclos de conferencias, talleres y 

ponencias, desde el lunes 18 de noviembre al 22 en el Platillo Protocolar del Teatro Teresa 

Carreño con entrada libre. La temática elegida para este nuevo encuentro se centraría en la 

enseñanza de la composición musical y sobre varios temas relacionados con la creación y la 

interpretación de la música contemporánea. 

 
 
Las disertaciones estuvieron a cargo de los compositores participantes e invitados al Festival, 

como el caso del puertoriqueño Roberto Sierra, que hablaría sobre la “Composición”; Roberto 

Varela de Cuba con una conferencia titulada “Acercamiento sobre la enseñanza de la 

composición”; Andrés Posada de Colombia trató “La influencia de la música folklórica 

popular en la música académica”; Juan Carlos Nuñez por Venezuela, expuso “La cátedra de 

composición Antonio Estévez” y Diego Luzuriaga de Ecuador con su conferencia “Ser 

profesor latinoamericano de composición”33. 

 
 
Se realizaron como en las otras versiones y siguiendo las recomendaciones de anteriores 

mesas de trabajo del VI Festival, seminario-talleres de composición sobre obras en 

construcción, contemplando formatos desde instrumento solo, hasta conjuntos de cámara, a 

cargo del maestro cubano Carlos Fariñas. 

 
 
Sesiones de encuentros colectivos donde se hacían audiciones de obras grabadas o en 

ejecuciones en vivo; entrevistas individuales con los distintos compositores invitados e 

interpretación de algunas de las obras en conciertos abiertos al público. 

Otra de las actividades programadas fue el seminario sobre análisis musical del Siglo XX, 

dirigido por el maestro Roberto Sierra de Puerto Rico. 

 
 
La agenda de conciertos se realizó en el complejo cultural Teresa Carreño, en la Sala de 

conciertos del Ateneo de Caracas, Museo de Arte Contemporáneo. Un total de 25 conciertos 

donde estarían presentes diferentes géneros: sinfónico con 5 conciertos, 15 de música de 

cámara, 1 de música electroacústica, 4 recitales de instrumentos solos, así como la 
                                                
33. Tomado del programa de mano del VII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, octubre de 1993 
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participación especial para esta ocasión, de manifestaciones musicales de corte no tan 

académico, como en el caso de la presentación en concierto de la Orquesta de Instrumentos 

Latinoamericanos “ODILA” y la muestra del trabajo del compositor Saúl Vera con su 

ensamble, basado en géneros y ritmos tradicionales venezolanos y latinoamericanos. 

Cabe destacar la participación y la presencia de grupos de cámara e intérpretes internacionales 

de altísima calidad, que realizaron conciertos temáticos como en el caso del concierto-taller 

ofrecido por el grupo “Voces of Change” de la USA sobre la obra y el estilo del compositor 

norteamericano George Crumb; así mismo, el recital de música de cámara de Gerardo 

Cavanna con su obra para instrumentos de percusión y cinta magnetofónica interpretadas por 

el propio compositor, y el recital dado por el pianista  francés Jean Pierre Dupy dedicado a la 

obra para piano de John Cage. 

Otros intérpretes invitados fueron: el contrabajista y la flautista norteamericanos Bertram y 

Nancy Turetzky, el director y pianista francés Jean Pierre Dupuy, la clavecinista argentina 

Lidia Guerberof, así como el Dúo Pro música de Cuba, el Dúo Pere Gil-Blasco de España, la 

pianista argentino-brasileña Beatriz Balzi, la pianista Uruguaya Polly Ferman y el 

percusionista mexicano Ricardo Gallardo. 

  

Se contó con la amplia participación de las Orquestas: Sinfónica Venezuela, Simón Bolívar, 

Municipal de Caracas, Filarmónica Nacional, la Gran Mariscal de Ayacucho, Sinffonieta de 

Caracas, Solistas de Venezuela, y agrupaciones como Solistas de Venezuela, Ensamble 

Brahms, Quinteto de vientos Latinoamericano, el Dúo Sans-Palacios, Dúo Toro-Riera y el 

Octeto académico de Caracas entre otros. 

 
 
Un total de 159 obras fueron puestas a consideración del público asistente, de las cuales 47 

fueron de compositores venezolanos. Se presentaron en audición por primera vez en 

Venezuela y en estreno absoluto un total de 23 obras, donde se apreciaron 8 de compositores 

nacionales. 

 

Dentro de los compositores representados, tanto de Venezuela como de los países invitados 

encontramos: 
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Argentina: Gerardo Cavanna, Manuel Juárez, Cecilia Villanueva, Luis Jorge González, 

Mariano Etkin, Graciela Paraskevaídis, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Juan Carlos Zorzi.  

Austria: Alban Berg. 

Brasil: Osvaldo Lacerda, Gilberto Méndez, Aylton Escobar, Héitor Villa-lobos, Ernesto 

Nazareth, Marlos Nobre. 

Colombia: Guillermo Gaviria, Andrés Posada. 

Costa Rica: Jorge Luis Acevedo, Luis Diego Herra 

Cuba: Carlos Fariñas, Aurelio de la Vega, Danilo Orozco González, Orlando Jacinto García, 

Harold Gramatges, Flores Chaviano, Armando Rodríguez Ruidíaz, Roberto Varela, Leo 

Brower, Keyla Orozco. 

Chile: Alfonso Montecino. 

Ecuador: Diego Luzuriaga, Milton Esteves. 

España: Isaac Albenis, Joan Guinjoan, JesúsmVilla Rojo, Antoni Besses. 

Guatemala: Jorge Sarmientos. 

Italia: Luciano Berio. 

México: Blas Galindo, Manuel Elías, Mario Lavista, Roberto X Rodríguez, Manuel Enríquez, 

Joaquín Gutiérrez, Ana Lara, Graciela Agudelo, Javier Álvarez, Manuel María Ponce, 

Silvestre Revueltas. 

El Salvador: Germán Cáceres. 

Panamá: Roque Cordero. 

Perú: Edgar Valcárcel. 

Polonia: Krzyztof Penderecky 

Puerto Rico: Carlos Vázquez, Roberto Sierra. 

República Dominicana: Alejandro José. 

Rusia: Igor Stravinsky. 

USA: Kenneth Gaburo, Richard Feliciano, Bertram Turezky, Sherqood Shaaffer, Georg 

Gershwin, Hayes Biggs,  John Nelson, George Crumb. 

Uruguay: Antonio Mastrogiovanni, Coriún Aharonián, Luis Cluzeau Mortet, Hector Tosar, 

Eduardo Fabini. 

Venezuela: Alfredo Rugeles, Jesús Bosque, Beatriz Bilbao, Orlando Paredes, Salvador 

Bosque, Lester Paredes, Alfredo del Mónaco, Inocente Carreño, Adina Izarra, Diógenes 



98 
 

 

Rivas, Víctor Varela, Diana Arismendi, Mercedes Otero, Luis Morales Bance, Pedro 

Mauricio González, Gustavo Matamoros, Alfonso Montes, Emilio Mendoza, Alfredo 

Marcano, Verónica Faría, Alonso Toro, Eduardo Kusnir, Saúl Vera, Juan Bautista Plaza, 

Yannis Ioannidis, Roberto Cedeño, Miguel Astor, Fidel Rodríguez Legrende, Juan de Dios 

López, Josefina Benedetti, Juan Francisco Sans, Paul Desenne, Arcángel Castillo Olivari, 

Federico Ruiz, Juan Carlos Núñez. 

 
 
Cuadro 38. VII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 1993. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
Venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

14 al 
24 de 

octubre 
de 

1993 

25 

71 35 23, de los 
cuales 8 son 
venezolanos 

47 159 Total compositores 
106 

 
 
Cuadro 39. Número de conciertos y obras por géneros VII Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 1993. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
Solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 5 15 4 0 1 
Obras: 4 35 3 1 4 
 
 

2.4.5. VIII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre de 1994 
 
 

El ambiente que rodea al festival en su VIII versión, se ve enmarcado dentro de la crisis 

financiera desatada en el país por el caída de la Banca, razón esta que afectó 

considerablemente la participación de artistas internacionales invitados para este año por el 

evidente recorte presupuestal. No obstante, el Festival arribaba a su cuarto año ininterrumpido 

de actividades. 

 
 
Para esta ocasión se contó con un grupo importante de compositores nacionales como 

extranjeros quienes en su mayoría, a cuenta propia, se subvencionaron sus traslados a 
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Caracas. En un total de 15 conciertos, se presentó una muestra considerable de obras 100 en 

total, donde la participación de la composición venezolana estuvo representada en 45 obras, 

observándose las distintas tendencias en un número importante de conciertos determinados 

así: 4 conciertos de carácter sinfónico, 8 de música de cámara, dos recitales para instrumento 

solo y un concierto de música electroacústica.  

Se escucharon 13 obras en estreno absoluto donde, tanto la cuota extranjera como nacional 

estuvieron presentes en 7 de las obras interpretadas por las diversas agrupaciones y 

ejecutantes que pudieron asistir a esta nueva convocatoria.34  

 
 
En cuanto a las actividades que se programaron alternamente al festival en el ciclo de 

ponencias y mesas preparadas y presentadas desde el 21 de noviembre al 25 en el platillo 

protocolar del Teatro Teresa Carreño se deliberaron sobre diversos temas referentes a la 

creación en Latinoamérica. Entre las ponencias presentadas se encuentran, sólo por mencionar 

algunas: “Los Nuevos Conservadores” del compositor cubano-estadounidense Orlando 

Jacinto García, “La liberación del Sonido” por Alfredo del Mónaco de Venezuela, Beatriz 

Lockhart a su vez hablaría sobre “El candombe” la manifestación más característica de la 

música popular uruguaya, así mismo y sobre esta línea, también estarían las ponencias de 

Germán Cáceres de Guatemala y Arturo Salinas de México. En la perspectiva de las 

aplicaciones de la tecnología en la composición musical, Eduardo Kusinir basaría su 

presentación. Otro de los tópicos tratados fue la mirada a los creadores de las últ imas décadas 

en México y en Latinoamérica tratado por Ana Lara y Andrés Posada.  

 

Compositores y países representados en el VIII Festival latinoamericano de Música, Caracas 
1994: 
 
 

                                                
34 Orquesta Sinfónica Venezuela, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Filarmónica Nacional, Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar del Táchira, Quinteto de Vientos Latinoamericano, Cuarteto de Clarinetes de Caracas, 
Dúo Sans-Palacios, Dúo Imbert-Sans, Dúo Salgado-Guillen, Ensamble de Música Contemporanea de la Orquesta 
Sinfónica Municipal de Caracas, Dúo Cantabile, Ensamble Brahms de Caracas. Alfonso Montecinos, Nora 
García, entre otros. 
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Argentina: Alberto Ginastera, Guillermo Pozzati, Francisco Kröplf, Jorge Sad, Gerardo 

Gandini, Marta Lamberti, Alicia Terzian, Mariano Etkin, Claudio Triputti, Gerardo Dirié, 

Silvia Einsestein. 

Brasil: Ricardo Taucuchián, Héitor Villa-lobos, Néstor de Hollanda Cavalcanti, Osvaldo 

Lacerda. 

Colombia: Andrés Posada. 

Costa Rica: Alejandro Carmona. 

Cuba: Leo Brower, Orlando Jacinto Garcia, Aurelio de la Vega, Carlos Fariñas, Enrique 

Ubieta. 

Chile: Alfonso Montecino, Juan Orrego Salas. 

Ecuador: Diego Luzuriaga. 

México: Ana Lara, Arturo Salinas, Mario Lavista. 

El Salvador: Germán Cáceres. 

Panamá: Roque Cordero. 

Perú: Pedro Seiji Asato. 

Puerto Rico: Rafael Aponte Ledée, William Ortiz, Carlos Vázquez. 

República Dominicana: Ana Silfa, Alejandro José-Maya. 

Uruguay: Coriún Aharonián, Antonio Mastrogiovanni, Beatriz Lockhart. 

USA: George Gershwin, Leonard Bernstein. 

Venezuela: Alexander Berti, Juan Carlos Núñez, Alfredo Del Mónaco, Juan Vicente Lecuna, 

Modesta Bor, Diana Arismendi, Luis Morales Bance, Inocente Carreño, Jorge Castillo, 

Álvaro Cordero, Juan de Dios López, Fidel Rodríguez Legrende, Efraín Amaya, Juan 

Francisco Sans, Alfredo Marcano Adrianza, Rházes Hernández López, Alfredo Rugeles, 

Eduardo Kusnir, Francisco Zapata Bello, Gustavo Matamoros, Diógenes Rivas, Josefina 

Benedetti, Roberto Cedeño, Adina Izarra, Victor Varela, Juan Cristobal Palacios, Ricardo 

Lórenz Abreu, Alonso Toro, Mercedes Otero, Federico Ruiz, Isabel Aretz, Jacky Schreiber, 

Rodrigo Segnini, Juan Bautista Plaza, Julio D´Escriván, Icli Zitella, Miguel Astor, Bárbara 

Pérez, Efraín Arteaga, Beatriz Bilbao. 
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Es así como se vio cumplida la agenda del VIII Festival Latinoamericano de Música, donde 

nuevamente se evidenció como una tribuna importante para la difusión de la música en 

Latinoamérica. 
 
 
Cuadro 40. VIII Festival Latinoamericano de Música.Caracas, 1994. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

17 al 24 
de 

noviembre 
de 1994 

 
15 

41 40 12 de los 
cuales 7 son 
venezolanos 

 
45 

 
100 Total compositores 

81 
 
Cuadro 41. Número de conciertos y obras por géneros VIII Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 1994. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música electroacústica 

Conciertos: 4 8 2 0 1 
Obras: 8 21 10 0 6 
 
 

2.4.6. IX Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre de 1995 

 
 

A pesar de las circunstancias adversas que han prevalecido en los preparativos y en la 

organización del 9° Festival Latinoamericano de Música- ya por manifiesta 

predisposición de algunas entidades, ya por la fuerte crisis económica que sufre 

nuestro país, se ha logrado con enormes esfuerzos, la realización del Festival. 

Tales circunstancias demuestran una vez más que el ámbito de la cultura también 

está en crisis, que no se toman en cuenta los beneficios educativos y artísticos que 

reportan eventos como éste…Sin embargo hay voces de apoyo que se levantan con fe 

y nos dan aliento para seguir adelante…Rugeles, (1995:s/p). 

 
 
Se da inicio al inicio Festival, que estará en esta ocasión dedicado al reconocido musicólogo 

Francisco Curt Lange35, el viernes 17 de noviembre con el concierto inaugural en la Sala 

                                                
35 Curt Lange, Francisco. De origen alemán, viaja a la edad de 20 años a América Latina hacia 1923, radicándose 
en Uruguay. Su amplia trayectoria en la educación e investigación, lo llevaron a recorrer y articular ampliamente 
diferentes culturas, posicionándolo como uno de los grandes impulsores en la musicología en Latinoamerica y 
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Ribas del Teatro Teresa Carreño. El programa sinfónico dirigido por el maestro Alfredo 

Rugeles al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolivar estuvo conformado por obras de 

compositores venezolanos de distintas escuelas: Inocente Carreño con su obra La ciudad de 

los techos rojos y el Concierto para piano y orquesta No 1 de Federico Ruiz, serían los 

anfitriones de la primera noche, al lado de la obra Concierto Candela, para percusión y 

orquesta de la mexicana Gabriela Ortiz y la obra del estadounidense Robert Baeser, Double 

Chorus, para orquesta.  

La agenda de conciertos, 15 en total, contempló distintos géneros. Una amplia muestra de 

obras de música de cámara fue puesta a consideración del público en un total de 9 conciertos. 

Así mismo, los conciertos Sinfónicos, (que para esta ocasión se realizaron 4) estuvieron a 

cargo de las orquestas: Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de 

Ayacucho, Orquesta Filarmónica Nacional, y Orquesta Sinfónica Venezuela. La Sociedad 

Venezolana de Música Electroacústica, estuvo presente con una importante muestra de 

música electroacústica, donde se apreció un alto porcentaje de obras de compositores 

nacionales, bajo la coordinación y dirección del compositor Eduardo Kusnir.  

 
 
Dentro del ciclo de ponencias y talleres que se presentó en la sala de conciertos del Ateneo de 

Caracas, se contó con la participación de los distintos compositores invitados, quienes 

hablaron sobre tres tópicos importantes que se pueden sintetizar: La inserción y aplicación de 

la tecnología digital en la composición y enseñanza, La música electroacústica en los 70; La 

presencia de la música latinoamericana en los planes de estudios musicales en Venezuela; el 

compositor y su oficio. 

 
 
En lo que compete a los talleres, el compositor estadounidense Cheryl Marshall trabajó con 

los compositores asistentes a estas sesiones sobre la escritura para la voz contemporánea y la 

técnica de la voz en la Nueva Música. Por su parte, Carmen Tellez trabajó sobre “Música y 

Palabra”, y por último, el Ensamble Reläche de Filadelfia, bajo la dirección de Joseph 

Franklin, ofreció un taller abierto a los compositores e intérpretes participantes del Festival. 

  

                                                                                                                                                    
especialmente en la historia musicológica en Brasil. Extraído de la página web: 
http://www.curtlange.bu.ufmg.br/eguia_pgs/eguia03.htm (agosto 12 de 2009). 

http://www.curtlange.bu.ufmg.br/eguia_pgs/eguia03.htm
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Compositores y países representados en el IX Festival latinoamericano de Música Caracas 

1995: 

 

Alemania: Karlheinz Stockhausen. 

Argentina: Luis Jorge González, Gerardo Dirié, Fernando López Lezcano, Ricardo dal Farra, 

Claudio Triputti. 

Bolivia: Alberto Villalpando. 

Brasil: Maris Rezende, Arthur Campella. 

Colombia: Alba Lucia Potes. 

Cuba: Ernesto Lecuona, Leo Brouwer, Orlando Jacinto García, Tania León. 

Chile: Alfonso Montesino. 

Ecuador: Diego Luzuriaga. 

España: Joaquín Rodrigo. 

EUA: Robert Beaser, Erica Muhl, Robert Ashley, Fred Ho, Guy Klucevsek, Philip Glass. 

Gran Bretaña: Arthur Benjamin, Judith Weir, Joseph Horovitz, Michael Nyman. 

Hungría: György Ligeti. 

Italia: M. Castelnuovo-Tedesco. 

México: Gabriela Ortiz, Manuel M.Ponce, Arturo Márquez. 

Perú: Aurelio Tello. 

Puerto Rico: Carlos Vázquez, Luis Manuel Álvarez, Roberto Sierra, Francis Schwarts. 

Rusia: Sofía Gubaidulina. 

Uruguay: Graciela Paraskevaidis. 

Venezuela: Federico Ruiz, Inocente Carreño, Diana Arismendi, Ricardo Teruel, Leopoldo 

Igarza, Moisés Moleiro, Diego Silva, Raúl Borges, Rodrigo Riera, Alfredo Rugeles, Antonio 

Giménez, Roberto Cedeño, Josefina Benedetti, Mateo Rojas, Adina Izarra, Alfredo del 

Mónaco, Manuel Sosa, Ricardo Lorenz Abreu, Juan Carlos Núñez, Eduardo Kusnir, Fidel 

Rodríguez Legrende, Alonso Toro, Rodrigo Segnini-Sequera, Daniel Atilano, Yadira 

Albornoz. 
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Cuadro 42. IX Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 1995. Ficha Síntesis 

 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

17 al 26 
de 

noviembre 
de 1995 

15 

44 27 9 de los 
cuales 7 son 
venezolanos 

29 91 Total compositores 
71 

 
 
Cuadro 43. Número de conciertos y obras por géneros IX Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 1995. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música electroacústica 

Conciertos: 4 9 1 0 0 
Obras: 7 9 9 0 4 
 
 

2.4.7. El Caribe y sus compositores irrumpe con su música en la agenda del Festivales 
Latinoamericanos de Música. Caracas, noviembre de 1996 
 
 

Para 1996 el Festival Latinoamericano llega a su X versión. La convocatoria que anualmente 

realiza, es modificada por múltiples razones, una de ellas, la presencia de los compositores del 

Caribe o latino caribeños, como familiarmente se les llamó, cuando participaron, en el marco 

de la conmemoración del Encuentro de dos Mundos en 1992. Venezuela seleccionada como 

sede del VIII Foro de Compositores del Caribe ve con beneplácito la participación y 

celebración del Foro de compositores del Caribe en la agenda regular del Festival 

Latinoamericano de Música 

 
 
A pesar de las dificultades por las que ha pasado el país a nivel político y económico, 

Venezuela, vuelve a ser la anfitriona del Octavo Foro de Compositores del Caribe, realizado 

esta oportunidad en memoria del recientemente desaparecido Dr. Inocente Palacios, en 

Caracas del 17 al 24 de noviembre del 1996.  
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Los encargados de esta versión fueron el maestro Alfredo Rugeles, Director Artístico del 

Festival Latinoamericano, y la compositora Diana Arismendi como Directora Ejecutiva, 

quienes con la colaboración de la Universidad Simón Bolívar, el Consejo Nacional de la 

Cultura CONAC, el proyecto cultural Mavesa y la Fundación de Etnomusicología y Folklore, 

se dieron a la tarea de convocar a los participantes de los países del área caribeña y de los 

Estados Unidos de América, para darse cita en este nuevo encuentro que se proyecta, al igual 

que el X Festival, como otra de las plataformas importantes de difusión, promoción y 

reflexión en lo que concierne a la creación musical en el continente . 

 

Además de una condesada agenda de conciertos y recitales, el Foro de compositores del 

Caribe se propone también mantener un espacio de reflexión permanente a través de 

conferencias, talleres y paneles de discusión sobre diversos temas, centrados en esta 

oportunidad en la composición musical de nuestro tiempo a través de la presentación y el 

análisis, por parte de los compositores, de sus trabajos, del lenguaje compositivo utilizado y la 

definición de su corrientes estilisticas. La participación de la Universidad Simón Bolívar y de 

la Maestría en Música serían de gran importancia para el éxito de dicha convocatoria donde 

alternarían creadores, interpretes, directores, musicólogos, críticos, estudiantes y el público 

aficionado que se daba cita anualmente desde el 90 en el Festival Latinoamericano de Música. 

 
 
Otras entidades que se aunaría a este evento fueron la Fundación del Circuito 

Latinoamericano Simón Bolívar, la Fundación Teresa Carreño, el Ateneo de Caracas, la 

Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, la Fundación Mozarteum, la Sociedad 

Venezolana de Música Contemporánea y la Sociedad de Música Electroacústica, entre otras. 

 
 
La Orquesta Filarmónica Nacional, bajo la dirección de Pablo Castellanos, ofrece el concierto 

inaugural en la sala José Félix Ribas con un programa que incluyó obras de México, Puerto 

Rico y Venezuela. Se realizaron un total de 15 conciertos donde 3 fueron de carácter 

sinfónico con la participación de las orquestas Filarmónica Nacional, Sinfónica Venezuela y 

Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Con una intervención de un amplio número de 

agrupaciones de cámara se realizaron 9 conciertos, donde cabe destacar la presencia de la 
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Orquesta de Instrumentos Latinoamericanos ODILA, agrupaciones como Jóvenes Arcos de 

Venezuela, Bronces de Caracas, el Cuarteto de Cuerdas América, el Grupo de Gaitas 

“Yuruma”, así como los Dúos Gómez-Imbert y Sans–Palacios, entre otros. Se realizó un 

concierto de música electroacústica bajo la coordinación y difusión de Alfredo Marcano 

Adrianza, y se presentó la obra de la compositora Adina Izarra Troyanas, música incidental en 

concierto.  

En este marco se presentaron un total de 67 obras, de las cuales 30 eran de compositores 

venezolanos, y se hicieron 11 estrenos, donde los nacionales participaron con 7 obras en 

estreno absoluto. 

 

Los compositores y países representados en esta octava versión del Foro de Compositores del 

Caribe fueron por: 

 
 
Argentina: Astor Piazzolla. 

Colombia: Alba Potes, Sergio Mesa. 

Costa Rica: Jorge Luis Acevedo. 

Cuba: Leo Brouwer, Guido López Gavilán, Julián Roloff, Armando Tranquilino, Orlando 

Jacinto García, Ileana Pérez, Juan Piñera. 

Guatemala: Dieter Lehnhoff. 

México: Javier Álvarez, Ana Lara, Arturo Márquez. 

El Salvador: Manuel Carcach, Germán Cáceres. 

Puerto Rico: Carlos A. Vázquez, William Ortiz, Alice Gómez. 

República Dominicana: Ana Silfa, Alejandro José Maya. 

Uruguay: Antonio Mastrogiovanni, Beatriz Lockhart. 

USA: Tom Johnson. 

Venezuela: Aldemaro Romero, Juan Francisco Sans, Josefina Benedetti, Roberto Cedeño, 

Jesús Lozano, Nelson Romero, Marianela Machado, Gustavo Matamoros, Alfredo del 

Mónaco, Adina Izarra, Diego Silva, Beatriz Bilbao, Alfredo Rugeles, Jesús Bosque, Arcángel 

Olivari Castillo, Carlos Pino, Domingo Sánchez Bor, Emilio Mendoza, Diana Arismendi, 

Omar Acosta, Julio D´Escriván, Alfredo Marcano Adrianza, Juan de Dios López, Ricardo 

Teruel, Federico Ruiz. 
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Cuadro 44. VIII Foro de Compositores del Caribe. Caracas, 1996. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
concierto

s 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

17 al 24 de 
noviembre

de 1996 
15 

27 24 11 de los 
cuales 7 son 
venezolanos 

30 67 Total compositores 
51 

 
 
Cuadro 45. Número de conciertos y obras por géneros. VIII Foro de Compositores del 
Caribe. Caracas, 1996. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música 

electroacústica 
Musica incidental 

Conciertos: 3 9 1 0 1 1 
Obras: 8 15 4 0 2 1 
 
 
2.4.8. X Festival Latinoamericano de Música. Caracas, octubre-noviembre de 1998. 

Dedicado a la memoria del maestro Juan Bautista Plaza. 

 
 
Después de la realización del VIII Foro de Compositores del Caribe, en el 96, los 

organizadores del Festival Latinoamericano pese a las dificultades económicas y recorte 

presupuestario, hacen su convocatoria para el X Festival Latinoamericano, ya no para 

realizarse anualmente, sino cada dos años, manteniendo siempre la invitación a los distintos 

compositores e intérpretes, como comenta Rugeles, (1998:s/p): 

 

El festival se ha caracterizado por invitar a los compositores más sobresalientes de 

América Latina e interpretar sus obras por relevantes instrumentistas y agrupaciones 

musicales tanto nacionales como internacionales….Este año, debido a los enormes 

recortes presupuestarios y dificultades conocidas por todos, tuvimos que - muy a 

nuestro pesar- cancelar las invitaciones a la mayoría de los compositores del exterior. 

No obstante, su música, su obra, en la mayoría de los casos, estará presente. 

 

 

Se da comienzo pues al Festival, el viernes 30 de octubre de 1998. La Orquesta Sinfónica 

Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Rugeles, será la encargada de dar la bienvenida a 
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los participantes e invitados a este nuevo encuentro, que para este año estuvo dedicado a la 

memoria del maestro Juan Bautista Plaza en el primer centenario de su natalicio, y al 

compositor Alfredo del Mónaco en sus 60 años.  

 
 
Se realizaron un total de 18 conciertos, de los cuales 5 fueron sinfónicos, 9 de música de 

cámara, 1 concierto vocal /instrumental, y 3 de instrumento solo. Cabe destacar que se 

presentaron un total de 131 obras, de las cuales 58 correspondían a compositores venezolanos. 

Se destacan dentro de la programación el concierto realizado por el Quinteto de Vientos de la 

Orquesta Filarmónica Nacional, el del Dúo Sans-Palacios, dedicado en su totalidad a la obra 

de compositores venezolanos de distinta generaciones, y el recital del dúo de guitarras 

Montes-Kirchner, también dedicado en su totalidad a compositores venezolanos.  

 
 
Se realizaron 11 estrenos mundiales, siendo 5 de ellos obras venezolanas. Dentro de la 

producción de los compositores venezolanos se aprecia que de las 58 obras presentadas, 37 

fueron para formato de música de cámara, 9 para instrumentos solo, 6 obras para orquesta, 1 

obra para instrumento solista con acompañamiento de orquesta y 5 obras para grupo vocal 

instrumental. 

 
 
En cuanto a las conferencias presentadas para esta ocasión, realizadas en el Centro Cultural 

Corp Group, destaca la de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, con “Altar de Muertos”, 

trabajo interdisciplinario interpretado junto con el cuarteto de cuerdas Cronos. Por su parte, 

Carmen Téllez, como Directora del Centro Latinoamericano de Música de la Universidad de 

Indiana, abordaría en su ponencia: tópicos relacionados con los recursos corales específicos 

para el repertorio modernista latinoamericano de Villa-Lobos, Ginastera, Estévez, Lavista, 

Mendes y Kagel, por mencionar algunos.  
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Compositores y países representados en el X Festival Latinoamericano de Música, Caracas 
1998: 
 

Argentina: Mariano Etkin, Gerardo Dirié, Francisco Molo, Claudio Triputti, Luis Jorge 

González, Dante Grela, Graciela Paraskevaidis, Alicia Terzián, Astor Piazzolla, Cecilia 

Villanueva. 

Bolivia: Alberto Villalpando. 

Brasil: Lino- Florenzo, Eduardo Guimaraes Álvarez. 

Colombia: Blas Emilio Atehortua, Kike Santander, Andrés Posada. 

Corea: Younghi Pagh-Paan. 

Costa Rica: Vinicio Meza, Alejandro Cardona. 

Cuba: Guido López Gavilán, Paquito D´Rivera, Tania León, Leo Brouwer. 

Chile: Alfonso Montesino. 

Ecuador: Diego Luzuriaga, Mesias Maiguaschca. 

EUA: Elliot Carter, Conlon Nacarrow, Alvin Curran, Ned Rorem, Federic Rzewski, Chick 

Corea, Steve Reich, Morton Gould, Jeff Beal, Duke Ellington. 

Gran Bretaña: Brian Ferneyhough. 

Hungria: G. Kurtag. 

Italia: Giacinto Scelsi, Bruno Maderna. 

Japón: Keiko Abe, Motoharu Kawashima. 

México: Gabriela Ortíz, Rodrigo Sigal, Daniel Catán, Marcela Rodríguez, Ana Lara, 

Armando Luna, Graciela Agudelo, Mario Lavista, Eugenio Toussaint. 

Puerto Rico: Roberto Sierra, William Ortiz. 

Uruguay: Antonio Matrogiovanni. 

Venezuela: Juan Bautista Plaza, Alfredo del Mónaco, Ricardo Lorenz Abreu, Paul Desenne, 

Efraín Arteaga, Aldemaro Romero, Alfredo Rugeles, Arcángel Castillo Olivari, Víctor Varela, 

Vicente Emilio Sojo, Antonio Lauro, Eduardo Marturet, Alfonso Montes, Francisco Rodrigo, 

Vicente Avello, Juan Andrés Sans, Fidel Rodríguez, Josefina Benedetti, Diana Arismendi, 

Alfredo Marcano Adrianza, Ryan Revoredo, Juan Francisco Sans, Miguel Astor, Pedro 

Mauricio González, Jaime Martínez, Emilio Mendoza, Diógenes Rivas, Gerardo Gerulewicz, 

Francisco Zapata Bello, Federico Ruiz, Diego Silva, Roberto Cedeño, José Antonio Sánchez 
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Azopardo, Luis Guillermo Sánchez, Adelis Freites, Frank Sangroni, Juan Vicente Torrealba, 

Yasmil Marrufo, Raimundo Pineda, René Orea, Nicolas Real, David Carpio, Ricardo Teruel. 

 
 
Cuadro 46. X Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 1998. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
30 de 
octubre a 
7 de 
noviembre 
de 1998 

18 

55 43 11, de los 
cuales 5 son 
venezolanos 

58 131 Total Compositores 
98 

Cuadro 47. Número de conciertos y obras por géneros. X Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 1998. Ficha Síntesis 
 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música electroacústica 

Conciertos: 5 9 3 1 0 
Obras: 7 37 9 5 0 
 
 

2.4.9. XI Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre de 2000. Dedicado al 
maestro Inocente Carreño en sus 80 años 
 
 

Con la llegada del nuevo milenio, se arriba a la décimo primera versión del Festival 

Latinoamericano de Música, realizado a pesar de las dificultades económicas, como lo 

expresa una vez más el maestro Alfredo Rugeles. Esta versión traerá consigo nuevos retos, al 

tratar de mantener la presencia del mayor grupo posible de compositores y países 

participantes. Este año contará con la participación de intérpretes y grupos de importante 

trayectoria internacional, como el Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano de México, el 

ensamble “Continuum” de New York, algunos miembros de la Boston Symphony, quienes 

participaron en el estreno para Latinoamérica de la Pasión según San Marcos de Oswaldo 

Golijov. También estuvieron presentes grupos, solistas y orquestas venezolanas como la 

Orquesta Sinfónica Venezuela, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta Sinfónica Gran 

Mariscal de Ayacucho, la Orquesta Filarmónica Nacional, la Schola Cantorum de Caracas, la 

Cantoría Alberto Grau.  
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Dentro de los países convocados y que se hicieron presentes fuera del continente estuvieron: 

Dinamarca, España, Hungría y Japón. 

 
 
La agenda de conciertos se desarrolló en diferentes salas de la ciudad36. Se realizaron 16 

presentaciones: 7 conciertos de música de cámara, 4 sinfónicos, 2 recitales de instrumento 

solo, 2 conciertos de música electroacústica y 1 concierto sinfónico coral. 

Se presentaron un total de 97 obras, de las cuales 37 fueron de compositores venezolanos y 

distintos géneros y formatos así: 13 obras de música de cámara, 12 para instrumento solo, 1 

obra de música incidental, 4 obras sinfónicas, 4 obras para orquesta y solista, y 3 obras con 

medios electroacústicos. Se presentaron en estreno absoluto 7 obras, de las cuales 6 

pertenecieron a compositores nacionales. Es importante destacar que para este año, la 

Maestría de Composición de la Universidad Simón Bolívar estaría presente con obras de los 

estudiantes de composición. 

 
 
 

Dentro de las actividades programadas paralelamente a la actividad de conciertos, se realizó 

un seminario taller cuya temática se centró en la musicoterapia del nuevo milenio a cargo de 

Alejandro José, creador de la técnica Psicosonía. Los tópicos desarrollados fueron37: 

 

1. El efecto del sonido, la música y los estímulos visuales en el 

organismo humano. 

2. El cerebro humano. 

3. Efectos del sonido y la música en la actividad cerebral. 

4. Experiencia práctica de relajamiento. 

5. La reprogramación del subconsciente como herramienta de modificación de 

actitudes y motivación hacia la excelencia. 

 
 

                                                
36 Sala José Felix Ribas, Teatro Teresa Carreño, Centro Cultural Corp Group, Sala de Conciertos de la 
Universidad Central de Venezuela, la sala de Fundación Cultural Chacao, Auditorio de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, Galería Ateneo de Caracas. Información tomada del 
programa de mano del XI Festival Latinoamericano de Música Caracas noviembre de 2000. 
37 Tomado del programa de mano del XI Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre del 2000 
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Dentro del trabajo de algunos compositores e instrumentistas, el maestro León Biriotti de 

Uruguay, realizó un seminario-taller sobre: “Evolución de mis conceptos composicionales de 

las décadas 70 y 80 ilustrados con mis obras para oboe”. 

 

Compositores y países representados, en la XI versión del Festival Latinoamericano de 

Música: 

 

Argentina: Claudio Triputti, Astor Piazzolla, Michael Rosas Cobián. 

Bolivia: Alberto Villalpando. 

Brasil: Héitor Villa-Lobos, Jorge Antunes, Eduardo Guimaraes Álvarez. 

Canadá: Sergio Barroso. 

Colombia: Rodolfo Acosta, Gustavo Parra.  

Costa Rica: Alejandro Cardona. 

Cuba: Juan Marcos Blanco, Héctor Angulo, Juan Piñera, Orlando Jacinto García, Tania León, 

Carlos Fariñas. 

Chile: Carlos Silva Vega, Mario Mora, Eduardo Cáceres, José Miguel Candela, Fernando 

García, Alejandro Guarello. 

Dinamarca: Lars Graungaard, Per Norgard. 

Ecuador: Diego Luzuriaga. 

España: Consuelo Díez, Carlos Cruz de Castro, María Escribano, Adolfo Núñez. 

USA: Paul Schoenfield, Aaron Copland. 

El Salvador: Andrés Duarte. 

Guatemala: Igor de Gandarias. 

Hungría: Ivan Patachich. 

Japón: Takayuki Rai.  

México: Ana Lara, Jorge Torres Sáenz, Manuel de Elías. 

Perú: Celso Garrido Lecca. 

Puerto Rico: Carlos Vázquez, Roberto Sierra, Francis Schwartz. 

República Dominicana: Alejandro José Moya. 

Uruguay: Beatriz Lockhart, León Biriotti. 
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Venezuela: Sergio Colmenares, Emilio Mendoza, Yadira Albornoz, Daniel Atilano, Efraín 

Amaya, Moisés Moleiro, Modesta Bor, Federico Ruiz, Ricardo Lórenz Abreu, Miguel Astor, 

Alfredo Rugeles, Renata Cedeño-Laya, Josefina Benedetti, Harold Vargas, Luis Alejandro 

Álvarez, Willmer Flores, Leónidas D´Santiago, Albert Hernández, Alfonso Montes, Beatriz 

Bilbao, Alfredo Marcano, Francisco Zapata Bello, Adina Izarra, Diego Silva, Alfonso 

Tenreiro-Vidal, Diana Arismendi, Paul Desenne, Aldemaro Romero, Ricardo Teruel, Alfredo 

del Mónaco, Eduardo Marturet, Inocente Carreño.  

 
 
Cuadro 48. XI Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 2000. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolana

s 

Total obras 
interpretadas 

4 al 11 
de 

noviem
bre de 
2000 

16 

47 32 7 de los 
cuales 6 

son 
venezolano

s 

37 97 Total Compositores 
79 

 
 
Cuadro 49. Número de conciertos y obras por géneros. XI Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 2000. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

Solo 
Coral Música 

electroacústica 
Música 

incidental 
Conciertos: 4 7 2 1 2 0 
Obras: 8 13 12 0 3 1 
 
 

2.4.10. XII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre de 2002 
 
 

…Estoy convencido de que la música no tiene fronteras, el lenguaje o tendencias 

estéticas ya no se cuestionan, lo importante es la obra, su calidad creadora, su 

mensaje musical y su trascendencia en el tiempo.(Rugeles, 2002:s/p). 
 
 
Dedicado a la memoria de dos de los más importantes compositores latinoamericanos del siglo 

XX, quienes estuvieron presentes por varios años en los Festivales Latinoamericanos. Ellos 

son los maestros Héctor Tosar de Uruguay y Carlos Fariñas de Cuba. 
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Este año, al igual que los anteriores, se desarrolló una completa agenda de conciertos, 20 en 

total, donde se escucharon en primera audición 20 obras, siendo casi en su totalidad (19) 

producción venezolana. Se destacan los estrenos de los conciertos para guitarra y orquesta de 

Aldemaro Romero y de Diego Silva, así como el concierto para Paquito, también de 

Aldemaro Romero. 

 

Un total de 117 obras, de las cuales 60 son de compositores venezolanos en diferentes 

formatos y géneros así: 36 obras de cámara, 8 para instrumentos solistas con acompañamiento 

de orquesta, 2 obras para orquesta. Dentro de los recitales para instrumento solo, se hicieron 2 

obras. Una ópera breve del compositor Federico Ruiz, y 2 obras de música incidental. 

 
 
Dentro de los 20 conciertos realizados, se hicieron: 13 conciertos de música de cámara, uno de 

los cuales correspondió a la cátedra de composición de la maestría de la Universidad Simón 

Bolívar, así como de la Licenciatura en composición del Instituto de Estudios Musicales, 

IUDEM. 

 
 
Se realizaron también dos conciertos como antesala del XIII Concurso Internacional de 

Guitarra “Alirio Diaz” y como homenaje al maestro Raúl Borges y a los 70 años de la creación 

oficial de la Catedrá de Guitarra. 

 
 
La opera La Mujer de Espaldas de Federico Ruiz se presentó como estreno mundial dentro de 

la VIII Temporada Ópera Breve. 

 

Compositores y países representados: 

 

Argentina: Mariano Etkin, Astor Piazzola, Ricardo Dal Farra, Manuel Juaréz, Alberto 

Ginastera, Michael Rosa-Cobian, Salvador Ranieri, Marta Lambertini. 

Alemania: Juan Sebastian Bach. 

Brasil: Radamés Gnatali, Marlos Nobre. 
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Colombia: André Posada, Rodolfo Acosta, Blas Emilio Atehortua. 

Cuba: Orlando Jacinto Garcia, Carlos Fariñas, Leo Brouwer, Tania León. 

Chile: Guillermo Rifo, Eduardo Cáceres, Manuel Sosa. 

Costa Rica: Mario Alfagüell. 

Ecuador: Diego Luzuriaga. 

España: María Escribano, Gabril Erkoreka. 

E.U.A: Conlon Nancarrow. 

Guatemala: Jorge Sarmientos. 

Hungría: György Ligeti. 

Japón: Toru Takemitsu. 

México: Manuel de Elías, Joaquin Gutiérrez Heras, Javier Álvarez, Manuel Enrriquez, Mario 

Lavísta. 

Perú: Celso Garrido Lecca. 

Polonia: Witold Lutoslawski. 

Portugal: António Vitorino D´Almeida, Fernando Lopes-Graca. 

Puerto Rico: Roberto Sierra. 

Uruguay: Hector Tosar, Fernando Condon. 

Union Soviética: Sofía Gubaidulina. 

Venezuela: Harold Vargas, Francisco Zapata Bello, Ryan Revoredo, Eduardo Lecuna, 

Aldemaro Romero, Diego Silva, Federico Ruiz, Adina Izarra, Victor Varela, Diana 

Arismendi, Emilio Mendoza, Edgar Saume, Beatriz Bilbao, Alfredo Marcano Adrianza, 

Alfredo del Monaco, Vicente Avella, José Baroni, Ricardo Lorenz, Pedro Barboza, Juan de 

Dios López Maya, Ricardo Teruel, Alfredo Rugeles, Arcangel Castillo Olivari, Juan Andrés 

Sans, Orlando Cardozo, Icli Zitella, Agapito Galán, Josefina Punceles de Benedetti, Raúl 

Borges, Humberto Scozzafaba, Luis Ochoa, Alfonso Montes, Tito Nava, Luis Alejandro 

Álvarez, Wilmer Flores, Victor Márquez, Raúl Jimenez, Leónidas D´Santiago, Marianela 

Arocha, Jacky Schreiber, Gilmer Vanegas, Adrián Suárez, Alfonso Tenreiro-Vidal, Raimundo 

Pineda, Alonso Toro, Julio D’Escriván, Rafael Miguel López.  
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Cuadro 50. XII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 2002. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
participantes 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
15 al 24 

de 
noviem
bre de 
2002 

20 

48 45 20 de los 
cuales 19 

son 
venezolanos 

60 118 Total Compositores 
93 

 

Cuadro 51. Número de conciertos y obras por géneros. XII Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 2002. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música 

electroacústica 
Musica 

incidental 
Ópera 

Conciertos: 4 13 2 0 0 0 1 
Obras: 10 36 7 0 5 2 1 
 
 

2.4.11. XIII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, noviembre de 2004 
 
 
Con una agenda de 18 conciertos se realizó esta nueva versión del festival, y, consecuente con 

las políticas de expansión y globalización, se convoca no sólo a los países del área, sino a 

países más allá del continente, como es el caso de España, Francia, Holanda, Italia y el Reino 

Unido, entre otros. 

 
 
Como es ya costumbre, la sede de los distintos conciertos son: la sala José Félix Rivas del 

Teatro Teresa Carreño, el Centro Cultural Corp Group, el Complejo de Auditorios de la 

Universidad Simón Bolívar, la Galería Nacional en la Plaza Morelos, Auditorio de la Facultad 

de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y su Aula Magna, El 

Teatro de la Asociación Cultural Humboldt, el Teatro Municipal de Caracas, siendo cada vez 

más amplia la participación de instituciones que albergan el festival para su desarrollo. 

 
 
La agenda paralela de clases magistrales se desarrolló en la Maestría de Música de la 

Universidad Simón Bolívar, como en los últimos años. La apertura estuvo a cargo del 

compositor Marlos Nobre de Brasil y de Chris Chafer de USA, con su conferencia sobre: 
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“Técnicas y estética utilizadas en las obras y contribución del Center for Computer Research 

in Music and Acoustics CCRMA, al campo de la música y tecnología. Por su parte, Ties 

Mellema de Holanda habló sobre “Música Contemporánea de los países bajos”. Como 

siempre, la entrada a estas conferencias, como a casi todos los eventos del Festival fue 

gratuita, con la excepción de los conciertos realizados en el Teresa Carreño y el Aula Magna 

de la Universidad Central de Venezuela. 

 

Se expusieron para la comunidad de melómanos, un número considerable de obras, 122 en 

total, donde la cuota nacional estuvo representada en 56 de esas obras, y en 19 estrenos 

mundiales de un total de 24.  

 
 
18 Conciertos de todos los géneros: 7 conciertos sinfónicos, 7 de música de cámara, 3 de 

instrumento solo, y 1 de música electroacústica. Dentro de las tendencias más generalizadas 

de la producción, se destaca la música escrita para instrumento solo, 22 obras en total, seguida 

de la producción de música de cámara con 18 obras, la música sinfónica con 9 obras y la 

música electroacústica con 6 obras. 

 
 
Dentro de los intérpretes y grupos de invitados se contó para este año con la presencia del 

guitarrista argentino Victor Pellegrini, el compositor y director de orquesta uruguayo 

Fernando Condon, así como el clarinetista también uruguayo Martín Castillos, el Ensamble de 

Percusión Tamborina de Colombia, el saxofonista holandés Ties Mellema y la pianista 

venezolana Elena Riu. Además, se contó con la participación de las orquestas: Filarmónica 

Nacional, Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, Sinfónica de la Juventud Venezolana Simón 

Bolivar, Sifónica Municipal de Caracas. 

 

Países y compositores representados: 

 

Argentina: Luis Zubillaga, Ricardo Dal Farra, Alberto Ginastera, Astor Piazzola, Esteban 

Benzecry, Eduardo Alonso-Crespo. 

Brasil: Almeida Prado, Marlos Nobre. 
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Canadá: Douglas Finch. 

Colombia: Rodolfo Acosta, Jaqueline Nova, Alberto Guzmán Naranjo. 

Cuba: Guido López Gavilán, Carlos Fariñas, Argeliers León, Tania León, Aldo López 

Gavilán, Flores Chaviano, Paquito D´Rivera, Aurelio Vega. 

Chile: Eduardo Cáceres. 

Costa Rica: Mario Alfagüell, Alejandro Cardona. 

Ecuador: Arturo Rodas, Diego Luzuriaga. 

España: Federico Mompou. 

E.U.A: Chris Chafe. 

Francia: Christian Lauba. 

Guatemala: Jorge Sarmientos. 

Holanda: Paul Termos, Jacobter Veldhuis, Peter Van Onna. 

Italia: Luciano Berio. 

Japón: Ryo Noda. 

México: Mario Lavísta, Manuel de Elías, Jorge Córdoba, Gabriela Ortiz, Javier Álvarez, 

Roberto Morales, Eduardo Gamboa. 

Perú: Celso Garrido Lecca. 

Puerto Rico: Carlos Alberto Vázquez, Ernesto Cordero, Amaury Veray. 

Uruguay: León Biriotti, Fernando Condon. 

Venezuela: Josefina Punceles de Benedetti, Alfonso Tenreiro-Vidal, Harold Vargas, 

Francisco Rodrigo, Fidel Esteban Orozco, Pedro Mauricio González, René Álvarez, Ryan 

Revoredo, Carlos Duarte, José Baroni, Luis Felipe Barnola, Raúl Jiménez, Luis Ernesto 

Gómez, Agapito Galán, Marianela Arocha, Manuel Sosa, Leónidas D´Santiago, Ricardo 

Teruel, Federico Ruiz, Wilmer Flores, Icli Zitella, Alfredo del Mónaco, Adina Izarra, Antonio 

Estévez, Diana Arismendi, Ricardo Lorenz, Alfredo Rugeles, Elena Riu, Marcos Salazar 

Delfino, Eduardo Lecuna, Alex Romero, Eduardo Marturet, Rodrigo Segnini Sequera, 

Diógenes Rivas, Beatriz Bilbao, Yoly Rojas, Gilmer Vanegas, René Orea, Andrés Eloy 

Rodríquez, Arcángel Castillo Olivari, Alfredo Marcano Adrianza, Mercedes Otero, Juan 

Carlos Núñez, Emilio Mendoza, Víctor Márquez, Oswaldo Torres. 
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Cuadro 52. XIII Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 2004. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

12 al 21 
de 
noviem
bre de 
2004 

18 

48 45 24 de los 
cuales 19 

son 
venezolano

s 

56 122 Total Compositores 
93 

 

 

Cuadro 53. Número de conciertos y obras por géneros. XIII Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 2004. Ficha Síntesis 
 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música 

electroacústica 
Conciertos: 7 7 3 0 1 
Obras: 10 18 22 0 6 
 
 

2.4.12. XIV Festival Latinoamericano de Música. Caracas, mayo de 2006 
 
 
Dedicado al compositor brasileño Marlos Nobre, ganador del Premio Iberoamericano Tomás 

Luis de Victoria, y al compositor peruano Celso Garrido Leca en su 80 aniversario, se da 

comienzo al décimo tercer Festival Latinoamericano, que para esta oportunidad alberga el 

Encuentro del Colegio de Compositores Latinoamericano de Música y Artes y a su presidente, 

el compositor mexicano Manuel de Elías.  

 
 
Dentro del grupo de intérpretes y solistas invitados se contó nuevamente con la presencia del 

guitarrista argentino Víctor Pellegrini, del director y compositor cubano Guido López Gavilán, 

del pianista argentino Alcides Lanza, de los norteamericanos Deborah Hoffman e Irvin 

Hoffman, arpista y director respectivamente, del director mexicano Manuel de Elías, del 

pianista y compositor español Moises Bertran y del Ensamble del Siglo XX de Viena entre 

otros.  

 
 
Las orquestas nacionales también estuvieron presentes, así como algunos ensambles de 

reconocida trayectoria en el ámbito musical como: Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la 
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Orquesta Sinfónica Venezuela, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacuho, la Orquesta 

Sinfónica Municipal de Caracas y la Orquesta Filarmónica Nacional y por vez primera la 

Orquesta Sinfónica de Aragua. Las agrupaciones Schola Cantorum de Caracas, el Quinteto de 

Metales de la OSSB, el cuarteto de Clarinetes de Caracas, el Dúo Sans-Palacios, el Cuarteto 

Millenium. Destacados solistas venezolanos también se hicieron presentes como la arpista 

Marisela González, los cellistas William Molina y German Marcano, además de la pianista 

Marianela Arocha. 

 

Dentro de las actividades paralelas a los conciertos se realizó, como es costumbre, el ciclo de 

ponencias y conferencias, que en este caso estuvo a cargo de los miembros del Colegio de 

Compositores Latinoamericanos de Música y Artes, desarrollado en la sala de usos múltiples 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela, además de las clases 

magistrales de los maestros del Ensamble del Siglo XX austríaco. 

 
 
Dentro del ciclo de ponencias se contó con la participación de los compositores: Miguel Astor 

de Venezuela con su ponencia: “Primer Festival de Música Latinoamericana de Caracas 

(1954) una crónica necesaria”; el colombiano Andrés Posada con: “La proyección de la nueva 

música en América Latina: Globalización y Periferia”; el puertoriqueño Carlos Vázquez: 

“Creación y compositor: alternativas y diversidad en la composición de obras con medios 

electroacústicos”; la pianista, musicóloga y compositora venezolana Mariantonia Palacios, 

presentó: “El nacionalismo en la música para dos pianos de los compositores de la llamada 

Escuela Nacionalista Venezolana; la conferencia concierto de Alcides Lanza, compositor 

argentino, quien presentó la obra de los compositores pertenecientes al EMS de McGill 

University como: Ricardo Pérez Miro, Osvaldo Budon, Claudio Ferrari, de Argentina, 

Ferderico Richter de Brasil y Edgar Varcárcel, entre otros. 

 
 
La actividad de conciertos 19 en total, realizados en las salas del Teatro Teresa Carreño, el 

Museo de Arte Contemporáneo, Corp Banca, Galería de Arte Nacional de la Plaza Morelos, 

Universidad Central de Venezuela, que sirvieron de escenario para presentar obras de diversas 

épocas y generaciones de compositores latinoamericanos, así como de diferentes géneros, 
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destacándose la producción de música de cámara con un total de 28 obras, seguida por las 

obras sinfónicas con 7 obras, la música electroacústica, para instrumento solo y de música 

sinfónica coral con la intervención de la Schola Cantorum de Caracas, interpretando la obra 

del Maestro Alfredo Rugeles “El ocaso de héroe” para recitador, coro mixto y orquesta de 

cámara sobre poesía de Manuel Felipe Rugeles. 

 
 
Cabe destacar dentro de la agenda de conciertos del festival el realizado el 26 de mayo con la 

participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, así como el recital de música de 

cámara dedicado a las obras finalistas y gandadoras del concurso de composición XXV años 

de la OSMC.  

 

Compositores y países representados: 
 

Argentina: Alcides Lanza, Ricardo Dal Farra, Alberto Ginastera, Héctor Ayala, Astor 

Piazzolla, Esteban Benzecry. 

Alemania: Michael Denhoff, Ludwig van Beethoven. 

Austria: Axel Seidelmann, Reinhard Fuchs, Johannes Maria Staud, Karlheinz Essl, Anton 

Webern, Otto Lechnner, Gerd Kühr, Wolfgang Liebhart. 

Bolivia: Alberto Villalpando. 

Brasil: Marlos Nobre, Héitor Villa-Lobos. 

Colombia: Andrés Posada, Rodolfo Acosta. 

Costa Rica: Carlos Enrique Vargas, Alejandro Cardona. 

Cuba: Guido López Gavilán, Roberto Varela, Paquito D´Rivera, Carlos Fariñas, Leo Brouwer. 

Chile: Juan Orrego Salas. 

España: Moisés Bertrand, Víctor Carvajo. 

E.U.A: Marly Romero 

El Salvador: Germán Cáceres. 

Guatemala: Jorge Sarmientos. 

México: Manuel de Elías, Silvestre Revueltas, Arturo Márquez, Javier Álvarez, Manuel 

Ponce, Graciela Agudelo. 

Panamá: Roque Cordero, Ricardo Risco Cortés. 
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Perú: Celso Garrido-Lecca. 

Puerto Rico: Ernesto Cordero, Carlos Alberto Vázquez, Rafael Aponte Ledée. 

Uruguay: León Biriotti. 

Venezuela: Alfredo Rugeles, Luis Ernesto Gómez, Juan Francisco Sans, Federico Ruiz, 

Ricardo Teruel, Juan de Dios López, José Joaquin Corrales, Arcangel Castillo Olivari, 

Marianela Arocha, Emilio Mendoza, Eduardo Marturet, Víctor Varela, Diana Arismendi, 

Agapito Galán, Yoly Rojas, Daniel Atilano, Luis Felipe Barlona, Gerardo Gerulewicz, 

Roberto Cedeño, Aldemaro Romero, Paul Desenne, Alfredo del Mónaco, Luis Ochoa, 

Josefina Benedetti, Paúl Suescún, Pedro Barboza, Adina Izarra, Carlos Suárez, Julio 

D´Escriván, Antonio Estévez, Mirtru Escalona-Mijares, Wilmer Flóres, Ryan Revoredo, 

Beatriz Bilbao, Inocente Carreño, Alfonso Tenreiro-Vidal. 

 
 
Cuadro 54. XIV Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 2006. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
19 al 28 

de 
noviembre 

de 2006 

19 
48 38 22 de los 

cuales 19 
son 

venezolanos 

46 105 Total compositores 
86 

 
 
Cuadro 55. Número de conciertos y obras por géneros. XIV Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 2006. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música 

electroacústica 
Conciertos: 6 11 1 0 1 
Obras: 7 28 5 1 5 
 
 

2.4.13. XV Festival Latinoamericano de Música. Caracas, mayo de 2008 
 
 
Dedicado a la memoria del compositor venezolano Aldemaro Romero, y los aniversarios de 

Inocente Carreño, Federico Ruiz y Juan Carlos Núñez.  
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Dice Alfredo Rugeles (2008:s/p) :  

 
El Festival Latinoamericano de Música llega a su XV edición y nos sentimos 

orgullosos de presentar un amplio panorama de la música compuesta en nuestros días 

tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Este año, hemos querido reconocer los 

primeros Festivales realizados en 1954, 1957 y 1966, organizados por el Dr. Inocente 

Palacios, al incluir algunas de las obras interpretadas en aquellos años  piezas que se 

han convertido en verdaderos clásico de la música latinoamericana de conciertos. 

Nuestra intención es mostrar el valor histórico que estas ocasiones tienen para la 

música ya que algunas de las obras que se estrenarán hoy pudieran convertirse en los 

grandes clásicos del futuro. 

 
 
Uno de los mayores intereses que el Festival se plantea al arribo de su XV versión, es poder 

llegar a un público más numeroso, no sólo en la capital, sino llegar también a la provincia, 

como el caso de los conciertos realizados en el Estado Zulia, en el Aula Magna de la 

Universidad de Maracaibo Cecilio Acosta.  

 
 
En el aspecto pedagógico se celebró el II Congreso de Composición Musical en el Centro de 

Arte la Estancia. Las distintas sesiones contemplaron ponencias sobre estética, enseñanza y 

oficio de la composición, historia reciente de América Latina, música y tecnología, música 

popular, identidad, difusión y estímulo a la creación. 

 

Las clases magistrales estuvieron a cargo de: Mariano Etkin, compositor argentino, el 

clarinetista Harry Sparnaay de Holanda (clarinete bajo), Luis Fred, trombonista puertorriqueño 

y Pablo Castellanos, organista venezolano. 

 
 
Es importante notar que el festival boga por el pago a los derechos de ejecución de las obras de 

los compositores a interpretarse. 

 
 
Un total de 18 conciertos, 54 compositores participantes de distintas latitudes, entre ellos 37 

venezolanos, y un total de 109 obras interpretadas, 12 de ellas en estreno mundial, fue la 
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presencia musical que caracterizó esta significativa décimo quinta versión del Festival 

Latinoamericano de Música. 

 
 
Cabe aquí resaltar las instituciones que auspician la realización del Festival año tras año, como 

la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de 

Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la participación y protección Social, y la 

Fundación Circuito Sinfónico Latinoamericano Simón Bolívar. 

Se contó con la participación de diferentes agrupaciones y orquestas profesionales como la 

Orquesta Filarmónica Nacional, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, la Orquesta 

Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, la Orquesta del Estado Zulia, además de agrupaciones 

como el Ensamble Colectivo de Creación Sonora CCS, la Schola Cantorum de Venezuela, la 

Orquesta Nacional de Flautas y el cuarteto de cuerdas Inocente Carreño. Como invitado 

especial intervino el grupo Onix Ensamble de México. 

 

Compositores y países representados: 

 

Argentina: Mariano Etkin, Claudio Triputti, Alberto Ginastera, Eduardo Kusnir. 

Australia: Martin Wesley-Smith. 

Bolivia: Cergio Prudencio. 

Brasil: Ronaldo Miranda, Ernest Mahle, Héitor Villa-lobos, Marlos Nobre, Frutuoso Viana, 

Camargo Guarnieri, Ernesto Nazareth, Francisco Mignone, Eduardo Guimaraes Alvares. 

Colombia: Sergio Bernal. 

Costa Rica: Eddie Mora, Alejandro Cardona. 

Cuba: Roberto Varela, Keyla Orozco. 

Chile: Gabriel Brncic. 

Ecuador: Mesías Maiguashca, Milton Estévez. 

España: Nino Díaz, Andrés Lewin-Richter. 

E.U.A: Charles Ives, Karel Husa, Eric Ewazen, Lovis Mary Gottschalk, Steve Montague, 

Michel Torke. 

El Salvador: Germán Cáceres. 
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Guatemala: Dieter Lehnhoff. 

Holanda:  Harry Sparnnay, Roderik de Man. 

Japon: Joji Yuasa. 

México: Carlos Chávez, Armando Luna, Manuel de Elías, Gabriela Ortiz, Graciela Agudelo, 

Silvestre Revueltas. 

Panamá: Ricardo Risco Cortés. 

Paraguay: Daniel Luzco. 

Perú: Nilo Varela, Edgar Valcárcel. 

Puerto Rico: José Mariano Morales, Alfonso Fuentes, William Ortiz. 

Rusia: Antón Rovner. 

Suiza: Frank Martin. 

Uruguay: León Biriotti. 

Venezuela: Inocene Carreño, Diana Arismendi, Ryan Revoredo, Paul Desenne, Adina Izarra, 

Alfredo Rugeles, Victor Varela, Jorge Montilla, Jorge Castillo, Aldemaro Romero, Ricardo 

Teruel, Beatriz Bilbao, Alberto Grau, Luis Ernesto Gómez, Alfredo del Mónaco, Julio 

D´Escriván, Luis Felipe Barlona, Eduardo Marturet, Josefina Benedetti, Arcangel Castillo 

Olivari, Carlos Duarte, Pedro Simón Rincón, Miguel Noya, Gabriel Peraza, Marianela 

Arocha, Federico Ruiz, Mirtru Escalona-Mijares, Raquel Quiaro Sacky, Luis Pérez Valero, 

José Joaquin Corrales, Gerardo Gerulewicz, Wilmer Flóres, Adrián Suárez, Efrain Amaya, 

Jesús Alberto Hernández, Juan Carlos Núñez, Yoli Rojas, Andrés Levell.  

 
 
Cuadro 56. XV Festival Latinoamericano de Música. Caracas, 2008. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
16 al 25 

de 
noviem
bre de 
2008 

18 

54 38 12 de las 
cuales 10 

son 
venezolano

s 

41 109 Total compositores 
92 
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Cuadro 57. Número de conciertos y obras por géneros. XV Festival Latinoamericano de 
Música. Caracas, 2008. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música electroacústica 

Conciertos: 6 7 2 1| 2 
Obras: 7 15 10 3 6 
 

2.5. Festival Atempo  
 
 
Creado a principios de los años 90 por un grupo de artistas y compositores de reconocida 

trayectoria internacional: el frances Pierre Strauch, Antonio Pileggi de Italia y el venezolano 

Diógenes Rivas. Movidos por el interés de establecer espacios para la divulgación y 

formación de la música académica, especialmente contemporánea, en concordancia con otras 

disciplinas e inspirada en la experiencia vivida en Francia, fundaron la Asociación Atempo 

Caracas. Es así como bajo la temática “De lo apocalíptico a lo místico”, el Festival Atempo 

hace su apertura en Caracas el 8 de Julio de 1994, con el concierto inaugural a cargo del 

violoncellista Pierre Strauch, galardonado en el concurso Rostropovich en Francia. 

 
 
La actividad de formación, paralela a la temporada de conciertos, cuenta con ciclos de 

conferencias, talleres, clases magistrales, exposiciones de artes plásticas y conciertos 

comentados para niños, donde la danza, el teatro, la poesía, el cine y la gastronomía conviven 

cada año a lo largo de las distintas versiones de estos 15 años de Festival. 

 
 

2.5.1. I Festival Atempo. Caracas, 8 de julio de 1994. “De lo apocalíptico a lo místico”  
 
 
Se da inicio al Festival con un único concierto a cargo del cellista y fundador del Festival, 

Pierre Stauch. El programa contempló, paralelo al concierto, la conferencia de Atonio Pilegui, 

sobre la “Traiettorie Polifoniche” 
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Compositores y países representados: 

 
Alemania: Berbard Alois Zimmerman. 

Francia: Pierre Strauch. 

Italia: Antonio Pileggi. 

Venezuela: Diógenes Rivas. 

 
 
Cuadro 58. I Festival Atempo. Caracas, 1994. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
Festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

8 de 
julio de 
1994 

1 
3 1 

- 1 4 Total Compositores 
4 

 
 
Cuadro 59. Número de conciertos y obras por géneros.  I Festival Atempo. Caracas, 
1994. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música 

electroacústica 
Conciertos: 0 0 1 0 0 
Obras: 0 0 4 0 0 
 
 

2.5.2. II Festival Atempo. Caracas, 6 al 9 de julio de 1995. “De la exaltación 
contrapuntística al Ars Conbinatoria” 
 
 
Para este segundo año de festival se realizaron un total de tres conciertos. La apertura a cargo 

del violoncellista Pierre Stauch y Alain Neveux al piano. El segundo concierto por el 

trombonista Benny Sluchin de Israel y el cellista Pierre Strauch, y el tercero, un recital de 

piano a cargo de Alain Neveaux. Se interpretaron un total de 20 obras de distintas épocas y 

compositores, predominando la música del siglo XX. El taller de composición se instalaría a 

cargo de Antonio Pileggi, y las conferencias giraron en torno al dramaturgo y poeta Antonin 

Artaud. 
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Compositores y países representados: 
 

Alemania: Ludwig van Beethoven, Bernd-Alois Zimermman, Roberto Schumann. Karlheinz 

Stockhausen 

Austria: Anton Webern, Arnold Schoenber.  

Belgica: Johannes Ciconia. 

España: Isacc Albéniz. 

Francia: Pierre Strauch, Pierre Boulez, Jean Baptiste Devillers. 

Italia: Antonio Pileggi, Luciano Berio.  

Inglaterra: Orlando Gibbons, Nathaniel Giles. 

Venezuela: Diógenes Rivas. 

 
 
Cuadro 60. II Festival Atempo. Caracas, 1995. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

6 al 9 
de julio 

de 
1995 

3 

15 1 3 de los 
cuales 2 son 
venezolanos 

3 20 Total Compositores 
16 

 
 
Cuadro 61. Número de conciertos y obras por géneros. II Festival Atempo. Caracas, 
1995. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 2 1 0 0 
Obras: 0 1 2 0 0 
 
 

2.5.3. III Festival Atempo. Caracas, 12 al 16 de julio 1996. “El arte como ilusión 
liberadora”. Homenaje a Antonio Artaud 
 
 
Bajo la temática “El arte como ilusión liberadora” y en homenaje el poeta y dramaturgo 

Antonio Artaud en el centenario de su nacimiento. Es así como Atempo inicia su temporada 

de 1996, con una serie de conferencias sobre la vida y obra de Artaud, y el taller de 
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composición y conciertos a cargo del Ensamble Kaleidocollage y del pianista francés Jean-

Pierre Armengaud. 

 
 
En estos cuatro conciertos donde predominó la música de cámara, se pudieron apreciar obras 

las distintas épocas, latitudes y estéticas desde el siglo XIX hasta nuestros días. Un total de 4 

conciertos, la participación de 18 compositores y 20 obras interpretadas, donde se hicieron en 

estreno absoluto 4 obras. Estos son algunos de los más relevantes resultados de atempo de 

1996. 

 

Compositores y países representados: 

 

Argentina: Carlos Graetzer. 

Austria: Alban Berg, Franz Schubert, Arnold Schoemberg. 

España: Enrique X Macías. 

Francia: Maurice Ravel, Claude Debussy, Henri Dutilleaus, Pierre Boulez, Pierre Strauch, 

Jean-Baptiste Devillers. 

Hungria: Franz Liszt. 

Italia: Franco Donatoni, Antonio Pileggi. 

Antigua URSS: Alfred Schnittke, Edison Desinov. 

Rumania: Iannis Xenakis. 

Venezuela: Diógenes Rivas. 

 
 
Cuadro 62. III Festival Atempo. Caracas, 1996. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

12 al 16 
de Julio 
de 1996 

4 
17 1 4 de los 

cuales 1 es 
venezolano 

1 20 Total Compositores 
18 
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Cuadro 63. Número de conciertos y obras por géneros. III Festival Atempo. Caracas, 
1996. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 3 1 0 0 
Obras: 0 1 0 0 0 

 
 

2.5.4. IV Festival Atempo. Caracas, 10 al 23 de julio de 1997. “Enigma, resonancia del 
vaticinio” 
 
 
Homenaje en el centenario de: El Soberbio Orinoco, libro escrito por Julio Verne. Enigma, 

vaticinio y resonancia, con estas tres palabras se identifica el festival propuesto para este año. 

Como lo dijeran sus organizadores Diógenes Rivas y Luis Alberto Crespo (1997:s/f), a través 

de su paso y reflexión sobre el Soberbio Orinoco, y utilizando un poco sus palabras: 

 

Múltiples conexiones se establecen entre las artes, donde la confrontación, 

el aguzamiento de los sentidos y la imaginación se estimulan en la 

permanente exploración del enigmático mundo de la creación. 
 
 
Las diferentes actividades programadas paralelamente a los conciertos contemplaron: Taller 

de composición a cargo del maestro Antonio Pileggi, realizando la lectura de las obras 

preparadas en el taller, el jueves 24 de julio en la sala de conciertos de la Asociación Cultural 

Humboldt. La interpretación de las obras estuvo a cargo del Ensamble Opera Nova. 

Los compositores participantes de este taller fueron: María Fernanda Ruette Orihuela, Pedro 

Simón Rincón Chalbaud, René Álvarez, Fabrizio de Negri, Leonidas Santiago, Wilmer Jordán 

Flores, Icli Zitella, Michael, Jairo Abelardo Arango Morales, José Baroni, Mirtru Escalona.  

  
 
El ciclo de conferencias realizadas el 15 y 16 de julio a cargo de los ponentes: Luis Alberto 

Crespo Chacón, Sergio Pitol, Diógenes Rivas, Alejandro Bruzual, Perán Erminy, Salvador 

Garmendia, Rodolfo Izaguirre. La temática: reflexiones sobre la obra de Julio Verne el 

Sobervio Orinoco. 
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También se realizaron, a manera de encuentros, dos sesiones con el escritor Sergio Pitol, 

presentado por Domingo Miliani, y con el compositor Klaus Hueber presentado por Ernst 

Iten, además de la proyección de la película: Le peuple jamais ne mourra (El pueblo nunca 

muere) sobre la obra de Hueber “Ernieddrigt-geknechetet-verlassen-verachtet,” (humillados, 

sojuzgados, abandonados, despresiados…). 

 
 
Con el apoyo de diferentes instituciones entre ellas la Asociación ATEMPO Caracas-Paris, el 

CONAC, y las Embajadas de Francia y Suiza, además de otras instituciones que venían 

participando desde la primera versión del festival, se presentaron 10 conciertos donde un total 

de 49 obras, comprendiendo música desde el siglo XVII Monteverdiana, hasta la música de 

nuestros días, haciendo énfasis en la producción universal del Siglo XX.  

 
 
7 conciertos de cámara, 3 de instrumentos solo, un total de 49 obras, 2 de ellas en estreno 

mundial y una nutrida participación de compositores de distintas latitudes, entre ellos la del 

compositor venezolano Diógenes Rivas, consolidaron una vez más la presencia del festival en 

su cuarta versión desde su creación en los años 94. 

 
 
No se deja de lado la participación de importantes solistas y agrupaciones convocados para 

este año que se dieron cita en la sala de conciertos del Centro Cultural Consolidado ubicado 

en Plaza la Castellana, como el Ensamble A TEMPO, el Ensamble ALEPH, el Ensamble 

OPERA NOVA y los solistas de reconocida trayectoria como Caroline Delume, guitarrista y 

tiorbista, y Alain Neveux, pianista. 
 
 
Dentro de las obras escuchadas cabe destacar que un gran porcentaje de ellas fueron primera 

audición en Venezuela, así como el estreno a nivel mundial de la creación colectiva El 

Soberbio Orinoco de los compositores Jean-Baptiste Devillers, Antonio Pileggi, el compositor 

venezolano Diógenes Rivas y Pierre Strauch. 
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Países y compositores representados: 

 

Alemania: Robert Schumann, Bernard Alois Zimmermann, Girilamo Kapsberger. Ludwig van 

Beethoven, Johannes Brahms. 

Argentina: Mauricio Kagel. 

Austria: Arnold Schoenberg.  

Brasil: Héitor Villa-Lobos. 

España: Manuel de Falla. 

E.U.A: Elliot Carter, John Cage. 

Francia: Olivier Messiaen, Philippe Fenelon, Pierre Boulez, Pierre Strauch, Jean-Baptiste 

Devillers, Dominique Clement, Claude Debussy, Camile Roy, Bruno Giner, Robert de Visée. 

Hungría: Franz Liszt 

Italia: Luciano Berio, Franco Donatoni, Antonio Pileggi, Gellerofontte Castaldi, Alessandro 

Piccinini. 

Mónaco: Franz Schreker, Félix Ibarrondo. 

Rumania: György Kurtág. 

Suiza: Klaus Hueber, Jean Jacques Dünki, Jaques Wildberger, Heinz Holliger, Chistoph Delz. 

Venezuela: Diogenes Rivas  
 

Taller de composición: Maria Fernanda Ruette Orihuela, Pedro Simón Rincón, René Álvarez, 

Frabrizio Negri, Leonidas Santiago, Wilmer Jordan Flores, Icli Zitella, Michael, Jairo 

Abelardo Morales, José Baroni, Mirtru Escalona. 

 
 
Cuadro 64. IV Festival Atempo. Caracas, 1997. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
10 al 23 
de Julio 

1997 
10 

36 1 
2 4 49 Total compositores 

37 
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Cuadro 65. Número de conciertos y obras por géneros. IVFestival Atempo. Caracas, 
1997. Ficha Síntesis 
 

 
 

2.5.5. IV Festival Atempo 1997. Taller de composición. 
 

Cuadro 66. Taller de composición. IV Festival Atempo. Caracas, 1997. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

24 de 
julio 
1997 
Taller 

1 
2 9 

9 9 11 Total compositores 
11 

 

Cuadro 67. Taller de composición. Números de obras por géneros. IV Festival Atempo. 
Caracas, 1997. Ficha Síntesis 
 

Géneros: 
taller 
1997 

Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Obras: 0 7 4 0 0 
 
 

2.5.6. V Festival Atempo. Caracas, 15 al 23 de julio de 1998. “500 años herencia y 
continuidad” 
 
 

Las relaciones entre la esencia abstracta del arte y el acontecer histórico no han sido 

siempre coincidentes, pues, el arte, buscando sobreponerse a la inmediatez ha de 

luchar contra la intolerancia y las ambigüedades de representaciones primarias… 

Idea y expresión como necesidad de la razón, se orienta en el tejido estructurador y 

en el juego eterno del ars combinatoria, substrato de todas las artes… 

Toda representación es reflejo de un pensamiento que se postula en el discurso 

musical, en el poético, o en el conjunto de otras manifestaciones artísticas como 

expresión de la voluntad y libre albedrío de todos los pueblos. Rivas, (1998sp). 
 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 7 3 0 0 
Obras: 0 1 3 0 0 
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Las actividades programadas en esta ocasión contaron, como ya estaba establecido, con el 

Taller de Composición realizado del 6 al 22 de julio en la Asociación Cultural Humboldt, a 

cargo de los maestros Antonio Pileggi de Italia, y de los maestros visitantes: Félix Ibarrondo y 

José Manuel López López de España. El énfasis dado al taller en su producción fue orientado 

hacia la composición de obras para instrumento solo, dúos, tríos o cuartetos, las cuales serían 

dadas a conocer al público en concierto el día 23 de julio en la Sala de Conciertos de la 

Asociación por el Ensamble ATEMPO. Los participantes del taller fueron: Pedro Rincón, 

Aurelio Caro Gómez, José Baroni, Arminda Marcial, Francisco León, Jacobo Reyes, Mirtru 

Escalona, Aymeric Dupré La Tour, Ryan Revoredo, Jairo Arango, Michel Kurc, René 

Álvarez, Icli Zitella, Gilberto Márquez y María Fernanda Ruette.  

 
 
Además del taller, se propiciaron encuentros con los compositores en sesión de mesa redonda 

el sábado 18 de julio con la participación por Venezuela de los compositores Alfredo del 

Mónaco, Alfredo Rugeles y Diógenes Rivas, además de los invitados Renaud Fracois, Carlos 

Gräzer, Félix Ibarrondo, Ricardo Nillni, José López López, Fabian Panisello y Pierre Strauch. 

Un total de 10 conciertos en general, 8 de ellos de música de cámara y dos recitales de piano, 

en donde se interpretaron un total de 45 obra de distintas épocas, géneros, además de las 17 

obras presentadas en el Concierto-lectura del taller de composición. Los compositores 

participantes pertenecen a diferentes latitudes, entre ellos los venezolanos Diógenes Rivas, 

Alfredo del Mónaco y Alfredo Rugeles. Obras pertenecientes tanto a la literatura universal 

como a las nuevas tendencias en la composición del siglo XX, así como 7 estrenos de los 

cuales 2 pertenecen a la literatura musical venezolana. Así fue la muestra que se pudo apreciar 

en este Festival, además de las obras que se realizaron en el taller de composición ya 

mencionado. 

 

Los compositores y países representados: 
 

Alemania: Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms. 

Austria: Gustav Mahler, Alban Berg, Anton Webern.  

Argentina: Fabián Panisello, Carlos Grätzer, Ricardo Nillni. 

Bulgaria: André Boucourechliev. 
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España: Jesús Rueda, Javier Arias Bal, Manuel de Falla, Luis de Pablo, David del Puerto, 

Isaac Albéniz, César Camarero, Jesús Torres, Francisco Guerrero, Félix Ibarrondo, Enrrique 

Macías, José Manuel López López. 

Francia: Maurice Ravel, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Renaud François, 

Jean-Philippe Rameau, Pierre Strauch. 

Italia: Antonio Pileggi. 

Venezuela: Alfredo del Mónaco, Diógenes Rivas, Alfredo Rugeles. 

 
 
Cuadro 68. V Festival Atempo. Caracas, 1998. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
Festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

15 al 23 
de julio 
de 1998 

10 
 

30 3 
7 de los 

cuales 2 son 
venezolanos 

4 45 Total compositores 
33 

 

Cuadro 69. Numero de conciertos y obras por géneros. V Festival Atempo. Caracas, 
1998. Ficha Síntesis 
 

Géneros: 
Festival 1998 

Sinfónicos Cámara Instrumento 
Solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 7 2 0 0 
Obras: 0 2 2 0 0 
 
 

2.5.7. V Festival Atempo 1998. Taller de composición 
 
 
Cuadro 70. Taller de composición. V Festival Atempo. Caracas, 1998. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
15 al 23 
de julio 
de 1998  
Taller 

1 
 

4 11 
11 11 17 Total participantes 

15 
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Cuadro 71. Taller de composición. Números de obras por géneros. V Festival Atempo. 
Caracas, 1998. Ficha Síntesis 
 

Géneros: 
Taller 1998. 

Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Obras: 0 13 4 0 0 
 
 

2.5.8. VI Festival Atempo. Caracas, 13 al 20 de julio de 1999. “Caos y Armonía” 
 
 
El hombre, desde su aparición en La Tierra, se encuentra entre el caos y la armonía. Estas dos 

expresiones y conceptos lo acompañarán por siempre, animándolo a buscar en las artes, las 

ciencias, las religiones y la filosofía respuesta a sus interrogantes, como lo expresa Rivas en la 

presentación e invitación que hace el festival cada año. (Rivas, 1999:s/p) 

 

A Tempo quiere ofrecer, finalizando el siglo, un espacio de reflexión en donde sea 

posible, descubrir las radicales concepciones de la creación musical contemporánea y 

constatar el inevitable paralelismo entre dos realidades, caos y armonía, en 

correspondencia con las artes, la sociedad y su contexto histórico. 

 

La agenda de este año comprendía una serie de conciertos y actividades que buscaban ampliar 

la dimensión y el alcance del festival a otras salas fuera de Caracas, como en el caso de 

Valencia, donde se realizarían dos de los conciertos del festival a cargo del Ensamble 

Finlandés y del Quinteto Cuesta de España. 

 
 
La participación de intérpretes de altísima calidad y especialistas en la ejecución de música 

contemporánea, consolidan el festival año tras año. Para esta ocasión se contó con la 

participación de: Anna-Lisa Jakobson, mezzosoprano finlandesa, y del pianista también 

finlandés Gustav Djupsjöbacka.  

 
 
Al Ensamble 2e2m, le fue encomendada la lectura de las obras trabajadas en el taller de 

composición, que para este año estuvo a cargo del compositor Diógenes Rivas y los maestro 

visitantes Paul Méfano y Renaud François de Francia. Otros de los grupos invitados fueron: el 
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Ensamble de Cámara Finlandés, el Quintet Cuesta de España y el oboísta venezolano Jaime 

Martínez. 

 
 
Cabe destacar la inclusión para este año de los conciertos didáctico para niños, como consta 

en el programa a cargo del grupo Español Quintet Cuesta, aunque no se especifica el 

repertorio que el ensamble interpretó. 

 
 
Se realizaron 9 conciertos en total, de los cuales 8 fueron de música de cámara y uno de 

instrumento solo, en esta ocasión, realizado por el oboísta venezolano Jaime Martínez. Se 

interpretaron un total de 34 obras, 7 de ellas de compositores venezolanos, además de las 

obras presentadas en el taller de composición, de las cuales no se tiene programa de mano ni 

datos específicos, aunque aparece anunciado en el programa de mano general, para ser 

realizado el 20 de julio en la sala de conciertos, de la Asociación Humboldt. Se escucharon en 

estreno mundial 6 obras, entre ellas la del compositor venezolano Diógenes Rivas, Concertare 

a nove.  

 

Las otras actividades realizadas fueron conferencias. En una de ellas se hizo la presentación 

del poemario Canción del difunto, de Alejandro Suárez a cargo de Luis Alberto Crespo. 

 

Compositores y países representados: 

 

Alemania: Kurt Weil, Johannes Brahms. 

Austria: Arnold Schöemberg,  

Argentina: Alberto Ginastera 

Brasil: Héitor Villa-lobos. 

Chile: Alfonso Padilla. 

España: Félix Ibarrondo. 

Finlandia: Jean Sibelius, Aulis Sallinen, Einajuhani Rautavara 

Francia: Pierre Strauch, Darius Mihaud, Pierre Boulez, Jean-Baptiste Devillers, Claude 

Vivier, Renaud François 
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Japon: Yoshihisa Taira. 

Inglaterra: Benjamín Britten 

Italia: Luciano Berio, Antonio Pilegui 

Irak: Paùl Mefano 

Rumania: György Ligeti. 

Suiza: Jean- Jaques Dûqui. 

Venezuela: Jaime Martínez, Alfredo del Mónaco, Diógenes Rivas, Alfredo Rugeles, Jairo 
Arango, Icli Zitella.  
 

  
Cuadro 72. V Festival Atempo. Caracas, 1999. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

13 al 20 
de julio 
de 1999 9 

23 6 6, de los 
cuales 1 obra 
pertenece a 
compositor 
venezolano. 

7 34 Total compositores 
29 

 

Cuadro 73. Número de conciertos y obras por géneros. V Festival Atempo. Caracas, 
1999. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

Solo 
Coral Música 

electroacústica 
Conciertos: 0 8 1 0 0 

Obras: 0 5 2 0 0 
 
 

2.5.9. VII Festival Atempo. Caracas, 10 al 17 de julio del 2000. “Cultura y Libertad”  
 
 
Expresa Diógenes Rivas (2000: s/f):  

 
No hay sonidos ni música, ni flores, ni palabras ni poesía, si no somos libres de 

percibir el mundo más allá de las apariencias, si no somos libres de ocupar un 

espacio cultural en el seno del cual organizar el pensamiento y sus imprevisibles y 

sorprendentes consecuencias. 
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La agenda programada para este primer año del nuevo milenio contaría con diferentes 

actividades, entre ellas como antesala al festival, el taller de improvisación (voz y gesto) 

programando el 8 y 9 de mayo en la asociación Humboldt bajo la dirección de Bernart 

Achiary de Fracia. 

 

Del 3 al 17 de julio se iniciarían las actividades del taller de composición por el maestro 

Diógenes Rivas y los maestros visitantes, el italiano Nicola Cisternio y el francés Paul 

Mefano. El concierto lectura del taller de composición se realizó el 15 de julio a las 11 am, en 

la sala de conciertos de la Asociación Humboldt, como era ya costumbre. El Trío Atempo 

estaría encargado de hacer la interpretación de las obras seleccionadas, cuyos participantes 

fueron: Laurent Lecuyer, Rómulo Alvarez, Francisco León, Agapito Galán, Icli Zitella, Ryan 

Revoredo, José Baroni y Gimer Vanegas. 

 
 
Se realizaron además conferencias, encuentros y narrativa a cargo del escritor invitado Sergio 

Pitol de México, además de Victoria de Stefano, Ednodio Quintero y Jean-Marie Lemogodeuc 

de Francia. 

Se programaron una serie de 10 conciertos en total, donde se interpretaron 78 obras de 

diferentes formatos, épocas y estéticas, además de las 7 obras presentadas en el concierto del 

taller de composición del cual haremos descripción y síntesis aparte. 3 obras en estreno 

absoluto entre las que se encuentra Obsidiana II, del compositor venezolano David Nuñez 

Añez, obra esta de encargo por el Festival Atempo de 1999. 

 
 
Cabe destacar dentro de la programación de conciertos, el encuentro coral realizado el sábado 

15 de julio en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela donde participaron: el 

Orfeón Universidad Central de Venezuela bajo la dirección de César Alejandro Carrillo, el 

Coro Experimental del Táchira con Rúben Rivas en su dirección y el Coro invitado de Francia 

Voces Oscuras Oldarra. 

 
 
En cuanto a la programación de conciertos de música de Cámara intrumental, 4 en total, se 

contó con la participación de prestigiosos grupos e intérpretes en el ámbito internacional 
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como: el Trío Atempo, el Grupo Instrumental de Valencia, además de los solistas invitados 

como David Nuñez Añez, violinista venezolano, y el guitarrista finlandés Timo Korhonen. La 

propuesta de repertorio de compositores del barroco hasta nuestros días, como el caso de la 

Ofrenda Musical de Bach, así como obras en estreno absoluto o en primera audición en 

Venezuela de compositores como el español Ramón Ramos, Codex Aureum, obra de encargo 

por la Generalitat de Valencia, España para el Festival Atempo. 

 
 
Dos serían los conciertos de extensión en la búsqueda de descentralizar el festival, como los 

programados en Valencia en el Centro Eladio Alemán Sucre, el 13 y 15 de julio, donde 

participaron el Coro de Voces Oscuras Oldarra de Francia; y el del Grup Instrumental en 

Valencia. 

 

Compositores y países representados en el festival: 

 

Austria: Arnold Schomberg, Franz Schubert, Alban Berg, Gustav Mahler. 

Alemania: Karlheinz Stockhausen, Hanns Eisler, J.S. Bach, Kurt Schwitters, Hans Werner 

Henze, Bernard Alois Zimmermann. 

Brasil: Héitor Villa-Lobos. 

Cuba: Joaquín Nim. 

España: Jesús Guridi, Emilio Calandin, José Antonio Orts, Ramón Ramos, Jesús Torres. 

E.U.A: Dominick Argento 

Francia: Fancis Poulenc, Pierre Boulez, Maurice Ravel, Pierre Stracuh, Claude Debussy, 

Henrri Duparc. 

Inglaterra: Benjamin Britten. 

Italia: Domenico Scarlatti. 

Hungría: Franz Liszt. 

Venezuela: Diógenes Rivas, Mirtru Escalona, David Nuñezañez. 

 

Taller: Laurent Lecuyer, Rómulo Álvarez, Francisco Leon, Agapito Galán, Icli Zitella, Ryan 

Revoredo, José Baroni, Gilmer Vanegas. 
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Cuadro 74. VII Festival Atempo. Caracas, 2000. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total 
obras 

interpretadas 
10 al 17 
de julio 
de 2000 

 
10 

38 3 3 de los 
cuáles 1 es 

de 
compositor 
venezolano 

3 78 Total compositores 
41 

 
 
Cuadro 75. Número de conciertos y obras por géneros. VII Festival Atempo. Caracas, 
2000. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 3 3 3 0 
Obras: 0 1 2 0 0 

2.5.10. VII Festival Atempo. 2000. Taller de composición 
 
 
Cuadro 76. Taller de composición.VII Festival Atempo. Caracas, 2000. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

15 de 
julio del 

2000. 
Taller 

1 
 

1 7 
7 7 8 Total compositores 

8 

 
 
Cuadro 77. Taller de composición. Números de obras por géneros. VII Festival Atempo. 
Caracas, 2000. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Obras: 0 4 4 0 0 
 
 

2.5.11. VIII Festival Atempo. Caracas, 9 al 17 de julio de 2001. “Juegos del Tiempo” 
 

Música, plástica y literatura serían las disciplinas que estarían presentes para esta edición del 

Festival. Dos actividades servirían de antesala para el festival de este año. La primera, un taller 
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de análisis, programado para los dias 21, 22 y 23 de mayo, y la segunda, el recital de piano a 

cargo del pianista con Claude Helffer con obras de compositores franceses, alemanes y del 

venezolano Diógenes Rivas, el 24 de abril. 

 
 
La agenda oficial comprendería también, como era costumbre, los talleres de composición, de 

expresión plástica, de narrativa y poesía. Clases magistrales con algunos de los intérpretes y 

compositores invitados al festival, como el caso del Clarinetista Alain Damien, David 

Nuñezañez, Rika Suzuki, Yassen Vodenitcharov, Magnus LIndber y Jésús Trobo, y como 

apoyo al taller de composición, que para esta oportunidad estaría a cargo de: Diógenes Rivas y 

Antonio Pileggi. Además, se propiciaron encuentros o mesas redondas con los compositores: 

Diógenes Rivas, José Baroni, Agapito Galan, David Nuñezañez, Pedro Simón Rincón, 

Antonio Pileggi, Yassen Vodeniteharov y Rika Suzuki. 

La inauguración del Festival estuvo a cargo del dúo de violín conformado por: Sona 

Khochafian de Francia, y David Nuñezañez violinista venezolano. También se apreció la obra 

de Asdrúbal Colmenárez: Todo los Azules del Mundo, además de la exposición instalación de 

obras del taller de Expresión Plástica. La poesía también se hizo presente en el festival como 

antesala al encuentro de la poesía 2001. 

 
 
Un total de 12 conciertos fueron presentados así: 10 de música de cámara y 2 recitales uno de 

piano y el otro de chelo. Fueron puestas a consideración del público un total de 63 obras de 

diferentes épocas y estéticas, predominando la música contemporánea de carácter universal. 

La composición venezolana estuvo representada por los compositores: Diógenes Rivas, 

fundador del festival, José Baróni, Agapito Galán y Pedro Simón Rincón. En total se hicieron 

7 obras venezolanas, de las cuales 3 fueron estrenos mundiales de un total de 5. 

 
 
Los conciertos de extensión presentados en esta oportunidad en otras localidades se realizaron 

en Valencia, San Cristóbal y los Teques.  
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Los compositores y países representados en esta versión del festival fueron: 
 

Alemania: Robert Schumann, J.S. Bach, L. V. Beethoven. 

Argentina: Juan Carlos Tolosa. 

Austria: Arnold Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg. 

Bulgaria: Yassen Vodenitcharov. 

Chile: Miguel Angel Clerck. 

China: Tan Dun 

E.U.A: Elliot Carter, Steve Reich. 

España: José Luis Turina, Carmelo Bernaola, António Lauzurika, Ramón Lazkano, David del 

Puerto. 

Francia: Claude Debussy, Pierre Boulez, Dominique Clemént, Olivier Messiaen, Pierre 

Strauch, Brice Paucet. 

Finlandia: Kaija Saariaho, Magnus Lindberg. 

Hungria: Bela Bartok, Geörgy Ligeti, Peter Eötvös. 

Inglaterra: Brian Ferney Hough. 

Italia: Luciano Berio, Franco Donatoni, Antonio Pileggi. 

Japón: Rika Suziki. 

Noruega: Rolf Wallin. 

Rumania: Iannis Xenackis. 

Venezuela: Diógenes Rivas, José Baroni, Agapito Galán, Pedro Simón Rincón.  

 

Taller: Douglas Mendez, Bruno Maiuri, Alirio Batidas, Fabricio Pèrez, Alfonso Rivera, 

Marianela Arocha, Oswaldo Torres. 

 
 
Cuadro 78. VIII Festival Atempo. Caracas, 2001. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

 
9 al 17 
de julio 
de 2001 

12 
35 4 5 de los 

cuales 3 son 
venezolanos 

7 63 Total Compositores 
39 
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Cuadro 79. Número de conciertos y obras por géneros. VIII Festival Atempo. Caracas, 
2001. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música 

electroacústica 
Conciertos: 0 10 2 0 0 
Obras: 0 5 2 0 0 
 
 

2.5.12. VIII Festival Atempo. Caracas, 2001. Taller de composición 
 

Cuadro 80. Taller de composición. VIII Festival Atempo. Caracas, 2001. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
Festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
Extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

9 al 17 
de julio 
de 2001 

1 0 9 9 9 9 

 

Cuadro 81. Taller de composición. Número de obras por género. VIII Festival Atempo. 
Caracas, 2001. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Obras: 0 8 0 0 1 
 
 

2.5.13. IX Festival Atempo. Caracas, 13 al 19 de julio de 2002. “El decir y lo imprevisto” 
 
 
Una agenda de Conciertos, talleres de composición y danza contemporánea, clases 

magistrales, recitales de poesía, y conferencias de literatura y música, son las propuesta que el 

Festival Atempo presentó este año. 

 

Como anota Diógenes Rivas (2002: s/p): 

 

La permanencia del Festival ATEMPO ha generado un espacio en el cual todo un 

tejido de manifestaciones que asumen contenidos insospechables, confirman la 

preeminencia de una interioridad y una voluntad creadora ajena a la inmediatez del 
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espectáculo del mundo exterior, pero dispuesta a sumergirse en inquietantes enigmas, 

para dar respuesta sensible, imaginaria, permanente, en la invención del evento 

artístico. 

 
 
Con la participación de un grupo importante de intérpretes tanto nacionales como 

internacionales se realizaron un total de 10 conciertos. Se escucharon alrededor de 56 obras, 

tanto del repertorio universal tradicional como de las nuevas corrientes y estéticas. Y como 

siempre, se desarrollaron las actividades pedagógicas paralelas, como el taller de composición 

a cargo en esta oportunidad de Diógenes Rivas y el Ensamble Opera Nova Zürich, quienes 

serían los encargados de interpretar las obras. 

 
 
El grupo de compositores participantes del taller fueron: René Álvarez, Marianela Arocha, 

José Baroni, Agapito Galán, Luis Ernesto Gómez, Bruno Maiuri, Fabricio Pérez, Pedro Simón 

Rincón, Oswaldo Torres e Icli Zitella. 

Cabe destacar dentro de los conciertos realizados, el dado por el ensamble Chamber Players 

de Estados Unidos, dedicado a la música contemporánea de América Latina, donde se 

destacan las obras de los venezolanos: Alfredo del Mónaco, Adina Izarra, Agapito Galán, 

Marianela Arocha y Diógenes Rivas. 

 
 
Así mismo, es importante notar que el Festival, en su búsqueda por llegar a todos los públicos, 

realizó parte de la programación en Valencia y los Teques, en la casa de poesía. 

 

Compositores y países representados:  

 

Alemania: Helmut Lachenmann, Robert Schuman. 

Argentina: Marcos Franciosi. 

Austria: Arnold Schoenmber, Antón Webern. 

Australia: Liza Lim. 

Colombia: Fernando Lleras de la Fuente. 

Chile: Alejandro Guerello. 



146 
 

 

E.U.A: Elliot Carter, Malcolm Arnold, Joseph Schwantner, John Cage, Charles Ives, William 

Bolcom, Dana Wilson. 

Francia: Denis Cohen, Pierre Boulez, Pierre Strauch, Claude Debussy, Gabriel Faure, Henry 

Duparc. 

Finlandia: Erik Bergman, Kaija Saariahu. 

Hungria: Sandor Veress, Geörgy Ligeti, Franz Liszt. 

Italia: Iván Fedele, Antonio Pileggi. 

México: Ricardo Zohn-Muldoon. 

Polonia: Witold Lutoslawski. 

Rumania: Iannes Xenakis. 

Suiza: Jaques Wildberger, Jean Jaques Dünki, Erich Schmid, Heinz Holliger, Klaus Huber. 

Venezuela: Diógenes Rivas, David Nuñezañez, Antonio Estévez, Pedro Simón Rincón, Bruno 

Maiuri, José Baroni, Alfredo del Mónaco, Adina Izarra, Agapito Galán, Marianela Arocha. 

 

Taller de composición: Luis Ernesto Gómez, Bruno Maiuri, Agapito Galán, Fabrizio Pérez, 

Oswaldo Torres, Pedro Simón Rincón, Icli Zitella, René Álvarez. 

 

Cuadro 82. IX Festival Atempo. Caracas, 2002. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

13 al 19 
de julio 
de 2002 

 

10 
37 10 12 de los 

cuales 6 de 
compositores 
venezolanos 

13 56 Total compositores 
47 

 

Cuadro 83. Número de conciertos y obras por géneros. IX Festival Atempo. Caracas, 
2002. Ficha Síntesis 
 
Géneros: 
Festival 

2002 

Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 9 1 0 0 
Obras: 0 10 3 0 0 
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2.5.14. IX Festival Atempo. Caracas, 2002. Taller de composición. 

 
 
Cuadro 84. Taller de composición. IX Festival Atempo. Caracas, 2002. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

13 al 19 
de julio 
de 2002 
Taller 

1 
0 8 

8 8 8 Total compositores 
8 

 
 
Cuadro 85. Taller de composición. Número de obras por géneros. IX Festival Atempo. 
Caracas, 2002. Ficha Síntesis 
 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Total 

Obras: 
venezolanos 0 7 1 0 0 8 

 
 

2.5.15. X Festival Atempo. Caracas, 12 al 20 de julio de 2003. “La íntima desmesura” 
 
 
El arribo de Atempo a sus 10 años interrumpidos, como lo expresan sus organizadores, hace 

que regresen a sus orígenes, para llevar ecos del festival a París, donde por los años 90 nace la 

iniciativa como ya se mencionó, de crear la asociación Atempo-Caracas y hacer realidad lo 

que hoy por hoy es un hecho, al mantener por todo este tiempo un: “Dialogo franco entre 

música, la poesía, el ensayo literario, la narrativa, la danza, las artes visuales y el teatro, entre 

otras disciplinas” Rojas Ninoska, (2003:s/p): 

 
 
El programa del festival para este X aniversario, no sólo comprendería los conciertos, talleres, 

conferencias y exposiciones como era ya costumbre, sino que se realizaría gracias a la 

coproducción con Radio-France, Opus Cemtrum, CIM-Atempo, parte de la programación de 

conciertos en Paris, durante el otoño de 2003. 

Otra de las novedades que tendría este festival sería, el recital de piano para niños, realizado 

por Kristiina Junttun, de Finlandia, sobre obras de György Kurtág y poemas de Kirsi Kunnas, 
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y el concierto aniversario realizado por Pierre Strauch con el que hace diez años el Festival 

Atempo nacía en Caracas. 

Un total de 9 conciertos, 41 obras interpretadas, de las cuales 5 fueron estrenos mundiales, y la 

participación de 32 compositores de distintas latitudes fue la agenda musical de atempo para 

este año. 

 
 
El grupo de intérpretes nacionales como internacionales estuvo conformado por: el Ensamble 

Nomad de Japón, el Trío Iroma de Venezuela, el Cuarteto de Clarinetes de Caracas, el Trío 

H2D de Francia, así como los solistas Kristina Junttun pianista Finlandesa, Daniel Ciampolini 

percusionista francés, Pierre Strauch, y la pianista venezolana Marianela Arocha. 

 
 
La actividad de talleres en la parte musical, estaría a cargo de Diógenes Rivas en la 

composición, y Antonio Pileggi en el análisis de las obras del taller. En análisis, lectura, 

escritura y orquestación el japonés Misato Mochizuki. 

Las entidades involucradas en la realización fueron: Asociación Atempo Caracas-París, Corp 

Banca, Fundación Corp Group Centro Cultural, Vice ministerio de Cultura, Consejo Nacional 

de la Cultura, Fundación Cultural Chacao, CANTV. 

 

Compositores y países representados: 

 

Alemania: Johannes Brahms, Robert Schumann, Bernard A. Zimmermann. 

Argentina: Carlos Grätzer. 

Austria: Antón Webern. 

Bulgaria: Yassen Vodenitcharov. 

Checoslovaquia: Leos Janacek. 

E.U.A: Elliot Carter, Steve Reich, Edmund Campion. 

Finlandia: Jean Sibelius, Usko Meriläinen. 

Francia: Pierre Strauch, Claude Debbussy, Philippe Schoeller, Patrick Marcland. 

Hungria: Franz Liszt. 

Italia: Antonio Pileggi, Domenico Scarlatti. 
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Israel: Anastas Mounir. 

Japón: Misato Mochizuki, Toru takemitsu, Yoritsune Matsudaira, Tetsuji Emura, Kaori 

Yonekura, Jo Kondo, Yuji Takahash. 

Rumania: György Kurtág. 

Venezuela: Diógenes Rivas, Icli Zitella, Agapito Galán, Marianela Arocha, José Baroni, 

Bruno Maiuri, Diana Arismendi. 

 

Taller de composición: Icli Zitella, Agapito Galán, Marianela Arocha, José Baroni, Bruno 

Maiuri. 

 
 
Cuadro 86. X Festival Atempo. Caracas, 2003. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

12 al 
20 de 

julio de 
2003 

9 
29 3 

0 5 41 Total compositores 
32 

 

Cuadro 87. Número de conciertos y obras por géneros. X Festival Atempo. Caracas, 
2003. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 5 4 0 0 
Obras: 0 3 2 0 0 

 

2.5.16. X Festival Atempo 2003. Taller de Composición  
 
 
Cuadro 88. Taller de composición. X Festival Atempo. Caracas, 2003. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

12 al 20 
de julio 
de 2003 

1 0 5 8 8 8 
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Cuadro 89. Taller de composición. Número de obras por géneros. X Festival Atempo. 
Caracas, 2003. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Total 

Obras 0 6 2 0 0 8 
 
 

2.5.17. XI Festival Atempo. Caracas, 13 al 17 de julio de 2004. “Razón y Audacia” 
 
 

Un sonido, una palabra, un gesto, atrae al otro, por simpatía o antipatía. Pero 

corresponde al arte, siempre audaz, descubrir su sentido interno y a la razón, dictar 

sus proporciones.  

Atempo enfoca su acción hacia la expresión particular de los creadores; más allá de 

cualquier tendencia señalable. Rivas, (2004:s/p): 
 
 
Las actividades paralelas a los conciertos este año “contemplarían las la exposición de la obra 

de Alfredo Ramírez “Rojo y blanco”, en el Foyer del Centro Cultural Corp Group. La 

presentación de “El cielo entre Cenizas” a cargo de Santos López, así como las conferencias de 

a cargo de Rodolfo Izaguirre, Diógenes Rivas y William Niño. 

Dentro de la programación de conciertos el Ensamble Aleph de Francia sería el encargado de 

hacer el concierto inaugural con obras de John Cage, Zoltán Kodály, Claude Ballif, Dominique 

Clément, Gerges Aperghis, y el venezolano José Baroni. Además, siguiendo la iniciativa de los 

conciertos para distintos públicos, se comenzaron a realizar, una serie de conciertos didacticos 

para niños, en esta ocasión estuvo a cargo de las pinistas Kristina Juttu y Tuulia Yölen. Estos 

conciertos empezaron a formar parte importante dentro de la agenda musical del festival.  

Se destaca el concierto Fascinación Folklore, realizado por el venezolano Leonardo Lozano en 

el Cuatro, Ismael Quereles con la Bandola y el guitarrista argentino Carlos Moscardini, con 

obras propias y del folklore de cada país en adaptación de los mismos intérpretes. 
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Un total de 58 obras interpretadas, de las cuales 13 pertenecen a compositores venezolanos, 7 

estrenos mundiales, y un total de 8 conciertos, fueron la propuesta expuesta en esta versión del 

2004, donde predominaron las obras para instrumento solo. 

 

Compositores y países representados: 

 

Alemania: Johann Sebastian Bach, Félix Mendelssohn. 

Argentina: Alicia Terzian, Roberto García, Astor Piazzola, Carlos Moscardini, Angel Villoldo. 

Austria: Alban Berg. 

España: Alfonso de Mudarra, Carmelo Bernaola, Hilario Extremiana. 

E.U.A: John Cage, Wayne Sieguel. 

Finlandia: Esa-Pekka Salonen, Leevi Madetoja. 

Francia: Mel Bonis, Dominique Clément, Claude Ballif, Patrick Marcland, Olivier Messiaen, 

Adrian Le Roy. 

Grecia: Georges Aperghis. 

Hungría: Zoltan Kodály, Franz Liszt. 

Inglaterra: Brian Ferneyhough. 

Italia: Antonio Pileggi, Salvatore Sciarrino, Giovanni B. Spadi, Luciano Berio, Giacinto Scelsi. 

Japón: Toshio Hosokawa, Rika Suzuki. 

Rumania: Maitre Manole. 

Suiza: Jean-Jaques Düki. 

Venezuela: José Baroni, Bruno Maiuri, Diógenes Rivas, Ignacio Figueredo, Heraclio 

Fernández, José Rafael Rivas, Ismael Quereles, Diana Arismendi, Agapito Galán. 

 
 
Cuadro 90. XI Festival Atempo. Caracas, 2004. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
Festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

13 al 17 
de Julio 
de 2004 

8 
34 9 7 de los 

cuales 3 son 
venezolanos 

13 58 Total compositores 
43 
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Cuadro 91. Número de conciertos y obras por género. XI Festival Atempo. Caracas, 
2004. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 3 4 0 1 
Obras: 0 1 11 0 1 

 
 

2.5.18. XII Festival Atempo. Caracas, 11 al 16 de julio de 2005. “Ventura y Énfasis” 
 
 
La inauguración de la decima segunda versión del Festival Atempo para el 2005 estuvo a cargo 

de la Sinfonietta Tokio. Fundada en 1994, tiene como finalidad difundir la música de 

postguerra, y la producción de los creadores de nuestros días. El programa seleccionado tuvo 

obras de Wagner, Toru Takemitsu, Sunai Isaji, Misato Mochizuki y del venezolano Diogénes 

Rivas. 

 
 
Como era ya costumbre, la realización de los talleres de composición estuvo a cargo de los 

compositores invitados, en este caso, por Misato Mochizuki del Japón y el italiano y fundador 

del Festival Antonio Pileggi comenzando actividades desde el 4 de julio. También estuvieron 

presentes en las clases magistrales de composición los compositores, Jean- Jaques Düki de 

Suiza y Pierre Strauch de Francia. 

 
 
Se realizó como actividad especial, el concierto comentado para niños, realizado por el Trío 

Finlandes conformado por Jarrmo Savolainen al piano, Maria Ylipää en la voz y en el saxofón 

Kari “Sonny” Heinilä.  

 
 
La programación realizada en 12 conciertos, contó con una interesante y variada propuesta 

musical. Se destacan el concierto homenaje a los 80 años de Pierre Boulez, donde se 

interpretaron: Notations, la Segunda Sonata para piano e Incises, por el pianista Frances 

Dimitri Vassilakis; los conciertos de la Sinfonietta Tokio y el del Quinteto Vocal de Solistas 

Les Oréades, donde se interpretaron obras desde el siglo XVI de Guillaume de Bouzignac, 

como el estreno mundial de la obra del venezolano Diógenes Rivas, Cantos del Alma. Dentro 
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de los conciertos temáticos sobre Fascinación Folklore, se realizó el recital de koto38 por 

Makiko Goto, donde se escucharon obras del folclore japonés, apreciándose el interés que ha 

despertado este instrumento a través de las obras de algunos compositores que encuentran en el 

Koto una significativa fuente sonora.  

 
 
Los programas realizados en otras ciudades para esta ocasión estarían también en: Mérida con 

el Quinteto Vocal en el Aula Magna de la Universidad de los Andes, en Valencia con el Trío 

Finlandés, y en Maracaibo con el recital de piano de Jean- Jaques Dünki. 

 
 
Un total de 51 compositores participantes, de distintas épocas y latitudes, 54 obras, de las 

cuales 8 fueron obras de compositores venezolanos y 9 en estreno mundial, además de una 

propuesta variada en géneros y conciertos de cámara, sinfónicos, corales y para instrumento 

solo, fueron algunas de las propuestas puestas en escena en esta nueva versión de Atempo. 

 

Compositores y países representados: 

 

Alemania: Richard Wagner, Gerhard Stäbler, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach. 

Argentina: Anselmo Aieta, Carlos Di Sarli, Horacio Salgan, Mariano Mores, Carlos Grätzer. 

Austria: Wolfgang Amadeus Mozart, Arnold Schoemberg, Alexander Zemlinsky. 

Brasil: Antonio Carlos Jobin, Milton Naciamento, Radamés Gnattali. 

Corea del Sur: Kunsu Shim. 

España: Antonio José, Isaac Albéniz. 

Finlandia: Kari Heinilä, Jarmo Savolainen. 

Francia: Guillaume Bouzignac, Pierre Strauch, Patrick Marcland, Maurice Ravel, Christian 

Wolff, Claude Debussy, Louis Couperin, Alfredo Gobbi, Gerard Pesson, Emanuel Chabrier, 

Pierre Boulez, Eustache du Caurroy. 

Italia: Antonio Pileggi s.j, Antonio Läi. 

Inglaterra: J. Lennon y Paul McCartney. 

                                                
38 Koto: Instrumento de orquesta utilizado en la música de corte japonesa. Información tomada de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Koto . el 14 de julio de 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Koto
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Japón: Toru Takemitsu, Sunao Isaji, Misato Mochizuki, Toshio Hosokawa, Toshiro Saruya, 

Kengy Yatsuhashi, Kengyo Yoshizawa. 

Polinia: Federick Chopin. 

Suiza: Jean Jacques Dünki, Erich Schmid. 

Venezuela: Diógenes Rivas, Pablo Gil, Gerry Weil, José Baroni, Leonardo Lozano. 

 
 
Cuadro 92. XII Festival Atempo. Caracas, 2005. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

11 al 
16 de 

Julio de 
2005 

12 
46 5 9 de los 

cuales 2 son 
venezolanos 

8 54 Total compositores 
51 

 
 
Cuadro 93. Número de conciertos y obras por géneros. XII Festival Atempo. Caracas, 
2005. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

Solo 
Coral Música 

electroacústica 
Conciertos: 2 4 5 1 0 
Obras: 1 2 4 1 0 
 

No se tienen datos del taller de compositores, ni participantes ni obras. Sólo se tiene la fecha y 

el lugar donde se realizó el concierto lectura. 

 

2.5.19. XIII Festival Atempo. Caracas, 11 al 15 de julio de 2006. “Las Redes de la 
creación” 
 
 
En torno a la temática de “Las redes de la creación” se preparó esta decima tercera versión del 

festival internacional de música contemporánea Atempo 2006. La participación de importantes 

grupos, solistas e intérpretes de reconocida trayectoria, hicieron posible la puesta en escena de 

las diferentes propuestas y disciplinas artísticas, que, como siempre, están presentes en las artes 

plásticas, la música, y la poesía. 
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Comenta Rivas,( 2006:s/p):  
 

En la apreciación de una obra de arte nos gusta señalar lo referente a las 

proporciones, la armonía, el color, el ritmo, los juegos combinatorios, pues allí se nos 

revela un universo de redes orgánicas que sostiene estructuras superiores imaginadas 

por quien imagina, dada la tarea de quien esculpe el sonido, suscita la palabra o da 

vida a la materia sensible. Si el demiurgo se hace presente es gracias a la 

confrontación consigo mismo o con algo que está más allá de su inteligencia, pues la 

voluntad sólo se limita a obedecer a lo que nos fue dado en compromiso 

escandalosamente gratuito. 

Contemplar es perseguir nuestra propia expresión. 

 
 
Este año los talleres de composición estarían a cargo de Diógenes Rivas, con la asistencia de 

José Baroni, quien ha estado presente desde los inicios del festival en la catedrá de composición 

Atempo. También se dieron clases magistrales por Pierre Strach, Anttoine Hervé y Véronique 

Wilmart de Francia. 

 
 
El concierto inaugural realizado en el centro cultural Corp Group, estuvo a cargo del Trío 

Perkiömäki de Finlandia, con un programa de música original, Jazz, e improvisaciones sobre 

músicas tradicionales finlandesas como dice en el programa. 

 
 
También para este año se contó con la presencia del Trio Kandinsky de España, el Trío Ávila 

de Venezuela, B3 Brouwer Trío de España, y el trío Atempo. El pianista francés especialista en 

Jazz Antonine Hervé, el violoncellista Pierre Strauch y Véronique Wilmart de Francia fueron 

algunos de los invitados. 

 
 
Dentro de la programación de conciertos, cabe destacar la participación del Laboratorio Digital 

de Música de la Universidad Simón Bolivar LADIM, dirigido por la compositora venezolana 

Adina Izarra, y la participación de los estudiantes de la Maestría en Música. Entre ellos: Julian 

Higuerey Núñez, Paúl Suescún, Alex Romero, Eduardo Lecuna, Marcos Salazar Delfino, Julio 

D’Escriván, Marianela Arocha y Miguel Noya.  
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También se realizaron los conciertos paralelos en las ciudades del interior como en Mérida y 

Valencia, y los conciertos comentados para niños, en esta ocasión por el Trío Perkiömäski 

(saxofón, voz y guitarra). 

 
 
Un total de 10 conciertos, donde se interpretaron alrededor de 34 obras, de las cuales 13 son de 

compositores venezolanos y un total de 34 compositores extranjeros interpretados, fue parte de 

la muestra artística para este año. 

 

Compositores y países representados: 

 

Alemania: Félix Mendelssohnn. 

Argentina: Mauricio Kagel. 

Austria: Arnold Scöemberg, Alban Berg. 

Cuba: Leo Brouwer. 

España: Alberto Posadas, Joan Guinjoan, Benet Casablanca, Domenec González de la Rubia. 

E.U.A: Miles Davis, Chic Corea, Thelonious Monk. 

Francia: Gérard Condé, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Antoine Hervé, Maurice Ravel, 

Pierre Strauch, Véronique Wilmart. 

Grecia: Georges Arperghis. 

Hungría: Zoltan Kodály, Bela Bartok. 

Italia: Antonio Pileggi. 

Venezuela: José Baroni, Jorge Rojas, Diógenes Rivas, Adina Izarra, Julio D’Escriván, Alex 

Romero, Paúl Suescún, Julián Higuerey Núñez, Eduardo Lecuna, Marcos Salazar Delfino, 

Marianela Arocha, Miguel Noya. 
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Cuadro 94. XIII Festival Atempo. Caracas, 2006. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

11 al 15 
de Julio 
de 2006 10 

22 12 3 de los 
cuales 2 son 
venezolanos 

13 34 Total compositores 
34 

 
 
Cuadro 95. Número de conciertos y obras por géneros. XIII Festival Atempo. Caracas, 
2006. Ficha Síntesis 
 
Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 

solo 
Coral Música 

electroacústica 
Conciertos: 0 6 2 0 2 
Obras: 0 4 0 0 9 

 

No se tienen datos de compositores participantes al taller, ni programa de mano.  

 
 

2.5.20. XIV Festival Atempo. Caracas, 11 al 14 de julio de 2007. “La alteridad de la 
Expresión” 
 
 

En los senderos de la alteridad recordar es imaginar, interpretar es recrear, Estas 

ambivalencias ubican al otro en el lugar del otro, en una activa y sensible acción que 

provoca su participación a tenor de sus deseos y de su audacia al fluir del albedrío. 

(Rivas, 2007:s/p):  
 
 
Para este año, el festival desarrolla su programación, tanto de actividades de conciertos, y de 

formación, dentro de los parámetros establecidos como en los festivales anteriores. Cabe 

destacar los conciertos de formación en las sub-sedes, o salas alternas que permiten, no sólo 

llegar a un público determinado, sino presentar nuevas propuestas a otros públicos, caso como 

el presentado en el Colegio Refugio de la Infancia en Antimano, U.E.M Juan de Dios Guanche 

en el Pedregal, el Centro de Capacitación Industrial Don Juan Bosco, en la Fundación Bigott en 

Petare, en Valencia en el Centro Eladio Alemán Sucre, y en Mérida en el Aula Manga de la 

Universidad de los Andes, donde se realizaron talleres para coros universitarios. 
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Los intérpretes participantes en estos conciertos, donde se realizaron tanto el concierto como la 

actividad de talleres, estuvo a cargo del guitarrista Pablo Gómez, el trío Euterpe (clarinete, 

viloncello y piano) de Argentina, la Schola Benedicta de Praga, y David Nuñez, violinista 

venezolano. 

 
 
El taller de composición, así como las clases magistrales, estuvieron bajo la dirección de los 

compositores invitados y fundadores del festival: Diógenes Rivas, Antonio Pileggi, Pierre 

Strauch y el compositor invitado Carlos Roque Alsina de Argentina. El Ensamble ATempo que 

para esta ocasión contó con la participación de Sona Khochafian y David Nuñez en los violines, 

Pierre Strauch en el violoncelo y los invitados: Karina Fischer y Guillermo Lavado en las 

flautas, sería el encargado de hacer la lectura de las obras seleccionadas de los participantes al 

taller: Bruno Maiuri, Julian Higuerey Núñez, José Joaquin Corrales, Jorge Rojas, y José Baroni. 

 
 
Una semana de festival, donde se realizaron una serie de 10 conciertos de música de cámara, 

corales, para instrumento solo, con obras del repertorio universal como de las nuevas 

tendencias, 39 en total, y la participación de unos 34 compositores de distintas épocas y 

continentes sería la agenda desarrollada para este año 2007. 

 

Compositores y países representados: 

 

Alemania: Johann Sebastian Bach, Helmut Lachemann. 

Argentina: Astor Piazzola, Alberto Ginastera, Carlos Roque-Alsina. 

Austria: Arnold Schöemberg. 

Bulgaria: Yassen Vodenitcharov. 

Chile: Alejandro Guarello. 

España: Leonardo Balada, Ricardo Llorca, Xavier Montsalvatge, Ramón Humet, Benet 

Casablanca.  

Francia: Gérard Grisey, Tristan Murail, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Pierre Boulez. 

Italia: Luciano Berio, Lucca Francesconi, José Bragato, Franco Donatoni, Bruno Maderna. 

Mexico: Mario Lavista, Hilda Paredes, Gabriela Ortiz. 
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Portugal: Emanuel Nunes. 

Rumania: Francisco Kröpfl. 

Rusia: Mijail Glinka. 

Uruguay: Herbert Vázquez. 

Venezuela: José Baroni, Diógenes Rivas, David Nuñezañez, Guerry Weil. 

 

Taller de composición: Bruno Maiuri, Julián Higuerey Núñez, José Baroni, Jorge Rojas, José 

Joaquin Corrales. 

 
 
Cuadro 96. XIV Festival Atempo. Caracas, 2007. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

11 al 14 
de Julio 
de 2007 10 

30 4 3 de los 
cuales 2 son 

obras 
venezolanas 

3 34 Total compositores 
34 

 
 
Cuadro 97. Número de conciertos y obras por géneros. XIV Festival Atempo. Caracas, 
2007. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 4 5 1 0 
Obras: 0 1 1 1 0 

 

2.5.21. XIV Festival Atempo 2007. Taller de composición. 
 
 
Cuadro 98. Taller de composición. XIV Festival Atempo. Caracas, 2007. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
Extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

11 al 14 
de julio 
de 2007 

1 0 5 5 5 5 
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Cuadro 99. Taller de composición. Número de obras por géneros. XIV Festival Atempo. 
Caracas, 2007. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Total 

Obras: 0 2 1 0 2 5 
 
 

2.5.22. XV Festival Atempo. Caracas, 16 al 19 de julio de 2008. “Ofrenda del advenir” 
 
 
Atempo llega a su décima quinta versión traspasando las propias fronteras, ofreciendo, no sólo 

al público de Caracas, sino al de otras ciudades del interior, y fuera del país, la propuesta que 

para cada año convoca diferentes disciplinas artísticas.  

 
 
Bajo el concepto de Ofrenda del Advenir, esta nueva cita de música en conjunción con las artes 

plásticas, la fotografía, la gastronomía, los talleres, las clases magistrales y los conciertos 

pedagógicos en el marco de la responsabilidad social, se realizó del 16 al 19 de julio en la Corp 

Banca Centro Cultural. Como antesala al Festival en sus quince años, el violinista y compositor 

venezolano David Núñez hizo la presentación de su disco 2 Sarabandas para violin solo.  

 
 
Para el miércoles 16, día de la inauguración del Festival, se hizo la presentación del libro y 

disco compacto con la publicación de las conferencias que a lo largo de estos 15 años de 

festival Rodolfo Izaguirre hiciera, además de una selección de obras que recogen las 

interpretaciones más destacadas en los conciertos realizados y que muestran el espíritu 

contemporáneo del Festival Atempo. El concierto inaugural a cargo de los pianistas Géraldine 

Dutroncy y Dimitri Vassilakis presentó Las veinte miradas al niño Jesús, 1944, obra de gran 

significación dentro del repertorio del siglo XX del compositor y pedagogo francés Olivier 

Messiaen. 

 
 
Dentro de las otros actividades de formación y conciertos en las sub-sedes a cargo de los 

grupos e intérpretes invitados se realizaron en la ciudad de Mérida y Valencia, con la 

participación de los intérpretes: Ilaria Lethinen en la flauta y Timo Korhonen en la guitarra, el 
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programa seleccionado incluyó obras compuestas desde 1977 como Dialogues I-IV del 

finlandes Erik Bergman hasta nuestros días. También se realizó un recital de piano y otro de 

oboe, igualmente con música de compositores escrita durante los últimos 30 años. 

 
 
Más de diez conciertos realizados, donde se pusieron en consideración del público alrededor de 

41 obras, apreciándose obras de difenentes estéticas y latitudes. La participación de la creación 

venezolana se hizo presente a través de compositores de trayectoria como su fundador 

Diógenez Rivas, así como por participantes de la cátedra de composición Atempo que han 

estado a lo largo de estos festivales, como el caso de José Baróni, entre otros. 

 

Compositores y países representados: 

 

Alemania: Jan Koop, Helmut Lachemann, Johannes Brahms, Clara Schuman. 

Argentina: Germán Zuain. 

Bélgica: Henri Vieuxtemps. 

Brasil: Hermeto Pascal. 

Canadá: Claude Vivier, Jean Lesage, Andre Ristic, Herbert Lindholm, Timo_Juhani Kyllönen, 

Pekka Jalkanen. 

España: José Soler, Miguel Roger, Héctor Parra, Benet Casablancas, Jesús Torres. 

Finlandia: ErikBergman, Magnus Lindberg. 

Francia: Olivier Messiaen, Gérard Grisey, Francois Bernard Mache. 

Italia: Giovanni Battista Vitali, Niccolo Paganini, Giacinto Scelsi, Salvatore Sciarrino. 

Rumania: György Kurtag, György Ligeti, Georges Enescu. 

Rusia: Igor Stravinsky. 

Venezuela: Juan Carlos Núñez, José Baroni, Diógenes Rivas, David Núñezañez. Icli Zitella, 

Luis Pérez. 

 

Taller de composición: Josue Santana, Darwin Aquino, Love Bueno, Bruno Maiuri, Lorenzo 

Leal y Jorge Salazar. 
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Cuadro 100. XV Festival Atempo. Caracas, 2008. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

16 al 
19 de 
Julio 
de 

2008 

10 
31 6 4 de los cuales 2 

son 
venezolanos. 

6 41 Total compositores 
37 

 
 
Cuadro 101. Número de conciertos y obras por géneros. XV Festival Atempo. Caracas, 
2008. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 7 3 0 0 
Obras: 0 2 4 0 0 

 
 

2.6. I y II Encuentro Nacional de Compositores, Caracas, 1994-1996 
  
 
Otro de los eventos importantes que surgen en los 90, dirigidos a impulsar la labor creativa del 

compositor venezolano, fueron los Encuentros Nacionales de Compositores. Creados por 

iniciativa de Juventudes Musicales de Venezuela, integradas en ese momento por: Josefina 

Punceles de Benedetti, como Presidente, Juan Francisco Sans Vice-presidente, Roberto Cedeño 

Laya, Secretario General y Mariantonia Palacios, Vocal.  

 
 
Gracias al auspicio de la Fundacion Chacao y al Centro Cultural Consolidado, el 26 de 

septiembre de 1994, se da apertura al I Encuentro Nacional de Compositores, consolidándose 

una vez más la labor que venía realizando esta asociación civil a través de otra serie de eventos 

que sirvieron de antesala, como lo fueron los Ciclos de Conciertos para la Juventud (1991),el 

Ciclo de Jóvenes Compositores (I y II), la Muestra Iberoamerincana de Jóvenes Compositores, 

la Memória Pianística de Venezuela y Clásicos de la Música de Cámara Venezolana. 
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Dice Juan Francisco Sans (1994:s/p): 

 

El compositor es el productor de la materia prima de la cual se nutre la vida musical 

de un país. De hecho, su labor crea la vida musical misma. Sin su trabajo creativo 

toda la actividad musical es superficial e intrascendente… 

El evento que hoy presentamos va al reencuentro de ese eslabón perdido que ha sido 

la composición en la Venezuela de las últimas décadas: es el reconomiciento del 

compositor como el más conspicuo representante de la creatividad musical del país. 

 
 
El primer concierto a cargo del Dúo Imbert-Sans39 se dio el 26 de septiembre en la sala de 

conciertos del Centro Cultural Consolidado. Los programas realizados contaron con obras de 

diferentes contenidos estéticos. Al respecto comenta José Balza (1997:36-39) acerca de la 

producción de las nuevas generaciones de compositores a partir de lo apreciado en estos 

Encuentros: 

 

De manera directa nuestros nuevos compositores se ubican bajo los “signos de la 

postmodernidad”. Como lo saben estudiosos o simples oyentes, cada artista tiene el 

derecho de afiliar su creación dentro de aquellos rasgos estéticos en los cuales crea 

reconocerse. El tiempo lo confirmará o dirá otra cosa al respecto. 

En efecto, muchos componentes musicales practicados por ellos podrían 

corresponder a las libertades que otorga el carácter de lo postmoderno… con estos 

compositores forma y sentido musicales parecen converger para realizar una 

exploración de las potencias actuales en la sonoridad. Y en tal aspecto, nuestros 

autores no están solos. Experiencia idéntica puede recibir el oyente hoy en París o 

New York. 
 

Un total de 21 conciertos de distintos géneros, donde se interpretaron 136 obras, predominando 

las obras de música de cámara. 19 estrenos mundiales y la participación de 69 compositores 

con sus obras, fueron algunos de los resultados de estos encuentros.  

                                                
39Creado en el 1991, este grupo tiene como objetivo divulgar la música contemporánea escrita para este formato. 
Dentro de su repertorio se encuentran obras de compositores norteamericanos, latinoamericanos, obras de música 
electroacústica y jazzísticas, escritas especialmente para ellos 
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Comenta Sans, (1994:s/p):  

 

El poder disfrutar de la Audición de un sinnúmero de obras la mayoría de ellas 

compuestas en estos ultimios cinco años, muchas de ellas en estreno absoluto, en 

óptimas versiones de especialistas en la materia, y que nos ofrescen un panorama 

bastante completo de lo que hacen hoy nuestros creadores. 
No podemos hablar con propiedad de obras que no suenan; que nadie las toca y que 

por ende nadie las oye. 

 
 
La importancia de dejar constancia de ellas, por intérpetes, grupos y solistas, que asumieron el 

reto de poner en escena la nueva música que se estaba gestando en el país fue de vital 

importancia, y quizás la esencia que marcó estas dos versiones de los encuentros. Fue 

Juventudes musicales la que encaró tal cometido, al realizar la grabación de algunas de las 

obras presentadas en estos conciertos por grupos de reconocida trayectoria en este ámbito: 

Hojas al Viento, Concorda, Unmundodentrodeotromundo y 9x4.  

 
 
Una de las principales fortalezas de los encuentros radicaba en sus intérpretes, que eran grupos 

que se especializaban en tocar música contemporánea. El grupo de solista e intérpretes 

participantes en estos encuentros fueron: el Ensable Nova Música, creado en 1988 y dirigido 

por el maestro Alfredo Rugeles; el cuarteto de Clarinetes de Caracas; los Percusionistas de 

Caracas; el Ensamble de Caracas, el Dúo Sans-Palacios, el Ensambre Juventudes Músicales, el 

Quinteto de Vientos Latinoamericano, el Dúo Acosta-Sans, el Dúo Cantabile, la Coral 

Venezuela, la Coral José António Calcaño, el Ensamble Brahms de Caracas, la Orquesta 

Filarmónica Nacional, Saúl Vera y su Ensamble, el Trío Borges , el Trío Triángulos, la Banda 

Marcial de Caracas, la arpista venezolana Marisela González y los pianistas: Elena Lasala, 

Franca Ciarfella, Vladirmir Prado y Mariano Nicolás. 
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Compositores con obras participantes: 

 
 

Adina Izarra, Alfonso Tenreiro-Vidal, Alfredo del Mónaco, Alfredo Rugeles, Alonso Toro, 

Alvaro Cordero, Andrés H. Barrios G, Andrés Sandoval, Angel Sauce, Antonio Lauro, 

Antonio Mastrogiovanni*, Bárbara Pérez, Beatriz Lockhart*, Carlos Guillermo Plaza, Cesar 

Alejandro Carrillo, Cesar Iván Lara, Cruz Quinal, Diego Silva, Domingo Sánchez Bor, 

Eduardo Kusnir*, Eduardo Marturet , Efraín Amaya, Efraín Arteaga, Erin Vargas, Ernesto 

Torres, Federico Ruiz, Fidel Rodriguez, Francisco Zapata, Genaro Prieto, Gonzalo 

Castellanos, Gustavo Matamoros, Icli Zitella, Inocente Carreño, Jacky Schreiber, Jesús 

Calderón, Jorge Castillo, Josefina Benedetti, Juan Andrés Sans, Juan Carlos Nuñez, Juan 

Cristobal Palacios, Juan de Dios López, Juan Francisco Sans, Julio D´Escriván León Zapata 

Luis Felipe Barlona Luis Morales Bance, Mateo Rojas Miguel Ángel Mieres, Miguel Astor, 

Miguel Noya, Modesta Bor, Numa Tortolero, Omar Acosta, Paul Dessene, Pedro Mauricio 

González, Pedro Simón Rincón, Renata Cedeño, Ricardo Lorenz, Ricardo Teruel, Roberto 

Cedeño, Roberto Chacón, Rodrigo Segnini, Ryan Revoredo, Saúl Vera, Simón Alvarez, 

Simón Diaz, Vicente Aleixander, Victor Varela, Vladimir Prado. 
 

Como infiere José Balza (1997:36-39): 
 

Venezuela rescató con justicia mucho de su pasado musical de la Colonia. Y durante 

el siglo XX ha ofrecido personalidades y obras de relieve singular, sobre las cuales 

no voy a detenerme aquí. 
En esta década final, convergen, activos, algunos de esos maestros. Y aparecen, 

dentro de las zigzagueantes orientaciones estéticas del momento, artistas dignos de 

recibir atención. Tal vez esos pocos deseables ya están entre nosotros. 

Casi cuarenta jóvenes creadores participaron en el I Encuentro Nacional de 

Compositores, celebrado entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre de 1994. Junto a 

ellos, figuras de reconocida trayectoria como Modesta Bor, Juan Ignacio Calderón, 

Inocente Carreño, Alfredo del Mónaco, Antonio Mastrogiovanni, Juan Carlos Núñez, 

Alfredo Rugeles, Federico Ruiz. 
A fines de abril y comienzos de mayo de 1996, se realizó el II Encuentro Nacional de 

Compositores, y estos momentos el oyente interesado puede encontrar cuatro 

volúmenes en disco compacto con obras de esos recientes autores. 
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Cuadro 102. I Encuentro Nacional de Compositores. Caracas, 1994. Ficha Síntesis 
 

Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

26 de 
septiembre 

al 7 de 
Octubre 
de 1994 

10 
3* 49 

12 75 79 Total compositores 
52 

 

Aclaratoria: los compositores referidos con asterisco (*) tienen doble nacionalidad: Antonio 

Matrogiovanni, Beatriz Lockhart, Eduardo Kusnir. 

 
 
Cuadro 103. Número de conciertos y obras clasificadas por géneros. I Encuentro 
Nacional de Compositores. Caracas, 1994. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 0 10 0 1 1 

Obras: 0 52 7 10 10 
 
 
Cuadro 104. II. Encuentro Nacional de Compositores. Caracas, 1996. Ficha Síntesis 
 
Fechas 
festival 

Número 
conciertos 

Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Estrenos 
mundiales 

Obras 
venezolanas 

Total obras 
interpretadas 

26 de 
abril al 
18 de 
mayo 

de 
1996 

9 

2* 38 

7  57 Total compositores 
40 

 
 
Cuadro 105. Número de conciertos y obras clasificadas por géneros. II. Encuentro 
Nacional de Compositores. Caracas, 1996. Ficha Síntesis 
 

Géneros: Sinfónicos Cámara Instrumento 
solo 

Coral Música 
electroacústica 

Conciertos: 2 4 1 1 1 
Obras: 11 28 13 3 2 
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CAPITULO III 

PRESENCIA DE LOS COMPOSITORES EGRESADOS DE LAS 
CÁTEDRAS DE COMPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN MUSICAL EN CARACAS ENTRE 1988 Y 2008 EN LAS 
TRIBUNAS DE DIFUSIÓN DE LA MÚSICA ACTUAL 

 
 

3.1. Introducción 
 
 
Cuando decidimos trabajar sobre uno de los aspectos que compete a la difusión de la música 

actual en Venezuela y específicamente a la producción de las nuevas generaciones de 

compositores en Caracas durante los últimos veinte años, nos vimos en la necesidad de definir 

cuáles eran los eventos que, por sus características específicas, se han convertido en 

plataformas o tribunas importantes para la exposición de la música contemporánea, tanto en 

Venezuela como en Latinoamérica.  

 
 
Ya los Festivales de Caracas de los años 50 y 60 sirvieron como primeros escenarios de 

difusión y encuentro de compositores, críticos, musicólogos, intérpretes y escritores, y dejaron 

en evidencia la necesidad de trabajar y dar a conocer qué estaba pasando con la composición 

musical, ya no en la intimidad de cada país, sino en comparación con otros países del 

continente. Es innegable que estos Festivales se convirtieron en una inspiración para las 

generaciones posteriores. Después del tercero y último de los Festivales en 1966, otros 

círculos se dieron a la tarea de seguir indagando en lo que ya era un hecho, la incursión de los 

compositores venezolanos en el mundo de la postmodernidad. Festivales como el de Mérida 

en 1968, se convirtieron en tribunas y referentes importantes de las nuevas tendencias de 

música experimental. 
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Otras iniciativas se sumarían: el Festival Internacional de Caracas (1968), el Festival 

Internacional de Música Contemporánea (1977), el Festival Latinoamericano de Música 

Contemporánea en Maracaibo (1977), y el Festival Nacional de Música Contemporánea. 

 
 
Para la década de los 90, que es el período que nos ocupa en esta investigación, y después de 

lo que habían significado en los años anteriores estos eventos, surgen tres de los festivales que, 

después de considerar lo expuesto por importantes personalidades vinculadas al movimiento 

compositivo venezolano40, se seleccionaron como las tribunas más importantes en lo que a la 

difusión de la música contemporánea se refiere. Estos son: el Festival Latinoamericano de 

Música (FLM) (heredero en cierta forma de los anteriores Festivales de Caracas), el Festival 

Atempo (FA) y los Encuentros Nacionales de Composición (ENC).  

 
 
Varias fueron las razones que reforzaron la selección de estas tribunas de difusión:  

 

 La importancia que revisten en su labor de difusión y promoción de la música 

académica actual, no sólo local, sino del continente. 

 La permanencia en el tiempo (con casi veinte años de labor ininterrumpida) de eñ 

Festival Latinoamericano de Múscia y Festival Atempo 

 La especificidad propia de los Encuentros Nacionales de Composición, dedicados a la 

difusión de la obra de los compositores venezolanos de las nuevas generaciones. 

 
 
En lo que respecta a la selección de los compositores que consideramos para esta 

investigación, tomamos a los egresados de los centros de educación que han conferido en 

Caracas el título de Maestro Compositor en el período 1988-2008: la Escuela “José Ángel 

Lamas”, el Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta”, el Instituto Universitario 

de Estudios Musicales IUDEM (actualmente UNEARTES), y la Maestría en Música de la 

Universidad Simón Bolívar (U.S.B.). Seleccionamos el período 1988 a 2008 porque coinciden 

las fechas de los Festivales mencionados antes con las primeras cohortes de egresados de estas 

instituciones. 
                                                
40 Juan Francisco Sans, Alfredo Rugeles, José Baroni, Marianela Arocha, Gerardo Gerulewicz. 
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A partir del análisis de estas tribunas y de los egresados de las cátedras de composición 

mencionadas anteriormente, se realizó una investigación cuantitativa de tipo observacional, 

retrospectiva y analítica, donde se aplicó un modelo de análisis empírico, para determinar la 

presencia de las nuevas generaciones de compositores a partir de la revisión y análisis de los 

programas de mano de cada festival.  

 
 
Se establecieron cuatro parámetros importantes conducentes a determinar: la participación de 

los compositores venezolanos en términos porcentuales, el número de conciertos, el tipo de 

obras interpretadas y los estrenos mundiales de obras. 

 
 
En cuanto a los compositores, se estableció el porcentaje de los compositores venezolanos y 

de las nuevas generaciones comparado con la participación de los compositores invitados de 

otras latitudes. Con respecto a los compositores venezolanos participantes, se distinguieron 

dos grupos. El primero, que llamaremos en adelante compositores egresados, esta comformado 

por estudiantes que obtuvieron su titulación como Maestros Compositores en los centros o 

instituciones especializadas en la enseñanza de la composición y que se mostraton activos 

durante su período de estudio y después de su graduación. También dentro de este grupo se 

considerará el caso de compositores de amplia trayectoria que hicieron su revalidación en 

estos centros especializados, como es el caso del compositor Federico Ruiz. El segundo grupo 

que denominaremos compositores no egresados, estará conformado por compositores 

venezolanos que no se titularon en los centros especializados seleccionados para este trabajo 

aunque en algún momento pudieran haber cursado estudios temporalmente en estos, así como 

aquellos compositores que se formaron en otras instituciones venezolanas, privadamente o en 

el exterior. 

 
 
En cuanto a las composiciónes propiamente, fueron agrupadas de acuerdo a los diferentes 

géneros establecidos e identificados con un código de color41: música sinfónica, música de 

                                                
41 Código de colores. 
 

Música 
sinfónica 

Música de 
cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacúsitica 

Música 
incidental 
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cámara, música para instrumento solo, música coral y/o sinfónico-coral, música 

electroacústica y música incidental. Además, se tuvo en consideración la siguiente 

información: 

 

 El número de conciertos y predominio en cuanto al género en cada festival 

 El número de obras de compositores venezolanos clasificadas de acuerdo a su género. 

 Número de obras de los compositores egresados de las cátedras de composición 

clasificadas de acuerdo al género.  

 Obras presentadas en estreno mundial, tanto de compositores extranjeros como de 

venezolanos. 

 Obras en estreno mundial de los compositores egresados de las cátedras de 

composición. 

 
 
Este tipo de análisis nos permite ver hasta qué grado hay presencia y participación activa de 

las nuevas generaciones de compositores egresados de las cátedras de composición en las 

tribunas seleccionadas, así como las tendencias en la composición de acuerdo a los géneros 

presentados. 

 
 
3.2. Festival Latinoamericano de Música. (FLM) 
 
 
De acuerdo a los parámetros establecidos y al análisis de cada uno de los programas del 

festival recopilados desde su reanudación en 1990 hasta el 2008 se pudo establecer: 

 
 

3.2.1. Compositores 
 
 
El total de compositores participantes en los Festivales fue de 440, (100% de la población 

analizada). A partir de este total se establecieron 2 grupos: 

 

1. Grupo: Compositores extranjeros representados por el 67%.  
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2. Grupo: Compositores venezolanos representados por el 33 %.  

 

Cuadro 106. Compositores participantes en el FLM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al grupo de los compositores venezolanos, se distinguieron dos categorías: 

- Compositores no egresados de las cátedras de composición seleccionadas que representan el 

73% 

- Compositores egresados de las cátedras de composición que representan el 27 %. 

 
 
Cuadro 107. Compositores venezolanos participantes en el FLM 
 

Compositores venezolanos en el FLM 
Compositores no 

Egresados 
Compositores  

egresados 
Total compositores 

Venezolanos 
108 39 147 
73% 27% 100% 

 

 

 

Compositores participantes 
Compositores 
Extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Total compositores 
participantes 

293 147  440 
67% 33%  100% 

  

 

 
 
Gráfico 1. Compositores participantes en el FLM 
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Gráfico 2. Compositores venezolanos participantes en el FLM 
 

3.2.2. Instituciones de enseñanza 
 
 
En este grupo de egresados, que está representado por 39 compositores, se estableció 

porcentualmente, la participación de las instituciones donde se graduaron como Maestros 

Compositores. 

 
 
De este grupo de compositores que representan las distintas cátedras de composición 

encontramos que: 

 
 
El 44% equivalente a 17 compositores egresados pertenecen al IUDEM. Ellos son: Arcángel 

de J. Castillo, Jorge E. Catillo Rivas, Luis Alejandro Álvarez, Antonio Giménez, Tito L. Nava 

Barrios, Orlando A. Cardozo, Jesús Alberto Hernández, Harlod Bayardo Vargas, Federico 

Ruiz, Leonidas D´Santiago, Wilmer Jordan Flóres, Juan de Dios López, Eduardo Lecuna, 

Victor E. Marquez, Luis R. Pérez Valero, José Joaquin Corrales, Luis Ernesto Gómez. 

 

El 28% equivale a 11 compositores egresados del Conservatorio “Juan José Landaeta”, ellos 

son: Juan de Dios López, Numa Tortolero, León Zapata, Fidel Luis Rodrígez, Josefina 

Bemedetti, Roberto Cedeño, Icli Zitella, Felipe Barnola, Ryan Revoredo, Ruben Alfonzo, 

René Alvarez. 
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El 28% restante equivale a 11 egresados de la cátedra de composición de la Maestría de la 

U.S.B. Nos referimos a: Luis Alejandro Álvarez, Jesús Alberto Hernández, Raúl Jiménez, 

Wilmer Jordán Flóres, Leonidas D´Santiago, Harold Bayardo Vargas, Ricardo Teruel, Yoly 

Rojas, Eduardo Lecuna, Alexander David Romero, Miguel Noya. 

 
 
Cuadro 108. Cátedra de composición de las instituciones de enseñanza musical en 
Caracas en el FLM 
 

Instituciones de enseñanza 
IUDEM LANDAETA LAMAS U.S.B 

17 11 0 11 
44% 28% 0% 28% 

 

 
 

 
 
Gráfico 3. Cátedra de composición de las instituciones de enseñanza musical en 
Caracas en el FLM 
 
 

3.2.3. Obras 
 
 
Con respecto a la producción, se consideraron las obras de compositores extranjeros en 

comparación con las obras de compositores venezolanos.  
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Cuadro 109. Obras interpretadas de compositores participantes en el FLM 
 

Obras interpretadas de compositores participantes 
Obras compositores 

extranjeros 
Obras compositores 

venezolanos 
Total obras 

interpretadas 
755 526 1281 
59% 41% 100% 

 

 
 

 
 
Gráfico 4. Obras interpretadas de compositores participantes en el FLM 
 
 
 

 

Del grupo de obras de compositores venezolanos resaltamos las obras correspondientes a las 

de los compositores egresados de las cátedras de composición y los compositores no egresados 

de estas cátedras: 

 
 
Cuadro 110. Obras de compositores venezolanos egresados y no egresados de las 
cátedras de composición interpretadas en el FLM 
 

Obras compositores venezolanos participantes 
Obras compositores 

no egresados 
Obras compositores 

egresados 
Total  
obras 

400 126 526 
76% 24% 100% 
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Gráfico 5. Obras de compositores venezolanos egresados y no egresados de las cátedras 
de composición interpretadas en el FLM. 
 

 

3.2.4. Obras clasificadas según su género 
 
 
Las obras de los compositores venezolanos, 526 en total, las clasificamos según su género 

obteniendo los resultados porcentuales que siguen: 

 
 
Cuadro 111. Obras de compositores venezolanos interpretadas en el FLM y clasificadas 
según su género 
 

Obras compositores venezolanos clasificadas por géneros 
Géneros Música 

sinfónica 
Música 

de 
cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Música 
incidental 

Total 
obras 

 
Obras 98 254 97 18 56 3 526 

% 19% 48% 18% 3% 11% 1% 100% 
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Gráfico 6. Obras de compositores venezolanos interpretadas en el FLM y clasificadas 
según su género 
 
 
De la producción de los egresados clasificada según su género obtuvimos los siguientes 
resultados:  
 
 
Cuadro 112. Obras de compositores venezolanos egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en el FLM y clasificadas según su género 
 

Obras compositores egresados clasificadas por géneros 
Géneros Música 

sinfónica 
Música 

de 
cámara 

Música 
para 

instrumento 
solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Música 
incidental 

Total 
obras 

 

Obras 16 79 15 1 14 1 126 
% 13% 62% 12% 1% 11% 1% 100% 
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Gráfico 7. Obras de compositores venezolanos egresados de las cátedras de composición 
interpretadas en el FLM y clasificadas según su género 
 
 
 

De la producción de los compositores no egresados clasificadas según su género obtuvimos 

los siguientes resultados:  

 
 
 

Cuadro 113. Obras de compositores venezolanos no egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en el FLM y clasificadas según su género 
 

Obras compositores no egresados clasificadas por géneros 
Géneros Música 

sinfónica 
Música 

de 
cámara 

Música 
para 

instrumento 
solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Música 
incidental 

Total 
obras 

 

Obras 82 175 82 17 42 2 400 
% 20% 44% 20% 4% 11% 1% 100% 
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Gráfico 8. Obras de compositores venezolanos no egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en el FLM y clasificadas según su género 
 
 
Comparativamente analisamos la producción de los compositores no egresados, con respecto a 

a la de los egresados y pudimos observar: 

 
 
Cuadro 114. Comparativo de las obras de compositores venezolanos egresados y no 
egresados de las catedras de composición interpretadas en el FLM clasificadas según su 
género 
 

Cuadro comparativo  
Obras interpretadas clasificadas por género de 

 Compositores egresados – no egresados 
Géneros Música 

sinfónica 
Música 

de 
cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Música 
incidental 

Total 
obras 

Compositores 
egresados 16 79 15 1 14 1 126 

Compositores 
no egresados 82 175 82 17 42 2 400 

 
 



179 
 

 

 
 

Gráfico 9. Comparativo de las obras de compositores venezolanos egresados y no 
egresados de las catedras de composición interpretadas en el FLM y clasificadas según su 
genero 
 
 

3.2.5. Estrenos 
 
 
Estrenos mundiales de obras compositores extranjeros: 52 obras, equivalente al 29 %  

Estrenos  mundiales de obras de compositores venezolanas: 128 obras, equivalente al 71%. 

Total estrenos mundiales: 180 obras, equivalente al 100% 
 
 
Cuadro 115. Obras en estreno mundial en el FLM 
 

Estrenos Mundiales 
Estrenos obras 
compositores 
extranjeros 

Estrenos obras 
compositores 
venezolanos 

Total 
estrenos 

52 128 180 
29% 71% 100% 
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Gráfico 10. Obras en estreno mundial en el FLM 
 
 

Estrenos mundiales de obras compositores venezolanos: dentro del 71 % de los estrenos 

venezolanos, se encontró que el 35% son de compositores egresados, equivalente a 45 obras, y 

el 65% restante pertenece a los compositores no egresados de las cátedras de composición 

seleccionadas equivalente a 83 obras.  

 
 
Cuadro 116. Obras en estreno mundial de compositores venezolanos egresados y no 
egresados de las cátedras de composición interpretadas en el FLM 
 
 

Estrenos obras compositores venezolanos 
Estrenos compositores 

egresados 
Estrenos compositores 

no egresados 
Total  

estrenos 
45 83 128 

35% 65% 100% 
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Gráfico 11. Obras en estreno mundial de compositores venezolanos egresados y no 
egresados de las catedras de composicion interpretadas del FLM 
 
 

3.2.6. Conciertos 
 
 
En cuanto al número de conciertos, se realizaron un total de 205. Al clasificarlos según el 

género, obtuvimos los siguientes resultados porcentuales: 

 
 
Cuadro 117. Total de conciertos realizados en el FLM y clasificados según su género 
 

Total conciertos clasificados por géneros 
Música 

sinfónica 
Música 

de 
cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Música 
incidental 

Total 
Conciertos 

56 104 26 5 11 3 205 
27% 51% 13% 2% 5% 1% 100% 
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Gráfico 12. Total de conciertos realizados en el FLM y clasificados según su género 
 
 
 

3.2.7. Análisis y conclusiones 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir:  

 
-Si comparamos el porcentaje de participación de los compositores venezolanos en los 

festivales latinoamericanos con respecto a los compositores de otras latitudes, la participación 

está por debajo del 50 %.  

 
 
- En lo relativo a la participación de los compositores egresados, se puede apreciar que su 

participación en el grupo de los compositores venezolanos es considerablemente baja, sólo del 

27%. 

 
 
-De este grupo de Maestros Compositores titulados en de las distintas instituciones, pudimos 

determinar que son egresados en su mayoría del Instituto Universitario de Estudios Musicales 

(IUDEM), instituto de reciente creación en el panorama musical de los años 90, pero de gran 

relevancia en lo que compete a la participación.  
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-Tanto el Conservatorio “Juan José Landaeta”, como la Maestría en Música de la Universidad 

Simón Bolívar comparten en proporciones iguales su presencia en los Festivales a través de 

sus egresados.  

 
 
-En lo que respecta al caso de la Escuela “José Ángel Lamas”, llama la atención que para el 

período analizado, 1988 a 2008, no se ve reflejada la participación de sus egresados de las 

cátedra de composición, a diferencia de lo que se vio en los Festivales de Caracas del 54, 57 y 

66, donde la presencia y pertinacia fue relevante.  

 
 
-Comparando la producción y participación de los compositores venezolanos y la de los 

egresados en cuanto a la clasificación hecha según el género, podemos ver un predominio de 

la música de cámara en un 48%. Le sigue como preferencia la música sinfónica, y en tercero y 

cuarto lugar, las obras para instrumento solo y la música electroacústica respectivamente. En 

cuanto a la música coral, se refleja en un porcentaje muy bajo, apenas un 3% de las obras 

interpretadas. 

 
 
-En relación a las obras en estreno mundial, se muestra una mayor proporción de obras de los 

compositores nacionales, y aunque no es muy alta la producción de los egresados, se puede 

destacar que en su casi totalidad fueron estrenos mundiales. Esto permite afirmar que para los 

egresados de las diferentes cátedras de composición el festival es una plataforma, no sólo para 

la difusión de su obra, sino que estimula la creación de nueva música. 

 
 
-El Festival, a lo largo de 12 versiones desde sus inicios en el 90, ha tratado de mantener 

dentro de su programación un espacio dedicado a las cátedras de composición en conciertos 

especiales42. 

                                                
42 Concierto noviembre 15 de 1991. Recital de obras de los compositores del Conservatorio Nacional de Música 
“Juan José Landaeta” en sus 30 años de fundado (1961-1991) dedicado al maestro Ángel Sauce, Director 
Fundador.  
-Concierto noviembre 22 de 1992 llamado “Recital de obras de cámara de Jóvenes compositores venezolanos”. 
-Concierto 2 de noviembre de 1995. “Recital de música de Compositores Venezolanos”. 
-Concierto 8 de noviembre del 2000. Concierto de obras de la Maestría en Composición de la Universidad Simón 
Bolívar. 
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-El Festival da cabida a distintos grupos e intérpretes nacionales que se han especializado en 

difundir la producción de los compositores venezolanos. 

 
 

3.3. Festival Atempo. (F.A) 
 
 
De los quince años de conciertos presentados en el Festival Atempo desde su aparición en el 

panorama de la vida cultural en Caracas en 1994 hasta el 2008, se consolidaron los siguientes 

datos, a partir del análisis de los programas de mano y volantes de los talleres de composición 

conseguidos. 

 
 
En cuanto a los datos extraídos, se analizaron todos los que aparecían en los programas de 

mano de cada concierto. En el caso de los conciertos correspondientes a los talleres de 

composición solo podemos dar datos parciales por no encontrar la suficiente información en el 

programa general del festival. Se pudo acceder a la información gracias a la colaboración de 

algunos compositores participantes de estas cátedras (José Baroni y Marianela Arocha), 

quienes suministraron algunos de los volantes impresos el día que se realizaba el concierto 

denominado Concierto Lectura taller de composición.  

Es por este motivo es que a continuación se presentarán tanto los datos de los festivales como 

los de los talleres discriminados independientemente. 

 
 
De acuerdo a los parámetros establecidos y al análisis de cada uno de los programas del 

Festival desde 1994 año de inicio hasta el 2008 se pudo establecer: 

                                                                                                                                                    
-Concierto 16 de noviembre 2002. Cátedra Experimental de Música de Contemporánea. “Rhazes Hernández 
López. 
-Concierto 22 noviembre de 2002. Obras de estudiantes Maestría en Composición Universidad Simón Bolívar y 
Licenciatura en Composición del IUDEM.  
-Concierto 26 de mayo de 2006. Concierto de obras finalistas y obras ganadoras del Concurso de Composición 
XXV años de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. 
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3.3.1. Compositores 
 
 
El total de compositores participantes en los festivales fue de 279 cifra esta que representa el 

100%, y que discriminamos así: 

 
 
Compositores extranjeros: de distintas latitudes y épocas, que representan 246 compositores, 

equivalente al 88%. 

Compositores venezolanos: 33 en total, que representan el 12%. 

 
 
Cuadro 118. Compositores participantes en el F.A 

 

 

Con respecto al grupo de compositores venezolanos participantes en el F.A representados en 

33 compositores considerados ahora como el 100%, se distinguieron dos categorías: 

 

Compositores participantes (F.A) 
Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Total compositores 
participantes 

246 33 279 
88% 12% 100% 

 
 

Gráfico 13. Compositores participantes en el F.A 
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-Compositores no egresados de las cátedras de composición seleccionadas: 27 en total que 

representan el 82%. 

-Compositores egresdos de las cátedras de composición seleccionadas: 6 en total que 

representan el 18% restante. 

  
 

3.3.2. Instituciones de enseñanza 
 
 
En cuanto al grupo de compositores egresados, participantes en el F.A (6 en total), y 

pertenecientes a las cátedras de composición de las instituciones donde recibieron su titulación 

como Maestros Compositores se pudo establecer:  

 
 
-La Cátedra de composición del IUDEM, estuvo representada por los maestros compositores: 

Eduardo Lecuna y Luis Pérez Valero equivalente al 25 %. 

 

Cuadro 119. Compositores venezolanos egresados y no egresados participantes en el F.A 
 

Compositores venezolanos en el F.A 
Compositores no 

egresados 
Compositores 

egresados 
Total compositores 

venezolanos 
27 6 33 

82% 18% 100% 
  
 
 

 
 
Gráfico 14. Compositores venezolanos egresados y no egresados participantes en el F.A 
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-El 50 % (equivalente a 4 egresados) son de la Maestria en Música de la Universidad Simón 

Bolivar. Ellos son: Eduardo Lecuna, Jairo Arango, Alexander Romero y Miguel Noya. 

-El 13%, representado por un egresado, pertenece a la catedra de la Escuela “José Ángel 

Lamas”: Alirio José Batidas Arias.  

  
-El 12%, equivalente a un Maestro Compositor, pertenece al Conservatorio “Juan José 

Landaeta”: Icli Zitella. 

 
 
 

Cuadro 120. Cátedras de composición de las instituciones de enseñanza musical en 
Caracas en el F.A 
 

Instituciones de enseñanza 
IUDEM LANDAETA LAMAS U.S.B 

2 1 1 4 
25% 12% 13% 50% 

 

 

 
 
Gráfico 15. Cátedras de composición de las instituciones de enseñanza musical en 
Caracas en el F.A 
 
 

3.3.3. Obras 
 
 
En cuanto a la producción se definió el número de obras interpretadas en el festival, 

correspondiente a compositores de otras lastitudes, como a compositores venezolanos 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Obras de compositores extranjeros: 540 obras que equivalen al 86% de la producción total.  

Obras de compositores venezolanos: 91 obras que equivalen al 14% de la producción total 

Total obras interpretadas: 631 que equivalen al 100%. 

 
 
 

Cuadro 121. Obras interpretadas de compositores participantes en el F.A 

 
 

Obras interpretadas de compositores participantes en el F.A 
Obras compositores 

Extranjeros 
Obras compositores 

venezolanos 
Total obras 

interpretadas 
540 91 631 
86% 14% 100% 

 
 
Gráfico 16. Obras interpretadas de compositores participantes en el F.A 
 
 
Del grupo de compositores venezolanos resaltamos las obras correspondientes a la producción 

de los compositores egresados de las cátedras de composición y los no egresados de estas 

cátedras:  

 

Obras de compositores egresados: 7 equivalente al 8 % del total de las obras. 

Obras de compositores no egresados: 84 equivalente 92% del total de las obras. 
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Cuadro 122. Obras de compositores venezolanos egresados y no egresados de las 
cátedras de composición interpretadas en el F.A 
 

Obras interpretadas de compositores venezolanos participantes en el F.A 
Obras compositores 

egresados 
Obras compositores 

no egresados 
Total  
obras 

7 84 91 
8% 92% 100% 

 

 
 
Gráfico 17. Obras de compositores venezolanos egresados y no egresados de las cátedras 
de composición interpretadas en el F.A 

 

3.3.4. Obras clasificadas según su género 
 

De las obras interpretadas correspondientes a la producción de compositores venezolanos 

representadas en 91 obras y tomadas ahora como un 100% se clasificaron porcentualmente 

según su género así: 

 

Cuadro 123. Obras de compositores venezolanos interpretadas en el F.A y clasificadas 
según su género 
 
Géneros Música 

sinfónica 
Música 

de 
cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
obras 

 
Obras 1 39 39 2 10 91 
% 1% 43% 43% 2% 11% 100% 
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Gráfico 18. Obras de compositores venezolanos interpretadas en el F.A y clasificadas 
según su género. 
 
De la producción de los egresados clasificados según su género obtuvimos los siguientes 

resultados: 
 
 
Cuadro 124. Obras de compositores venezolanos egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en el F.A y clasificadas según su género 
 

Obras de compositores egresados participantes en el F.A por géneros. 
Géneros Música 

sinfónica 
Música de 

cámara 
Música para 

instrumento solo 
Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
obras 

Obras 0 2 2 0 3 7 
% 0% 28% 29% 0% 43% 100% 

 

 
 

Gráfico 19. Obras de compositores venezolanos egresados de las cátedras de composición 
interpretadas en el F.A y clasificadas según su género 
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Cuadro 125. Obras de compositores no egresados en el F.A y clasificadas según géneros 
 

Obras de compositores no egresados en el F.A clasificadas por géneros 
Géneros  Música 

sinfónica 
Música de 

cámara 
Música para 

instrumento solo 
Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
obras 

Obras 1 37 37 2 7 84 
% 1% 44% 44% 3% 8% 100% 

 

 
 
Gráfico 20. Obras de compositores venezolanos no egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en el F.A y clasificadas según su género 
 

3.3.5. Estrenos 
 
 
Se compararon el porcentaje de obras en primera audición o estrenos mundiales entre los 

nacionales participantes y extranjeros. 

 

Estrenos de compositores extranjeros: 41 obras equivalente al 60 %. 

Estrenos de compositores venezolanos: 27 obras equivalente al 40%. 

Total estrenos: 68 obras equivalentes al 100%. 
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Cuadro 126. Obras en estrenos mundial en el F.A  
 

Estrenos mundiales en el F. A. 
Estrenos compositores 

extranjeros 
Estrenos compositores 

venezolanos 
Total  
obras 

41 27 68 
60% 40% 100% 

 

 

 
 
Gráfico 21. Obras en estreno mundial en el F.A 
 

3.3.6. Conciertos   
 
 
En cuanto al número de conciertos, consideramos pertinente hacer una clasificación según su 

género, así: 

 
Total de conciertos 128 (100%), clasificados por su género porcentualmente así: 

 
 
Cuadro 127. Total de conciertos realizados en el F.A y clasificados según su género 
 

Géneros Música 
sinfónica 

Música de 
cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
conciertos 

Conciertos  2 80 38 5 3 128 
% 2% 62% 30% 4% 2% 100% 
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Gráfico 22. Total de conciertos realizados en el F.A y clasificados según su género 
 

 

3.3.7. Talleres de composición cátedra Atempo   

3.3.8. Compositores 
 
 
Con respecto al grupo de compositores participante en los talleres de composición del festival 

atempo se distinguieron dos grupos: 

Compositores extranjeros: 9 compositores que representan el 22% 

Compositores venezolanos: 31 compositores que representan el 78% 
 

 
Cuadro 128. Compositores participantes en el taller de composición del F.A 
 

Compositores participantes en el taller (F.A) 
Compositores 
extranjeros 

Compositores 
venezolanos 

Total compositores 
participantes 

9 31 40 
22% 78% 100% 
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Gráfico 23. Compositores participantes en el taller de composición del F.A 
 
 

Con respecto al grupo de compositores venezolanos participantes en los talleres de 

composición del F.A representados por 31 participantes (tomados ahora como el 100%) se 

distinguieron 2 categorías. 

 

-Compositores egresados de las cátedras de composición seleccionadas: 9 (29%). 

-Compositores no egresdos de las cátedras de composición seleccionadas: 22 (71 %). 

 
 
Cuadro 129. Compositores venezolanos participantes en los talleres del F.A 
 

Compositores venezolanos en los talleres del  F.A 
Compositores 

Egresados 
Compositores 
no egresados 

Total compositores 
venezolanos 

9 22 31 
29% 71% 100% 
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Gráfico 24. Compositores venezolanos participantes en los talleres del F.A 
 

3.3.9. Instituciones de enseñanza 
 
 
Dentro del grupo egresados participantes en los talleres constituidos por 9 egresados, se 

determinó porcentualmente la participación de las instituciones donde se graduaron como 

Maestros Compositores.  

Es de destacar que dentro de este grupo los compositores, Leonidas D´Santiago, y Wilmer 

Jordan Florés, son egresados tanto del Instituto de Estudios Musicales IUDEM, como de la 

Maestría en Música de la Universidad Simón Bolivar. 

 

-El 37%, equivalente a 4 compositores egresados que pertenecen al IUDEM. Ellos son: 

Leonidas D´Santiago, Wilmer Jordan Florés, Luis Ernesto Gómez y José Joaquin Corrales. 

 

-El 27% equivalente a 3 compositores egresados pertenecientes a la cátedra de composición 

del Conservatorio “Juan José Landaeta”. Ellos son: René Álverez, Icli Zitella, Ryan Revoredo 

 

-El 27% equivalente a 3 compositores egresados de la Maestría en Composición de la U.S.B. 

Ellos son: Leonidas D´Santiago, Wilmer Jordan Flores, Jairo Arango. 
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-El 9% equivalente a un compositor egresado de la Escuela “José Angel Lamas”. El es Alirio 

José Bastidas Arias. 

 

Cuadro 130. Cátedra de composición de las instituciones de enseñanza musical en 
Caracas en los talleres de composición del F.A 
 

Instituciones de enseñanza 
IUDEM LANDAETA LAMAS U.S.B 

4 3 1 3 
37% 27% 9% 27% 

 

 

 
 
Gráfico 25. Cátedra de composición de las instituciones de enseñanza musical en Caracas 
en los talleres de composición del F.A  
 

3.3.10. Obras 
 
 
En cuanto a la producción de los compositores venezolanos participantes en el taller de 

composición del F.A, se totalizaron 56 obras clasificadas en dos categorías: 

Compositores egresados: 17 

Compositores no egresados: 39  
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Cuadro 131. Obras de compositores venezolanos egresados y no egresados participantes 
en los talleres de composición del F.A 
 

Obras compositores venezolanos participantes talleres de composición F.A 
Compositores 

Egresados 
Compositores 
no egresados 

Total  
obras 

17 39 56 
30% 70% 100% 

 

 

 
 
Gráfico 26. Obras de compositores venezolanos egresados y no egresados participantes 
en los talleres de composición del F.A 
 

3.3.11. Obras según su género  
 
 
De las obras interpretadas correspondientes a la producción de compositores venezolanos 

representadas en 57 obras y tomadas ahora como un 100%, se clasificaron porcentualmente 

según su género así: 

 
 
Cuadro 132. Obras de compositores venezolanos realizadas en el taller de composición 
del F.A y clasificadas según su género 
 

Obras de compositores venezolanos en el taller del F.A clasificadas por géneros 
Géneros Música 

sinfónica 
Música de 

cámara 
Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
obras 

 
Obras 0 39 14 0 3 56 
% 0% 70% 25% 0% 5% 100% 
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Gráfico 27. Obras de compositores venezolanos realizadas en el taller de composición del 
F.A y clasificadas según se géneros 
 
 
Cuadro 133. Obras de compositores no egresados participantes en los talleres del F.A y 
clasificadas según su género 
 
Obras de compositores  no egresados participantes en los talleres del F.A clasificadas por géneros 
Géneros Música 

sinfónica 
Música de 

cámara 
Música para 

instrumento solo 
Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
obras 

Obras 0 27 9 0 3 39 
% 0% 69% 23% 0% 8% 100% 

 

 
 
Gráfico 28. Obras de compositores no egresados participantes en los talleres del F.A y 
clasificadas según género 
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Cuadro 134. Obras de compositores egresados participantes en el taller de composición 
del F.A y clasificadas según su género 
 
Obras de compositores egresados participantes en los talleres del F.A clasificadas por géneros 
Géneros Música 

sinfónica 
Música de 

cámara 
Música 

para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
obras 

 

Obras 0 12 5 0 0 17 
% 0% 71% 29% 0% 0% 100% 
 

 
 
Gráfico 29. Obras de compositores egresados participantes en el taller de composición 
del F.A y clasificadas según su género 

 
 

3.3.12. Estrenos 
 
 
En los talleres de composición del F.A se establecieron porcentualmente el número de obras 

en estreno de compositores venezolanos en comparación con la de los compositores 

extranjeros: 

 

Estrenos compositores extranjeros: 9 obras, equivalente al 14%. 

Estrenos de compositores venezolanos: 57 obras, equivalente al 86%. 

Total estrenos: 66 obras en estreno absoluto que equivale al 100%. 
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Cuadro 135. Obras en estreno mundial en el taller de composición del F.A 
 

Obras en estreno mundial en el F.A 
Compositores  
Extranjeros 

Compositores  
Venezolanos 

Total  
obras 

9 57 66 
14% 86% 100% 

 

 

 
 

Gráfico 30. Obras en estreno mundial en el taller de composición del F.A 
 
 

Dentro de las obras venezolanas, 57 en total (100%), se compararon las obras en estreno 

absoluto de los compositores egresados con las de los no egresados. 

  

-Compositores egresados de las cátedras de composición participantes en el taller de 

composición del F.A con 17 obras, equivalentes al 30 %. 

 

-Compositores no egresados de las cátedras de composición participantes en el taller de 

composición del F.A con 40 obras, equivalentes al 70%. 
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Cuadro 136. Obras en estreno mundial de compositores venezolanos egresados y no 
egresados participantes en los talleres de composición del F.A 
 

Obras en estreno mundial de compositores venezolanos en el F.A 
Compositores 

egresados 
Compositores 
no egresados 

Total 
obras 

17 40 57 
30% 70% 100% 

 

 
 
Gráfico 31. Obras en estreno mundial de compositores venezolanos egresados y no 
egresados participantes en los talleres de composición del F.A 
 

3.3.13. Conciertos  
 
 
En cuanto al concierto de lectura taller, cada año el festival anuncia en sus programas de 

mano, la realización del mismo.generalmente a cargo de grupo de cámara.  

 
 

3.3.14. Análisis y conclusiones 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que: 

-La participación de los compositores venezolanos en el Festival Atempo,desde sus inicios en 

1994 hasta 2008, fue considerablemente baja, 14% en comparación con la participación de los 

compositores extranjeros que representan el 86% restante. 
 

-De esta población de compositores venezolanos, se pudo determinar que la participacion de 

los Maestros Compositores egresados de las cátedras de composición invitados a participar 
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con sus obras dentro de la programación regular de conciertos del festival fue del 10%. El 

90% restante corresponde a compositores no egresados de las cátedras de composición 

seleccionadas. 

 
 
-Del grupo de compositores egresados de las cátedras de composición de las distintas 

instituciones analizadas, representada (9 compositores), se pudo determinar que la mayor 

participación corresponde a maestros egresados del Instituto Universitario de Estudios 

Musicales, IUDEM (37%). Le siguen en porcentajes iguales la Maestría en Música de la 

Universidad Simón Bolívar y el Conservatorio Nacional “Juan José Landaeta” con un 27%. La 

Escuela “José Ángel Lamas” está  representada por Alirio José Batidas Arias (9%), siendo éste 

el único egresado que participó en los Festivales y Encuentros analizados.  

 
 
-En cuanto a la producción de compositores venezolanos en el F.A, podemos decir que la 

música de cámara, al igual que la escrita para instrumento solo, son los géneros que 

predominan, seguidos de la música electroacústica.  

 
 
-En los talleres predominan las obras de música de cámara. A nivel general, tanto en los 

conciertos del Festival dentro de la programación oficial como los conciertos lectura taller, la 

música coral está casi ausente. Sólo, un 2% de los conciertos de los festivales.estuvieron 

dedicados a este género. 

 
 
-De las obras en estreno mundial en el F.A predominan las de compositores extranjeros (60%), 

por encima de las de los compositores venezolanos (40%). 

 
 
-Podemos concluir que esta tribuna de difusión de música contemporánea, ha tenido una 

iniciativa significativa, al poder presentar al público las diferentes propuestas sonoras 

contemporáneas, junto con otras disciplinas artísticas como la plásticas y la literatura. 

3.4. I y II Encuentro Nacional de Compositores. (E.N.C) 
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Dadas las características del Encuentro Nacional de Compositores, cuyo objetivo estaba 

enfocado en la difusión de la música de los compositores nacionales, se establecieron dos 

grupos o categorías de compositores: 

 
 

3.4.1. Compositores 
 
 
1. Grupo: 55 compositores no egresados de las cátedras de composición mencionadas 

anteriormente (80%). 

2. Grupo: 14 compositores egresados de las cátedras de composición representados por el 

20%. 

 
 
Cuadro 137. Compositores venezolanos participantes por grupos en los ENC 
 

Total compositores participantes Encuentros Nacionales de Compositores 
Compositores 
no egresados 

Compositores 
egresados 

Total compositores 
participantes 

55 14 69 
80% 20% 100% 

 

 

 
 
Gráfico 32. Compositores venezolanos participantes por grupos en los ENC 

 
 

 

3.4.2. Instituciones de enseñanza 
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Del grupo de compositores egresados, representado por 14 compositores, se midió 

porcentualmente la participación de las instituciones donde se graduaron como Maestros 

Compositores entre los años 1988 a 2008.  

 

Del grupo de compositores que representan las distintas cátedras de composición encontramos 

que:  

 

-El 64%, que equivale a 9 compositores egresados, pertenece al Conservatorio Nacional de 

Música “Juan José Landaeta”. Ellos son: Fidel Rodríguez Legrende, Icli Zitella, Josefina 

Benedetti, León Zapata, Luis Felipe Barlona, Numa Tortolero, Roberto Cedeño y Ryan 

Revoredo.  

 

-El 22% equivalente a 3 compositores, egresados del Instituto Universitario de Estudios 

Musicales, IUDEM. De este grupo 2 de ellos hicieron su revalidación u homologación en la 

institución. Es el caso de: Juan de Dios López, (Maestro Compositor de la Juan José 

Landaeta), Federico Ruiz, (Maestro Compositor de la José Ángel Lamas). El otro egresado es 

Jorge Castillo. 

 

El 14% egresó de la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar, ellos son los 

compositores Miguel Noya y Ricardo Teruel. 

 
 
Cuadro 138. Cátedras de composición de las instituciones de enseñanza musical en 
Caracas en el ENC 
 

Cátedras de composición representadas en los Encuentros Nacionales de Compositores 
IUDEM LANDAETA LAMAS U.S.B 

3 9 0 2 
22% 64% 0% 14% 
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Gráfico 33. Cátedras de composición de las instituciones de enseñanza musical en 
Caracas en el ENC 
 
 

3.4.3. Obras 
 
 
Con respecto a la producción se determinaron dos grupos: 

 

-Número de obras de compositores egresados, 26% 

-Número de obras de compositores no egresados, 74%  

 
 
Cuadro 139. Obras de compositores egresados y no egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en los ENC 
 

Total obras interpretadas en los encuentros nacionales de compositores 
Obras de compositores  

no egresados 
Obras de compositores 

egresados 
Total de obras 
interpretadas 

101 35 136 
74% 26% 100% 
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Gráfico 34. Obras de compositores egresados y no egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en los ENC 
 
 

3.4.4. Obras clasificadas por género 
 
 

Las 136 obras interpretadas las clasificamos según su género obteniendo los resultados 

porcentuales siguentes: 

 
 
Cuadro 140. Obras de compositores participantes en los ENC y clasificadas según su 
género 
 

Total obras interpretadas clasificadas por géneros Encuentros Nacionales de Compositores 
Géneros Músi 

ca 
sinfónica 

Música 
de 

cámara 

Música 
para 

instrumento 
solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total obras 
interpretadas 

Obras 11 79 20 13 13 136 
% 8% 58% 15 % 9% 9% 100% 
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Gráfico 35. Obras de compositores participantes en los ENC y clasificadas según su 
género 
 

De la produccion correspondiente a los egresados se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Cuadro 141. Obras de compositores venezolanos egresados de las cátedras de 
composición interpretadas en los E.N.C y clasificadas según su género 
 

Obras compositores egresados clasificadas por géneros Encuentros Nacionales de Compositores 
Géneros Música 

sinfónica 
Música de 

cámara 
Música 

para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total obras 
interpretadas 

Obras 2 21 5 3 4 35 
% 6% 60% 14% 9% 11% 100% 

 

 
Gráfico 36. Obras de compositores venezolanos egresados de las cátedras de composición 
interpretadas en los E.N.C y clasificadas según su género 
Cuadro 142. Obras de compositores no egresados participantes en los ENC y clasificadas 
según su género 
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Gráfico 37. Obras de compositores no egresados participantes en los ENC y clasificadas 
según su genero 
 
 

3.4.5. Estrenos mundiales 
 
 
También se compararó el porcentaje de obras en primera audición o estrenos mundiales entre 

el grupo de compositores egresados y los no egresados. 

 
Estrenos mundiales de compositores no egresados: 15 obras, equivalente al 79%. 

Estrenos mundiales de compositores venezolanas: 4 obras, equivalente al 21%. 

Total estrenos mundiales: 19 obras, equivalente al 100%.  

 

Obras compositores no egresados clasificadas por géneros Encuentros Nacionales de 
Compositores 

Géneros Música 
sinfónica 

Música 
de 

cámara 

Música para 
instrumento 

solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total obras 
interpretadas 

Obras 9 59 15 10 8 101 
% 9% 58% 15% 10% 8% 100% 
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Cuadro 143. Obras en estreno mundial de compositores egresados y no egresados 
participantes en los ENC 
 
 

Estrenos mundiales 

Estrenos obras compositores 
no egresados 

Estrenos obras 
compositores 

egresados 
Total estrenos 

15 4 19 
79% 21% 100% 

 
 

 
 
Gráfico 38. Obras en estreno mundial de compositores egresados y no egresados, 
participantes en los ENC 
 
 

3.4.6. Conciertos 
 
 
En cuanto al número de conciertos, se realizaron un total de 21. Al clasificarlos según el 

género, obtuvimos los siguientes resultados porcentuales:  
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Cuadro 144. Total conciertos realizados en los ENC y clasificados según su género  
 

Total conciertos clasificados por géneros Encuentros Nacionales 
Géneros Música 

sinfónica 
Música 

de 
cámara 

Música 
para 

instrumento 
solo 

Música 
coral 

Música 
electroacústica 

Total 
conciertos 

Conciertos 2 15 1 1 2 21 
% 10% 71% 5% 5% 9% 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gráfico 39. Total conciertos realizados en los ENC y clasificados según su género 

 

3.4.7. Análisis y conclusiones 
 
 
-La precencia de los compositores egresados de las cátedras de composición de las distintas 

instituciones se ve reflejada en los Encuentros Nacionales de Compositores en un 19%.  

 
 
-En cuanto a las cátedras de composición, con presencia, la mayor participación fue de los 

egresados del Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta” con un 62%, 

siguiéndole el Instituto de Estudios Musicales IUDEM presente con un 23%. Es importante 

mencionar que este ultimo grupo está conformado por 3 egresados, de los cuales 2 de ellos 

homologaron sus estudios en esta institución, como es el caso de Federico Ruiz egresado de la 

“José Ángel Lamas” en 1974 y Juan de Dios López egresado de la Landaeta en 1989. 
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-La Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar, creada en 1996, estuvo representada 

por los compositor Ricardo Teruel y Miguel Noya.  

 

-En cuanto a la producción, se observa mayor participación de los compositores no egresados 

(81%), con respecto a los egresados (19%). 

  

-Dentro del análisis de la producción y clasificación de obras según su género, se observó que 

el 59% de las obras interpretadas fue de música de cámara, factor que también puede estar 

determinado por el número de conciertos en este género (71%) y/o por la participación de 

agrupaciones que se especializan en la interpretación de la música venezolana actual. 

 

-En comparación con las otras tribunas analizadas, el FML y el F.A, se puede concluir que los 

Encuentros Nacionales de Compositores fueron una plataforma importante para la muestra de 

la composición nacional en la década de los 90, y que gracias a la iquietud de sus 

organizadores, y a su vez profesores de  muchos de esta generacion de egresados,  se estimuló 

no sólo la creación y difusión, sino que se estimuló la participación de grupos y ejecutantes 

especializados en la interpretación de la música contemporánea venezolana en la década de los 

90. 

 

-También podemos decir que en comparación con las otras tribunas de difusión aquí 

estudiadas, los Encuentros Nacionales dejaron un registro sonoro del acontecer de la creación 

de este capítulo de la música contemporánea en Venezuela por la grabación de 4 cds. 

Con Corda, Hojas al Viento, 9x4 y Unmundodentrodeunmundo. 
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3.5. Resumen de los egresados de las cátedras de composición participantes en las 
tribunas de difusión analizadas 
 
 
El listado que a continuación aparece, contempla los egresados de las cátedras de composición 

analizadas y su participacion activa en las distintas tribunas de difusión como El Festival 

Latinoamericano de Música, El Festival Atempo y los Encuentros Nacionales de 

Compositores, entre el período de 1988 hasta el 2008. 

 
 
Es importante aclarar que algunos de los estudiantes egresados del IUDEM continuaron sus 

estudios de postgrados en la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar. 

 
 
También se contempló en este listado los compositores que hicieron su homologación o 

revalidación en otras instituciones como el caso de Federico Ruiz y Juan de Dios López.  

 

Tabla 1. Egresados del Instituto Universitario de Estudios Musicales IUDEM 
 
Nombre Año de 

egreso 
Festival 
Latinoamericano 

Festival 
Atempo 

Encuentros 
Nacionales 

Arcángel de J. Castillo O. 1991 1990 
1991 
1992 
1993 
1998 
2002 
2004 
2006 
2008 

-------------- --------------- 

Jorge E. Castillo Rivas. 1991 1994 
2008 

--------------
-- 

--------------- 

Samuel Boruszko Formañu 
 

1995 ------------------------
------------------- 

--------------
-- 

--------------- 

Carlos V. Chacón Contreras 1995 ------------------------
------------------- 

--------------
-- 

--------------- 

Carlos M. Pino Quintana 1995 ------------------------
------------------- 

--------------
-- 

--------------- 

Luis Alejandro Álvarez 1997 2000 
2002 

 

--------------
-- 

--------------- 

Antonio J. Giménez 1997 1995 --------------
-- 

--------------- 
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Nombre Año de 
egreso 

Festival 
Latinoamericano 

Festival 
Atempo 

Encuentros 
Nacionales 

Tito L. Nava Barrios 1998 2002 --------------
-- 

--------------- 

Orlando Antonio Cardozo C. 2000 2002 --------------
-- 

--------------- 

Jesús Alberto Hernández 2000 2000 
2008 

--------------
-- 

--------------- 

Harold Bayardo Vargas  2000 2000 
2002 

-------------- --------------- 

Federico A. Ruiz  
(Revalidación) 

2000 1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1998 
2000 
2002 
2004 
2006 
2008 

-------------- 1994 
1996 

 
 
 
 
 

Leónidas D´Santiago  2001 2000 
2002 
2004 

1997 --------------- 

Wilmer Jordán Flores 
Arévalo 

2001 2000 
2002 
2004 
2006 
2008 

1997 --------------- 

Juan de Dios López Maya 
(Revalidación) 

2003 1991 
1992 
1993 
1994 
1996 
2002 
2006 

-------------- 1994 
1996 

Eduardo Lecuna 2003 2002 
2004 

2006 --------------- 

William J Blanco 2005 ---------------- -------------- --------------- 
Pedro Vicente Haddad O 2005 ---------------- -------------- --------------- 
Víctor Enrique Márquez 2005 2002 

2004 
-------------- --------------- 

Luis Ramón Peréz Valero 2005 2008 2008 --------------- 
José Joaquín Corrales  2006 2006 

2008 
2007 --------------- 

Luis Ernesto Gómez 2006 2004 
2006 
2008 

2002 ------------------ 
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Nombre Año de 
egreso 

Festival 
Latinoamericano 

Festival 
Atempo 

Encuentros 
Nacionales 

Matías Monteagudo Herrera 2006 ---------------- -------------- ------------------ 
Rafael Arturo  Silveira 
Mejías 

2006 ---------------- -------------- ------------------ 

Ángel Ruiz Balán Brito 2007 ---------------- -------------- ------------------ 
Hildebrando José Villareal 
Lugo 

2007 ---------------- -------------- ------------------ 

Tabla 2. Egresados de la Maestría en Composición “Universidad Simón Bolívar” (U.S.B) 
 
Nombre  Año de 

egreso 
Festival 

Latinoamericano 
 Festival  
Atempo 

Encuentros  
Nacionales 

Luis Alejandro Álvarez 2001 2000 
2002 

----------------  

Jesús Alberto Hernández 2002 2000 
2008 

----------------  

Raúl Jiménez 2002 2002 
2004 

----------------  

Wilmer Jordán Flores 
Arévalo 

2003 2000 
2002 
2004 
2006 
2008 

----------------  

Leónidas D´Santiago 2003 2000 
2002 
2004 

----------------  

Harold Bayardo Vargas 2003 2000 
2002 

---------------- ---------------- 

Ricardo Teruel 2004 1992 
1995 
1998 
2000 
2002 
2004 
2006 
2008 

---------------- 1994 
1996 

Francisco Díaz 2005 ------------------------- ---------------- -------------------------------- ---------------- 
Yoly Rojas 2006 2004 

2006 
2008 

---------------- ---------------- 

Eduardo Lecuna 2006 2002, 
2004 

2006 ---------------- 

Jairo Arango 2007 ----------------------- 1997 
1998 
1999 

---------------- 

Alexander David Romero C. 2007 2004 2006 ---------------- 
Miguel Noya  2008 1992 

2008 
---------------- 1994 
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Tabla 3. Egresados de la Escuela de Música “José Ángel Lamas” 
 

Nombre Año de 
egreso 

Festival 
Latinoamericano 

Atempo Encuentros 
Nacionales 

Lorena Arenas Ramírez 1991 -------------------- ----------------
-- 

------------------- 

Inés Lorena Bustillos 1991 ---------------------- ----------------
---- 

------------------ 

Francisco Medina Pineda 1993 ---------------------- ----------------
---- 

----------------- 

Pedro Antonio Silva Ortega 2002-2003 ---------------------- ----------------
---- 

------------------ 

Alirio José Bastidas Arias 2006 
2007 

---------------------- 2001 ------------------ 

Samuel Ely Navarro Petioni 2006 
2007 

---------------------- ----------------
---- 

------------------ 

 

Tabla 4. Egresados del Conservatorio Nacional de Música “Juan José Landaeta” 
 

Nombre Año de 
egreso 

Festival 
Latinoamericano 

Festival 
Atempo 

Encuentros 
Nacionales 

Armando Cisneros 1988 ----------------------- ------------------  
Juan de Dios López 1989-1990 1991 

1992 
1993 
1994 
2002 
2006 

----------------- 
 
 

1994 
1996 

------------------ 
 

 
 

Numa Tortolero 1990 
1991 

1991 ------------------ 1994 

León Zapata 1992 1991 ------------------ 1994 
Fidel Luis Rodríguez 1990 1991 

1992 
1993 
1994 
1995 
1998 

------------------ 
 
 
 
 
 

1994 
1996 

 
 
 

Josefina Benedetti 1995 1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1998 
2000 
2002 
2004 
2006 
2008 

 
------------------ 

 

1994 
1996 
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Nombre Año de 
egreso 

Festival 
Latinoamericano 

Festival 
Atempo 

Encuentros 
Nacionales 

Roberto Cedeño 1992  
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1998 
2006 

 
---------------- 

 
 
 
 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Largo     
Icli Zitella  1992 

1994 
2002 
2004 

1998 
1999 
2000 
2002 
2003 

1994 
1996 

 
 

Felipe Barnola  2004 
2006 
2008 

 
 

------------------ 

1994 
 
 

Ryan Revoredo 2001 1998 
2002 
2004 
2006 
2008 

 
1998 
2000 

 
 

1996 
 
 
 
 

Rubén Alfonzo 1991-1992 1991 ------------------ ------------------ 
Elsa Sauce 2006-2007 ------------------- ------------------ ------------------ 
René Álvarez 2005 

2006 
2004 1997 

1998 
2002 

------------------ 

Jorge Sánchez Herrera  --------------------- ------------------ ------------------ 
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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

4.1. Conclusiones  
 
 
- De acuerdo a lo observado y analizado respecto a nuestro punto de partida, es decir, 

establecer la presencia de los egresados de las cátedras de composición en Caracas -Escuela 

“José Ángel Lamas”, Conservatorio Nacional “Juan José Landaeta”, Instituto Universitario de 

Estudios Musicales y Maestría de la Universidad Simón Bolívar- en las tribunas de difusión 

más destacadas, es importante anotar que los estudiantes de diachas cátedras de composición 

si tienen presencia en el periodo estudiado (1988 y 2008)  

 
 
- Es importante señalar que a lo largo de este período, estas cátedras han tenido una notoria, 

migración evidenciada en el análisis y resultado de las diferentes tribunas. Parte de este 

comportamiento esta también determinado por la visibilidad y liderazgo de muchos de los 

compositores y docentes que han tenido a su cargo las cátedras de composición en estas 

instituciones, y que a su vez han sido directores artísticos de estas plataformas de difusión. 

 
 
-En los Festivales de Música de Caracas, la cátedra de composición de la “José Ángel Lamas” 

con Vicente Emilio Sojo a la cabeza (a su vez fundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela y 

del Orfeón Lamas), era la representación ante el continente de lo que acontecía en términos del 

movimiento compositivo en Venezuela para los años 50 y 60. Cabe resaltar como Sojo influyó 

y propició desde su marcado liderazgo, la participación de estas primeras generaciones 

decompositores no solo con sus obras, sino también con la dirección de la orquesta anfitriona 

de los Festivales de Caracas organizados por Inocente Palacios. 

 

--Ya no era sólo Sojo y sus alumnos de Santa Capilla quienes iniciarían en las nuevas 

tendencias a un grupo de inquietos estudiantes de música, en la década de los 70, fueron 
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también estos maestros venidos de otras latitudes los que trabajaron con Juan Carlos Núñez, 

Federico Ruiz, Ricardo Teruel, Emilio Mendoza, Hildegart Hollad, Alfredo Marcano-

Adrianza, Servio Tulio Marín y Alfredo Rugeles, este último uno de los organizadores de la 

nueva versión de los Festivales Latinoamericanos de Música. 

 
 
-De la otra generación de compositores que trabajaron con Antonio Mastrogiovanni hacia los 

80 se destacan entre otros: René Álvarez, Miguel Astor, Josefina Punceles de Benedetti, 

Roberto Cedeño-Laya, Juan de Dios López, Mariantonia Palacios, Fidel Luis Rodríguez-

Legendre, Juan Andrés Sans, Jacky Schreiber, Numa Tortolero, Víctor Varela, Francisco 

Zapata-Bello y Juan Francisco Sans. Este ultimo, para finales de los 80, asumió la cátedra de 

composición del Conservatorio “Juan José Landaeta”, y creaó un espacio para la difusión y 

encuentro de los jóvenes compositores, los Encuentros Nacionales, de 94 y 96 conjuntamente 

con otros colegas también encargados de la enseñanza de la composición. 

 
 
-En el panorama de la enseñanza de la composición de los años 80 y 90 aparecieron otras 

instituciones de enseñanza como escuelas, conservatorios y universidades, a diferencia de los 

60 cuando sólo existía la cátedra de composición de la Lamas. Surgen el Instituto 

Universitario de Estudios Musicales (hoy UNEARTES), y la Maestría de la Universidad 

Simón Bolívar, espacios de relevancia en la enseñanza de la composición. Su pertinencia en el 

medio se verá claramente reflejada en tribunas como el Festival Latinoamericano de Música, 

vinculado estrechamente a las instituciones mencionadas en parte porque sus organizadores, 

Alfredo Rugeles y Diana Arismendi, se desempeñan como docentes en ambos lugares. 

 
 
-Si bien antes el proceso de la enseñanza de la composición estaba liderado por un único 

maestro, ahora las cátedras reciben la participación e influjo de diferentes maestros 

compositores, algunos formados dentro del proceso mencionado anteriormente, y otros 

formados en escuelas de composición fuera del país. 

 
En cuanto a las tribunas analizadas podemos corroborar que: 
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-El Festival Latinoamericano a lo largo de su trayectoria, ha dedicado espacios especiales a las 

distintas Cátedras de Composición seleccionadas43. 

 
 
-En el caso del Festival Atempo, la presencia de los compositores egresados de las cátedras de 

composición se contempla en dos vertientes: la intervención de los compositores en el festival 

como invitados, y la participación en los talleres de composición o la llamada Cátedra 

Atempo.  

 
 
-En términos generales, la participación de los compositores venezolanos en el Festival 

Atempo es considerablemente menor: (12%) con respecto al grupo de extranjeros (88%). 

 
-Si bien el Festival Atempo es una tribuna de música actual o contemporánea, da preferencia a 

la música contemporánea de otras latitudes. La participación y la producción venezolana está 

representada por compositores con una trayectoria ya reconocida, como es el caso de: 

Diógenes Rivas, Alfredo del Mónaco, Alfredo Rugeles, el intérprete y compositor David 

Nuñezáñez entre otros, mientras que las nuevas generaciones están representadas en menor 

proporción por cursantes de las cátedras de Atempo y los talleres de composición. 

 
 

-En los Encuentros Nacionales, si bien en teoría están dedicados a la difusión de la 

composición de la música actual de compositores nacionales, la participación de las 

generaciones de egresados entre 1988 y 2008 está focalizada casi en su totalidad en los 

maestros compositores titulados en el Conservatorio “Juan José Landaeta”. 

                                                
43  Concierto noviembre 15 de 1991. Recital de obras de los compositores del Conservatorio Nacional de Música 
“Juan José Landaeta” en sus 30 años de Fundado (1961-1991) dedicado al maestro Ángel Sauce, Director 
Fundador.  
-Concierto noviembre 22 de 1992 llamado Recital de obras de cámara de Jóvenes compositores venezolanos. 
-Concierto 2 de noviembre de 1995. Recital de música de Compositores Venezolanos. 
-Concierto 8 de noviembre del 2000. Concierto de obras de la Maestría en composición de la Universidad Simón 
Bolívar. 
-Concierto 16 de noviembre 2002. Cátedra Experimental de Música de Contemporánea. “Rhazes Hernández 
López”. 
-Concierto 22 noviembre de 2002. Obras de estudiantes Maestría en Composición Universidad Simón Bolívar y 
Licenciatura en Composición del IUDEM.  
-Concierto 26 de mayo de 2006. Concierto de obras finalistas y obras ganadoras del Concurso de Composición 
XXV años de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. 
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-En lo concerniente a la producción y a la variedad de géneros interpretados en estas tribunas 

es notoria la proliferación de obras en formato de música de cámara, seguida por la música 

para instrumento solo, la música sinfónica y la música electroacúsitca. 

 
 
-Se evidencia también en este análisis la poca producción coral presentada en estas tribunas, 

sólo 3%. Esto llama la atención en un momento en el que el movimiento coral tiene un alto 

reconocimiento nacional e internacional, representado en el trabajo desarrollado durante largos 

años por Alberto Grau y María Guinand, por el movimiento coral que el circuito de orquestas 

infantiles y juveniles Fesnojiv contempla dentro de sus programas de formación, y el de los 

distintos grupos corales presentes en las universidades, sólo por mencionar algunas iniciativas.  

 
 
-En cuanto al registro sonoro del acontecer músical durante estos años de festivales se pudo 

apreciar, que las tribunas analizadas hicieron un avance significativo.Los Encuentros 

Nacionales de composiotores junto con la colaboración de algunas instituciones realizaron la 

grabación de 4 cd, dejando consignados distintos momentos de la creación venezolana del 

siglo XX.  

 
 
-El festival Atempo, en conmemoración de su XV versión, también realizó una compilación 

de distintos momentos del festival, representando las distintas disciplinas que fuera de la 

música están presentes en la edición de un libro con su respectivo registro sonoro. 

 
 
-El Festival Latinoamericano cuenta con un importante registro audio visual y de partituras 

que está a la espera de ser puesto a consideración del público interesado. 
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4.2. Recomendaciones 
 
 
-Consideramos de gran importancia que se siga trabajando por poner en escena la música 

académica actual. Esta importante labor debe estar acompañada de un registro sonoro y de 

publicaciones que permitan perpetuar en el tiempo la nueva memoria del patrimonio musical 

venezolano y latinoamericano. Hacia los años 90, en las primeras mesas de discusión en la 

instalaciónal de las nuevas versiones de los Festivales Latinoamericanos, ya insistía Roque 

Cordero44: 

 
Debemos intensificar ese movimiento en toda la América, darnos a conocer más 

entre nosotros, no solamente en un festival y tocar grabaciones, sino poder 

presentarnos en conciertos de orquesta y de música de cámara. Es decir un 

intercambio entre países, No hay que esperar que nuestras obras se toquen en la 

Filarmónica de Berlín, Esperamos primero que se toquen en la Filarmónica de Chile. 

 
 
-Sería importante que las orquestas profesionales incluyan dentro de su programación regular 

la interpretación de una obra de algún compositor nacional y/o Latinoamericano, fuera del 

marco de la participación de estas en los festivales mencionados, y que se diera cumplimiento 

por decreto y política cultural, dando incentivos presupuestarios por su participación en este 

sentido. 

 
 
-Sería importante insistir en la creación de un centro dedicado a la curaduría de estos festivales 

que de manera sistemática pueda dejar un registro documental abierto al público y a las 

instituciones encargadas de enseñanza musical. La carencia de material discográfico e impreso 

disponible para la consulta y conocimiento no permite que los compositores, intérpretes y 

músicos en general puedan tener contacto directo con el acontecer musical latinoamericano. 

 
 
-Debería incentivarse la publicación de algunas de las obras de compositores invitados y 

nacionales estrenadas en los festivales. Esta publicación debería contener también datos 

biográficos del compositor, el catálogo de sus obras, si está publicada o grabada. 
                                                
44Cordero, Roque. 1990 Tomado del programa de mano del IV Festival Latinoamericano de Música. 
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-Se debería insistir en estimular la creación y promover la imagen de compositores residentes 

a través de concursos en los festivales, como los realizados por la Institución “José Ángel 

Lamas” en los Festivales de Caracas de los años 50 y 60. 

 
 
-Sería ideal la creación de espacios dentro de estas tribunas de difusión, encaminados a 

estimular la participación de grupos de intérpretes interesados en conocer la música académica 

latinoamericana, buscando estimular en ellos la divulgación de estos repertorios dentro de su 

programación de conciertos. 

 
 
-Se recomienda que en los distintos espacios de reflexión, creados en los festivales participen 

directamente los encargados de las políticas culturales, así como de los representantes de las 

diferentes instituciones dedicadas a la enseñanza de la composición, para que, conjuntamente, 

puedan hacer un diagnóstico de las necesidades y establecer políticas de estímulo y difusión 

para la creación de la música académica de compositores nacionales y latinoamericanos.  

 
 
-El compositor mexicano Mario Lavista (1990:s/p) en exposición hecha con motivo de la 

reanudación de los Festivales Latinoamericanos en el 90, explica la experiencia en México, 

comentarios que, después de 12 años, aún pueden tener vigencia. 

 

Tanto en Mexico como en América Latina, existe una especie de “festivalitis” y no lo 

digo en un sentido peyorativo; la mayoría de los recursos se canalizan en encuentros, 

conciertos y otra serie de actividades y descuidan, como política cultural, dos 

aspectos a mi juicio muy importantes: 

 
1. La edición de partituras, discos y libros, y  

2. La educación. 
 

Las escuelas de música reciben, por parte de las instituciones privadas o 

gubernamentales muy poco dinero en relación a lo que se gasta en temporadas de 

conciertos, invitaciones a solistas, organización de festivales-que no es que esté mal 

realizar festivales- quiero decir que debería haber a mi juicio un equilibrio mayor en 

la distribución de estos recursos. La infraestructura está deteriorada, los maestros 

están mal pagados, no existe una biblioteca a la altura y los salones, están cada vez 
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en perores condiciones y paradójicamente, hay grandes conciertos en las salas, 

grandes solistas invitados y festivales maravillosos que se organizan todo el año. 

 
 
-Muchas de las conclusiones a las que se llegaron en los distintos congresos, encuentros y 

mesas de trabajo en los festivales, coinciden en señalar que se deben establecer políticas claras 

y unificadas para la difusión del repertorio, las cuales garanticen que la música de nuestros 

creadores latinoamericanos tenga un sitial importante dentro del llamada “repertorio 

universal” 

 
 
Como señala Andrés Posada45: 

 

Existe en América Latina un archivo sonoro alejado de las fronteras de la música de 

consumo. Un mundo de sonidos insospechados, exuberantes y maravillosos pero 

poco conocidos. Una aglomeración de formas musicales variadas que generan ritmos 

punzantes, enérgicos y de contornos fuertes. Una música de grandes contrastes en el 

carácter, estilo y en las textura de las obras, con cambios súbitos de color y de 

atmósfera. Un crisol sonoro en donde se mezclan distintas tendencias e influencias y 

se unen elementos estilísticos diferentes y, a veces, contrastantes. 

Me refiero a la nueva música en Latinoamérica: música que viene desde las últimas 

décadas del siglo pasado hasta lo poco que llevamos de éste 
 
 
-Consideramos que esta investigación es una importante contribución para aquellas personas e 

instituciones interesadas en la difusión de la música contemporánea a nivel latinoamericano. 

Esperamos además que las instituciones encargadas de la formación profesional de los 

compositores tomen en consideración estos resultados para evaluar la pertinencia de sus 

programas de estudio. 

 
 

                                                
45 Posada, Andrés. “La proyección de la nueva música en américa latina: globalización y periferia”. Extraído el 4 
de julio de 2008 de: http://www.colegiocompositores-la.org/articulo.asp?id=61. 

http://www.colegiocompositores-la.org/articulo.asp?id=61
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Anexo 2. I Encuentro Nacional de Compositores, 26 de septiembre al 7 de octubre 1994. 
Caracas-Venezuela 
 
Nombre Obra Interprete Año 
Gustavo Matamoros Retrato 

 para contrabajo y procesos 
electrónicos 

Dúo Inbert-Sans 
Luis Gómez-Imbert, 
contrabajo 
Juan F. Sans 

1994 
Lunes 26 de 
Septiembre 

Pedro Simón 
Rincón 

Dos Piezas  
para contrabajo y piano” 

  

Domingo Sánchez 
Bor 

Omaggio   
para contrabajo y procesos 
electrónicos 

  

Jorge Castillo Concierto para contrabajo y piano   
Miguel Noya Bajo la Sombra 

-Rohanda 
-Cruces de Intención 
-La gran Puerta 
 para  contrabajo y cinta 
magnetofónica 

  

Alfonso Tenreiro-
Vidal 

Canción de Cuna  
para contrabajo y piano 

  

Juan Francisco Sans De la Liberación de las Formas 
 para contrabajo y piano. 

  

Alfredo del Mónaco Lyrica  
(1991) 
Para Oboe solo y/o extensiones 
electrónicas 

Ensamble música Nova. 
Luis Julio Toro, Flauta.  
Jaime Martínez, oboe y 
corno Ingles. 
Luis Gómez Imbert, 
contrabajo. 
Dir: Alfredo Rugeles. 

1994 
27 de 
septiembre. 

Alonso Toro Soulee en Flauta (1992), para flauta 
y cinta 

 1994, 27 de 
septiembre 

Juan Francisco Sans Lasciatemi Morire (1998), para 
oboe, cinta y procesos electrónicos 

  

Adina Izarra Reveron (1989)para : fl, ob, cb 
-Arbol 
-El Playón 
-Las Muñecas 
-La Pajareras 

  

Alfredo Rugeles Tanguitis (1984) para piano.   
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Federico Ruiz 
 

 

Triptico Tropical 
para piano  
-Moderato Molto espressivo 
-Andante 
-Allegro vivo. 
Estreno 

  

Roberto Cedeño Cuarteto Boreas Cuarteto de  Clarinetes 
de Caracas. 

1994 
28 de 
septiembre 

León Zapata Elegía 
Rodrigo Segnini Poker Concertante 
Antonio 
Mastrogiovanni 

Milongerita 

Juan de Dios López Efecto Retardado 
Beatriz Lockhart Merenge de la Suite  

ESTAMPAS CRIOLLAS 
Simón Alvarez Estructura 1 

Para ensamblaje de percusión 
Los percusionistas de 
Caracas 

1994  
29 de sept 

Erin Vargas “Texturas para guitarra y vibráfono 
Guitarra: Leonardo Lozano. 
Vibráfono: Marisol Pérez 

Victor Varela “Binomial 1” 
 para marimba y saxofón. 
Saxofon: Glen Tomasi 
Marimba: Mauricio García 

1994, 29 de 
sept 

Ricardo Lorenz Concertino para Timpani 
Erin Vargas “Some Spice” Solista: Mauricio 

Garcia 
Roberto Chacón “Mambo a la Clark (Kent) Solista: Germán 

Domador 
Fidel Rodriguez “Estudio para Percusion” Estreno  
Juan de Dios López “Metamorfosis 1” 

Para piano y ensamble de percusión  
Piano: Maria Teresa 
Cisneros 

Cesar Iván Lara  “En busca de lo Inexistente” Ensamble de Caracas. 
Ulises Ascanio, Violin 
Antonio J. Mayorga, 
violin 
Florentino Mendoza, 
cello 
Abraham Abreu, 
clavecín y piano. 

30 de 
septiembre Victor Varela “Anticuario 1”  

Estreno 
Federico Ruiz  “Passacaglia” 

Paul Dessene  “Coplas del Mangle Las Tuyerias”  
Juan de Dios López “Entropia”  
Miguel Ángel 
Mieres 

“Referente, para cinta 
magnetofónica 
Estreno 

Música Electroacustica 
Coordinador: 
Eduardo Kusnir  

1994  
1 de Oct. 

Jacky Schreiber  “Un mundo dentro de un mundo”,  
para voz y cinta 
magnetofónica”Estreno 
Voz: Omaira Abinadé 
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Eduardo Kusnir “Blancanieves”, 
para piano, narrador y cinta 
magnetofónica  

Piano: Rodrigo Segnini 
Dispositivos 
electrónicos: Eduardo 
Kusnir 

 

Josefina Benedetti “La muerte del Delfin”, para cinta 
magnetofónica y diapositivas  
Estreno 

Fotografía: Charlie 
Riera 

Rodrigo  Segnini “Pecuec” para dispositivos 
electrónicos y sintetizador 

 

Fidel Rodríguez  ”Pulsión sonora No.1 en tres 
movimientos” 

Dúo Sans Palacios 1994, 
2 de oct. 

Juan Andrés Sans “Fabula en cinco Movimientos”  
Mateo Rojas  “Suite Acrostica” 

Estreno 
 

Alvaro Cordero “Bagatelas” 
Estreno 

 

Beatriz Lockhart “Joropo”  
Juan Cristobal 
Palacios  

“FA_LA, en cuatro movimientos 
-Arrecho 
-Fino Melódico 
-Contemporáneo 
-Delirante en General. 

 

Jesús Calderón  “Fantasia Febril, sonata para piano 
a cuatro manos 

 

Josefina Benedetti “Ut Pictura et Poesis” 
-Harmonia 
-Somari 
-Laudate Dominum¡ 

 

Renata  Cedeño “Orinoquia”  
Ricardo Lorenz “La Historia Tropical” Ensamble Juventudes 

Musicales 
Dir: Juan Cristóbal 
Palacios 

1994 
3 de octubre 

Juan Cristobla 
Palacios 

“ Octeto en tres movimientos” 
-Cuatro más cuatro 
-Ocho 
-Ocho entre cuatro=dos” 

 

Eduardo Marturet “Canto Llano”  
Inocente Carreño “Quinteto” 

-Allegro moderato 
-Andante 
-Scherzo, allegro 

Quinteto de vientos 
Latinoamericano 

4 de Octubre 
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Pedro Mauricio 
González 

“Cinaruco” 
-Allegro giocoso 
-Larghetto expresivo 
-Guasa 

  

Andrés H. Barrios 
G 

“Quinteto Poluciones”  

Numa Tortolero “Cuarteto “ 
Estreno 

 

Efraín Amaya  “Icaro”  
Estreno en Venezuela 

 

Juan Andrés Sans “Serpentina, coral y celedonia”  
Miguel Astor “Seis Flautero” Dúo Acosta_Sans 

Omar Acosta, Flauta 
Juan Francisco Sans, 
piano. 

5 de oct 

Andrés Barrios “Cuculi, Adiós pariente”   
Alonso Toro “Joropoide”   
Juan de Dios López “Nocturno  Caprichoso, para flauta 

sola 
  

Omar Acosta “Solo de Pajarillo”, para flauta sola   
Juan Francisco Sans “Canto Aborigen” 

-Canto de saludo 
-Toque de Uotoroyó 
-Canto de Curación 
-Toque Funerario 
-Toque de flauta de Pan 
-Canción de Amor 
-Canto de diversión 

Dúo Acosta_Sans 
Omar Acosta, Flauta 
Juan Francisco Sans, 
piano. 

1994, 
5 de oct 

Fidel  Rodríguez “Catálogo de pulsaciones sonoras 
I,II,III,IV y V” 

Duo Cantabile 
Bárbara Pérez, piano 
Carolina Bermudez, 
piano 

1994,  
6 de Oct 

Roberto Cedeño 
Laya 

“Taurepana”   

Julio D¨Escriván “Tres Retratos de Igor” 
 

  

Icli Zitella “Dos piezas para violin y piano” 
-Preludio 
-Schezo 

  

Miguel Astor “Cantabile”   
Bárbara Pérez “Dos danzas para violin y piano” 

-Moderato Cantabile 
-Allegro Rítmico 
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Miguel Astor “Tres Antifonas “ 
-Salvator Mundi 
-O quan Bonus 
-Alleluia, faciem tuam Domine 
Estreno 

 
 
 
 
 
 
Concierto Coral 
Coral Venezuela  
Dir: Miguel Astor 

1994, 
7 de octubre 

Josefina Benedetti/ 
Andrés Eloy Blanco 
Texto. 
 

“Palabreo”  

León Zapata “Ecos”  
Bárbara Pérez / 
Aquiles Nazoa  
texto 

“Puerto “ 
Estreno 

 

Luis Felipe Barlona “Charitas” 
Estreno 

 

Miguel Astor/ 
Manuel Felipe 
Rugeles , texto 

“La verde Soledad”  
 
 
Coral Jóse Antonio 
Calcaño 
Directora: Rosa Briceño 

1994 
7 de Octubre 

Modesta Bor / 
Augusto Gonzáles 
Castro texto 

“Barro de la Media Noche” 

Cesar Alejandro 
Carrillo/ 
Adolfredo Brizuela 

“Has Crecido en la Tarde” 

Francisco Zapata/ 
Vicente Aleixander  

“El Mar” 

Juan Carlos Nuñez/ 
Federico García 
Lorca 

“Canción del Jinete” 
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Anexo 3. IV Festival Latinoamericano de Música, 19 al 24 de diciembre de 1990. 
Caracas-Venezuela 
 
Nombre Obra Intérprete Año 

Festival 
Vicente Emilio Sojo 
 

Treno ( 1930) 

Solistas de 
Venezuela 
Director: 
Luis 
Morales 
Bance  
Obra 
sinfónica 

 
 
 
 
 
21 de 
noviembre  
 

Carlos Figueredo 
 

Suite para cuerdas (1944) 
Allegro 
Andante  
Allegro 

Carlos Figueredo 
Texto: Fernando Paz 
Castillo 

Canción de la tarde (1950) 
 

Moisés Moleiro 
 

Vigilia (1951) 
 

Raimundo Pereira 
 

Tres Canciones: 
-Brisas de Otoño / texto: Ernesto Noboa  
Camacho 
-Tal vez mañana me vaya./ texto: Alberto Arvelo 
Torralba 
-Danza / texto: Pedro Lhaya 

Solistas de 
Venezuela 
Director: 
Luis 
Morales  
Bance  
Soprano: 
Aura Colina 

 

Luis Morales Bance  Canción del Recuerdo(1996) 

Rhazes Hernández 
López 
 

Las torres desprevenidas Fundación 
Orquesta 
Sinfónica 
de 
Venezuela 
Director:  
Alfredo 
Rugeles 

20 de 
noviembre  

Alfredo Rugeles  Camino entre lo sutil e inerrante 
Arcángel Castillo Elegía 
Antonio Estévez Concierto para Orquesta 

Juan Carlos Nuñez Tango Cortázar Orquesta  
Sinfónica 
Juvenil 
Gran 
Mariscal de 
Ayacucho 
Director: 
Rodolfo  
Saglimbeni. 
Piano: Olga 
López  

24 de 
noviembre  
 

Federico Ruiz  Concierto para piano y orquesta “1979” 

José Francisco 
Velázquez 
 

El viejo  
 Tono de Navidad aguinaldo pascual,   
para dos veces, violines y continuo.  

Canerata de 
Caracas. 
Directora: 
Isabel 
Palacios 

23 de 
noviembre  
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Anexo 4. V Festival Latinoamericano de Música, 10 al 17 de noviembre de 1991. 
Caracas-Venezuela   
 
Nombre  Obra Intérprete  Año del 

Festival 

Beatriz Bilbao 
  

La Pasionaria (1988) 
Para orquesta de cámara 
  Orquesta 

Filarmónica 
Nacional 
Director: Pablo 
Castellanos 
Solista: Luis 
Gómez Imbert , 
Contrabajo 
 

 
10 de 
noviembre 
  
 

Pedro Mauricio González 
 
  
  
  

Canto a los Dioses (1991) para 
contrabajo y orquesta 
I. Hacia el templo. 
II.Oda a la Diosa 
III.Invocacion (ritual)  
(Estreno mundial). 

Francisco Zapata B. 
  

Densidades (1987) 
 3 estudios breves para orquesta e 
instrumentos solistas. 
(Estreno mundial). 

Juan Francisco Sans  Lasciate mi moriré (1988) 
para Oboe y procesos  electrónicos 

Ensamble Nova 
Música. 
 Director: 
Alfredo  
Rugeles 
 

 
10 de 
noviembre 
 

Adina Izarra. 

Margarita (1991) 
Sobre poemas de Rubén Darío, para 
Mezzosoprano, flauta, oboe, arpa, 
contrabajo, teclados. 

Juan de Dios López. Al borde del Abismo (1990) 
para contrabajo solista y electrónicas 

Federico Ruiz. 

Stabat Mater  (1989) para  
mezzosoprano, flauta, oboe, 
contrabajo, teclados, y procesos 
electrónicos. 

Alfredo Rugeles 

Oración para clamar por los 
oprimidos (1989) para 
mezzosoprano, flauta, (flauta baja y 
Picc), oboe, corno ingl, 
arpa,contrabajo, teclados, bateria 
electrica y procesos electrónicos. 
Sobre un poema de Manuel F. 
Rugeles. 

Cesar Iván Lara 
  
  
  

Tres piezas para orquesta de 
cuerdas  Op. 4 (1990) 
I. Largo. Allegro risoluto. 
II. Lento.  
III.Rondo (enérgico) 
(Estreno mundial) dedicada a la 
Orquesta Sinfónica de Lara 

Orquesta 
sinfónica de 
Lara 
 Director: 
Leonardo 
Panigada. 
  
  
  

 
11 de 
noviembre 
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Nombre  Obra Intérprete  Año del 
Festival 

Arcángel Castillo Olivari  
 

Aforismos (1990) 
Para orquesta  
(Estreno mundial) 

    

Eduardo Marturet. Seis y Saxo  (1991) 
para saxo y grupo de Cámara. 

Sinfonietta de 
Caracas.  
Director: 
Rodolfo 
Saglimbeni  

12 de 
noviembre 

Adina Izarra Silencios (1989) 
Lento lontano-Brusco-lontano triste 

Recital. 
Rubén Riera. 
Guitarra  

13 de 
noviembre 

Simón Álvarez 
  Estructura No.1  (1977) 

Grupo de 
Percusión 
Orquesta 
Sinfónica Simón 
Bolívar.  
Director: Edgar 
Saume 
Quinteto de la 
Orquesta  
Sinfónica  
Municipal de 
Caracas. 
 

13 de 
noviembre 
 

Emilio Mendoza. Añoranza (1988) para 5 
percusionistas. Estreno mundial. 

Diógenes Rivas  
 

Ricercare  IV (1988) 
para un percusionista solo “ “ 

Alfredo Rugeles 
 Tanguitis (1987) Recital: 

Fred Hammond 
y Marina 
Beretta-
Hamonn. Piano 
 

14 de 
noviembre 
 Ricardo Lorenz Abreu Bachangó (1984) 

Juan Carlos Núñez Alejo Carpentier 1930 (1976)  
para orquesta 

Orquesta  
Sinfónica de 
Venezuela. 
 Director: 
Rodolfo 
Saglimbeni 

14 de 
noviembre 

Juan de  Dios López 
 Nocturno caprichoso (1990) 

Recital 
Alumnos 
composición, 
Escuela de 
música “Juan 
José Landaeta” 
en sus 30 años 
de fundado 

 
 
 
15 de 
noviembre. 
 
 

Miguel Astor 
 

“Seis flautero” (1991) 
(Estreno Mundial) 

Numa Tortolero 
 

El canto de Medea (1991)  
(Estreno mundial). 
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Nombre  Obra Intérprete  Año del 
Festival 

Juan Francisco Sans 
 

Canto Aborigen  (1987). (1961-1991). 
Fundador 
Angel Sauce. 
Flauta: Omar 
Acosta- 
Piano: Juan 
Francisco Sans. 
 

 
 
 
15 de 
noviembre. 

Fidel Luís Rodríguez. Ludus Ritmico  No. 3 (1991)  
 
 
Cuarteto de 
Clarinetes de 
Caracas. 
 

 
 
 
 
15 de 
noviembre. 
 

 

Rubén Alfonzo  Mad Erzo  (1985). 
León Zapata 
 

Elegia 
(Estreno Mundial) 

Corine Akl 
 

Vals (1991) 
(Estreno Mundial) 

Josefina Benedetti Intermezzo No 1 (1991)  
(Estreno Mundial) 

Roberto Cedeño Laya 
 

Cuarteto Boreas (1991) 

Julio D´Escriván 
 

Salto Mortal (1989) Concierto de 
música 
electroacústica.  
Sociedad 
venezolana de 
Música 
Electroacústica. 
Coordinación y 
difusión 
electroacústica: 
Eduardo 
Kusnir. 

 
 
 
 
15 de 
noviembre 
. 

Eduardo Kusnir  Buenos días, fuen un buen día… 
(1991) 

Alfredo Marcano Adrianza Sinfonieta del Ávila  (1987) 
para orquesta de cámara      

Orquesta 
Sinfónica 
Simón Bolívar. 
Director: 
Alfredo 
Rugeles. 
Solista: Rubén 
Riera. 

16 de 
noviembre. 

Alfredo del Mónaco Tientos de la noche imaginada  
(1990) 
para guitarra y orquesta. 
(Estreno mundial). 

Alfonso Tenreiro-Vidal  Imagen de Luz (1991)  
para orquesta 

Orquesta 
sinfónica 
Municipal de 
Caracas 
Director: 
Federico 
García Vigil. 

17 de 
noviembre 
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Nombre  Obra Intérprete  Año del 
Festival 

Vicente  Emilio Sojo 
 

Cántico 
 

Escuela 
Cantorum de 
Caracas. 
Director: 
Alberto Grau, 
Maria Guinand. 
Solistas: 
Carolina 
Rodríguez , 
Arelys 
Esustache,  
María Isabel 
López. 

 
 
 
 
17 de 
noviembre. 
 
 

Antonio Lauro  
Poesía: Alberto Arvelo 
Torrealba  

Allá va un encobijao 

Inocente Carreño 
Poesía: Juan Beroes. 

Pregúntale a ese Mar 

Alberto Grau  
Poesía: Gabriela Mistral  

Duérmete Sonriendo 

Alberto Grau  
Poesía: Gabriela Mistral  

Duérmete  Apegado a mí  

Federico Ruiz  El Santiguao 
Alberto Grau Pater Noster 
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Anexo 5. VIII Festival Latinoamericano de Música, 17 al 27 de noviembre de 1994. 
Caracas-Venezuela 
 
Nombre  Obra Interprete Año Festival 

Alexander 
Berti 

Obertura de 
Concierto (1994) 
Para Orquesta. 
(Estreno mundial). 

Concierto Inaugural 
Orquesta Sinfónica Venezuela 
Director: Rafael Montes. 
 

17 de 
noviembre 
 Juan Carlos 

Núñez 

Tango Cortazar 
(1984) 
Para Orquesta. 

Alfredo del 
Mónaco 

Tientos de la noche 
imaginada (1990) 
para guitarra y 
orquesta 

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Director: 
Alfredo Rugeles. 
Solista: Rubén Riera. 
 

18 de 
noviembre 
 Juan Vicente  

Lecuna 

Fantasía 
Venezolana (1949-
1950) sobre Dámele 
Betún  versión 
original para 2 
pianos 
Orquestación: Juan 
Francisco Sans. 
Estreno Mundial. 

Modesta Bor 

Suite para cello y 
piano   (1961) 
I.andante expresivo. 
II.Allegreto 
Grazioso. 
III. Serenata. 
Andante expresivo. 
IV.Allegretto. 

Cello: 
Germán Marcano. 
Piano: 
Clara Marcano. 

19 de 
noviembre. 

Diana 
Arismendi 

Inerrantes   (1993) 
Concertino para 
Marimba y 
Orquesta de 
Cámara. 
I. Moderato. 
II. Andante. 
III. Tempo de 
Habanera. 
(Estreno mundial). 

Orquesta Filarmónica  Nacional. 
Director: Luis Morales Bance. 
Solista: Juan José Pérez y la colaboración de 
Solistas de Venezuela. 
 

20 de 
noviembre. 
 

Luis Morales 
Bance 

Tric-Trac (1978) 
Ballet para 
Orquesta Sinfónica 
sobre un guion de 
Isaac Chocrón 
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Nombre  Obra Interprete Año Festival 

Inocente 
Carreño  

 El Pozo  (1946) 
 Bosquejo sinfónico 
para Orquesta. Orquesta  Sinfónica Simón Bolívar del Táchira. 

Director: Cesar Iván Lara 
 

20 de 
noviembre. 
 

Jorge Castillo  
Tríptico con 
Percusión   Op. 
45(1993)  
(Estreno mundial). 

Álvaro 
Cordero  

De la Nada y la 
Penumbra   (1981) 
* para oboe solo  

Quinteto de Vientos Latinoamericano. 
Recital de Música de Cámara. 
Oboe y Corno Ingles:  
Jaime Martínez  

 
21 de 
noviembre  

Alfredo del 
Mónaco 

Lyrica      (1991). 
Para Oboe solo y/o 
extensiones 
electrónicas. 

Quinteto de Vientos Latinoamericano. 
Recital de Música de Cámara. 
Oboe y Corno Ingles:  
Jaime Martínez  

 
21 de 
noviembre  

Juan de Dios 
López  

La Revuelta (1992) 
Variaciones sobre un 
tema de Federico 
Villena para: Oboe, 
Corno Ingles y Piano 
Estreno en esta 
versión.  

Quinteto de Vientos Latinoamericano. 
Recital de Música de Cámara. 
Oboe y Corno Ingles:  
Jaime Martínez  

 

 
21 de 
noviembre  

 

Fidel 
Rodríguez 
Legrende  

Ludus Rítmico No 4 
(1991)  
para trio de cañas 
I.Registro. 
 II.Intermezzo. 
 III.Postmofuga 
ingenua.  
Estreno mundial. 

Efraín Amaya 
Icaro    (1992)  
para  Quinteto de 
Vientos 

Juan 
Francisco 
Sans  

Fantasía Casale  
(1992)  
Para Oboe, clarinete, 
fagote, corno y 
piano.  

Alfredo 
Marcano 
Adrianza 

Enera  (1978) Recital de Piano  
Nora García 
. 

 22 de 
novienbre 
  Rházes 

Hernadez 
López 

Casualismo No.6 
(1963) 
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Nombre  Obra Interprete Año Festival 

Alfredo 
Rugeles 

Pequeña Suite para 
piano  (1972-1973) 
I.Preludio. 
II.Invención. 
III. Romanza. 
IV. Danza. 

  
Recital de Piano  
Nora Garcia  
  

  
 
22 de 
noviembre 
  Eduardo 

Kusnir  

3 Piezas para piano   
(1984) 
I. Lily, la que asusta. 
II.Sabor a triunfo. 
III. Don-pim 

Francisco 
Zapata Bello 

Suite Anacrónica   
(1981-1991) 
 para  guitarra sola. 
I. Introducción  y 
danza (Antonio 
Lauro) 
II. Canción y Danza 
(Manuel Enrique 
Pérez Díaz) 
III. Scherzo (Manuel 
Ponce) 

Recital de Música de Cámara.  
Guitarra: Ignacio Barreto. 
  
  
  

 
22 de 
noviembre. 
  
  
  
 Gustavo 

Matamoros 

Swept away (a la 
Deriva ) (1994)  
para piano solo. 
(Estreno Mundial). 

Piano: Gustavo Matamoros.  

Diógenes 
Rivas  

Melos: El Jardin de 
Senderos que se 
bifurcan   (1994) 
(Estreno Mundial). 

Oboe: Remy Carbonara. 

Josefina 
Benedetti 

Intermezzo   No.1 
(1992) 
 para Cuarteto de 
Clarinetes 

Cuarteto de Clarinetes. 
22 de 
noviembre 
  Roberto 

Cedeño 

Cuarteto Boreas 
(1991) 
 para Cuarteto de 
Clarinetes. 
I.Céfiro. 
II. Galerma 
III.Hálito. 
IV. Simún.  

Adina Izarra  
Mira    (1983) 
Para dos pianos y 
narrador. 

Duo: Sans-Palacios 
Duo: Imbert-Sans 
Dedicado al duo: 
Sans-Palacios. 

 
23 de 
noviembre 
  Víctor Varela  

Binomial II   (1985) 
Para Piano a cuatro 
manos. 
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Nombre  Obra Interprete Año Festival 

Juan 
Cristóbal 
Palacios 

Fa-la   (1993)    
para piano solo. 
I. Arrecho. 
II.Fino Melódico. 
III.Contemporaneo. 
IV.Delirante en 
general. 

Duo: Sans-Palacios 
Duo: Imbert-Sans 
Dedicado al duo: 
Sans-Palacios 

 
23 de 
noviembre 
  

Roberto 
Cedeño 

Obitus-Alba  (1992) 
Danza 
Monotemática. 
Para piano a 4 
manos. 

Dúo: Sans-Palacios. 
Dedicado al duo. 
  

 
23 de 
noviembre. 
  

Ricardo 
Lorenz Abreu 

 Bachangó    (1984) 
Para piano  Duo: Salgado-Guillén 24 de 

noviembre 

Alonso Toro 
Suite   (1993)  
para clarinete y 
piano. 

 Duo: Salgado-Guillén 24 de 
noviembre 

Mercedes 
Otero 

De Laguna   (1991) 
Para: Mezzosoprano, 
Flauta, Oboe   , Arpa 
y contrabajo. 
  

Ensamble de Música Contemporánea de la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. 
Director: Rafael Jiménez 
Solista: Mezzo Soprano: Sara Catarine. 
  

24 de 
noviembre. 
  

Federico Ruiz 

Octeto  (1981) 
Para  flauta, Oboe, 
Clarinete, Corno, 
fagot, violín y 
violonchelo. 

Isabel Aretz  

Hombre al Cosmos   
(1993) 
Tres contactos 
siderales. 
 Para piano y cinta 
magnetofónica. 

Sociedad Venezolana de Música 
Electroacústica. 
  
  
  
  

25 de 
noviembre 
  
  
  
  

Jacky 
Schreiber  

Un Mundo dentro de 
un Mundo   (1994) 
 para voz y cinta 
magnetofónica. 

Josefina 
Benedetti. 

La muerte del delfín  
(1994)    
Para Cinta 
Magnetofónica y 
Dispositivos. 

Rodrigo 
Segnini  

Pecuec  (1994) 
Para Dispositivos 
Electrónicos y 
Sintetizador. 

Eduardo 
Kusnir 

Blancanieves   
(versión de 1994)   
Historia actuada para 
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Nombre  Obra Interprete Año Festival 
dos 
pianistas…………..y 
cinta. 

Juan Bautista 
Plaza  

Diana    (1957) 
Miniatura para 
Violín y piano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concierto de Música de Cámara. 
Carolina Bermúdez  violín. 
Bárbara Pérez Piano. 
Adriana Moraga, Piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 de 
noviembre 

Fidel 
Rodríguez 
Legrende . 

Catalogo de 
Pulsiones sonoras 
I,II,III,IV y V 

Julio D  ́
Escriván 

Tres Retratos de 
Igor   (1986). 
I.Igor strolls 
absentlyminded 
down Sunset Strup 
on a hot summer 
morning. 
II.Igor works 
diligently in the 
early hours of the 
moning by his table 
lamp. 
III. Virgil watches 
Igor Blow the 
candle on his 
birthday cake. 

Icli Zitela  Dos piezas para 
violín y piano 
Preludio 
Scherzo. 

Miguel 
Astor. 

Cantabile  (1991) 

Bárbara Pérez  Don Danzas para 
Violin y Piano  

I. Moderato 
Cantabile 

II. Allegro Rítmico 
Efraín 
Arteaga/texto: 
Enrique 
Sánchez 
Rizzo 

Canción por  
Imposibles   (1994) 
Obra compuesta para 
el ensamble. 
 
  

 
 
 
 
 
Ensamble Brahms de Caracas 

 
 
 
 
27 de 
noviembre. 

Beatriz 
Bilbao 
Poesía: 
Fernando 
Villalón 

La saeta (1993) 
Obra compuesta para 
el ensamble. 
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Anexo 6. X Festival Latinoamericano de Música, 30 de octubre al 7 noviembre de 1998. 
Caracas-Venezuela 
 
Nombre (fecha) Obra Interprete Año Festival 
Juan Bautista 
Plaza 

Vigilia (1928) 
Poema Lirico para orquesta 
sobre soneto de Juan Ramón 
Jiménez. 

Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar.  
Director: Alfredo Rugeles. 
Solistas: Rubén Riera 
guitarra. 
Luis Julio Toro. Flauta. 
 

 
30 de octubre. 
 

Alfredo del 
Mónaco 

Tientos de la Noche Imaginada  
(1990) 
Para guitarra y orquesta. 

Ricardo Lorenz-
Abreu 

Tres Éxitos  (1996) 
I. Bachangó 
II.Está Lloviendo afuera y no 
hay agua. 
III. Mambozart. 

Recital  de piano. 
Anthony De Mare. 
(EUA) 

 
31 de octubre 

Paul Desenne Papayera de la Suite Clarinight  
(1997). 
Para cuarteto de Clarinetes. 

Cuarteto de Clarinetes de 
Caracas. 
Jorge Montilla. 
Orlando Pimentel. 
Víctor Salamanquéz. 
Carlos Bello. 
Mezzosoprano invitada: 
Ines Feo 
 
 

 
 
 
 
31 de octubre. 
 

 

Efraín Arteaga Concierto  (1997) 
Para cuarteto de clarinetes. 
I.Merengue. 
II.Vals. 
III.Carnaval.  
Estreno mundial 

Aldemaro 
Romero 

Preludio y Quirpa (1997) 
Para cuarteto de clarinetes. 

Alfredo Rugeles. Inventio   (1976) 
Para clarinete solo. 

Solista: Jorge Montilla.  

Arcángel Castillo 
Olivari.  

Cuatro Canciones  (1995) 
Para mezzo y clarinete. 
I.Elegia. 
II.Pierrot.(a una coreografia de 
“Accion Colectiva” 
III.Espacio Liquido. 
IV.Retrato (a tientas) 
Solistas: Jorge Montilla . Inés 
Feo. 

Cuarteto de Clarinetes de 
Caracas. 
Jorge Montilla. 
Orlando Pimentel. 
Víctor Salamanquéz. 
Carlos Bello. 
Mezzosoprano invitada: 
Ines Feo 
 

 
31 de octubre. 

Víctor Varela Sabines Spiralis(1995) para 
picc. 

Recital  
Luis Julio Toro: Flauta. 
Ricardo Gallardo 
(México) Percusión. 
 

1 de noviembre. 

Alfredo del 
Mónaco. 

Chants   (1988) para flauta sola. 

Paul Desenne  Recuerdos de Venosa  
  para Flauta y marimba. 

Recital  
Luis Julio Toro: Flauta. 
Ricardo Gallardo 
(México) Percusión. 
         

1 de noviembre    

Ricardo Lorenz-
Abreu 

Piedra en la Piedra 
Para flauta y marimba 

Vicente Emilio 
Sojo 

Seis Melodías Populares 
Venezolanas 
-Aguinaldo 
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Nombre (fecha) Obra Interprete Año Festival 
-Vals 
-Canción de Amor 
-Contradanza 
-Canción de Cuna 
-Merengue 

Antonio Lauro Romanza y Merengue  (1985) 
Dedicado al dúo  Montes-
Kirchner. 
 

Eduardo 
Marturet. 

Tres Tiempos   (1976) 
-Martha 
-Oriana 
-Simone 

Alfonso Montes Suite Latina   (1994) 
-Milonga 
-Vals 
-Son 
-Bossa 
-Canción 
-Bambuco 

 

Alfonso Montes Tañido Vibrante  (1997) 
Trio. 
Dedicado a Jesús Soto. 

Guitarrista invitado: 
Carlos Martinez 

 

Francisco 
Rodrigo 

Danza   (1996) 
 

Octeto Académico de 
Caracas. 
Rutigliano y José Gregorio 
Sánchez, Oboes. 
Mark Friedman y 
Alejandro Montes de Oca, 
Clarinetes. 
Joel Arias y Guiomar 
Hernández, cornos. 
“ 

1 de noviembre 

Vicente Avella  Desde una Tierra de Arenas, 
Burros y frutas de Tuna (1995) 

Juan Andrés Sans Serpentina, coral, Celedonia  
(1987) 
 

Recital de música de 
compositores venezolanos. 
Quinteto de Vientos  de 
Orq.Filarmónica Nacional.  
Dúo Sans –Palacios. 

Fidel Rodríguez 
Legendre 

Piezas Cotidianas  (1998). 
-Registro 
-Lento 
-Danza 
-Epilogo 

Josefina 
Benedetti 

Pantanal    (1998) 
-Canon Reflexivo 
-Coral Triste 

Diana Arismendi Blanco   (1998) 
Dos movimientos a la memoria 
de Octavio Paz 

Recital de música de 
compositores venezolanos. 
Quinteto de Vientos  de 
Orquesta .Filarmónica 
Nacional.  

 
2 de noviembre. 

Alfredo Marcano 
Adrianza. 

Suite Sans-Palacios 
(1997-1998) 
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Nombre (fecha) Obra Interprete Año Festival 
Para piano a cuatro manos. 
Dedicada al duo Sans-Palacios 
en sus 20 años. 
(Estreno Mundial). 

Dúo Sans –Palacios 

Ryan Revoredo  Estudio Minimalista  (1998)  
Para piano a 4 manos. 
(Estreno Mundial) 

Juan Francisco 
Sans 

Fantasía Casale   (1992)  
a la memoria del Maestro Primo 
Casale, dedicado al ensamble 
Galzio. 

Miguel Astor Toccata, Coral y Danza  (1987) 
A Corrado Galizio. 

Pedro Mauricio 
González. 

Orodan (1998) 

Alfredo del 
Monaco 

Lyrica   (1991-1992). 
Para oboe solo. 

Recital 
Oboe: Jaime Martínez 
 

3 de noviembre 

Jaime Martínez. Hipnosis  (1998) 
Para oboe solo. 
Estreno mundial 

Emilio Mendoza Tempus   (1974)  
 Cuatro estudios para Violin y  
Vilononcello. 

Violín: Rubén Camacho. 
Violonchelo: Francy 
Vásquies. 

3 de noviembre 

Diógenes Rivas. El jardín de los senderos que se 
bifurcan (1994) 
Para oboe solo. 

Oboe Jaime Martínez. 3 de noviembre 

Gerardo 
Gerulewicz 

Trío    (1998) 
Para: 
Clarinete, violin y piano. 
-Moderanto 
-Adagio 
-Tango  Finale 
(Estreno mundial) 

Recital de Música de 
Cámara. 
Clarinete: Eloy 
Salgado.Violin: María 
Fernanda Montero.Piano: 
Gerardo Gerulewicz 

4 de noviembre. 

Francisco Zapata  
Bello. 

Antagonismos 
para piano solo. 

“ .” 

Diana Arismendi Aves Mias   (1997)  
Para piano solo. 

“ “ 

Federico Ruiz. “Imágenes    (1985) 
Para voz femenina y percusión. 

“ “ 

Diego  Silva “Oraculo2 (1990) 
Para Flauta,violoncello y piano. 

“ “ 

Roberto Cedeño “Obitus-Alba” (1980) Recital duo de piano 
Marina Berretta y Freddy 
Hammond 

4 de noviembre 

José Antonio 
Sánchez 
Azopardo 

Tongoneaito 
Merengue venezolano 

Concierto grupo 
instrumental y voces de la 
Universidad Simón 
Bolivar. 
Direrctor : Albert 

 

Luis Guillermo 
Sánchez  

Lluvia 
Vals venezolano. 

 



250 
 

 

Nombre (fecha) Obra Interprete Año Festival 
Adelis Freites Acidito 

Merengue venezolano 
Hernández. 

Juan Vivente 
Torrealba 

La Paraulata 
Tonada-pasaje. 

Yasmil Marrufo  Yo me quedo en Venezuela 
Calipso Venezolano. 

Raimundo Pineda  Las piruetas de Mariana Cuarteto de Flautas de 
Venezuela 

 
René Orea Merenguética 
Raimundo Pineda Advenimiento 
Nicolás  Real Fabulanza 
René Orea Flautanza 
Nicolás  Real Canción para Meme 
Raimundo Pineda Alunado 
Nicolás  Real Xorotramao 
Raimundo Pineda Aibú 
Juan Silva  Carmen 

 

David Carpio  El Tormentoso 
Para el grupo Onkora y 
Orquesta. 

Orquesta Sinfónica  
Simón Bolívar. 
Grupo Onkora: 
Cuatro: Marco celli. 
Oboe: Andres Eloy 
Medina. 
Guitarra: Pedro Colombet 
Violín: Eddy Marcano. 
Contrabajo: David 
Carpio. 

 
6 de noviembre. 

Eduardo 
Marturet. 

Mantra    (1997) 
para orquesta. (Dedicada al lama 
oleg y Hanna Nydahl. 

Orquesta  Sinfónica Gran 
Mariscal  de Ayacucho. 
 

7 de noviembre. 
 

Ricardo Teruel Mojiganga  (1998) 
Para orquesta 

Aldemaro 
Romero 

Toccata Bachiana y Pajarillo 
Aldemaroso  (1998) 

Juan Bautista 
Plaza. 

El Picaho Abrupto 
(1926). 
Poema Sinfónico para Orquesta. 

Orquesta  Filarmónica  
Nacional. 
Director: Pablo 
Castellanos.  
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Anexo 7. XIII Festival Latinoamericano de Música, 12 al 21 de noviembre de 2004. 
Caracas-Venezuela 
 
Nombre 
(fecha)  

Obra  Interprete Año Festival 

René Álvarez Avileño (2000) 
(Cuando caen la en el otoño) 
Para ensamble de Cámara. 
(Estreno mundial). 

 2004 

Ryan Revoredo  Periodicidad (2002) 
para clarinete solo  
(Estreno Mundial) 

Ensamble de Cámara de la 
Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas. 

14 de noviembre 

Carlos Duarte  Mara (1984) 
Para Piano solo. 

  

José Baroni  Estructura Disipativa II  
(2002) para violín, viola, cello, 
flauta, clarinete y piano. 

  

Luis Felipe 
Barnola V. 

Nadir  (2000) 
para orquesta 
(Estreno Mundial). 

Orquesta Sinfónica Gran 
Mariscal de Ayacucho. 
Director: Marcos Carrillo. 

 

Raúl Jiménez  Balada (2002) 
 para orquesta sinfónica. 

Ryan Revoredo  Pequeño Preludio  (1998) Recital de Música de 
Cámara. Marianela Arocha  
Piano. 

 
Luis Ernesto 
Gómez  

Eclosión   (2003) 

Agapito Galán Minute   (2001) 
Marianela 
Arocha  

Figuraciones I(2002) 
Figuraciones II 
(2004) 

Manuel Sosa  Versos para Milena  
(Estreno mundial) 

Leonidas 
D´Santiago 

Lo Imaginario de Este 
Trayecto (2003) Para 
vibráfono 
(Estreno mundial) 

  

Ricardo Teruel Siete piezas 
para dos ejecutantes de 
Juguetes (O juguetes de 
Instrumentos) 
I. Pieza No.2 para toc-toc- tero 
y tocs plásticos. 
II. Pieza No. 5 para raquetas 
de membrana plástica 
III .Pieza No.6 para matracas 
plásticas. 
(Estreno mundial) 

  

Federico Ruiz. Imágenes  (1985) 
Para voz femenina y 
percusión.  
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Wilmer Flores Vórtice   (2004)  
para trío de  Cañas  

  

Agapito Galán Minutes  
Para fagote solo  
(Estreno mundial) 

  

Icli Zitella Flatus Vocis ( 2002)  
para trío de cañas 

  

Alfredo del 
Mónaco  

Lyrica  ( 1992) 
Para oboe solo  

  

Adina Izarra Tercer Aria (2004)  
de la opera “Guacaipuro” 

  

Antonio 
Estévez 

Ancestro    (negro) Recital “Salsa Nueva” 
Elena Riu, piano. 

17 de noviembre 
 

Diana 
Arismendi 

Für elena   (2003/2004) 

Alonso Toro Congabite  (2004) 
Antonio 
Estevéz 

Ancestro  (indio) 

Adina Izarra  Conclave   (2003) 
Antonio 
Estevéz 

Ancestro   (español) 

Ricardo Lorenz-
Abreu 

Worcestershire   (salsa 
Inglesa)(2004)a Elena Riu la 
reina del piano Ingles. 

Alfredo Rugeles Sal-cita     (2003-2004) 
 a Elena Riu  
Estreno en Venezuela. 

Elena Riu La salsita del Sr Ligeti     
(a Gyórgy)(2004) 
Estreno en Venezuela. 

Marcos Salazar 
Delfino. 

Serenata para Galileo  (2004) 
(Estreno Mundial). 

Concierto de Música 
Electroacústica. 
Solo: Rúben Riera. 

 
18 de noviembre 

Eduardo Lecuna Visiones (2004) 
(Estreno Mundial). 

Alex Romero Creyentes (2004) 
(Estreno mundial). 

Adina Izarra De Visée (2004) 
Para Laptop y teorba 
I.Preludio 
II.Allemande 
III.Gavota 
(Estreno en Venezuela). 

Eduardo 
Marturet 

Canto Llano (1976) 
Version para Teorba y efectos  

Rodrigo Segnini Fonología (2004) 
(Estreno Mundial) 

Diógenes Rivas 
Yoli Rojas 

 
Fanfarria Nupcial  (2004) 
Para quinteto de Metales. 
Canto del Esclavo  (2004) para 

Ensamble de Cámara de la 
Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas. 

19 de noviembre 
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4 percusionistas. 
(Estreno Mundial) 

Gilmer Vanegas 59,99 (2003) 
Para Flauta sola. 

Recital de Música de 
Cámara .Luis Julio Toro, 
Flauta. Marisela González, 
Arpa. 

19 de noviembre 

René Orea Guasábara (1999) 
 

  

Diana 
Arismendi 

Cantos (1999) 
Para flauta y arpa 

  

Eduardo 
Marturet 

Canto Llano (1976) Recital de Música de 
Cámara. 
Ties Mellema(Holanda), 
Saxofón  Alto. 

19 de noviembre 

Andrés Eloy 
Rodriguez 

Fantasía sobre Temas del 
Oriente Venezolano”(2004) 
(Estreno Mundial) 
Para Orquesta de Cámara. 

Orquesta Sinfónica de la 
Juventud Venezolana 
Simón Bolívar. 
Director: Gustavo 
Dudamel. 

20 de noviembre 
Obra encargada por 
la Sociedad Civil 
Venezuela en 
Cámara- 

Gilmer Vanegas  Arithmos   (2004) 
Para Flauta y quinteto de 
Cuerdas. 
(Estreno Mundial). 

Orquesta Sinfónica Gran 
Mariscal de Ayacucho. 
Director: José Antonio 
Cerón Ortega 

 
20 de noviembre 

Arcángel 
Castillo Olivari 

4 Movimientos 
(2004)Para Orquesta de 
Cámara. 
(Estreno Mundial) 

Alfredo 
Marcano 
Adrianza 

Sinfonietta del Avila (1987) 
Para Orquesta de Cámara. 

Mercedes Otero  Fototropía (1994) 
Para Orquesta de Cuerdas 

Orquesta Sinfónica 
Municipal de Caracas. 
Director: Rodolfo 
Saglimbeni. 
Solista: Ties Mellema. 
(Holanda) Saxofón. 

21 de noviembre 

Juan Carlos 
Nuñez 

Tango  a Cortazar  (1985) 
 Para Orquesta. 

  

Emilio 
Mendoza 

Violencia Virtual 
(2004) una instalación-
concierto para Guitarra 
Clásica  con  Metrónomo, 
oradora, dos televisores y dos 
Niños jugadores virtuales. 
(Estreno Mundial) 

Recital de Música de 
Cámara. Ensamble de la 
Orquesta Municipal de 
Caracas. 

21 de noviembre 

Víctor Márquez Cuarteto de Cuerdas 
No.1”(2001) 
I.Lento 
II.Agitado Confuso 
III.Calando 
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IV:Alegre 
Oswaldo Torres Cuarteto de cuerdas 

(2001) 
I.Danza 
II.Fantasia Elíptca 
III.Ocaso Impromptu 

  

Mirtru 
Escalona-
Mijares 

Romanza (1998) 
Para Contrabajo solo. 

  

Beatriz Bilbao Tren Amor (2002) 
Para flauta y cuarteto de 
cuerdas 

 2004 
21 de noviembre 
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Anexo 8. XIV Festival Latinoamericano de Música, 19 al 28 de mayo de 2006. Caracas-
Venezuela 
 
Nombre   Obra  Interprete Año Festival 
Alfredo 
Rugeles/ 
Manuel 
Rugeles. 
 

El ocaso del Héroe  (1992) 
Para recitador, coro mixto y 
orquesta de cámara. 

Orquesta Sinfónica (de 
La Juventud Venezolana 
Simón Bolívar. 
Director: Alfredo 
Rugeles 
Solistas: Victor 
Pellegrini, Guitarra. 
Víctor González, 
Recitador. 
Schola Cantorum de 
Caracas. Directora: 
María Guinand. 

2006 
19 de mayo 

Adina Izarra  Homenaje a Reverón Orquesta Sinfónica de 
Aragua  
 

19 de mayo 

Luis Ernesto 
Gómez  

Dialéctica de lo Incierto  (2003) 
Para Orquesta sinfónica  
(Estreno Mundial) 

Orquesta Sinfónica Gran 
Mariscal de Ayacucho. 
Director Invitado: Guido 
López Gavilán. 

20 de mayo 
 
Obra galardonada 
con el premio 
Municipal de 
Música 2003. 

Juan Francisco 
Sans  

Cuento sin Fin (1999-2002) 
Concierto para Arpa y pequeña 
orquesta. 
I.Preludio coral 
II.Barcarola a 5 
(Estreno Mundial) 

Federico Ruiz Pieza No. 3(1999) 
Para guitarra 
(Estreno Mundial). 
 

Rubén Riera, Guitarra. 21 de mayo 

Ricardo Teruel Qué tal? Cuál es?   
(1999) para arpa y flauta 

Annette León,  Arpa. 
Enver Cuervo. Flauta 

 
 

Juan de Dios 
López 

Warao Tuma Tane Duya  (2004) 
Para Arpa, flauta y Narrador. 

Annette León, Arpa. 
Enver Cuervo. Flauta 

 

José Joaquín 
Corrales 

Ilión (2005) 
Para clarinete en sib 

Georgias Sánchez , 
Clarinete. 

 

Diana 
Arismendi/ 
Texto: Juan de 
Rosa 
Pita.(Cuba-
USA) 

Epigramas (2004) 
Para voz, guitarra y percusión.  
(Estreno Mundial) 

Sara Caterine, Soprano, 
Rubén Riera, Guitarra. 
Gustavo Olivar, 
Percusión. 

21 de mayo 

Agapito Galán Abril-Marzo (2002) 
Para quinteto de Metales. 

Quinteto de Vientos  
OSSB 

 

Yoly Rojas Apok Paru (2004)      Recital   
Marianela Arocha, Piano 
Joel Novoa, Contrabajo 

22 de mayo 
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Daniel Atilano Triptico de Piano   (1991-1994) 
(Estreno Mundial). 

    

Luis Felipe 
Barnola 

Tenue (1997)  
para Contrabajo y piano. 
(Estreno mudial). 

    

Arcángel 
Castillo  

Cuarteto No.1     (2004) 
Para cuarteto de cuerdas. 
(Estreno mundial). 

Cuarteto de Cuerdas. 
Alcides Lanza 
(Argentina-Canadá), 
Compositor y pianista- 
  
  
  

  
  
  

Marianela 
Arocha 

Los Linderos Sonoros   (2004) 
Para cuarteto de cuerdas. 
(Estreno mundial) 

Emilio 
Mendoza  

Abu Ghraib (2004-2006) 
Instalación-Concierto 
(Estreno Mundial) 
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Anexo 9. II Festival Atempo, 16 al 22 de Julio de 1996. “El Arte como Ilusión 
Liberadora”. Caracas-Venezuela 
 

 
Anexo 10. IV Festival Atempo, 15 al 23 de Julio del 1998. “Herencia y Continuidad”. 
Caracas- Venezuela 
 
Nombre Obra  Interprete Año 

festival 
 Alfredo del 
Mónaco 

Chants 
para flauta solo 

Ensamble PLURAL  
19 de julio 

Diógenes Rivas Cuatro Preludios 
(Estreno mundial) 

Claude Helffer , 
Piano 

 
19 de julio 

Alfredo Rugeles 
 

Polución 
Para violín, viola, violonchelo y piano. 

Ensamble  
ATEMPO   

 

 
20 de julio 

Diogenes Rivas El Jardín de los Senderos que se 
bifurcan 
Para oboe y nueve instrumentos  
(Estreno mundial) 

Ensamble  
ATEMPO 

 
22 de julio 

 
 
 

Nombre Obra  Interprete Año festival 
Diógenes Rivas / 
Poesía de: 
Antonin Artaud, 
Charles 
Baudelaire, Luis 
A. Crespo. 

Caleido-Kollage 
Para soprano, Flauta/Flauta 
en sol, Clarinete/Clarinete 
bajo, Violín, Viola, 
Violonchelo y Piano 
(Estreno Mundial) 

Ensemble Kaleidocollage  
21  de julio 

No se especifica 
culaes fueron los 
participantes 

La lectura del taller de 
composición no especifica 
en el programa cuales 
compositores. 

Ensemble  
Kaleidocollage (France-
Allemagne)Voix, Fl, Cl, Pn, 
Vn, VlcGerda Hartman (voix), 
Gilles Burgos (fl), Jean-Louis 
Bergerard (cl), Ursula Kneihs 
(pn), Sona Khochafian (vn), 
Pierre Struach (vlc)  
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Anexo 11. VI Festival Atempo, 13 al 20 de Julio de 1999. “Caos y Armonía”. Caracas-
Venezuela 
 
Nombre Obra  interprete Año 

Festival 
Jaime Martínez Hipnosis 

Para oboe 
Jaime Martínez, 
Oboe 

  

 
 

 
18 de julio 
 Diógenes Rivas El Jardín de senderos que se bifurcan 

Para Oboe 
Icli Zitela Elegia para armar 

Encargo del taller de composición Festival 
Atempo 98 
 

Quintet Cuesta 18 de julio 

Jairo Arango  Impromptu 
Encargo del taller de composición Festival 
Atempo 98 

Alfredo Rugeles Invention 
Para Clarinete  

  

Alfredo del 
Mónaco 

Encuentros del eco 
Para Dos pianos y Percusión 

 19 de julio 

Diógenes Rivas Concertare a nove 
Para Flauta, Violín, Viola y Violonchelo 
(Estreno Mundial) 

  

 
Anexo 12. VIII. Festival  Atempo, 9 al 17 de Julio de 2001. “Juegos del Tiempo”. 
Caracas- Venezuela 
 
Nombre Obra  Interprete Año festival 
Diógenes Rivas Estructuras Mandala III 

(1995) 
Para piano 

Laude Helffer, Piano.  
24 de abril 

José Baroni 
 

Transición III (2001) 
Encargo del taller de 
composición Festival 
Atempo 2000 

Trío Bernaola de 
España. 
 

 
13 de Julio 

Agapito Galán 
 

Five Shifting Mirrors 
 para clarinete si bemol y 
clarinete Bajo si bemol  
(2001). 
Encargo del taller de 
composición Festival 
Atempo (2000) 

Pedro Simón Rincón 
 

Trío  (2001) 
Encargo del taller de 
composición Festival 
Atempo 2000. 

Diógenes Rivas Kochafian´s Quintet 
(2000) 
(Estreno mundial) 

Quintet Cuesta de 
España 

 
14 de julio 
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Nombre Obra  Interprete Año festival 
Diógenes Rivas Estructura Mandala V 

 (2001). 
Para clarinete solo 
(Estreno mundial) 

Alain Damiens, 
Clarinete 
Dimitri Vassilakis, Piano 

 
15 de julio 

Diógenes Rivas Cuarteto No. 1 (1987)   
(Estreno Mundial) 

Cuarteto América de 
Venezuela 

 
17 de julio 

 
Anexo 13. Festival  Atempo, 13 al 19 de Julio de 2002. “El decir y lo Imprevisto”. 
Caracas- Venezuela 
 
Nombre Obra  Interprete Año festival 
Diógenes Rivas Deimos y Phobos 

(2002) dos violoncellos 
Primera parte 
(Estreno Mundial) 

Pia Freund, Soprano. 
Anssi Karttunen y Roi 
Ruottinen , 
Vioclonchelos. Concierto 
inaugural 

 
13 de julio 

Diógenes Rivas Rithmomachia 
 (Estreno mundial) 

2 pianos 
Dimitri Vassilakis y 
Hidéki Nagano Francia 

 
16 de julio 

David Nuñezañez Canon Eliptic (1999-
2000)  
 

Ensemble Black Jackets 
Belgica 
*se repitió en Valencia el 
18 de julio 

 
17 de julio 

Antonio Estévez 17 piezas Infantiles 
(Selección) (1956) 
-Ancestro indio 
-Ancestro español 
-Ancestro negro 
-La huerta de Doñana 
-Florentino cuando era 
un becerrero 
-Toccatina 

Marianela Arocha  
 Piano * 
Se repitió en Chacao el 4 
de julio 

 
18 de julio 
 
 

Bruno Maiuri Piezas para piano 2002- 
(taller de composición 
2002) 
-Chaguaramos 
-Bambú 
-Palmeras. 
(Estreno Mundial) 

Pedro Simón Rincón Piezas  Infantiles 2002 
Selección  
-El gatito 
-Pasitos 
-La Candelita 
-Canción de cuna para 
Carlitos 
-Unicornio 
-Nonita 
-La abuela Irlanda 
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Nombre Obra  Interprete Año festival 
-Miniatura Serial 
-Blues para Betty 
(Estreno mundial) 

José Baróni Estructura Disipativa II  
2002  
Para: flauta, clarinete, 
trío de cuerdas y piano 
 
*Taller de composición 
2002 

Ensemble  OPERA 
NOVA ZÚRICH 
Opera Nova (Suiza)  
*Se repitio en Valencia el 
16 de julio  
 

 

Alfredo del Monaco “Solentiname” (1972-
73)  

Chamber Players (USA) 
Flauta, Clarinete, Piano, 
3Perc, Violín, 
Violonchelo 
** se repitió en chacao, el 
20 de julio 

 

Adina Izarra “El amolador” (1992)  
Agapito Galán “Minute 2B (2002) 

 taller de composición  
(Estreno mundia)l 

Marianela Arocha “Canto a seis” (2002)  
Diógenes Rivas “Estructura Mandala 

III” 
(1995-96) 

 
Diógenes Rivas “Orddre” (1992) . 
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Anexo 14. XII. Festival Atempo, 11 al 16 de Julio de 2005“Ventura y énfasis”. Caracas-
Venezuela 
 
Nombre Obra  Interprete Año festival 
Diógenes Rivas  Eurythmia  (2005) 

 
Sinfonietta de Tokio 
Director:Yasuaki 
Ytakura. Concierto 
Inaugural 

 

 
11 de julio 

Pablo Gil /Gerry Weil Improvisaciones sobre 
obras de Pablo Gil y 
Gerry Weil . 

Dúo Jazz. 
Pablo Gil, Saxo  
Gerry Weil Piano 

 
12 de julio 

Jóse Baroni Estructura para Saxo 
(2005)  
(Estreno Mundial) 

“ “ 

Diógenes Rivas Rondo (2004)  
Para guitarra 

Recital de guitarra   
Daisuke Suzuki   
 

13 de julio  

Leonardo Lozano  Fantasia (2002). 
 

Recital de piano 
Sophia Vaillant. 
Leonardo Lozano (cuatro) 
invitado  

14 de julio 

Leonardo Lozano Presto (2000).    
Diógenes Rivas  Le Poisson de Jade (2004)  Trío ATEMPO 15 de julio 
Diógenes Rivas  Cantos del Alma  (2005) 

(Estreno Mundial) 
Quinteto Vocal  
LE ORÉADES 

16 de julio 
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Anexo 15. XV Concierto Festival Atempo. 16 al 19 de Julio de 2008. “Ofrenda del 
advenir”. Caracas-Venezuela 
 
Nombre Obra  Interprete Año festival 
Juan Carlos Nuñez. Autorretrato con dos 

corazones 
 

Recital David Núñez. 
 

 
15 de julio 
 Antesala Festival. 

Diógenes Rivas   
 

Estructura Mandala  V 
(2001) 
Para Clarinete 

Recital de Clarinete 
Eduardo Spinelli. 
ARGENTINA 
 

 
17 de julio 

José Baroni  
 

Ddisipativa (2008) 
 
Para Clarinete 

José Baroni  Fricción 
Para violín  
(Estreno mundial) 

Ensamble  AVANT 
CONCERT 
 

 
18 de julio 

David Nuñezáñez Escritura criptográfica 
(2006)     

Recital de Violín y Piano 
David Núñez: violín. 
VENEZUELA  
André Ristic: piano. 
CANADÁ 

 

Diógenes Rivas Impromptu (2007) ENSAMBLE ATEMPO-
FRANCIA  
Eduardo Spinelli: 
Clarinete 
Sona Khochafian: violín 
Pierre Strauch: 
violoncello 
Dimitri Vassilakis: piano 

19 de julio 

Josue Santana  Ensamble ATEMPO-
FRANCIA  
Sona Khochafian: violín 
Pierre Strauch: 
violoncello 
Dimitri Vassilakis: piano 
 

 
19 de julio. 
 Concierto lectura de 
las obras del taller de 
composición 

Love Bueno Taller de composición.   
Bruno Maiuri 
Lorenzo Leal 
Jorge salazar 
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