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Resumen 

Se presenta un análisis interpretativo y contextual de la 

trayectoria compositiva y las elecciones estilísticas del 

músico sanjuanino radicado en Estados Unidos Luis 

Jorge González (1936-2016). Nos proponemos 

interpretar, dentro de un marco teórico de la psicología 

del inmigrante, la curva estilística de su obra, que 

comenzó adscrita a un estilo tonal nacionalista, se 

acercó a un lenguaje musical más contemporáneo en la 

década del 60, se vinculó a nuevas tendencias vanguar-

distas durante sus estudios en el Instituto Peabody en 

Estados Unidos en los 70, para, finalmente, retornar 

gradualmente hacia un eje de inspiración americanista, 

en principio con temas sudamericanos, y luego con 

elementos del tango y escritura tonal. Entonces, refle-

xionamos sobre los factores poiésicos y contextuales de 

este derrotero estilístico afectado por su movilidad entre 

culturas, su incursión en el nacionalismo y en el ex-

perimentalismo musical, el cambio de gustos en 

públicos y músicos en Estados Unidos, y la subjetividad 

del músico vista desde la psicología de la identidad del 

inmigrante (Berry, 2001). 

Palabras clave: Luis Jorge González; estilos com-

positivos; migración; aculturación del inmigrante 

 Abstract 

Stylistic Transformations in the Music of Luis 

Jorge González: an Analysis through the Lens of 

Immigrant Psychology 

We offer a contextual and interpretive analysis of the 

compositional trajectory and the stylistic choices of the 

Argentine composer Luis Jorge González (1936-2016), who 

immigrated to the United States in the 1970s. The goal of this 

study is to interpret González’s stylistic “curve” within the 

theoretical framework of the psychology of the immigrant. 

González began writing in a tonal and nationalistic style in 

Argentina, but then moved toward a more contemporary 

language in the 1960s. Later, during his studies at the 

Peabody Institute in the US in the 1970s, he adopted avant-

garde techniques, to gradually return to a style inspired by 

Americanist-indigenist elements first, and, finally, the 

tango within a tonal framework. We reflect on the poietic 

and contextual factors that shaped his stylistic choices, and 

view them as a result of his mobility between cultures, his 

exploration of nationalist and experimental music, the 

change in taste among the public and musicians in the 

United States, and the composer’s subjectivity seen from the 

angle of the psychology of immigrant identity and 

acculturation (Berry, 2001). 

Keywords: Luis Jorge González; compositional styles; 

migration; psychological acculturation of immigrant 

 

 

___________ 

Recibido: 26/11/2020 

Aceptado: 25/07/2021 

Cita recomendada: Cremaschi, A., Musri, G. (2021). Los tránsitos estilísticos del compositor Luis Jorge González: un análisis desde el marco 

de la psicología del inmigrante. Revista 4’33’’. XI (20), pp. 7-33. 



Revista 4’33’’ Alejandro Cremaschi, Graciela Musri – Los tránsitos estilísticos del compositor Luis 
Jorge González: un análisis desde el marco de la psicología del inmigrante – pp. 7-33 Año XII – N° 20 – Julio 2021 

                 

 

Revista on line de investigación musical ● Departamento de Artes Musicales y Sonoras– UNA                                                      8 

 

Introducción  

 

El presente trabajo se centra en el análisis de las mutaciones estilísticas que experimentó la 

obra musical de Luis Jorge González, un compositor sanjuanino nacido en 1936, educado en 

Argentina, que emigró a los Estados Unidos, donde falleció en 2016. Nos proponemos analizar 

y explicar su recorrido estilístico, en un comienzo adscrito a un lenguaje de inspiración naciona-

lista y tonal durante su formación académica en Argentina, que luego adhirió a un lenguaje mu-

sical de vanguardia, a menudo experimental, durante sus estudios en Estados Unidos en la dé-

cada de 1970, y más adelante regresó gradualmente a la tonalidad ampliada, primero ligada a 

una inspiración americanista y, a partir de la década de 1990 hasta su muerte, al tango argentino. 

Este derrotero musical estuvo acompañado por la emigración desde Argentina, los estudios de 

postgrado en el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Maryland), 

significativos cambios de residencia, viajes frecuentes entre Argentina y Estados Unidos, puestos 

laborales en ambos países, y la eventual radicación y naturalización en el país del norte. 

Basados en la observación de las motivaciones que promovieron sus cambios estilísticos, 

construimos la hipótesis principal que guía nuestro análisis, y es que este recorrido y sus muta-

ciones estuvieron determinados por factores poiésicos, psicológicos, identitarios y contextuales 

(geográficos, institucionales, culturales en general) que conjugaron su movilidad entre culturas, 

su formación musical tradicional, sus búsquedas en las vanguardias, el debilitamiento de la cen-

tralidad del experimentalismo musical y el cambio de gustos de públicos y músicos en Estados 

Unidos, todos atravesados por la subjetividad preponderante del músico. Este enfoque aplicado 

al caso de González en particular puede servir como un modelo para explicar y conceptualizar 

cambios estilísticos en otros compositores que, como González, negociaron una identidad musi-

cal durante un período del siglo XX de grandes cambios, teniendo en cuenta las realidades per-

sonales y psicológicas de inmigrante. 

 

Estado actual de conocimiento del tema 

 

Existen investigaciones previas acerca de la bibliografía musical de González y aproximacio-

nes a su obra que constan en los informes finales de proyectos musicológicos financiados por la 

Universidad Nacional de San Juan entre 1999 y 2000, dirigidos por Fátima G. Musri. También 
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derivado de esa investigación Musri redactó, por solicitud editorial, la entrada léxica “González, 

Luis Jorge” para el Diccionario de la música española e hispanoamericana (2002: vol. V, p. 

746). En 2019 presentamos los primeros resultados de esta investigación, como ponencia abre-

viada en coautoría titulada “Tránsitos estilísticos y culturales del compositor Luis Jorge Gonzá-

lez” en el Primer Simposio Sobre Historia de las Relaciones Interamericanas organizado por el 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Organización de Estados Americanos y la 

Universidad Nacional de San Juan.  

Gerard Béhague en su libro sobre la música en América Latina, se refirió a la orientación 

neonacionalista de los 60 de González y su posterior preferencia por la vanguardia en estos tér-

minos:  

En el transcurso de pocos años, sin embargo, se trasladó a la atonalidad libre y a las técnicas dode-

cafónicas no seriales, como se observa en Voces II, para nueve instrumentos (1973) y la serie Sole-

dades Sonoras (1974-1976). Junto a una búsqueda de nuevas sonoridades, la música de González 

revela un evidente interés en una escritura melódica, sostenida, en gran parte, por una armonía no 

triádica en forma de policordios. En ocasiones, ha recurrido a formas abiertas y ha ensayado en el 

medio electrónico. (Béhague, 1983: p. 479) 

 

Recientemente Antokoletz (2014: pp. 460-463)1 y Furman Schleifer y Galván (2016: p. 257) 

incluyeron referencias a la biografía y composiciones del músico en sus publicaciones. 

La información necesaria para esta investigación fue recabada fundamentalmente a través 

del contacto personal con el compositor. Por un lado, Musri ha realizado varias entrevistas en 

ocasión de los viajes de González a su provincia natal y, por otro lado, Cremaschi mantuvo un 

lazo de amistad y numerosas conversaciones con González y su esposa, Ester [Tati] Gimbernat 

en Boulder a partir de 2004 hasta su muerte. Cremaschi estrenó gran parte de la música para 

piano y cámara escrita a partir del 2004, y realizó tres grabaciones supervisadas por el mismo 

compositor. Estos contactos nos dieron acceso directo a la personalidad del músico, datos per-

sonales y profesionales, a sus partituras y grabaciones. También recabamos información de los 

archivos especiales de la Universidad de Colorado en Boulder, donde se encuentra la obra com-

pleta, correspondencia y otros documentos de González. Completamos con la consulta a la 

prensa periódica de San Juan y Mendoza que registró sus conciertos y varias premiaciones. 

                                                           

1 El pasaje sobre González en el libro de Antokoletz es una reimpresión de la versión original publicada en 1985, lo que explica 
que no haga alusión a los cambios estilísticos que el compositor experimentó a partir de la década del 90. 
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Apoyos teóricos 

 

La perspectiva adoptada para explicar nuestro objeto de estudio se enmarca en el paradigma 

cualitativo, y se alinea con la historia cultural de la música (Rodríguez Legendre, 2000: pp. 317-

337). Como apuntó Valles (1997: p. 56), la indagación "sigue una lógica que parte de una expe-

riencia que se trata de interpretar en su contexto y bajo los diversos puntos de vista de los impli-

cados. No se buscan verdades últimas sino relatos". En esta dirección, si bien nuestro objeto de 

estudio se inserta parcialmente en lo que Carl Dahlhaus llamó la StilGeschichte [historia de los 

estilos musicales] (1997: pp. 13-15), enfocamos los estilos de González a partir de sus elecciones 

autorales en relación con sus contextos culturales, visión necesaria que ilumina la comprensión 

de sus decisiones. Así, adherimos una línea conciliante entre la tradicional StilGeschichte y los 

nuevos enfoques socio-culturales que sustentan la musicología histórica actual y satisfacen su 

demanda de justificaciones hermenéuticas.  

En acuerdo con la definición de estilo que ofrece Robert Pascall, entendemos que el mismo 

“se manifiesta en usos característicos de forma, textura, armonía, melodía, ritmo y ethos; y es 

presentado por personalidades creativas, condicionadas por factores históricos, sociales y geo-

gráficos, recursos escénicos y convenciones” (Pascall, 2001). Por otro lado, este autor recuerda 

la consabida extensión del término cuando indica que “puede utilizarse para denotar la música 

característica de un compositor individual, de un período, de un área o centro geográfico, o de 

una sociedad o función social” (Ib.). Reducido el concepto a la selección de los rasgos por un 

compositor, Pascall nos dirige a entenderlo como un modo de presentación, una forma de dis-

curso musical y, a la vez, un modo de expresión. Sin duda son tres miradas de diferente profun-

didad. Como modo de presentación del comportamiento de los materiales sonoros nos remiti-

mos a lo que Pascall llama la apariencia, lo que se queda en la superficie de la música como 

resultado del trabajo compositivo. Entendemos que el modo de presentación responde a la pre-

gunta del cómo se ha compuesto una obra, qué arsenal de recursos se usaron y que pueden in-

cluir los momentos de la performance, incluso qué extensión abarca de un periodo de la vida 

creadora, del compositor. 

En un segundo estadio, pensar el estilo como forma de discurso musical nos remite a consi-

derar la música como lenguaje y sus funciones comunicativas. Asociamos este nivel de análisis 
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con la concepción semiológica de Jean-Jacques Nattiez (1990), que nos lleva a explorar la rela-

ción entre las estructuras sonoras generadas por las elecciones estilísticas del compositor con los 

niveles de significación de la obra para todos los agentes involucrados –creadores, intérpretes, 

copistas, editores, oyentes, entre otros–. Como sabemos, Nattiez plantea la obra como un «hecho 

musical total», que abarca desde la gestación de las ideas en su contexto, su plasmación en la 

partitura, la interpretación y percepción. Para el análisis de este hecho complejo ha pregonado 

la autonomía de las variables de análisis semiótico-musical, es decir, ha justificado el estudio 

autónomo de los niveles poiésico, inmanente y estésico del hecho musical total. En este trabajo 

enfatizamos el análisis del nivel poiésico, que por definición es el campo operativo del composi-

tor, donde operaron a su vez –concientemente o no– la realidad histórico-cultural en que vivió, 

la concepción filosófica y estético-musical elegidas, su personalidad y experiencia vital, plasmán-

dose de alguna manera en sus elecciones autorales.   

Finalmente, considerar el estilo como modo de expresión, vincula el término con la subjeti-

vidad del compositor. En este último sentido es que nuestro abordaje de los estilos de González 

toma en cuenta la vinculación de los cambios en el lenguaje musical a lo largo de su carrera 

creativa con su subjetividad. Esta subjetividad, atravesada por los diferentes contextos de pro-

ducción, movilizó sus sucesivas búsquedas de expresión musical.  

El tránsito inicial del sanjuanino desde un estilo tonal/nacionalista hacia un estilo más mo-

derno en la década del 60 toma como referencia el trabajo de Hernán Vázquez (2009) acerca del 

campo musical de Buenos Aires, basado en el concepto de campo intelectual de Bourdieu. Váz-

quez propone que, en la década del 60, el campo musical en Buenos Aires estuvo polarizado por 

dos grandes “sistemas de agentes”: el tradicional-nacionalista, con fuertes vínculos con entida-

des oficiales y conservatorios, y el innovador, constituido por un grupo de compositores, inicial-

mente liderados por Juan Carlos Paz, que trabajó para conectarse con las estéticas vanguardistas 

internacionales. Este impulso innovador sería continuado por Alberto Ginastera en el contexto 

del CLAEM y los numerosos compositores latinoamericanos becados por esta institución. 

Por otro lado, para explicar la asimilación absoluta del compositor del estilo vanguardista y 

experimental apenas llegado a Estados Unidos a principios de los 70, así como el posterior y 

paulatino regreso a un estilo tonal neonacionalista a partir de los años 80 y 90, se toman en 

cuenta no solo el contexto institucional y musical de esos años y los cambios de gustos y orien-

taciones en la música clásica mundial, sino también las realidades personales y la subjetividad 



Revista 4’33’’ Alejandro Cremaschi, Graciela Musri – Los tránsitos estilísticos del compositor Luis 
Jorge González: un análisis desde el marco de la psicología del inmigrante – pp. 7-33 Año XII – N° 20 – Julio 2021 

                 

 

Revista on line de investigación musical ● Departamento de Artes Musicales y Sonoras– UNA                                                      12 

del compositor, dentro del marco teórico de la psicología intercultural del inmigrante. Estas teo-

rías estudian las adaptaciones psicológicas del inmigrante con el objetivo de “explicar las conti-

nuidades y cambios en el comportamiento individual que están ligados a la experiencia de las 

dos culturas a través de un proceso de aculturación” (Berry, 1990 y 2001). Este marco nos per-

mite comprender los motivos y los propósitos de los cambios estilísticos de González en bús-

queda de medios que satisficieran sus necesidades expresivas, tanto como detectar sus dificulta-

des y logros obtenidos.  

Del marco teórico de la psicología intercultural del inmigrante, tomamos específicamente el 

concepto de “identidad cultural”, con sus dos aspectos o dimensiones: “identidad étnica” e “iden-

tidad cívica”. Estas dos dimensiones de la identidad cultural han recibido distintos nombres, 

pero en general se refieren a la identificación cultural del inmigrante con el grupo “de origen”, y 

con el grupo “dominante”. En resumen, Berry (1990) propone que la “identidad étnica” es la 

mayor o menor identificación del inmigrante con la herencia del grupo etno-cultural del cual 

proviene. Así, un individuo con una fuerte identidad étnica mantiene en alta estima y manifiesta 

la herencia y la identidad cultural de su lugar de origen, tales como costumbres, idioma, vida 

diaria e interacciones con otras personas de su cultura. La identidad cívica, por otro lado, es la 

mayor o menor identificación con la cultura de la sociedad “dominante” o la sociedad que lo 

recibe. Un individuo con una fuerte identidad cívica se esfuerza por insertarse y relacionarse con 

la cultura de la sociedad o grupo donde radica. Estas dos dimensiones no son excluyentes; un 

inmigrante puede demostrar fuertes identidades étnicas y cívicas al mismo tiempo. Berry pro-

pone cuatro polos estratégicos que el inmigrante puede asumir, y que corresponden a los niveles 

de identidades étnica y cívica: la estrategia de la “integración”, cuando las identidades étnica y 

cívica son fuertes; la estrategia de la “asimilación”, con identidad cívica fuerte y étnica débil; 

estrategia de “separación” (identidad étnica fuerte y cívica débil) y de “marginalización” (identi-

dades cívicas y étnicas débiles) (Figura 1).  En el caso de González, proponemos que, durante sus 

cuarenta años en Estados Unidos, adoptó inicialmente una estrategia de “asimilación”, para 

luego moverse paulatinamente, a partir de la década de los 80, hacia el polo de la estrategia de 

“integración”.  
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Figura 1. Polos de las estrategias interculturales del inmigrante. Basada en Berry (1990: p. 245) 

 

Las primeras obras 

 

Luis Jorge González Fernández nació en San Juan el 22 de enero de 1936, donde comenzó 

estudios musicales. Se trasladó a la ciudad de Mendoza aproximadamente en 1951 para conti-

nuar sus estudios de piano y dirección coral en la Escuela de Música de la Universidad Nacional 

de Cuyo. Recordaba que, ya desde entonces, sabía que quería estudiar composición, a pesar de 

no haber conseguido realizar estudios formales en este campo en Mendoza.   

Entre las primeras obras que se conservan se cuentan una Zamba (1957) para piano y varias 

piezas corales, e incluyen Cantares de un Peregrino para coro, escritos en un lenguaje tonal tra-

dicional (Figura 2). Esta obra coral, de la cual se sentía muy orgulloso, tuvo un gran peso en el 

momento del regreso a la tonalidad en la década del 90; la revisó y la arregló para otros instru-

mentos, incluyendo una versión para violonchelo y orquesta estrenada unos meses antes de su 

muerte en el 2016. Podría decirse que Cantares de Peregrino representa una efectiva metáfora 

de su “peregrinaje,” tanto geográfico como estilístico, y de su eventual regreso a “casa”: la tona-

lidad nacionalista de su juventud.  
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Figura 2. Crepúsculo Argentino para coro mixto, de Cantares de Peregrino (1959-1964) 

 

Oscilación entre el nacionalismo tonal y las técnicas contemporáneas 

 

Antes de finalizar sus estudios en Mendoza, González se radicó en Buenos Aires entre 1957 

y 1959, para buscar conocimientos que el medio mendocino no le había dado. Durante su estadía 

en la Capital del país, tomó clases de composición con Erwin Leuchter, musicólogo austro-ale-

mán poseedor de una profunda preparación, radicado en Buenos Aires en 1936, donde enseñó 

composición, y publicó varios libros de historia de la música (Corrado, 2018: pp. 137-139). Ade-

más, González frecuentó (aunque no se sabe con qué fin, ya fuera para recibir clases o simple-

mente por un lazo de amistad) al compositor romántico-nacionalista Carlos Guastavino, quien 

le obsequió varias de sus obras autografiadas y dedicadas. Es posible establecer cierta relación 

estilística entre la obra y el estilo de Guastavino y el estilo tonal nacionalista temprano de Gon-

zález, especialmente en sus Cantares de Peregrino mencionados más arriba.  

En 1959, González regresó a Cuyo por cuatro años, y terminó sus estudios en la Universidad. 

Nuevamente, entre 1963 y 1964, volvió a Buenos Aires para continuar sus estudios con Erwin 

Leuchter. Según González, el método de enseñanza de Leuchter consistió en el análisis de los 
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“monumentos” musicales del pasado, prestando atención a la evolución estilística y técnica a 

través los siglos, y culminando con el estudio de obras del dodecafonismo y la atonalidad viene-

sas, que eran vistas por el musicólogo como una evolución natural del canon (González, 2010). 

Aunque Leuchter no estaba directamente conectado con la vanguardia musical internacional de 

esa época, el estudio del dodecafonismo vienés significó para González una primera aproxima-

ción hacia el lenguaje del serialismo internacional, que evolucionó, en gran medida, a partir de 

los principios desarrollados por nueva escuela vienesa de Schoenberg y Webern. La influencia 

de las enseñanzas de Leuchter y la atención al dodecafonismo se vieron claramente reflejadas en 

las primeras obras atonales y dodecafónicas del sanjuanino, tales como la Sonata para clarinete 

y piano de 1965 (Figura 3).  

 

Figura 3. Sonata para clarinete y piano (1965). 

 

Paralelamente Buenos Aires vivía, en esta década, un momento fecundo y auspicioso para la 

música experimental de la vanguardia internacional, gracias a la actividad desarrollada por el 

Centro Latinoamericano de Alto Estudios Musicales (CLAEM). A partir de su fundación en 1961, 

y durante los nueve años de su existencia, el CLAEM ofreció becas de estudio a jóvenes compo-

sitores argentinos y latinoamericanos, invitó anualmente a compositores contemporáneos euro-

peos y norteamericanos tales como Messiaen, Xenakis y Nono a dictar clases y presentar su mú-

sica, y organizó una serie de Festivales donde se presentaban obras experimentales (Vázquez, 
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2009; Novoa, 2007).  Según Novoa, el CLAEM permitió a los jóvenes compositores latinoame-

ricanos actualizarse y superar el aislamiento que “padecían en relación con sus pares y la van-

guardia internacional” (Novoa, 2007: p. 72). 

Aparentemente, González se sintió atraído por la actividad del CLAEM, e intentó, infructuo-

samente, ingresar como becario. Durante conversaciones sostenidas con Musri y Cremaschi dé-

cadas más tarde, el compositor recordaba con desilusión el haber sido rechazado, según él, por 

ser un “desconocido del interior del país”. Luego de este intento infructuoso de ingresar al 

CLAEM, González sintió que, en Argentina, no podría realizar un estudio sistemático de la com-

posición concentrada en el lenguaje contemporáneo.  

En 1965, González regresó una vez más a Cuyo, donde se desempeñó como profesor de Ar-

monía y Acústica en el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Pro-

vincial “Domingo Faustino Sarmiento” en San Juan, y obtuvo el cargo de Secretario Técnico en 

esa Universidad recientemente creada.  Entre 1967 y 1969 dirigió la Agrupación Coral Sanjua-

nina (Musri, 2002). 

Es así como, en la década del 60, vemos a González oscilar entre los dos polos del campo 

musical argentino de la época: el tradicional-nacionalista y el innovador (Vázquez, 2009). Por 

un lado, vemos obras que demuestran un inicial tránsito hacia algunas técnicas contemporáneas, 

atonales y sin materiales ni alusiones  a su país de origen, como la Sonata para Clarinete de 

1965. Por otro, encontramos bastante música tonal nacionalista: varias obras corales y arreglos 

escritos para la Agrupación Coral que dirigía, las Canciones para celebrar un niño para canto y 

piano, compuestas en ocasión del nacimiento de su hijo Javier en 1970, y la música incidental 

para la Fiesta Nacional de la Vendimia, que compuso en 1968. El compositor enfrentaba la difícil 

opción de permanecer en San Juan con un trabajo más o menos seguro, escribiendo en un estilo 

pragmático, aceptado por el medio, o trasladarse al exterior con su familia para realizar su sueño 

de estudiar composición de forma sistemática, una vez que las puertas del Instituto Di Tella se 

le habían cerrado.  

Finalmente, tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos para estudiar a partir de 1971, 

país donde la mayoría de las instituciones musicales académicas adherían al serialismo y la van-

guardia musical (Tommasini, 2000: 23). Esta decisión selló definitivamente el tránsito de Gon-

zález hacia la vanguardia y el lenguaje contemporáneo. 
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Adopción y legitimación de su estilo vanguardista en Estados Unidos 

 

En septiembre de 1971, González se mudó a la ciudad de Baltimore con su esposa Ester y su 

hijo Javier, de un año de edad, con el fin de realizar estudios de Maestría y Doctorado en com-

posición en el afamado Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins, los que finalizó en 

1977.  La decisión de emigrar para estudiar se ajusta a las nociones del “push” (empujar) y “pull” 

(tirar) de la teoría de la aculturación psicológica del migrante (Berry, 1990) –el “push” en este 

caso sería la falta de oportunidades para él en el medio argentino, circunstancia cultural que 

sintió como de “expulsión” de su país de origen; el “pull”, el prestigio internacional del Instituto 

Peabody como centro de composición de la vanguardia, circunstancia que percibió como de 

“atracción” a un país que le ofrecía nuevas posibilidades–. 

En Peabody, González estudió bajo la tutela de los compositores Earle Brown y Robert Hall 

Lewis, ambos exponentes de la música contemporánea norteamericana.  En particular, Earle 

Brown, relacionado con John Cage y sus ideas acerca de la música experimental, fue uno de los 

más importantes innovadores de esa época, tras haber desarrollado nuevas técnicas de formas 

abiertas, y haber utilizado técnicas instrumentales novedosas y notación musical alternativa (Ni-

cholls & Potter, 2009). Incidentalmente, Brown había sido invitado por el CLAEM para dictar 

cursos en Buenos Aires en 1966 (Novoa, 2007).  

La vanguardia musical en Europa y los Estados Unidos entre los años 50 al 70 se caracterizó 

por el perfil experimental, el carácter elitista y académico, adherido al concepto del “progreso 

continuo” donde no existen límites de conocimiento o experiencia, y a la noción de internacio-

nalismo (Samson, 2001). González encontró en Peabody un ambiente académico condicionante, 

casi impositivo, que fomentaban el experimentalismo y la vanguardia a ultranza. En tal medio 

académico existía un fuerte rechazo al uso de técnicas tonales tradicionales (Tommasini, 2000; 

Gimbernat, 2020). De esta manera, el recién llegado compositor se vio enfrentado a una realidad 

y una cotidianeidad muy distintas a la argentina (Gimbernat, 2020). Ante tal desafío, el inmi-

grante sanjuanino rápidamente se “aculturó” en el nuevo medio haciendo uso de las estrategias 

psicológicas denominadas de “asimilación” (Berry, 1990). Sin titubeos, dejó atrás la escritura 

tonal y sus tendencias nacionalistas, y se abocó a involucrarse con parámetros vanguardistas. 

Esta actitud del músico inmigrante demostraría una “negociación” de sus intereses, que supuso 
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un solapamiento de su identidad étnica para disminuir el stress que provoca el conflicto de la 

entrada al campo cultural, en pos de lograr la “asimilación” al nuevo medio socio-musical.  

Es así que entendemos por qué durante los años de estudio en Peabody, González compuso 

sus obras más experimentales. Estas incluyeron dos composiciones para sonidos electrónicos, 

Tocapúes y The Eagles of the New Prometheus, compuestas en el laboratorio electroacústico del 

instituto, y varias obras para conjuntos instrumentales que utilizan técnicas contemporáneas, 

tales como el uso de formas abiertas, donde los intérpretes tienen la libertad de elegir el orden 

de ejecución de fragmentos musicales. Muchas de estas partituras contienen efectos instrumen-

tales como glissandi y notas tañidas directamente dentro del piano. Dos ejemplos de estas obras 

son Voces I, para clarinete y piano, y Esticomitias I, para violín y piano (Figura 4), las que utili-

zan formas abiertas, rítmica fluida sin barras de compas, notación con símbolos especiales para 

indicar efectos, y texturas típicas de la vanguardia del momento.  

 

 

Figura 4. Esticomitias I para violín y piano (1976), demuestra el uso de técnicas vanguardistas. 

 

En la década del 70 y principios de la del 80, González vio su obra legitimada a través de 

varios estrenos, publicaciones y premios. Estas distinciones incluyeron premiaciones en varios 

concursos de composición, tanto en Estados Unidos como en Argentina y Europa, con obras 

escritas en estilos vanguardistas. En 1978, recibió la beca Guggenheim en el campo de composi-

ción musical, una alta y competitiva distinción que legitimó su lenguaje y técnica (Musri, 2002). 
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Regreso a la inspiración étnica, al nacionalismo y la tonalidad 

 

El alejamiento de González de la vanguardia y el eventual retorno al nacionalismo y la tona-

lidad fueron paulatinos, y pueden ser explicados por muchos factores. Desde 1978, y principal-

mente en la década de los 80, el compositor comenzó a hacer uso de elementos, fuentes, temas 

y títulos indígenas, vinculados a su interés por el realismo mágico. Incluyó varias obras con títu-

los en quechua con distintas instrumentaciones y culminó con dos obras mayores: Inti-Raymi 

para orquesta sinfónica (1990), e Illariy (Alborada) para flauta y orquesta de cámara (1992-

1994). Ese interés surgió del impacto afectivo que significó escuchar recitar poemas en quechua 

por un aficionado boliviano en una reunión informal en 1978 en Texas, y del dilema que le plan-

teó la pintura del artista peruano Fernando de Szyszlo, pintor de obras abstractas inspiradas en 

la cultura precolombina, que no por ser abstractas eran menos identitarias de su cultura (Musri, 

2000).  El paralelo con de Szyszlo le permitió a González “circunscribir” las técnicas contempo-

ráneas dentro de un marco cultural que era más afín a su propia identidad personal. A su vez, el 

compositor se había ya alejado del medio académico vanguardista y determinista del Instituto 

Peabody: ya en 1975, aún siendo alumno de doctorado, se mudó a Austin, Texas, acompañando 

a Tati, quien había conseguido un trabajo en la Universidad en esa ciudad.  

Lejos de las expectativas académicas de Peabody, vemos al compositor modificar su estrate-

gia psicológica de aculturación, alejándose del polo de “asimilación” de sus años en Baltimore, 

para, tentativamente, aproximarse al polo de la “integración”, donde existe un mayor equilibrio 

entre la identidad de origen (identidad étnica) y la del grupo donde estaba inmerso (identidad 

cívica) (Berry, 1990 y 2001).  

Desde un punto de vista técnico, con la inspiración indigenista se auto-impuso ciertos pará-

metros que evidencian un inicial alejamiento de las técnicas más vanguardistas de los años an-

teriores. Según el compositor, en estas piezas de título en quechua:  

Utilizo la materia prima sonora que me ofrece una escala pentatónica y la reinterpreto de alguna 

manera; es decir, esa escala pentatónica más un sonido cromático se convierte en la serie básica, 

utilizando el concepto de la teoría de sets o grupos, grupo de notas o intervalos que se rotan (Musri, 

1999). 

 

De esta manera, el compositor amalgamó las técnicas contemporáneas de series de sonidos 

o sets, con el sistema pentatónico posiblemente presente en la música precolombina.  Desde un 
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punto de vista rítmico, la inspiración indigenista le dio la oportunidad de utilizar ostinati y re-

petición ritualista, y un sentido de fraseo más tradicional que en obras vanguardistas. En cuanto 

a las formas, estas obras son más claras y simétricas que las anteriores. Sin embargo, el lenguaje 

sonoro es todavía atonal y libre. 

Otro factor que lo empujó en esta paulatina transición y a un equilibrio de identidades fue 

su regreso temporal a San Juan en 1980, con un cargo académico en análisis y composición en 

la Universidad Nacional de esa ciudad. Permaneció en esta provincia hasta 1982, mientras su 

esposa y su hijo se mantuvieron en Texas. Durante esta breve estadía en San Juan, estableció 

lazos definitivos con intérpretes y amigos, tales como el guitarrista Juan José Olguín y el flautista 

Renato Ligutti. Fue también en esos años cuando compuso el Himno a la Universidad Nacional 

de San Juan con texto del poeta local Antonio de la Torre, y la obra Quiero cantar una copla: 12 

canciones folklóricas argentinas para coro mixto, basada en motivos populares y temas origi-

nales. Es evidente que este viaje significó un reencuentro con su cultura de origen y una reeva-

luación (aunque en un principio, pasajera) de los principios estilísticos que se había auto-im-

puesto en los 70 en Peabody. 

En 1983, González volvió a los Estados Unidos con un puesto en la Universidad de Colorado 

Boulder. Aunque regresaba a un medio académico norteamericano donde la vanguardia era to-

davía hegemónica, a partir de finales de los 80, y ya en la década del 90, González gradualmente 

tornó su atención al tango, un género de fuerte significado simbólico e identitario. Al contrario 

de los elementos indígenas anteriores, el uso de los elementos tangueros lo “situaba” entera-

mente como argentino –su identidad psicológica étnica finalmente llevada a flor de piel–. Al 

mismo tiempo, su música se volvió cada vez más tonal.  

Varios elementos del tango habían ya aparecido en la obra Calles de Buenos Aires, escrita 

entre 1972 y 1978. Esta obra es una anomalía dentro de la producción de esos años: atonal, pero 

escrita con un sentido de textura y frase mucho más tradicional y menos experimental, con 

idioma rítmico, líneas del bajo y fioriture claramente relacionados con el género tanguero. La 

inspiración tanguera reaparece, en forma más sistemática, una década más tarde, en Historias 

de Orilleros para cuarteto de cuerdas (1988-1990), la Sonata del Plata para piano (1990-1991) y 

el ciclo de canciones Con Fervor por Buenos Aires (1986-1993, revisadas en el 2010) (Figura 5). 

Estas obras presentan una clara relación rítmica, formal, afectiva e idiomática con el tango, aun-
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que se mantengan dentro de un lenguaje atonal. En ellas, el compositor utiliza mecanismos de-

rivados de la escritura tonal, como la separación entre melodía y acompañamiento, el uso de 

contrapunto y secuencias, y fragmentos que sugieren centros tonales. Esta transición a la tona-

lidad y al uso de los elementos del tango coincidieron con su nombramiento como profesor titu-

lar con plaza efectiva (full professor) en 1990 en la Universidad de Colorado. Este logro profe-

sional le dio completa seguridad laboral, y de alguna manera legitimó las decisiones estéticas de 

esos años.   

 

Figura 5. “Arrabal”, de Con fervor por Buenos Aires para canto y piano (1986-1993, revisada 2010). 

 

La introducción del piano contiene figuras derivadas del tango, escritas en un lenguaje sin 

un centro tonal definido. 

 

Hacia finales de los 90, el uso del lenguaje tonal se hizo más evidente y definitivo. En 1996, 

González transcribió sus Cantares de Peregrino, una de sus primeras obras, para contrabajo y 

piano, a pedido del contrabajista Paul Erhard. Tal vez el reencuentro con esta obra tonal tem-

prana, de valor afectivo poderoso para el compositor, lo inspiró a volver a componer dentro de 

los confines de la tonalidad. La obra Tango Sonata para contrabajo (Figura 6), también dedicada 

a Erhard ese mismo año, demuestra claramente este regreso.  
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Figura 6. “Nostálgico”, de Tango Sonata para contrabajo (1996). 

 

La introducción está claramente en re menor. 

 

González racionalizó su alejamiento de la vanguardia y el regreso a la tonalidad como el re-

sultado de su deseo de aceptación por parte del público y los intérpretes. En una carta a su amigo 

músico y condiscípulo de Mendoza, Fidelio [Lito] Baldín, el 3 de enero del 2003, el compositor 

escribió: 

Creo que he llegado a un punto en el cual puedo usar todas mis [h]abilidades de melodista, 

armonista y también de arquitecto musical, para escribir una música que no solo me satisface a 

mí, sino que gusta muchísimo a todos los que hasta ahora la han escuchado. El ejemplo más 

concreto que tengo para mostrarte está en las obras que te mando [probablemente Sonata ele-

gíaca y Tangos del puerto.] y otras que estoy componiendo. Ya conocías El fondo del espejo, y 

esta nueva tendencia en mi obra se ha acentuado aún más en las obras recientes. Quizá de alguna 

manera pueda retrotraerte en cierta manera, a las piezas que escribía en Mendoza cuando éra-

mos estudiantes, pero toda aquella inventiva ahora está expresada con un oficio de mucho refi-

namiento y originalidad. (Correspondencia personal) 
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A principio de la década del 2000 encontramos a González no solamente escribiendo música 

tonal casi exclusivamente inspirada en el tango, sino también al mismo compositor ofreciendo 

conciertos de piano con el tema “La Historia del Tango”, donde presentaba una compilación 

personal de tangos populares argentinos desde principios del siglo XX. 

 

Últimas reflexiones. Los virajes estilísticos como resultado de factores exter-

nos e internos 

 

La adopción inicial y el posterior alejamiento del vanguardismo por parte de González pue-

den explicarse parcialmente y siguiendo premisas de la historia cultural de la música, como el 

resultado de factores externos y contextuales. Inicialmente, cuando González inmigró a Estados 

Unidos, el vanguardismo se ofrecía prácticamente como única alternativa en el campo acadé-

mico de la composición musical; el experimentalismo y la vanguardia eran parte del discurso 

hegemónico. A partir de los 80, el alejamiento del vanguardismo por parte de González reflejó 

cambios profundos en el mundo musical y artístico, que afectaron también a otros compositores 

en estas décadas2. Estos cambios corresponden a las tendencias que algunos musicólogos vincu-

lan al pensamiento “postmoderno”, que cuestionan las narrativas tradicionales de la historio-

grafía como el canon y la periodización  (Strohm, 1999: pp. 22 y ss.). Es una etapa donde los 

compositores descartan el concepto de progreso histórico lineal del estilo y técnicas que habían 

llevado al serialismo y la experimentación, y en su lugar adoptan el pluralismo y el eclecticismo 

de estilos y técnicas (Roig Francolí, 2008: p. 300).  

Sin embargo, un análisis poiésico de las obras de González nos empujan a considerar, tam-

bién, factores internos de naturaleza psicológica ligados a su situación de inmigrante y a su mo-

vilidad entre dos culturas. Como se ha visto más arriba, la psicología de la aculturación del in-

migrante, con los conceptos de identidades étnica y cívica, y las teorías de las estrategias inter-

culturales nos ofrecen herramientas para interpretar los cambios estilísticos de una manera más 

rica e individual. Desde este marco teórico, hipotetizamos que, al entrar en el medio musical 

vanguardista de Estados Unidos y del Instituto Peabody, el sanjuanino reprimió su identidad 

                                                           

2 Véase, por ejemplo, el caso del compositor húngaro-austríaco György Ligeti (Searby, 2010).  
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étnica y adoptó la estrategia psicológica de “asimilación”. Paulatinamente, el alejamiento geo-

gráfico de Peabody, su posterior y breve regreso a San Juan, y finalmente, la seguridad laboral 

en la Universidad de Colorado, facilitaron el resurgimiento de su identidad étnica. Los elementos 

americanistas, en un principio, y luego el tango, como expresión simbólica de su cultura nativa, 

se convirtieron en elementos centrales y visibles en su estilo. La adopción de la estrategia psico-

lógica de “integración” resultó en un equilibrio más estable de sus identidades étnica y cívica. Ya 

hacia el año 2000, el intenso universo afectivo del tango y sus características musicales se con-

virtieron en su “carta de presentación” profesional, su rasgo distintivo más poderoso. Final-

mente, y después de una curva estilística trazada a lo largo de tres décadas, González se sintió 

libre de expresar su identidad cultural más íntima. De alguna manera, musicalmente, volvió a 

su lugar de origen. 

El tipo de análisis que aquí presentamos es el resultado de nuestras observaciones en torno 

de la psicología e intencionalidad del compositor, y por lo tanto contiene ciertas limitaciones. 

Por un lado, aunque basamos nuestro análisis en marcos teóricos ya firmemente establecidos en 

el campo de la psicología, estas teorías no fueron desarrolladas, ni han sido utilizadas en profun-

didad en el campo de la musicología histórica latinoamericana. Por otro lado, nuestro acerca-

miento es claramente interpretativo, basado en evidencia provista por fuentes que han sido 

trianguladas, como son las entrevistas personales con el compositor y su viuda, su catálogo y su 

correspondencia –todas fuentes “teñidas” por la propia subjetividad e identidad del mismo su-

jeto de nuestro estudio–. Finalmente, el hecho de que el compositor haya fallecido hace ya varios 

años no nos permite recabar más datos personales que los recogidos en las diversas entrevistas 

y encuentros. A pesar de estas limitaciones, consideramos que este modelo y estas herramientas 

ofrecen un rico potencial interpretativo que nos permiten entender las elecciones estéticas de 

González y, tal vez, de otros casos de compositores migrantes de una manera más acabada. 
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