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Prólogo

Es para mí un placer presentar el nuevo libro de Jorge Variego sobre la com-
posición algorítmica . Como alguien que ha pasado la mayor parte de su vida 
trabajando en el campo de la composición y de la programación, es una delicia 
apreciar otro modo de ver la historia de la música y de la música algorítmica . 

Jorge ha incluido una gran variedad de compositores y teóricos como 
Guido D’Arezzo, Fux, Hiller, Xenakis, Gerhard Nierhaus, Gottfried Michael 
Koenig, y tantos otros que han desarrollado un rico vocabulario para los estu-
diantes y para los profesionales, a quienes también han servido de modelos . 
Jorge transita cómodamente muchas disciplinas, como la sociología, la políti-
ca y la filosofía, formulando una propuesta de largo alcance . 

Las entrevistas con personalidades en el campo de la composición algo-
rítmica son un golpe de genio: las conversaciones conviven con el texto y se 
introducen en él de una manera notable . Por su parte, los ejemplos de código 
son un espacio reservado para los lectores que necesitan recurrir a aplicaciones 
prácticas de los temas en estudio .

Jorge ha entretejido diferentes aproximaciones a la composición algo-
rítmica y ha logrado que suenen complementarias . Cada capítulo es inde-
pendiente y a la vez parte de un todo orgánico . Sumando, además, el uso de 
ejemplos musicales, cuadros y figuras, hace que el libro sea excepcionalmente 
útil . Personalmente entusiasmado con este nuevo aporte, destaco que llena 
un vacío de libros en español sobre el tema . Cuanto más se comprendan los 
conceptos, los procedimientos, la música y los compositores involucrados en 
la música algorítmica, más florecerá la profesión, como debiera ser…

David Cope



 
A mis hijos Sebastián, Aiden y Manuel
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Presentación

Factores sociológicos, político-sociales y filosóficos han creado las condiciones 
básicas para el desarrollo del pensamiento algorítmico y de los instrumentos 
para su aplicación . Asimismo, la estética de los diferentes campos del arte y 
su adopción en el curso de la historia han contribuido de manera esencial a su 
evolución . Cada época manifiesta su actitud intelectual a través de especialida-
des diferentes, lo que genera un gran número de interdependencias entre dis-
ciplinas diversas . Desde Guido D’Arezzo hasta nuestros días, la composición 
musical con algoritmos reafirma la necesidad del pensamiento transversal en 
la materia, revelando su estrecha vinculación con otras disciplinas artísticas, 
con la ciencia y con la tecnología . 

Este libro aborda problemáticas ligadas a la evolución histórica, el aná-
lisis, y la aplicación concreta de procesos algorítmicos en la composición 
musical . Dividido en ocho capítulos, el material propone una serie de seccio-
nes independientes que van desde interrogantes polémicos hasta entrevistas 
informales con compositores actuales . 

El presente es un texto de composición que lejos de intentar un estudio 
de los métodos compositivos formalizables a través del análisis de obras en 
particular, propone una perspectiva diferente . El enfoque está guiado por 
paradigmas que representan sistemas de componer . Por ejemplo, cuando se 
estudie la obra de Johann Fux o de Guido D’Arezzo, el énfasis estará en su 
innovativo sistema de reglas, procedimientos e instrucciones, y no en su pro-
ducción compositiva per se . Estos sistemas son estudiados (a veces extraídos 
mediante el análisis), explicados y aplicados en ejemplos concretos . La pre-
sentación de los temas en forma circular practica-teoría-práctica es esencial 
en este texto . 

El capítulo I comienza con un interrogante controversial a través del cual 
se propone un estudio de los procedimientos algorítmicos en una cantidad de 
obras, compositores y estilos . ¿La composición es algorítmica? La idea detrás 
de esta pregunta es descubrir si toda la composición musical está basada en 
algoritmos o sistemas de componer . 
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Capítulo I 
¿La composición es algorítmica?

Un algoritmo es el conjunto de reglas o una secuencia de operaciones diseña-
da para completar alguna tarea o solucionar un problema determinado . Desde 
una perspectiva musical, Gareth Loy (Loy, 1989) sostiene que los algoritmos 
–por definición– deben tener un número finito de pasos (cada uno de ellos 
con una definición precisa), tener un input y un output, y arrojar un resultado 
dentro de un lapso de tiempo determinado . 

En un sentido amplio, la definición de algoritmo tiene elementos en 
común con lo propuesto por Loy . Según el Diccionario de la Real Academia 
Española, un algoritmo es un “conjunto ordenado y finito de operaciones 
que permite hallar la solución de un problema” . La definición propuesta por 
el diccionario Oxford es similar en cuanto a los elementos esenciales, define 
a un algoritmo como un “conjunto ordenado de operaciones sistemáticas 
que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas” . 
Ambas definiciones concuerdan en que un algoritmo implica la existencia 
de un conjunto de pasos ordenados para lograr un objetivo específico, solu-
cionar un problema . Considerando nuevamente la definición de Loy, se 
podría decir que el output es una obra musical (en sentido general), y el input 
y la serie de pasos finitos para obtener un resultado estarían conformados 
por las decisiones sistemáticas tomadas por el compositor durante el proceso 
compositivo . 

La definición clásica de algoritmo reconoce asimismo su carácter deter-
minista (esto es, que siempre llega al mismo resultado) o que este debe termi-
nar luego de haber encontrado la solución al problema o de haber agotado la 
serie de operaciones establecidas . Esta definición no es del todo aplicable a la 
composición musical donde algunos sistemas algorítmicos generan un output 
indefinido,1 y otros no son deterministas, ya que están basados en criterios 

1 Véase la instalación de John Luther Adams The Place Where You Go to Listen (2004-
2006) . Se trata de un entorno permanente de sonido y luz situado en la Universidad de 
Alaska, en el Fairbanks Museum of the North .

Los siguientes capítulos, todos ellos independientes, presentan algunos 
de los paradigmas algorítmicos encontrados de forma más frecuente en la 
composición musical . Aquí se estudian los modelos de Markov, las gramáticas 
generativas, el autómata celular y los algoritmos genéticos . Para facilitar la 
transición a la práctica, los conceptos teóricos están, en su mayoría, seguidos 
de ejemplos de código en SuperCollider que proponen aplicaciones concre-
tas de los temas en discusión . De algún modo inspirado por el desafío plantea-
do por el físico norteamericano Richard Feynman, estos ejemplos presentan 
pequeñas creaciones para estimular el entendimiento . 

Las conversaciones algorítmicas del capítulo VI son entrevistas informa-
les –específicamente realizadas para este libro– con compositores e investiga-
dores sobre temas relacionados con la composición algorítmica . En un tono 
coloquial, aquí los participantes se explayan extensamente sobre una gran 
cantidad de tópicos que van desde aplicaciones algorítmicas personales (el 
proyecto EMI de David Cope o el Project 1 de Gottfried Michael Koenig) 
hasta reflexiones generales sobre la estética y potencialidades de la composi-
ción con métodos formalizables . 

Hacia el final, los capítulos VII y VIII son estudios en los cuales propongo 
una aproximación al estudio del estilo de Charlie Parker empleando cadenas 
de Markov con un corpus limitado, y un método para la composición musical 
basado en los datos acústicos obtenidos de un espacio cerrado .  

Los archivos de código completos y actualizados con ejemplos de audio 
pueden descargarse en forma gratuita del blog <musica-y-ciencia .blog .unq .
edu .ar> .


