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Introducción 

El presente trabajo de grado nace en el marco de la modalidad creación e 

investigación para optar el título de Maestro en Música de la Universidad de Cundinamarca. 

Este trabajo se compone de dos partes: la primera consiste en la composición de dos piezas 

para trombón solista y banda sinfónica sobre ritmos colombianos y la segunda, el presente 

documento que posee estructura de informe monográfico, el cual tiene como objetivo dar 

cuenta del resultado investigativo y metodológico específico mediante el cual las obras 

fueron concebidas y creadas.  

De esta forma, el presente trabajo de investigación y composición nacen de la 

necesidad de analizar e investigar la función y papel que ha jugado el trombón en el contexto 

de las músicas colombianas tanto en los contextos académicos, cómo en los contextos 

populares y aportar desde la composición musical de dos piezas musicales en ritmos y 

géneros colombianos al estado del arte del repertorio trombonístico en el contexto nacional: 

sus usos, algunos de sus recursos técnicos e interpretativos, cátedras, espacios de formación 

variados, repertorios y en general a la literatura del trombón. 

De esta forma estas obras buscan enriquecer en tres sentidos: El repertorio musical 

colombiano, el repertorio para trombón solista y la conjunción de ambos elementos, el 

repertorio para trombón solista en los contextos de la música nacional, sus géneros y sus 

ritmos.  

La formación académica de trombón en el país históricamente ha centrado su atención 

en repertorios netamente académicos de tradición occidental y europea, haciendo a un lado 

las músicas tradicionales del país. Algunos autores como Alba, G & Estupiñan, J (2021) han 

afirmado: 

Las academias de música del país centran su formación en repertorio netamente 

académico de tradición occidental, dejando de lado las músicas tradicionales de 

nuestro país desaprovechando las cualidades tímbricas que el trombón bajo pueden 
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brindar a estos géneros musicales teniendo en cuenta que, debido a su versatilidad, 

puede interpretar diversos estilos dentro de cualquier formato musical. (p. 34) 

Esto podría explicarse por diversos motivos: desde la escasez de repertorios, 

materiales y literatura que centre su atención en las músicas tradicionales colombianas en 

relación al trombón en su función solista, hasta las formas convencionales de enseñanza de 

las cátedras de trombón de las distintas academias y conservatorios del país; en ese sentido, 

la búsqueda, difusión, creación de material pedagógico, recursos y composiciones situadas y 

contextuales que conecten con las necesidades e intereses de los intérpretes nacionales del 

instrumento se hace fundamental. 

Es importante reconocer la pluriculturalidad de nuestro territorio y las posibilidades 

en términos de discursos musicales que trae consigo dicha riqueza, caer en el 

desconocimiento de esto genera el desaprovechamiento de las posibilidades técnicas e 

interpretativas que trae consigo un instrumento como el trombón y la exploración de distintas 

sonoridades y elementos tímbricos-sonoros que puede aportar los distintos usos del trombón 

a la música colombiana. Como veremos a lo largo de este informe existen dos ideas centrales 

que guían este trabajo, las cuales son: ¿qué aporta el trombón a las nuevas músicas 

colombianas y que aportan las músicas colombianas al trombón en sus distintos usos? En 

consecuencia, con esto la pregunta que guio este informe y la composición de las obras que 

aquí se dan cuenta fue: ¿Cómo contribuir en el enriquecimiento del repertorio para trombón 

solista en el contexto de las músicas colombianas? 

En concordancia con la pregunta anterior se optó por componer dos piezas para 

trombón solista y banda sinfónica: un pasillo y un joropo (catira), en adición a ello realizar 

las adaptaciones de las piezas para trombón solo y piano propiciando las posibilidades de 

acceso e interpretación de las obras, desde distintos frentes y múltiples posibilidades de 

montaje.  

Se reconoce que las bandas de vientos son en la actualidad una tradición muy fuerte 

en Colombia, además de eso representa uno de los espacios más apetecidos por los jóvenes 

en la actualidad a nivel nacional, lo que convierte a Colombia en un país bandístico 



8 

 

reconocido a nivel internacional; en este formato el trombón tiene una gran relevancia y es 

allí donde el instrumento puede relacionarse e interactuar con la música colombiana por 

medio de compositores y arreglistas, de allí la pertinencia de realizar composiciones 

orientadas a ampliar el repertorio para trombón solista y banda sinfónica.  

Para realizar la composición de las piezas mencionadas se usó una metodología 

comparativa. En primer lugar, se seleccionaron dos referentes compositivos a analizar que 

jugaron un papel central: Bert Apertmont y Carolina Calvache, el primero que consolida el 

uso de recursos y herramientas del trombón solista en el contexto de la banda sinfónica y la 

segunda que está relacionada con la inserción del trombón solista en las músicas 

colombianas.   

En última instancia, se espera aportar en el enriquecimiento del repertorio para 

trombón solista en el contexto de las músicas colombianas, en la investigación de los aportes 

del trombón a las músicas colombianas y de las músicas colombianas al trombón. 

 Por otro lado, se busca posibilitar que los instrumentistas se motiven a construir 

espacios dentro de las cátedras de trombón en el país que profundicen en estos repertorios, 

en difundir, crear y conservar los ritmos tradicionales colombianos y las músicas 

colombianas en su conjunto para aportar al patrimonio nacional, y lograr difundir nacional e 

internacionalmente la riqueza de las músicas nacionales tanto en los contextos académicos 

como en los contextos populares. 

A su vez se espera como resultado estrenar las dos piezas el día primero de junio con 

la Banda Sinfónica de Cajicá durante el recital de grado como trombonista y una 

interpretación con la Banda Filarmónica de Bogotá, además de recitales y conciertos 

proyectados y registrados de forma audiovisual para la difusión mediante medios digitales y 

así tener una acogida favorable.  
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Justificación 

Desde una visión de las experiencias propias y validez que pueden tener en un proceso 

investigativo de cualquier índole Pinto J. (2018) afirma que: “Metodológicamente las 

experiencias de carácter subjetivo pueden ser válidas para cualquier investigación siempre y 

cuando estas estén atravesadas por la reflexividad y la crítica sobre sí mismo y las 

experiencias que el investigador pueda tomar como conocimiento vàlido” (p.12). 

En este orden de ideas se hace fundamental enunciar algunas experiencias propias 

que en caso del autor del presente informe tuvieron incidencia en la realización del trabajo 

que se ha realizado en este documento y en la composición de las obras. Las prácticas de 

formación académica superiores, la práctica instrumental de carácter profesional en distintas 

agrupaciones y el ejercicio pedagógico como docente realizado a lo largo de estos años como 

trombonista y la ardua investigación de algunos referentes teóricos e investigativos se ha 

llegado a distintas afirmaciones y argumentos que sustenta la validez y la pertinencia del 

trabajo aquí realizado. 

En un primer lugar, en las escuelas de trombón a nivel nacional, el repertorio que se 

maneja constituye una gama de obras de carácter internacional, académico y europeo que 

siguen la línea de formación e intereses de las grandes y las mejores cátedras del mundo, cosa 

que posibilita el mejoramiento interpretativo de los músicos y mantiene a las cátedras 

nacionales a la vanguardia de los repertorios, desarrollos técnicos e interpretativos del 

mundo.  

En esta medida, este tipo de prácticas no solo se limitan a los contextos de educación 

superior, sino que también se extrapolan a los distintos niveles de formación: preparatorios 

de universidades, formación en academias, institutos de cultura departamentales y 

municipales y otros espacios de formación. Esto generalmente porque los docentes y 

formadores han recibido esta formación académica, de esta forma se profundiza y perpetúa 

la situación.   
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Es pertinente la realización de trabajos como este porque implican una apuesta en la 

creación musical, la cultura, el avance académico tanto del instrumento como de las músicas 

colombianas. Desde la perspectiva del ponente de este informe se ha afirmado que una de las 

ideas centrales que han guiado este trabajo de investigación-creación es su validez y 

pertinencia que consiste en que estas obras aportan y enriquecen en tres sentidos, el repertorio 

musical colombiano, el repertorio para trombón sólo y la conjunción de ambos elementos: el 

repertorio para trombón solista en los contextos de la música nacional, sus géneros y sus 

ritmos. Y esto tiene múltiples implicaciones positivas tanto en los contextos de formación, 

como de difusión, práctica profesional en los contextos académicos y la música colombiana.  

Es un aporte evidente a la creación, conservación, estudio y difusión al patrimonio 

nacional, a sus músicas y a sus prácticas culturales que permiten construir un recurso 

patrimonial vivo y en movimiento que en conjunción busca generar  herramientas técnico-

interpretativas para las cátedras, academias y espacios de formación de los instrumentistas, 

generando  espacios de motivación para los músicos al tener repertorios, material 

pedagógico, recursos y composiciones contextuales que conecten con las necesidades e 

intereses de los intérpretes nacionales apuntando  a la construcción de una identidad nacional. 

  En último lugar permite trazar un horizonte no sólo en términos compositivos sino en 

términos investigativos también, intenta propiciar unos temas a investigar que resulten de 

interés para otros instrumentistas interesados en la inmersión de sus instrumentos de tradición 

académica occidental a las músicas tradicionales de sus determinados contextos. Todos los 

intereses aquí recogidos: académicos, intelectuales, emocionales, experienciales y 

biográficos, se consolidan en un trabajo investigativo y compositivo que deje huella y 

construya un camino en el panorama futuro a corto, mediano y largo del trombón en 

Colombia.  
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Objetivos 

General.  

 

• Componer dos piezas para trombón solo y banda sinfónica sobre ritmos 

colombianos, en donde se evidencie la pertinencia de algunos recursos 

técnicos e interpretativos del trombón solista en el contexto de las músicas 

colombianas.  

 

Específicos.  

 

• Problematizar  el papel y la función del trombón en el contexto de las músicas 

colombianas, tanto en el contexto académico como en el popular. 

• Analizar referentes compositivos en torno al uso del trombón como 

instrumento solista tanto en el contexto de la música académica de tradición 

occidental como en las músicas colombianas. 

• Realizar una descripción y análisis musical, cultural y contextual básico de los 

ritmos y géneros a componer en este caso: Pasillo y Joropo (catira) 

• Adaptar las dos piezas para trombón solista y banda sinfónica para trombón 

sólo y piano. 

• Poner a disposición el material realizado para futuras y múltiples 

interpretaciones en distintos lugares del contexto nacional e internacional.  
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Planteamiento del Problema 

La interpretación del trombón en aires colombianos está ligada a las bandas de vientos 

en sus diferentes modalidades, pero pocas veces se visualiza al trombón como un instrumento 

solista en dichos formatos y esto se debe a que la historia de este lo propone como un 

instrumento que acompaña la melodía.  

En Colombia el trombón es frecuentemente identificado por tocar contratiempos y 

demás tipos de acompañamientos en las composiciones y arreglos musicales. Su rol solista 

se ve más reflejado en el repertorio internacional. Musicalmente hablando la ejecución de la 

música colombiana acarrea que los instrumentistas tengan un arsenal técnico bastante amplio 

en cuanto a registros, articulaciones, efectos, entre otros; lo cual posibilitaría que el 

trombonista pueda utilizar o ampliar sus posibilidades tímbricas al realizar el montaje de una 

obra de este tipo.  

La música para trombón solista desde hace varios años está ligada a la composición 

académica, en donde la mayoría del repertorio explora diferentes aires del folclor europeo, 

norteamericano y pocas veces latinoamericano. En este mismo sentido, la música colombiana 

tiene poco protagonismo dentro del amplio repertorio del instrumento por la naturaleza de 

este, por ende, la creación de material solista con aires como el pasillo y joropo representa 

un reto para los compositores en la actualidad, pues significa la búsqueda de un lenguaje que 

se adapte al instrumento pero que mantenga lo genuino y concreto de los ritmos y géneros 

sobre los que se compone.  

Dentro de los desarrollos y procesos de sincretismo cultural  hacia finales del siglo 

XX se logra crear una interacción entre la música andina colombiana con el trombón y esto 

sucede gracias a la adaptación de música a formatos donde éste participa habitualmente en el 

contexto del país, pero, aun así, el formato solista con banda o piano no tiene la cantidad de 

exponentes que podría sugerir un aire como lo es el pasillo.  
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En el desarrollo interpretativo y técnico del trombón no es común encontrar el estudio 

o abordaje del repertorio latinoamericano y colombiano ya que la línea académica que siguen 

las escuelas a nivel nacional es imitada de vertientes europeas y norteamericanas, por 

consiguiente, no se genera la necesidad desde el ámbito universitario el ejecutar repertorio 

solista colombiano. 

 

Por otra parte, fuera de las academias la práctica del instrumento se da la ejecución 

de música colombiana entre los formatos como banda pelayera, chirimía y demás, pero aun 

así no se visualiza al trombón como instrumento solista dentro de estos formatos y los aires 

característicos de los mismos. Por su parte la música colombiana está contemplada para ser 

tocada por formatos tradicionales propios de la creación de los aires y formatos que se han 

venido añadiendo con el tiempo, pero hasta hace poco se visualiza al trombón en la 

interpretación de estos y esto se debe a que las bandas municipales han venido adaptando y 

componiendo todo tipo de música colombiana, generando así la necesidad de ampliar el 

repertorio para los instrumentos de viento entre ellos el trombón.  

 

Cabrera, R (2021) por ejemplo afirma lo siguiente:  

 Actualmente existe en Colombia un movimiento para la creación y el 

fortalecimiento de bandas de vientos – tradicionales, juveniles, profesionales, entre 

otras. Si bien el movimiento ha estado acompañado de un vasto proceso de formación 

académica en metales. Dicha formación está diseñada sobre modelos que no resultan 

ni académica ni artísticamente convenientes para la formación del trombonista (…) 

La situación amerita generar una discusión amplia y crítica académica sobre la 

aplicación de metodologías para la formación del trombonista basados en modelos 

extranjeros, y la pertinencia o no de utilizar materiales para la enseñanza del trombón 

ajenos a la realidad y al contexto sociocultural en las universidades colombianas. 

(p.24) 
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Las bandas de vientos en el país han sido un fuerte movimiento que ha venido 

impulsando la práctica instrumental y generando necesidades musicales en el entorno, pero 

aun así la práctica de pasillos, bambucos, carrangas e infinidad de aires con instrumentos 

solistas es poca en comparación con la música internacional. En las cátedras de trombón de 

las diferentes escuelas de música, la ejecución de música colombiana y latinoamericana no 

es un requisito, por ende, no se genera la necesidad de estudiarla ni de componerla.  Una 

salvedad importante tiene que ver con la forma de referirnos a: músicas colombianas, músicas 

en aires colombianos: es decir músicas compuestas por compositores colombianos y músicas 

compuestas en aires, ritmos o géneros de tradición nacional, esto resulta fundamental a la 

hora de entender a qué estamos haciendo referencia.  

 

 

Marco Referencial  

Para la realización del informe aquí presente se usaron referentes de distinta índole, 

se dividen en dos categorías: los referentes musicales y los referentes teóricos o contextuales. 

En cuanto a los referentes de orden musical se usaron dos compositores: Carolina Calvache 

y Bert Apertmont; para los referentes teóricos y contextuales se usaron varios autores: 

Ricardo Cabrera, Alba Silva, Harvey Ureña, estos permitieron enriquecer y esbozar algunos 

de los elementos tratados en este informe. Nos centraremos en los dos compositores 

mencionados y en Ricardo Cabrera como referentes fundamentales.  

Ricardo Cabrera doctor en historia y artes de la Universidad de Granada, investigador, 

músico, trombonista, profesor de la Universidad del Valle, en su tesis doctoral: Metodologías 

europeas y norteamericanas para la enseñanza de trombón en universidades públicas (1980-

2016): Adaptación a la realidad cultural y académica de Colombia. Aborda algunas 

cuestiones centrales en torno a la producción de materiales académicos para el trombón en el 

país y en Latinoamérica, de esta forma nos sustentaremos en el autor para enunciar algunas 
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situaciones problemáticas que impulsaron tanto la composición de estas dos piezas, como 

algunas reflexiones expuestas en este informe.  

Como se ha venido mencionando existe una tendencia en nuestro país y en 

Latinoamérica en su conjunto en torno a las producciones de literatura y enseñanza del 

trombón orientada bajo unos criterios de la música occidental académica europea, Cabrera, 

R. (2021) afirma:  

La situación amerita generar una discusión amplia y crítica académica sobre la 

aplicación de metodologías para la formación del trombonista basados en modelos 

extranjeros, y la pertinencia o no de utilizar materiales para la enseñanza del trombón 

ajenos a la realidad y al contexto sociocultural en las universidades colombianas. (p, 

24). 

En este sentido aborda una discusión sobre la idoneidad de los procesos de formación 

en trombón en el país y construye unas afirmaciones que el autor considera debería ser el 

camino para producir profesionales instrumentistas de alta calidad. Cabrera, R. (2021) 

también afirma: 

Para que los egresados de los programas de pregrado en trombón en Colombia 

alcancen la calidad, la competencia y la idoneidad artística que su profesión requiere, 

es necesario reevaluar el plan curricular y las orientaciones de producción de material 

mediante el cual se los forma en las universidades del país, y modificarlo de acuerdo 

con el contexto sociocultural de Colombia para hacer un mejor aprovechamiento de 

las metodologías foráneas y propias (…) de esta manera, la educación del trombonista 

se concebirá como un todo y garantizará que el egresado tenga las competencias 

necesarias para su ejercicio profesional. (p.31) 

La música colombiana representa todo un reto para los instrumentistas de viento metal 

ya que esta música está originalmente escrita y pensada para instrumentos de cuerda pulsada 

como la guitarra, el tiple, bandola, requinto, arpa y algunos otros. Lo anterior genera una 

dificultad técnica para el instrumentista ya que muchas veces imitar articulaciones y fraseos 
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típicos de la cuerda necesita de un amplio arsenal de recursos técnicos, pero también genera 

oportunidad de desarrollar nuevas sonoridades tanto para el instrumento como para el aire 

que se esté interpretando. Realizar una obra de trombón que involucre aires autóctonos 

alimenta tanto el lenguaje interpretativo del instrumento como también el lenguaje 

compositivo para generar nuevas alternativas y experimentar con diferentes formatos. 

Carolina Calvache 

 

Según la página oficial de Calvache (2019) Es una pianista y compositora colombiana 

cuyo estilo combina ritmos sudamericanos, música clásica con un sonido de jazz 

contemporáneo. Ganadora del Independent Music Awards en el 2018 con su canción “La 

Ultima vez”, Carolina es la primera pianista colombiana en haber sido seleccionada 

internacionalmente para tocar en el Festival de Jazz Mary Lou Williams en el 2011. Carolina 

inicia su formación musical en piano y música clásica a los seis años en el Conservatorio de 

la ciudad de Cali Antonio María Valencia, termina sus estudios de pregrado en la Universidad 

del Valle y posteriormente estudia en la Universidad de North Texas gracias a una beca para 

estudiar Jazz y Composición.  

 

Calvache ha tenido un gran recorrido por escenarios internacionales del contexto de 

Jazz, se estableció en Nueva York en el año 2011 y ha forjado su carrera en dicha ciudad 

como compositora produciendo música para Big band, cuarteto de jazz, piano solo, 

instrumentos de metales y para su grupo “Poems & Strings” (Poemas y cuerdas) el cual le ha 

permitido experimentar en torno a sonidos de música clásica con el jazz y hacer diferentes 

colaboraciones con cantantes de la escena de Nueva York.  En el 2014, Carolina reafirma su 

carrera como pianista y compositora de jazz en los Estados Unidos con el debut de su álbum 

“Sotareño" lanzado en el prestigioso sello discográfico SunnySide Records. 

 

Ha tocado en escenarios como: Jazz al Parque y Pasto jazz,  Bangalore Jazz Festival, 

además tiene la oportunidad de grabar para el programa de televisión en el canal Kappatv y 

ser parte de la facultad de músicos internacionales de la escuela Swarnabhoomi Academy of 
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Music, en Tamil, India, festivales de jazz como el Denton Arts Festival, Crested Butte music 

festival, Mary Lou Williams Jazz Fest, Encuentro de músicos Colombianos en Nueva York, 

Woman in Jazz festival, Madison music festival, Thelonious Monk Festival at Jazz at Lincoln 

Center y Vermont Jazz Center, en el cual fue invitada como artista emergente.  

  

Bert Appertmont 

Según la página oficial de Appertmont (2021) es un compositor, director de orquesta, 

arreglista y educador musical de origen Belga nacido en Bilzen el 27 de diciembre de 1973. 

Realizó sus estudios musicales en el Instituto Lemmens de Lovaina bajo el cargo de Jan 

Hadermann, Edmond Savaniers y Jan Van der Roost centrándose en contrapunto, fuga, 

orquestación y dirección. En el Instituto Lemmens culminó sus estudios con un doble máster 

en educación musical y dirección HaFaBra (Harmonie, Fanfare and Brass band Music) por 

otro lado, culminó sus estudios en Diseño musical para cine y televisión en la Bournemouth 

Media School en Inglaterra.  

Es conocido por pertenecer a una nueva generación de compositores prometedores de 

origen belga formados en el círculo de Jan Van der Roost. Sus composiciones se caracterizan 

por técnicas de instrumentación virtuosa y belleza en sus melodías, muchas de sus obras están 

basadas en leyendas, mitos o temas históricos. Sus obras se interpretan en más de 40 países 

por orquestas de gran renombre en Japón, Suiza, Holanda, Dinamarca, Alemania, España, 

Italia y Latinoamérica. Dentro de sus obras más conocidas están: Saga Cándida (2008), 

Colors para trombón y banda (1998), Saga Maligna (2007), Arca de Noé (2008), la lista de 

composiciones es amplia y explora distintos formatos y tipos de música. 

En concordancia con los elementos de referencia para el desarrollo de este trabajo de grado 

es necesario enunciar y desarrollar algunos elementos en torno a los ritmos seleccionados 

para desarrollar esta composición; tanto el pasillo como el joropo son ritmos o aires de la 

tradición popular o campesina de dos regiones distintas del país, con orígenes o elementos 

heredados de la tradición hispánica o colonial, o de origen europeo.  En este sentido Egberto 
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Bermúdez en su libro La música campesina y popular en Colombia realiza algunas 

afirmaciones al respecto de los orígenes de estas músicas:  

Muchas de las estructuras musicales heredadas de la tradición hispánica (colonial) a 

nivel de formas de versificación, ritmos e instrumentos, han permanecido 

relativamente inalteradas con la entrada del periodo republicano y el transcurrir de las 

primeras décadas del siglo XIX, pero luego, durante el periodo comprendido entre las 

últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, es posible reconocer algunas 

transformaciones paulatinas pero sustanciales en las expresiones musicales de índole 

popular (p,84).  

En este sentido, es fundamental mencionar que justamente estas transformaciones que 

menciona el autor son producto de la adaptación que producen los usos sociales de la música 

y las formas culturales a las cuales se adaptan a lo largo de los años, los contextos y las 

personas o comunidades que comienzan a interpretar dichos tipos de música.  

El pasillo.  

Cuando se habla del origen de alguna expresión cultural siempre resulta difícil 

establecer una fecha o lugar bien definido, sin lugar a dudas muchas de las expresiones 

artísticas o culturales que conocemos hoy son producto de largos e intrincados procesos de 

transformación de expresiones de distinta procedencia, lugar geográfico y características que 

se transforman y adaptan a los contextos de llegada, Corredor, M (2018) afirma:  

La música folclórica se caracteriza por su origen anónimo. Nadie en Colombia podrá 

desentrañar quién compuso el primer torbellino, los primeros Bambucos, currulaos, 

cumbias, pasillos, etc. Estos aires se consideran vernáculos, son producto de música 

transculturada de diversos matices, la cual fue adoptada por los sectores bajos de la 

población durante la colonia y los primeros tiempos de la República, donde 

conocieron los instrumentos, canciones y danzas de los salones aristocráticos 

españoles y criollos, y aquellos que las clases bajas españolas introdujeron y 

enseñaron a indígenas y mestizos (p. 29). 
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El autor menciona que el origen del pasillo puede estar determinado por algunas 

características similares con los ritmos más influyentes de la época y el uso que se hacía de 

ellos en espacios como los salones de bailes, uno de ellos el más cercano en términos de 

estructura era el Valse europeo el cual se extendió por el territorio nacional y a lo largo del 

continente americano, aunque había algunas características fundamentales para este Valse 

europeo que se estaba nacionalizando: 

Pero el Valse que era interpretado por los criollos del altiplano tenía un aire más 

vivace y fiestero, caso contrario al Valse que sonaba en Ecuador, el cual era lento y 

melancólico. Al tocar el Valse con un tempo acelerado, se hizo una distinción con el 

Valse europeo y por estas razones se llamó el Valse del país, Valse apresurado, Valse 

redondo bogotano, capuchinada, estrós y varsoviana (p, 34). 

Como afirma Sierra, S (2021):  

Así, pasillo es uno de los aires folclóricos andinos que se hicieron populares desde el 

siglo XIX, tiene su origen en las músicas de salón y se caracteriza por la influencia 

de movimientos culturales europeos. El pasillo surge como una variante del vals 

colombiano, pero ¿de dónde proviene el vals colombiano? Hacia los años 1800 

tomaron gran importancia ritmos como la contradanza, la Paspié (danza cortesana 

francesa instrumental) y el pasacalle (danza cortesana de origen español de carácter 

vivo de principios de siglo XVII). Procesos de generalización en el pasillo 

colombiano y el paspié que eran populares en los bailes de salón, tuvieron su mayor 

auge durante las dos primeras décadas del siglo XIX, con gran importancia en la vida 

social de la época y formando parte de las celebraciones populares, militares y 

religiosas (pág. 16). 

 

De esta forma el pasillo fue adaptándose al  contexto nacional y progresivamente fue 

tomando lugar y popularizándose en el contexto de las elites burguesas de la región Andina 

Colombiana y de la capital del país, tomaron espacios de carácter cortesano, salones de bailes, 

reuniones sociales y encuentros de todo tipo, y con el tiempo estas músicas de carácter 
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burgués comenzaron a ser interpretadas y escuchadas en otros contextos, se convirtieron 

también en música de esparcimiento y jolgorio para los campesinos de la región, Montalvo 

& Pérez (2006) afirman:  

Así, la música de la región andina entonces es un cúmulo de muchos aires 

tradicionales que tienen algunas características en común, que terminan agrupándose 

en un gran género. Son aires en principio campesinos para la diversión, el 

esparcimiento y el jolgorio, que poco a poco fueron siendo sistematizados y 

entendidos para después ser lo que es llamado música andina colombiana (p, 30). 

 

Al ser el pasillo un ritmo emparentado con el Valse europeo posee una métrica ¾ no 

obstante las diferencias provienen de los fraseos y las formas de acentuación en los pulsos 1 

y 3 del compás.  

 

 

Figura n.1 Diferencias rítmicas1. 

 

Según Corredor, M: Su ritmo se basa en una fórmula de acompañamiento compuesta 

por tres notas de distinta acentuación, en este orden: larga, corta, acentuada. Admiten gran 

variedad de ritmos y es por lo general el ritmo más gustado de los trovadores populares, se 

escribe generalmente en la signatura de ¾ (2018, p. 12). En términos de acompañamiento los 

instrumentos habituales del contexto son el tiple, la guitarra y la percusión menor.  

 

 

 
1 Tomado de: Sierra, S. (2021) EL PASILLO COLOMBIANO A TRAVES DEL CORNO FRANCES: ADAPTACIONES Y 
ARREGLOS. 
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Figura n.2 Variaciones rítmicas.2 

 

 

El joropo 

 

Lo que popularmente se conoce como “el llano” es una sabana -entendida en términos 

geográficos- gigantesca que comprende los territorios entre Venezuela y Colombia, con unas 

características poblacionales concretas, unas características geográficas, económicas y 

culturales particulares. A la música de esta región se le es llamada popularmente joropo o 

música llanera. Según Lengwinat, K (2009):  

 

(…) A la música de estas regiones del país se le sigue identificando como joropo 

llanero, sin diferenciarlo de la manifestación regional no masiva. De ahí la necesidad 

de seguir profundizando y difundiendo el estudio de las raíces tradicionales de esas 

músicas y abarcar aspectos históricos, contextuales, funcionales, organológicos, 

musicales, literarios y coreográficos ligados a la fiesta joropera, que cubre la 

inmensidad del llano (p, 2). 

 

Como se mencionaba en el caso del pasillo, los orígenes de muchas de las músicas 

populares y tradicionales a lo largo y ancho del continente americano proviene o tiene 

 
2 Idem. 
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orígenes parciales en las músicas hispánicas de carácter colonial, tanto en las estructuras, 

instrumentaciones y algunas otras características. 

 

Por citar un ejemplo en el caso de los instrumentos más utilizados en este género 

como lo son el cuatro, el arpa y las maracas, Cook (1986) afirma:  

 

(…) los antecesores del cuatro estaban entre los primeros elementos llegados a 

Venezuela por expresa orden de los Reyes Católicos dada a Colón en 1497- Asimismo 

deben ir … algunos instrumentos e músicas para pasatiempo de las gentes que allá 

han de estar (…)Ese cuatro -o guitarra renacentista- tuvo una doble función: por un 

lado fue instrumento de diversión de las clases populares en la música golpeada; y 

por otro fue usado también por la iglesia, y así marcó la ruta de las misiones y le dio 

vida y movilidad a los actos religiosos (p,8). 

 

Otro de los estudiosos más importantes de la tradición y las músicas de la región de 

los llanos orientales como lo es Calzavara (1987) afirma:  

 

Otro instrumento utilizado desde el siglo XVII en las misiones del llano y a ambos 

lados del Orinoco, fue el arpa. Los establecimientos de San Ignacio de Cabruta, 

Pararuma y San Miguel de Macuco había Centros de colonización y transculturación 

que han dejado evidencias de que el arpa era practicada asiduamente por los 

aborígenes bajo la enseñanza de los europeos (p, 58). 

 

De esta forma, como se ha visto en el caso del pasillo estas músicas de orden popular, 

se consolidan en términos de un proceso de sincretismo cultural y van adaptando formas 

particulares y concretas de prácticas originarias y de elementos de la cultura a la cual llegan.  

En términos musicales, el joropo posee unas formas, normas y ejecuciones especificas con 

estructuras bien definidas que, a pesar de las variantes, la gran dispersión geográfica, 

representa una unidad estilística bien definida.  
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Se distinguen dos formas fundamentales en el joropo: el golpe y el pasaje, ambos se 

bailan, pero se suelen diferenciar por su carácter, temas, grados y variabilidad. Como 

menciona Lengwinat (2009), el pasaje comúnmente es más introspectivo de carácter 

romántico y frases melódicas más largas en contraposición al golpe que es más extrovertido 

de carácter recio y frases melódicas generalmente breves.  

 

El golpe se comporta genéricamente debido a su estructura armónica fija y a otras 

características como motivos melódicos obligatorios, llamadas etc. Estas estructuras 

forman el marco para una infinidad de ejecuciones, letras e improvisaciones (p,12). 

 

Por otro lado en lo que respecta al pasaje, se basa sin excepción en una métrica de ¾ 

muchos golpes de la música llanera se ejecutan en esta métrica sin embargo en estos dos 

grandes grupos dentro del género existen también aquellos que se interpretan en 6/8.  Ese 

grupo es llamado muchas veces el grupo del seis, para diferenciarlo del grupo del tres o de 

los golpes corridos. Al seis pertenecen el seis por derecho, el seis numerado y pajarillo. En 

cuanto a la música, el grupo del seis se diferencia del tres por la acentuación. 

 

 

Figura n.3 

 

En un último lugar, se deben caracterizar algunos elementos de los golpes de la 

musical tradicional de los llanos orientales. Dentro del estilo sabanero hay algunos golpes 
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que son considerados recios, así el seis, numerao, periquera, kirpa, gavilán, parajillo, corrío 

y carnaval. Dentro del grupo de los golpes recios se distinguen los propios del contrapunteo. 

Las formas preferidas son las uni- y bipartitas: periquera, zumba que zumba, guacharaca, 

carnaval, kirpa, seis corrío, San Rafael o Cunavichero. 

 

Marco metodológico 

Este apartado se divide en tres grandes partes, la primera tiene que ver con el análisis 

de los compositores de referencia, en ella se analiza propiamente los recursos y herramientas 

de los dos compositores de referencia y profundiza en ello, la segunda busca responder a la 

pregunta: ¿Cómo se construyó la obra? Teniendo en cuenta el proceso que se siguió, la 

metodología de trabajo, los elementos conceptuales, emocionales y extra-musicales que 

inspiraron la obra y la última da cuenta del análisis de las dos piezas compuestas 

sometiéndolas a comparación con las obras de referencia analizadas con anterioridad. 

El proceso de composición de las dos piezas se realizó con la siguiente estructura de 

trabajo: i) Una revisión crítica del estado del arte de la pregunta y la situación problema, ii) 

Una revisión bibliográfica y musical de las referencias e intereses, iii) Una fase inicial de 

reflexión e intereses sobre el objetivo de la composición, iv) La identificación de la pregunta 

problema, una necesidad o una situación problema proclive a ser respondida, v) Un análisis 

y sistematización de la documentación y material. vi) Fase de composición, vii) Fase de 

adaptación y una última parte de edición de los materiales finales: Scores, partes e informe.  

Para realizar la composición de las piezas mencionadas se usó una metodología 

comparativa, se utilizaron dos compositores de referencia y se realizó el respectivo análisis. 

El primer referente Carolina Calvache compositora que ha explorado la inserción del 

trombón sólo a las músicas colombianas y que en consonancia consolida recursos, técnicas 

y lenguajes del trombón solista aplicado a géneros y ritmos tradicionales. La obra que se 

analizará será Trombonsillo. Por otro lado, un referente que estuvo enfocado en el trombón 

solista y el cual consolida el uso, las funciones, los recursos técnicos e interpretativos del 



25 

 

trombón solista en el contexto de la música académica occidental, nos referimos a Bert 

Apermont en su obra Colors para trombón solista y banda.  

 

 

Análisis de las obras referentes 

Para la creación de la obra se analizó la obra Trombosillo de la compositora Carolina 

Calvache, se tuvo en cuenta el motivo ritmo-melódico que ella utiliza en él trombón ya que 

este es un motivo de común uso en el pasillo tradicional colombiano. Por otro lado, la 

progresión armónica que ella decide utilizar en la obra y la utilización de algunos recursos 

compositivos como la modulación. Ver en figura n.1 

 

 

Figura n.1 

 

Este es el motivo ritmo-melódico que utiliza la compositora a lo largo de la pieza y lo 

desarrolla durante el transcurso de esta con algunos tipos de variaciones. En estas gráficas se 

puede observar cómo se varía un poco el motivo, pero aun así se puede evidenciar que el 

movimiento melódico se mantiene, este tipo de recurso y herramienta se usa constantemente 

en la compositora y es un elemento que se usará constantemente en la composición propia.  

 

 

Figura.n2 
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En cuanto al acompañamiento del piano se analizan los recursos rítmicos y armónicos 

que la compositora utiliza, entre los cuales se destaca: i) El uso de patrones rítmicos propios 

del acompañamiento pasillo colombiano como lo son corchea negra corchea negra. ii) El uso 

de un bajo con un movimiento escalistico descendente. iii) El uso armónico de acordes con 

notas agregadas. 

 

Figura n.3 

 

En esta imagen podemos ver el uso del patrón rítmico mencionado, el uso del bajo con 

movimiento melódico descendente y el uso de dominantes secundarias además de acordes 

con notas agregadas.  Es importante mencionar que los recursos técnicos usados por Carolina 

Calvache para la composición son de carácter idiomático por esa razón se decidió analizar a 

esta compositora, ya que logra crear un ambiente musical muy lírico. 

Para la creación de la obra se decide analizar recursos orquestales usados por el 

compositor Bert Apermont en su concierto para trombón y banda Colors for Trombón. Entre 

los cuales se destacan los siguientes: El uso de trinos y escalas en las maderas agudas para 

tuttis en la banda o secciones que anteceden un gran tutti. 
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Figura n.4 

El uso de pequeños grupos de cámara para secciones donde el trombón use un registro 

grave o donde se busque una textura muy cristalina para el solista. 

 

 
Figura n.5 

 

La combinación instrumental entre las diferentes secciones de la banda sinfónica, que permite 

obtener riqueza tímbrica y una búsqueda concreta de colores. Véase figura n.6 
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Figura n.6 

 

Creación de la obra  

 
Aunque los procesos artísticos y creativos son variados, se apoyan de distintas 

metodologías, pasos y procesos a seguir, intereses y objetivos el proceso aquí desarrollado 

estuvo mediado, emergió y se consolidó mediante un proceso metódico, ordenado, 

disciplinado, racional y reflexivo en relación con unas necesidades personales, emocionales 

del compositor y artista. 

 Desde la perspectiva del compositor toda obra de arte requiere de técnica, 

conocimientos, recursos y herramientas bien dominados y a su vez tiene que comunicar, ser 

un vehículo de expresión de un significado, unas emociones o una idea. En este sentido es 

necesario profundizar un poco sobre las preguntas ¿Por qué se tomaron las elecciones que se 

tomaron, en términos de ritmos, tempos, intenciones y factores musicales? Y por otro lado 

¿Qué expresan o comunican estas piezas? 
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La elección sobre los ritmos o aires para la composición de las dos piezas siguió un 

criterio central: trabajar en torno al concepto o idea de lo contrastante. Es decir, aires que 

permitieran expresar elementos distantes, polos opuestos, tensiones entre los extremos. Se 

buscaron ritmos o aires colombianos que no fuesen similares ni en su origen geográfico, ni 

en sus contextos o prácticas socioculturales; la idea de los tempos de interpretación también 

fue fundamental para profundizar y acentuar el concepto de lo contrastante, una pieza lenta 

en contraposición a una pieza rápida.  

Otro de los elementos que permitió seguir profundizando sobre este criterio de 

selección tuvo que ver con la densidad orquestal, una pieza con una densidad orquestal mayor 

en donde el trombón siguiera jugando un papel central y protagónico pero, se jugará con los 

colores y las posibilidades musicales, tímbricas y sonoras que ofrece el trabajo orquestal más 

denso, por otro lado se buscó otro ritmo en el cual se evidenciara un rol más virtuoso en el 

uso del trombón con menos densidad orquestal en el cual el trombón jugarà un papel 

protagónico y las sonoridades se centraran en él mediante candencias y solos.  

De esta forma se llegó a la conclusión que la primera pieza fuese un pasillo inspirado 

en los pasillos lentos, con un trabajo de densidad orquestal mayor, que jugara con timbres y 

sonoridades que permiten las bandas, centrado en progresiones armónicas complejas, el uso 

del contrapunto y grandes tuttis. Siguiendo esta misma lógica la segunda pieza sería un joropo 

en forma de Catira, según Sánchez, Y & Mariano, D. (2008) es un golpe recio en tonalidad 

menor y modo rítmico por corrido con una estructura armónica bien definida: Im/ IVm/ V7/ 

V7, en este sentido se pudo trabajar desde allí un papel protagónico en el cual se realizarán 

cadencias y solos por parte del trombón, al tener una progresión armónica simple y bien 

definida la densidad orquestal tuvo un segundo plano y tomó preponderancia el virtuosismo 

del trombón mediante cadencias y solos característicos del aire de Catira que el compositor 

seleccionó. 

Intentado responder la segunda pregunta aquí planteada, estas son dos piezas 

contrastantes, un pasillo íntimo y un joropo enérgico, vigoroso. Denota el doble sentido de 

la personalidad del compositor y una necesidad expresiva del mismo. En el pasillo se quiere 
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construir una atmósfera de intimidad, ligereza, delicadeza mediante la expresión de melodías 

cantábile, que replica el estilo de los pasillos lentos tradicionales, es un retrato propio del 

compositor. Por otro lado, el joropo expresa esta necesidad de expresividad de la energía y 

vigorosidad con la que se asume la interpretación del trombón, busca el virtuosismo y el 

riesgo a la hora de la interpretación, la exigencia y desborde de energía de un estilo, el “viaje” 

característico de las músicas tradicionales de la región de los llanos. Son dos extremos 

reconciliables de la forma en que asume la vida el compositor. 

 

Análisis de la obra 
 

Primer movimiento: Pasillo 

 

El primer movimiento de la obra es un pasillo inspirado en una introspección del 

compositor en donde el motivo melódico inicial representa los altibajos de la vida cotidiana. 

De igual forma se evidencia cómo este motivo melódico inicial de carácter lírico tanto en el 

instrumento como en la banda tiene una gran influencia de la pieza de Calvache.  

 

Esta primera pieza, la obra es un pasillo a  ¾  que inicia en la tonalidad de Sib mayor 

pasando por una gran sección de sol menor y finaliza en la tonalidad de Reb mayor. La 

armonía de este movimiento no tiene una progresión estática y cuenta con recursos como: 

acordes con séptima, acordes con novena, dominantes secundarias y modulaciones a 

tonalidades cercanas y lejanas. Por otro lado, en términos compositivos y de análisis el 

compositor otorga centralidad a los elementos melódicos.  

 
 

Figura n. 7 

“Este primer motivo melódico tiene mucha influencia de la pieza Trombonsillo”. 

 



31 

 

Se usa un tempo moderato de negra 95 que proporciona una melodía muy cantábile 

en el trombón y todo el movimiento mantiene un carácter tanto en el instrumento solista como 

en la banda. En términos de forma la obra se estructura de la siguiente forma:  

 

Forma:  El primer movimiento está dividido en tres grandes secciones A, B Y C.  

La parte A: está comprendida entre el compás 1 al compás 27 y se puede identificar por el 

uso del motivo melódico principal. 

 

Figura n.8 

 

Así mismo la parte A está dividida en dos frases paralelas y una pequeña  frase 

contrastante que sirve como puente para la parte B. Las dos primeras frases estan en la 

tonalidad de Sib mayor y la tercera frase modula a sol menor creando esa sensación de puente 

entre las partes A y B. 

 

 

 

Primera frase: Compás 1 hasta el inicio del compàs 9  
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Figura n.9 

Segunda frase: Compás 9 hasta inicio del compás 20 

 

Figura n.10 

Tercera frase: Compás 20 hasta el compás 27 

 

Figura n.11 

La parte B:  Abarca desde el compás 28 al compás 62 y tiene como característica principal 

el uso de un nuevo motivo melódico que se va desarrollando a lo largo de la parte B con 

algunas variaciones. 
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Figura n.12 

 

La parte B posee tres frases:  la primera está comprendida entre el compás 28 y el 

compás 35 y su progresión armónica se desarrolla en la tonalidad sol menor. 

 

 

Figura n.13 

 

La segunda frase se caracteriza por ser el primer tutti de la banda que tiene la primera 

pieza, esta sección se encuentra entre el compás 36 y el compás 45. 

 

 

Figura n.14 

 

La tercera frase del compás 46 al 62 y la característica de esta frase es que al final de 

esta frase hay un pequeño puente que termina en una modulación a Reb mayor que es el 

inicio de la parte. Ver en la figura n.15 
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Figura n.15 

 

Parte C: Esta abarca del compás 63 al compás 89, esta parte se caracteriza por estar en la 

tonalidad de Reb mayor e inicia con el segundo tutti de la banda y zona áurea del pasillo del 

compás 63 al 66 seguido de un grupo de cámara de maderas entre el 67, el 73 y los motivos 

melódicos son una combinación de los motivos presentados en la parte A y B un poco más 

desarrollados. Véase en la figura n.16 
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Figura n.16 



36 

 

Del compás 74 al compás 88 se encuentra una pequeña coda donde la orquestación y 

el solista se van desvaneciendo poco a poco hasta terminar en el compás 89 en una nota pedal 

tocados por el piano, la tuba y el clarinete bajo. 

 

 

Figura n.17 
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Segundo movimiento: Joropo  

La segunda pieza es un joropo en compás de ¾ que va por corrido y específicamente 

tiene como referente al golpe llanero la catira. Esta pieza inicia en la tonalidad de Sib menor 

y termina en la tonalidad de do menor, en la mayoría de este movimiento la progresión 

armónica utilizada es i-iv-V7-V7. Este joropo tiene una forma que cuenta  con tres partes que 

se denominaran A, B y C.  

La parte A o cadencia: tiene dos frases contrastantes, la primera va del compás 90 al compás 

100 y es pequeño canto del trombón a velocidad de negra 55 con una melodía prestada del 

segundo movimiento del concierto para trombón y orquesta de Launy Grondahl, la cual se 

adaptó a la métrica de ¾ y se modificó la melodía y armonía de la misma. 

 

Figura n.18 

La segunda abarca del compás 101 al compás 118 y cambia la velocidad a negra igual 

a 160, además tiene la característica de que el trombón toca solo y comienza a interpretar 

motivos típicos del seis por corrido a manera de cadencia, acelerando poco a poco el tempo. 

 

 

Figura n.17 

Parte B: Es la sección más extensa de la obra y se caracteriza por ser un discurso de pregunta 

respuesta entre el solista y la banda. Teniendo en cuenta esto se puede identificar tres 

momentos especiales: 
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El primero es cuando la banda tiene la parte melódica en forma de pregunta y 

compases después el trombón responde con otra melodía contrastante, dicho momento se 

puede evidenciar entre el compás 118 al compás 169. 

 

 

Figura n.18 

En la figura anterior, se puede evidenciar como la banda expone una melodía en forma 

de canon entre secciones y al final de un tutti el trombón responde con una melodía 

contrastante. 

El segundo momento es cuando el trombón expone una melodía y la banda responde 

con una parte melódica similar, dicho momento se puede evidenciar entre el compás 170 al 

compás 233. Véase en la figura n.19 
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Figura n.19 

 

En esta figura se puede evidenciar como el trombón expone la parte melódica 

acompañado de los metales bajos y la sección de maderas responde con una melodía similar. 

El tercer momento va del compás 234 al compás 248 es cuando la banda retoma la 

exposición de la parte melódica y el trombón responde con una melodía similar, pero con 

alguna variación y funciona como puente para la segunda cadencia de trombón solo que es 

donde termina la parte B de la obra. 
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Figura n.20 

En la figura siguiente, se puede evidenciar como la banda expone el tema melódico y 

el trombón responde con una parte melódica similar y algunas variaciones de carácter 

melódico y al finalizar este momento el trombón realiza su segunda cadencia en tiempo libre, 

siendo esta segunda más corta que la primera ya que solo tiene la parte de trombón solo, pero 

con un contenido técnico más exigente ya que se sugiere el uso de articulación triple y el uso 

de flexibilidad en un rango de tres octavas. Por otro lado es importante aclarar que esta 

cadencia es libre de modificar o improvisar por el instrumentista. 
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Figura n.21 Segunda cadencia 

 

Parte C: La parte c de la obra, abarca del compás 269 al 313 que es donde termina la segunda 

pieza. Esta parte se caracteriza por tener algunos de los elementos de una gran coda en donde 

los instrumentos retoman algunos de los motivos ritmo-melódicos que se expusieron en el 

resto de la pieza. Esta posee tres importantes características: La primera característica de esta 

sección es que inicia con los trombones y tuba exponiendo los acordes de la tonalidad 

principal  durante 8 compases y se  decide realizar una modulación un tono arriba para dar 

una mayor sensación de final. Véase figura n.22 
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Figura n.22 

La segunda característica es que las secciones entran poco a poco con algunos de los 

motivos relevantes de esta pieza buscando un crescendo por masa al cual también se une el 

solista en el compás 293 con un motivo rítmico que da un gran brillo en el instrumento, por 

último, se logra un gran tutti en el compás 301 hasta el compás 308. Véase la figura n.23 
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Figura n.23 

Por último, los compases 309 y 310 el solista expone un pequeño motivo rítmico con 

poca masa instrumental, para dar mayor relevancia a los tres compases que siguen 

proporcionando un final bastante brillante. Véase en la figura n.24 
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Figura n.24 
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Resultados 

Esta producción musical y académica tuvo difusión mediante distintos formatos. En 

primer lugar, las composiciones y adaptaciones de Dos piezas para trombón solista y banda 

sinfónica fueron consignadas en la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca como 

material de consulta para distintas actividades académicas como material de apoyo para 

recitales, análisis o todas aquellas actividades académicas en las cuales pueda ser de utilidad. 

Además, se realizó la captura audiovisual de la interpretación de las piezas durante el recital 

de grado del postulante aquí relacionado el día primero (1) de Junio del año 2022 material 

que se difundió en distintas plataformas audiovisuales para su posterior revisión.  

Por otro lado los distintos materiales realizados en el marco de este trabajo de grado: 

Scores de las dos piezas para la versión de banda, Score de las dos piezas en la adaptación de 

piano y trombón solos, particellas, midis e informe fueron difundidos en las distintas 

plataformas de partituras online  para que puedan ser interpretadas en los diferentes espacios 

musicales y académicos a lo largo del país, según el requerimiento o gusto de los usuarios, 

en adición a ello todo el material puede ser consultado en la nube en un link adjunto en los 

anexos de este informe y será de acceso libre.  
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Conclusiones. 

• El rol del trombón solista y banda sinfónica en repertorios de música 

colombiana ha sido un elemento poco explorado por lo que la composición de piezas de 

esta índole además de servir como medio de recuperación, conservación y producción de 

nuestras músicas tradicionales se convierte en un material de uso académico para el 

trabajo de aspectos técnicos en la interpretación del trombón. 

• La composición de estas dos piezas instrumentales enriquece en un doble 

sentido, el repertorio musical colombiano, el repertorio para trombón solista y la 

conjunción de ambos elementos: el repertorio para trombón solista en los contextos de la 

música nacional, sus géneros y sus ritmos.  

• La formación académica de trombón en el país históricamente ha centrado su 

atención en repertorios netamente académicos de tradición occidental y europea, 

haciendo a un lado las músicas tradicionales del país, de esta manera estas dos piezas 

aportan a la construcción de repertorios centrados en las necesidades contextuales, 

socioculturales y situadas de los intérpretes de trombón en el país.  

• Las bandas de vientos representan unos de los espacios con mayor fortaleza 

en la actualidad a nivel nacional, lo que convierte a Colombia en un país bandístico 

reconocido a nivel internacional, pese a esto existe una escasez de repertorios solistas en 

aires y ritmos tradicionales que reivindiquen la identidad nacional. 

• La interpretación de aires colombianos en el rol del trombón solista se 

diferencia de los instrumentos de cuerda típicos o el piano, pues las características 

tímbricas y sonoras propias del instrumento hacen que se necesite una gran destreza 

técnica para interpretar estos ritmos.  

• A través de esta composición se aporta en la creación, difusión e 

interpretación de aires tradicionales en instrumentos de “carácter” sinfónico 
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diversificando los usos de instrumentos de este tipo y derribando el paradigma del 

uso exclusivo en este contexto. 

• La revisión de referentes, materiales, artículos y reflexiones tratados 

en este informe propician y aportan en la discusión en torno al trombón en sus 

distintas esferas: pedagogía, interpretación, investigación.  
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Anexos 

Acceso a drive: Audios, partituras y Finales: Anexos trabajo de grado Juan Camilo León Rios  

Partituras y Scores: Dos piezas para trombón solista y Banda Sinfónica: Pasillo y Joropo. 

  

https://mailunicundiedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/juanleon_ucundinamarca_edu_co/EskWpoMfFdBJqV4cSCuFZEEBX84rhlLCJbxp8inWTBYG3A?e=tAEafh
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