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Resumen 

 Este proyecto busca contribuir a la preservación de la música colombiana, 

abordando la música de Luis A. Calvo con 10 de sus piezas y sus respectivas 

transcripciones para guitarra por Álvaro Bedoya Sánchez; para ello, las piezas son 

interpretadas en recitales, grabadas y difundidas en diferentes plataformas. A partir de 

dichas grabaciones se hace un análisis crítico sobre la obra de Calvo que aborda aspectos 

estéticos y técnicos para la interpretación de su música, resultando en un aporte a la 

conservación de la memoria e identidad nacional. 

 El rol de los semilleristas en este proyecto consistió en hacer el montaje de las 10 

piezas seleccionadas en el piano, con la intención de grabar un disco que contenga dichas 

obras y sus contrapartes para guitarra, así como la presentación de recitales con dicho 

material (los dos semilleristas se hicieron cargo de las piezas de piano y dos docentes se 

hicieron cargo de las trascripciones para guitarra). Como parte del trabajo al comienzo del 

semillero, se realizó la digitalización en Finale de algunas de las piezas a montar. Para 

llevar a cabo el propósito de esta investigación, se hizo revisión bibliográfica de las 

distintas versiones de cada obra; a su vez, se realizó una escucha analítica de algunas 

grabaciones que se encontraron en plataformas digitales, ya sea para piano o de diferentes 

arreglos o adaptaciones. Para la interpretación de las piezas se tomaron decisiones técnicas 

e interpretativas buscando darle una propuesta musical que estuviera ligada al estilo de cada 

obra. Este proyecto sirve como una gran oportunidad para compartir dentro y fuera de la 
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academia la música de Luis A. Calvo, así como su influencia e importancia para la historia 

musical cultural de Colombia. 

 

Descriptores o palabras claves 

 

Luis Antonio Calvo, Álvaro Bedoya Sánchez, transcripciones, nacionalismo, interpretación, 

circulación, intermezzo, danza, pasillo, montaje.  
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Objetivos 

   Objetivo general 

Contribuir a la construcción de la memoria musical colombiana a través del 

montaje, grabación y circulación de 10 obras para piano de Luis A. Calvo y sus 

transcripciones para guitarra elaboradas por Álvaro Bedoya Sánchez.  

                                               Objetivos específicos 

●  Analizar musicológicamente y desde una mirada crítica las transcripciones de 

Bedoya y las grabaciones en piano y en guitarra de estas obras.  

● Aportar a la construcción del archivo sonoro de la obra de Luis Antonio Calvo a 

partir de la grabación inédita de las 10 transcripciones para guitarra hechas por Álvaro 

Bedoya Sánchez.  

● Fortalecer el posicionamiento y reconocimiento de la música de Calvo mediante la 

circulación de las obras en escenarios artísticos y académicos nacionales o internacionales. 

● Resignificar la interpretación de las obras para piano de Calvo a la luz de las 

intenciones musicales de Álvaro Bedoya. 
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                                   Objetivos del Semillerista 

● Construir una interpretación estilísticamente informada de cinco (5) obras del 

compositor Luis A. Calvo a partir de la indagación del contexto histórico del 

compositor y su obra. 

● Comparar las grabaciones de las piezas seleccionadas que se encuentran en 

diferentes medios digitales, usándolas como referentes sonoros.  

● Desarrollar un manejo técnico que permita llevar a cabalidad las dificultades 

motrices de las obras.  

● Adquirir experiencia en torno a la interpretación de distintas piezas colombianas del 

compositor Luis A. Calvo, a través del montaje de cinco (5) de sus piezas originales 

para piano. 

● Participar activamente en la grabación del disco y demás actividades a realizar en el 

semillero. 

● Aportar en la construcción de la memoria histórica de la cultura musical colombiana 

desde la obra de Luis A. Calvo.  
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Resumen del planteamiento del problema 

 A inicios del siglo XX hubo constantes discusiones sobre el nacionalismo cultural 

musical colombiano; en este contexto se encontraba “Luis Antonio Calvo”, músico y 

compositor de dicha época que, junto con otros músicos renombrados y contemporáneos a 

él como Pedro Morales Pino, Fulgencio García, Emilio Murillo, entre otros, compartían una 

búsqueda por crear una identidad musical para la nación. Lamentablemente, con el paso de 

los años, las composiciones y el aporte de dichos músicos a la cultura colombiana ha ido 

cayendo en el olvido. 

 Con el avance tecnológico y la globalización, las nuevas generaciones crecen 

principalmente con música moderna e internacional, lo que ha conllevado a un desinterés 

por las raíces culturales nacionales y su historia. El desconocimiento sobre las músicas 

autóctonas del país conlleva a una pérdida de la identidad de la región, en este caso la 

andina, la cual, a su vez, buscando darse a conocer, podría transformarse en mercancía de 

consumo dejando de lado su esencia o terminar en el desprecio paulatino por parte de la 

sociedad (Giménez, 2005, pág. 181). 

 La obra de Luis Antonio Calvo hace parte de la memoria y cultura de Colombia, por 

lo tanto, el ejercicio de grabación, promoción y apropiación de sus piezas permite recuperar 

parte del patrimonio de la nación y que dichas piezas sean valoradas nuevamente en 

diferentes espacios y por grupos más amplios. El proceso de adaptar una pieza musical a 

otros instrumentos forma parte de la práctica musical; por ejemplo, una pieza escrita para 

piano puede traducirse a una versión para otros formatos. Es de esta manera que Álvaro 



9 

 

Bedoya Sánchez hizo su aporte con las transcripciones para guitarra basadas en algunas 

piezas de Calvo.  

 La distinción que se plantea entre la música académica clásica y la música popular 

fue y sigue siendo un factor conflictivo a la hora de darle algún valor o estatus a las piezas 

musicales. Encontramos el ejemplo del novelista José Caicedo Rojas que a mediados del 

siglo XIX escribió a manera de queja “Comparemos nuestro bambuco, nuestro torbellino, 

nuestra caña, con el fandango, las boleras y otros, y hallaremos muchos puntos de 

semejanza entre ellos; elegantes y poéticos éstos, groseros y prosaicos aquéllos; pero 

hermanos legítimos y descendientes de un común tronco” (Caicedo Rojas, José, 1849, p. 

131). En el caso de las composiciones de Calvo, pese a que varios de sus contemporáneos 

quisieron ver sus obras como música clásica, equiparándola a la música centroeuropea, sus 

piezas no lo fueron, ya que carecían de varios aspectos técnicos indispensables para ser 

consideradas piezas clásicas, esto producto de la limitada formación musical que existía a 

inicios del siglo XX en Colombia (Ospina, 2012, pág. xvi). 

 La construcción del archivo sonoro con las 10 obras de Calvo permite la 

recuperación en nuevos contextos de aquello que se produjo en un tiempo remoto y hace 

parte de un patrimonio invaluable “Toda sociedad posee una cultura específica del recuerdo 

que establece las prerrogativas sobre aquello que no debe olvidarse” (Saban. 2020, pág. 

383). La construcción de la memoria es un hecho que nos lleva a entenderla como una 

interpretación viva, que no solo implica la catalogación de archivos, sino, por el contrario, 

la apropiación como parte de la construcción cultural presente. Así, un bien inmaterial 

como la música se convierte en un bien material a partir de la grabación sonora, cuyas 
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propiedades permiten una apreciación de obras escritas en otros tiempos para ser valoradas 

por grupos más amplios en contextos actuales. 

Compendio de la justificación 

El objetivo de este proyecto va encaminado hacia la importancia de reconocer 

nuestras raíces culturales y la forma en que ésta se ve reflejada en nuestra sociedad, 

nuestras costumbres y nuestra identidad como región/país, desde el aporte de Luis Antonio 

Calvo y las piezas que compuso en la época del nacionalismo colombiano a inicios del 

siglo XX. Mediante la grabación de un disco con 10 piezas de Luis A. Calvo para piano y 

las transcripciones para guitarra de Álvaro Bedoya, junto con la circulación de este, se 

permitirá dar a conocer y ayudar a mantener parte de la memoria cultural de Colombia.  

 Luis Antonio Calvo, con sus piezas cortas y diversas en ritmos y géneros fue parte 

crucial en el desarrollo de la identidad colombiana y la manera en que se componía música. 

Con géneros propios o adaptando como propios los ritmos europeos fue dándose a conocer 

con sus más de 260 composiciones entre los cuales se encuentran, pasillos, danzas, 

canciones, valses, bambucos e intermezzos (Ospina, 2012, pág. iii), entre otros, en los que 

mezcla el folclor nacional con una técnica inspirada en la música centroeuropea y la 

versatilidad que le proporcionaba el piano.  

 La unión entre los ritmos populares, endémicos y la formación romántica del siglo 

XIX que seguía presente en Luis A. Calvo a inicios del siglo XX, permitió que sus piezas 

tuvieran buena acogida por parte del público colombiano (Ospina, 2012, pág. 179-181). Es 
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pertinente rememorar y darles valor a dichas composiciones que han aportado a la identidad 

del país. 

Al analizar algunas de las piezas de Luis A. Calvo se puede evidenciar música con 

armonías y melodías sencillas que presentan pocas variaciones en los ritmos característicos 

de cada género (Ospina, 2013, pág. 122) en los que salía a relucir la influencia del 

romanticismo centroeuropeo (Ospina, 2012, pág. 181); otro valor para tener en cuenta de 

sus piezas es la difusión que tuvieron en la prensa, la radio y por medio de grabaciones, lo 

que le permitió llevar su música a más lugares en Colombia.  

Por otra parte, Álvaro Bedoya Sánchez con sus transcripciones a algunas de las 

composiciones de Calvo también fueron un gran aporte a la cultura, además de dar más 

visibilidad a dichas obras, partiendo de él, surgieron varios arreglos y transcripciones para 

otros instrumentos tanto solistas como en grupos que le han dado crecimiento y 

reconocimiento a la obra de Luis Antonio Calvo. 
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Descripción del marco de referencia 

 Luis Antonio Calvo fue un músico y compositor Santandereano que vivió entre 

1882 y 1945 en época de nacionalismo colombiana, época que lo marcó y le permitió surgir 

como músico, pese a no haber tenido un crecimiento dentro de la academia musical. Desde 

chico estuvo involucrado en el ambiente musical, participando en el coro de Tunja, después 

aprendió a tocar los platillos y otros instrumentos percutidos de banda, también leía 

partituras y pasando su adolescencia aprendió piano y algunas bases del violín, fue ahí, en 

sus últimos años en Tunja que empezó con dos breves piezas su camino como compositor 

(Ospina, 2012, pág. 2-3). 

Buscando profundizar su proceso de aprendizaje musical se trasladó a Bogotá donde 

creció como músico, esto se ve reflejado en las composiciones, grabaciones, notas en 

periódicos, entre otros. Luego de 11 años tuvo que trasladarse a Agua de Dios Santander 

debido a problemas de salud, allí pasó el resto de su vida dedicado a su música y fue donde 

compuso la mayor parte de sus obras las cuales fueron ganando progresivamente mayor 

dificultad, formas prolongadas, armonías más elaboradas; su deseo más grande fue crear 

una fusión entre la música académica y los aires nacionales (Murillo, 2018, pág. 14). 

Luis Antonio Calvo, en sus composiciones, buscó satisfacer el deseo y exigencias 

de la sociedad colombiana de la época, “, piezas como Carmiña, Malvaloca o sus 

Intermezzos eran, para muchos colombianos de las primeras décadas del S.XX, muestras de 

música clásica en su máxima expresión” (Castañeda Penagos,2020, pág. 13), dado lo 

anterior, una gran parte de sus composiciones son piezas cortas, con 2, 3 ó 4 secciones en 

las que se repite cada una de ellas, donde une su estilo romántico con los ritmos 
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tradicionales de la época, los cuales generalmente están marcados por la mano izquierda (en 

el caso del piano); por otro lado, parte del atractivo de sus melodías es debido a la facilidad 

musical de ellas, siendo rítmicas y partiendo de las notas de la escala. 

Reconocer y mantener la música colombiana es algo que con el paso de los años ha 

ido tomando cada vez más fuerza. Tenemos el ejemplo de la universidad nacional, la cual 

en su proyecto educativo del programa de música apostó por reforzar la interpretación e 

investigación de los temas relacionados con los compositores y las músicas tradicionales en 

Colombia (Proyecto Educativo del Programa, autoevaluación y seguimiento de la calidad 

de los programas de pregrado, facultad de música. Pág. 27). Teniendo en cuenta lo anterior 

y entendiendo que en el contexto global actual los medios digitales tienen gran importancia, 

la grabación de un disco, la participación en festivales y la difusión por diferentes 

plataformas digitales son elementos importantes que sirven de ayuda para salvaguardar 

dicha herencia cultural de personajes como Luis Antonio Calvo. 

Los registros sonoros de la música de Calvo en piano son relativamente escasos, 

encontramos versiones de algunos pianistas nacionales como Oriol Rangel, Teresita 

Gómez, Helvia Mendoza, Harold Martina, Lezlye Berrio, también se encuentran 

grabaciones realizadas por estudiantes de la escuela de música y audio Fernando Sor y por 

otros intérpretes, los cuales ejecutan principalmente algunas de las piezas más reconocidas 

como el intermezzo 2 “Lejano Azul”, el intermezzo 1, Malvaloca, entre otras. Pese a lo 

anterior, se puede evidenciar que, con algunas piezas como lo es el caso de “Blanquita”, se 

encuentran más grabaciones de arreglos para diferentes formatos que grabaciones de piano 

solista.  
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Descripción del marco metodológico 

 

 El enfoque metodológico de este proyecto es cualitativo ya que busca realizar un 

análisis musicológico y estilístico sobre las piezas y la forma en que serán interpretadas, 

partiendo de unas bases críticas propuestas por cada integrante y teniendo también espacios 

de discusión para contrastar las opiniones de los participantes.  

 Para el presente proyecto de creación artística se tiene como objetivo el montaje y la 

grabación de 10 piezas de Luis Antonio Calvo, tanto en sus versiones originales para piano, 

como sus transcripciones para guitarra. Dicho montaje se realizó por los intérpretes 

partiendo de un análisis interpretativo y estilístico que aborde la totalidad del repertorio; a 

su vez, se compartieron los resultados de dicho análisis entre los integrantes del equipo de 

investigación con el fin de contrastar diferentes puntos de vista sobre la obra del célebre 

compositor. De esta manera, se llegó a un estudio e interpretación más profundos del 

repertorio.  

 El montaje de las obras se realizó desde la práctica individual de cada semillerista o 

docente con las obras asignadas, esto mediante la exploración de dicho repertorio, los 

géneros característicos y las particularidades de cada pieza. De esta manera se propuso una 

interpretación coherente al pensamiento musical del compositor, basada en el análisis de las 

obras y la comprensión de las características musicales de cada una. En aras de 

complementar este trabajo, se analizaron algunas grabaciones de las piezas a montar, en las 

que se identificaron aspectos como el fraseo, manejo del pedal, manejo del rango dinámico 
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y la forma en que los intérpretes plasman el estilo musical de Luis A. Calvo, al igual que las 

decisiones estéticas propias de los músicos. 

  En cuanto estuvo listo el análisis de las diferentes etapas mencionadas 

anteriormente se contó con una base sólida de referencias sobre la cual llevar a cabo la 

grabación y presentación de las piezas, buscando ser fieles a la intención del compositor y 

del transcriptor. 

  En cuanto a la circulación de los resultados, se buscaron diversos espacios y 

escenarios enfocados a la práctica musical, desde auditorios o salas de concierto, ideales 

para presentar el montaje de las piezas, hasta simposios y seminarios de investigación, en 

los cuales se mostrará el trabajo investigativo llevado a cabo por los integrantes del 

proyecto. Considerando el contexto global actual, los espacios digitales serán incluidos; a 

través de estos será posible la ejecución de recitales virtuales y la difusión por medio de 

diferentes plataformas de las grabaciones realizadas en el disco. 

 La grabación de las 10 piezas para piano y las transcripciones para guitarra fueron 

realizadas con la ayuda de uno de los docentes del proyecto, quien por medio de diferentes 

técnicas de grabación y de herramientas de software realizó la captura de audio, la mezcla y 

todo lo referente a la producción del disco. Las piezas que estuvieron a cargo de la 

semillerista fueron el “Intermezzo 1”, “Intermezzo 3”, las danzas “Carmiña” y “Malvaloca” 

y el pasillo “Blanquita”.   
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Actividades del semillerista 

 Las actividades del semillerista se dividen en dos, el montaje de 5 obras para piano 

de Luis A. Calvo y la circulación de éstas junto con el proyecto.  Durante el montaje se 

realizó una revisión bibliográfica, un análisis de los fonogramas, se indagó acerca de las 

características de cada género de las piezas a interpretar y se hizo una contextualización 

respecto al compositor; a su vez, hubo un estudio técnico por parte de la semillerista para 

llevar a cabo las obras. En cuanto a la circulación, se buscaron escenarios para mostrar el 

proyecto y las piezas de Calvo y se realizó la grabación del disco con las obras 

seleccionadas.  

Figura 1 

Intermezzo 1, compases del 21 al 32 – casa editorial G. Nava 
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Figura 2 

Intermezzo 1, compases del 30 al 45 – compositores colombianos, vol. 1. 

 

  

  En la revisión bibliográfica se encontró que las diferentes partituras 

disponibles de las piezas elegidas cuentan con diferencias entre ellas, de carácter melódico, 

armónico, rítmico e inclusive de forma. Un ejemplo de lo mencionado anteriormente en 

cuanto a las partituras es el caso del intermezzo 1, como se puede ver en las figuras 1 y 2.  

 En primer lugar, se encuentra el acompañamiento (recuadros rojos). La forma en 

que está escrito el ritmo de los primeros compases en ambas versiones es diferente; en la 

primera, colocando en el primer tiempo una corchea con una única nota seguido de un 

silencio, y en la segunda, con un primer tiempo en negra con la nota en octava y sin 

silencios. Otro ejemplo es el final del primer sistema; en la figura uno continúa con el ritmo 
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que venía presentando y con una armonía en acordes, mientras que en la figura dos se 

reemplaza el motivo presente en la mano izquierda por un movimiento melódico. De igual 

manera, en la primera versión se encontró en el segundo compás del segundo sistema un 

bajo en octava seguido por acordes con tres notas, mientras que en la versión dos el bajo no 

lleva la octava y la armonía la maneja con dos notas. Para finalizar, el compositor realiza 

una pequeña cadencia en la que, en la figura uno, durante el segundo compás, llega a un 

silencio para la mano izquierda y en la figura dos, se especifica que la armonía debe 

mantenerse los dos compases. 

 En segundo lugar, se encuentran diferencias en la melodía (recuadros azules), por 

ejemplo, los dos primeros compases en la primera versión llevan la melodía en la nota más 

grave y mantiene un pedal en la nota más aguda, en la segunda versión la melodía la lleva 

la nota más aguda que viene siendo la octava de la nota más grave, posteriormente, en la 

primera versión hay una única melodía donde (exceptuando el primer tiempo) se mantiene 

en corcheas, en la versión dos mantiene el “fa” como segunda voz y la última corchea 

también tiene dos notas, a su vez, está escrita de forma diferente, terminando con negra y 

corchea; por último, al final de la cadencia en terceras, en la primera versión llega a una 

negra con calderón y luego un silencio, mientras que en la segunda versión termina la 

cadencia con terceras en corcheas y luego si una negra sin silencio. 

 Finalmente, se encontró una diferencia en cuanto a la forma también (el recuadro 

verde), en la primera versión hay una barra de repetición para los primeros 6 compases, al 

contrario, la segunda versión no repite esos 6 sistemas, sino que hace una variación de 

ellos. Asimismo, otro aspecto a considerar está en la claridad de las piezas, en la primera 
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versión hay notas que se ven borrosas o no son del todo claras. Lo mencionado 

anteriormente conduce a un análisis para la toma de decisiones a la hora de hacer el 

montaje de las piezas. 

 Posterior al análisis bibliográfico se realizó una escucha crítica de las piezas con el 

fin de recoger elementos y realizar una comparación entre las diferentes interpretaciones 

que se encuentran, determinando su género, líneas melódicas, forma, entre otras. También 

permitió notar la forma en que los distintos interpretes percibieron la música de Calvo y a 

su vez los toques personales que cada uno puso en dicha interpretación. La comparación de 

los fonogramas tuvo el mismo problema que la revisión bibliográfica, ya que las versiones 

también varían en cuanto a notas o forma, sumado a esto, son pocas las versiones que se 

encuentran en internet para piano solista de ciertas obras de Calvo y algunas de las que 

existen tienen muy baja calidad sonora. 

Tabla 1. Análisis fonográfico- Malvaloca 

Malvaloca- Luis A. Calvo Versión de Teresita Gómez 1 Versión de Helvia 

Mendoza2 

Tempo. Negra: 85 (Aprox.) Bastante 

presencia de rubato.  

Negra: 55-60 (Aprox.) 

Bastante presencia de 

rubato.  

Manejo dinámico. Esta versión tiene tendencia a 

fortes grandes que mantiene 

por grandes periodos de 

tiempo. También tiene pianos 

Esta versión también 

llega a fortes de forma 

frecuente pero no se 

mantienen durante tanto 

 
1 Cadenza productions, 19 de mayo de 2015, Teresita Gomez plays Luis Calvo: Lejano Azul and Malvaloca. 

Minuto: 3:48 en adelante. YouTube: https://youtu.be/AGQBO5N6uOY 

2 Clásicas Colombianas, 24 de diciembre de 2013, Malvaloca - Danza - Luis A. Calvo. YouTube: 

https://youtu.be/r6oEfq904D8 

https://youtu.be/AGQBO5N6uOY
https://youtu.be/r6oEfq904D8
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que mantiene, por ejemplo, en 

las repeticiones.  

tiempo, se maneja 

principalmente en una 

dinámica media.  

Forma. Introducción- A- A- B- B- C- 

C- A.  

Introducción- A- A- B- 

B- A- C- A 

Pedal Bastante uso del pedal, sin 

mezclar armonías (cambio por 

compás, aprox.) 

También hace uso del 

pedal, aunque no se 

siente tanto, hay 

momentos del 

acompañamiento en el 

que las notas no se 

sienten ligadas.  

 

 

Tabla 2. Análisis fonográfico- Carmiña 

Carmiña- Luis A. Calvo Versión de Oriol Rangel 3 Versión de Sergio Martínez4 

Tempo. Negra: 65-70 (Aprox.) Uso 

frecuente del rubato, 

principalmente al final de 

las frases melódicas. 

Negra: 70 (Aprox.) Bastante 

uso del rubato. 

Rango dinámico. Amplio uso de dinámicas, 

de pianos sutiles a fortes 

grandes. Fiel a las 

indicaciones de la partitura 

Amplio uso de dinámicas, 

de pianos sutiles a fortes 

grandes. Fiel a las 

indicaciones de la partitura. 

Forma. A- A- B- B- A- A A- A- B- B- A- A 

Pedal Uso continuo del pedal (en 

lo que se puede apreciar, ya 

Uso continuo del pedal.  

 
3 Álbum Musical de Colombia, 4 de julio de 2021, LUIS A. CALVO Carmiña (Danza) Oriol Rangel. YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=IcEcCxh5Qgc  

4 Sergio Alejandro Martínez, 27 de julio de 2014, Carmiña - Luis A. Calvo. YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ygOHqLf1Iuk   

https://www.youtube.com/watch?v=IcEcCxh5Qgc
https://www.youtube.com/watch?v=ygOHqLf1Iuk
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que la calidad de audio no 

es tan buena) 

 

Tabla 3. Análisis fonográfico- Intermezzo 1 

Intermezzo 1- Luis A. Calvo Versión de Oriol Rangel 5 Versión de Lezlye Berrío6 

Tempo. Corchea: 115 (Aprox.). Uso 

seguido de rubato. 

Corchea: 125 (Aprox.). Uso 

seguido de rubato. 

Rango dinámico. En general presenta un 

sonido tierno, con secciones 

donde crece a fortes que 

mantiene por algunos 

compases.  

Su sonido también es tierno 

es una buena parte de la 

pieza, pero tiene mayor 

tendencia a los fortes, los 

que presenta también se 

mantienen más tiempo.  

Forma. Introducción (5 compases), 

A- A- B- B- puente- A- C- 

C- Coda. Esta versión 

presenta diferencia de notas 

y de forma en comparación 

a la versión usada por la 

semillerista.  

Introducción (5 compases), 

A- A- B- B’- puente- A- A- 

C- C’- Coda.   

Pedal Uso continuo del pedal. Uso continuo del pedal. 

 

Tabla 4. Análisis fonográfico- Intermezzo 3 

 
5 Álbum Musical de Colombia, 30 de marzo de 2021, LUIS A. CALVO Intermezzo No. 1       Oriol Rangel (c. 

1965). YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Egpuhzlm68k  

6 Lezlye Berrío, 21 de abril de 2020, Intermezzo 1 SO5 Luis Antonio Calvo. YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJUJP14jm60  

https://www.youtube.com/watch?v=Egpuhzlm68k
https://www.youtube.com/watch?v=WJUJP14jm60
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Intermezzo 3- Luis A. Calvo Versión de Harold Martina7  Versión de Andrés Gómez8 

Tempo. Corchea: 130 (Aprox.) Uso 

frecuente de rubatos. 

Corchea: 155 (Aprox.). 

Presenta un accelerando en 

la parte C. Realiza rubatos 
principalmente al finalizar 
frases.   

Rango dinámico. Maneja un amplio uso de 

dinámicas, fiel a las 

indicaciones de la partitura. 

Su rango dinámico se 

mantiene en una zona 

media, no maneja 

crescendos muy amplios. 

Forma. Introducción (8 compases), 

A- A- B- B- C- C- A. 

Introducción (8 compases), 

A- A- B- B- C- C- 

introducción- A. 

Pedal Uso continuo del pedal 

(cambia de pedal cada 

medio compás/cada 

compás). 

Uso frecuente del pedal, 

(cambia de pedal cada 

medio compás/cada 

compás). 

 

Tabla 5. Análisis fonográfico- Blanquita 

Blanquita- Luis A. Calvo Versión de Lezlye Berrio9  Versión de Oriol Rangel10 

Tempo. Negra: 130 (Aprox.) 

Cuando realiza el 

acelerando llega a 150 la 

Negra: 120-125 (Aprox.) 

Cuando realiza el 

acelerando llega a 180 la 

 
7 Luis Rodríguez, 28 de marzo de 2013, 11 INTERMEZZO NO. 3 Autor Luis A Calvo Interprete Harold Martina, 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F_y33HjgaYs  

8 Andrés Gómez-Bravo, 9 de mayo de 2021, Intermezzo No 3 Luis A Calvo, YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=qtpjtaqlJ_0  

9 Lezlye Berrío, 11 de mayo de 2020, Pasillo Blanquita SO131 Luis Antonio Calvo. YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=iThzwLXEBzc  

10 Álbum Musical de Colombia, 4 de abril de 2021, LUIS A. CALVO Blanquita (Pasillo) Oriol Rangel (ca. 1965), 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JQxuxi822DM  

https://www.youtube.com/watch?v=F_y33HjgaYs
https://www.youtube.com/watch?v=qtpjtaqlJ_0
https://www.youtube.com/watch?v=iThzwLXEBzc
https://www.youtube.com/watch?v=JQxuxi822DM
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negra (Aprox.) negra (Aprox.) 

Rango dinámico. Maneja un amplio rango de 

dinámicas, con tendencia a 

la zona media- forte. 

Maneja un amplio rango de 

dinámicas, cuando va en 

crescendos llega a fortes 

más grandes. Al final no 

termina en forte sino que 

termina en piano. 

Forma. Introducción- A- A- B- B- 

C- C’.  

Introducción- A- A- B- B- 

C- C’.  

Pedal Su manejo del pedal es 

constante, con excepción 

en unos cuantos compases 

donde lo suelta con el fin 

de acentuar el ritmo del 

acompañamiento. 

El manejo del pedal es 

constante, son pocos los 

momentos en que lo quita 

para dar una intención 

diferente al 

acompañamiento.  

 

  Dentro del estudio de las piezas se tuvo en cuenta la polifonía que se encuentran en 

algunas piezas, también las líneas melódicas complementarias a la melodía principal, para 

esto se organizó una digitación que permitiera comodidad y seguridad a la hora de 

interpretar aquellas secciones, lo anterior también contribuyó con la memorización de las 

obras. Se tuvo especial cuidado técnico con las terceras para que sonaran juntas, con las 

octavas y los saltos, teniendo en cuenta la manera en que se debía disponer la mano y el 

brazo para realizarlas correctamente. 

  Para el proceso de circulación se participó en el evento de “Reconociendo mi 

cultura” en la Universidad de Cundinamarca en el primer y segundo semestre del 2022, en 

el IV encuentro de semilleros de investigación, en la semana del piano de Sopó y en 

diferentes espacios en la universidad de Cundinamarca. Por otra parte, las cinco (5) piezas 
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que fueron interpretadas por la semillerista fueron incluidas dentro de su recital de grado de 

la universidad.  

  Otra de las actividades realizadas por la semillerista fue la digitalización de dos (2) 

obras de Luis A. Calvo y sus respectivas transcripciones para guitarra de Álvaro Bedoya 

Sánchez; para llevar a cabo dicha digitalización se hizo uso de la herramienta “finale”.  

Bitácora del Semillero “Diez Obras Para Piano De Luis A. Calvo Y Las Transcripciones Para 

Guitarra De Álvaro Bedoya Sánchez” 

Semillerista: Natalia Sánchez Matiz 

Actividades realizadas: 

Fecha- 

Semana 

Actividad  Hallazgos Dificultades Observaciones 

11 de 

octubre del 

2021 

Se realizó una reunión 

con todos los 

integrantes del 

proyecto con el fin de 

hablar del rol de cada 

uno y también de las 

actividades a realizar. 

Se dan las primeras 

instrucciones para 

realizar la 

digitalización de las 

obras.  

  

Del 17 al 

21 de 

octubre del 

2021 

 

Transcripción de las 

partituras “Carmiña” y 

“Blanquita” de formato 

PDF a digital (finale). 

Facilidad a la hora de 

encontrar las partituras 

para piano y guitarra. 

La digitalización de 

las dos 

transcripciones para 

guitarra debido al 

manejo de las 

voces. 

Se revisaron 

videos tutoriales 

para el manejo 

correcto de finale. 

Semana 1 

a la 3 

(Inicios del 

2022 en 

adelante) 

Selección de las 5 

piezas a interpretar y 

búsqueda de referentes 

sonoros para un 

acercamiento a las 

piezas.  

Pese a haber pocos 

referentes se 

encuentran grabaciones 

de las piezas 

seleccionadas.  

Pocos referentes 

sonoros y con baja 

calidad de audio.  

Se escucharon las 

diferentes 

versiones que se 

encontraron en las 

plataformas 

digitales de las 

piezas 

seleccionadas.  

Semana 4 Realizar la lectura y el Hay que manejar Al saber poco de las Se tuvo cuidado 
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a la 6 proceso de 

memorización de la 

danza “Malvaloca”. Se 

realiza una 

contextualización 

buscando datos de la 

pieza y el contexto de 

Calvo al escribirla, 

junto con una escucha 

crítica de las diferentes 

versiones que se 

encuentran en internet.  

adecuadamente de la 

melodía para que 

resalte sobre el 

acompañamiento, se 

organizó la articulación 

de la pieza. De esta 

obra se encontraron 

varias grabaciones por 

grandes pianistas 

nacionales. 

músicas 

colombianas, se 

tenía poco contexto 

del cómo manejar 

la música y el 

tiempo en esta.  

con el manejo del 

pedal en la pieza, 

buscando mantener 

la armonía por 

compases. Al 

inicio se estudió 

con metrónomo 

para tener claro y 

organizado el 

tempo, una vez 

memorizada la 

pieza se dejó el 

metrónomo para 

llevar un tempo 

más flexible y una 

mejor dirección 

musical.  

Semana 7 

a la 8 

Realizar la lectura y el 

proceso de 

memorización del 

pasillo “Blanquita”. Se 

realiza 

contextualización y 

escucha crítica al igual 

que con la primera 

pieza.  

Se tuvo cuidado con las 

alteraciones de la pieza, 

buscando una lectura y 

memorización limpia. 

También se tuvo 

cuidado con el manejo 

del pedal, buscando 

que el ritmo del 

acompañamiento fuera 

claro y con las 

melodías secundarias.  

Al haber 

interpretado pocas 

piezas colombianas 

se tenía poco 

contexto del cómo 

manejar la música, 

el pedal y el tiempo 

en la obra. Hubo un 

poco de dificultad a 

la hora de llevar 

correctamente el 

ritmo en algunas 

secciones y con la 

amplitud en algunos 

acordes 

Se decidieron 

secciones donde se 

acompañaría la 

pieza con pedal y 

otras donde no, 

buscando resaltar 

el 

acompañamiento. 

También se buscó 

resaltar un poco las 

melodías 

secundarias que se 

encuentran, 

teniendo en cuenta 

el manejo de voces 

de la pieza.  

Semana 9 

a la 11 

Realizar la lectura y el 

proceso de 

memorización de la 

danza “Carmiña”. Se 

realiza 

contextualización y 

escucha crítica al igual 

que con la primera 

pieza. 

La pieza tiene 

contrastes dinámicos 

claros en su escritura, 

se prestó atención en 

manejarlos 

correctamente.   

Falta de contexto 

del cómo manejar 

la música, el pedal 

y el tiempo con la 

piza, también con el 

manejo de las 

terceras y llegar 

bien al bajo en 

octava.  

Para esta pieza se 

decidió 

interpretarla un 

poco más rápido 

que en algunas de 

las grabaciones 

que hay en 

YouTube.  

También se buscó 

hacer más 

orgánicos los 

contrastes de la 
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obra. 

Semana 12 

a la 14 

Inicio del montaje y el 

proceso de 

memorización del 

“Intermezzo 3”. Se 

realiza 

contextualización y 

escucha crítica al igual 

que con la primera 

pieza. 

Buscar la claridad de 

todas las notas, donde 

se resalte la melodía, 

pero vaya acompañada 

dinámicamente por el 

acompañamiento sin 

perder notas.  

Llevar 

adecuadamente la 

línea melódica y 

dar un buen manejo 

de dinámicas, 

también el 

organizar 

adecuadamente la 

digitación.  

El escuchar 

diferentes 

versiones de esta 

pieza permitió 

organizar también 

una imagen 

musical del cómo 

llevar la pieza. A 

su vez, ayudó tocar 

con manos 

separadas 

buscando que las 

dos secciones de la 

mano derecha 

suenen claras y con 

intención. 

Semana 15 

a la 17 

Inicio del montaje y el 

proceso de 

memorización del 

“Intermezzo 1”. Se 

realiza 

contextualización y 

escucha crítica al igual 

que con la primera 

pieza. 

Después de tomar 

varias decisiones en 

cuanto a las notas y 

forma de la pieza 

(teniendo en cuenta la 

revisión bibliográfica) 

se buscó una 

interpretación acorde al 

contexto e historia de 

la pieza. También se 

tuvo en cuenta los 

pasos a “animato” de la 

pieza y el cómo llegar a 

ellos de forma 

progresiva. 

El manejo adecuado 

de la línea melódica 

buscando un buen 

rango dinámico. En 

el primer “animato” 

fue difícil debido a 

la extensión de los 

acordes y al cambio 

de velocidad y en el 

segundo “animato” 

el cambio de 

terceras a sextas en 

la mano derecha.   

Estudiar 

lentamente, con 

manos separadas, 

buscando el ataque 

correcto para las 

diferentes 

secciones ayudó a 

llevarlas a cabo 

correctamente.  

22 de 

agosto 

Reunión con el maestro 

Alejandro Guarín para 

organizar fechas de 

ensayos y grabación 

Se organizó una fecha 

para ver si el espacio es 

apto para la grabación 

y también para estudiar 

y probar el piano. 

Pocos espacios 

disponibles y un 

trámite lento.  

Ninguno.  

04 de 

septiembre 

Visita y ensayo en el 

lugar de grabación, 

Auditorio Olav Roots- 

Conservatorio de 

música, UNAL 

El auditorio cuenta con 

una reverberación sutil 

y agradable al 

interpretar el piano. El 

piano responde bien en 

cuanto a las dinámicas 

El adaptarse 

correctamente al 

nuevo instrumento 

para llevar una 

correcta 

interceptación lleva 

Incertidumbre en 

cuanto a si se 

realizaría la 

grabación en dicho 

auditorio por el 

ruido blanco que 
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y las articulaciones.  más tiempo este presenta. 

También se dieron 

propuestas para 

contrarrestar dicho 

ruido.  

14 de 

octubre 

Participación en el IV 

encuentro de semilleros 

de investigación 

Se dio la oportunidad 

de participar mostrando 

el proyecto y el trabajo 

que se ha hecho como 

semillerista. Se 

hicieron pruebas de la 

presentación para que 

todo fuera claro y 

respetando los tiempos 

dados.  

Al inicio, los 

semilleristas no 

sabían cómo 

abordar los temas 

para la charla o para 

hacer la 

presentación (como 

ayuda visual). 

Con ayuda del 

docente líder del 

proyecto se 

organizaron los 

temas y se les dio 

un tiempo en orden 

de importancia. 

También se 

organizó mejor la 

presentación para 

que tuviera más 

movimiento y con 

ello dar más 

fluidez a la charla.  

25 de 

octubre 

Presentación del 

proyecto e 

interpretación de las 

piezas para piano en la 

VIII semana del piano 

de Sopó.  

Se contó con media 

hora para hablar del 

proyecto y posterior a 

eso una hora para la 

presentación musical 

de las piezas de Calvo 

para piano.  

No se contó con 

tiempo para 

adaptarse al 

instrumento.  

Se logró mostrar el 

proyecto a un 

público con 

conocimiento 

musical y también 

sin este, dando 

paso a las 

preguntas que 

tuvieran respecto 

al proyecto y 

también que este 

llegara a una 

audiencia más 

variado.   
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Resultados y conclusiones 

Resultados y conclusiones admitidos en el marco general de la investigación 

 Este proyecto de investigación creación ayuda a mantener el patrimonio cultural y a 

hacerlo parte del legado de las nuevas generaciones de la mano de uno de los personajes 

más representativos en el ámbito musical de inicios del siglo XX, Luis Antonio Calvo. Las 

actividades realizadas por parte de los semilleristas aportan en su crecimiento profesional, 

desde el análisis, la autonomía, el desarrollo de un criterio musical, la propuesta 

interpretativa y todo lo que ello conlleva. A su vez, el uso de tecnologías para llevar a cabo 

los objetivos del proyecto (como lo fue el uso de finale para realizar la digitalización de las 

partituras, el encuentro virtual de semilleristas y la divulgación de las piezas por medio de 

plataformas digitales). 

  Las diferencias entre las versiones que se encuentran de la misma pieza permitieron 

el desarrollo de una mirada crítica en cuanto al cómo se abordaría la obra, dando paso al 

análisis y la reflexión; como el caso del intermezzo 1 en cuanto a la escritura (ver figura 1 y 

figura 2) o con el análisis de los fonogramas encontrados en YouTube de las distintas 

piezas. Los procesos de análisis comparativos de las partituras y versiones en audio 

permiten al semillerista conocer diferentes maneras de asumir la interpretación de las obras 

de Calvo.  

 El trabajo de digitalización de las piezas en finale aporta a los semilleristas en el 

manejo de tecnologías y también ayuda al análisis de la forma en que escribía Luis A. 

Calvo, esto debido a que transcribir las piezas permitió el desarrollo de habilidades en el 
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manejo del software finale, herramienta indispensable en las labores cotidianas de un 

musico y que contribuye a la divulgación de la obra de un compositor, ya que permite 

acceso a partituras legibles y bien editadas.  

  Las actividades de circulación por medio de recitales, en la participación del 

encuentro de semilleristas y con la grabación, desarrollan la puesta en escena y la parte 

interpretativa de los semilleristas, además, permite el rescate de algunas obras de Calvo y el 

fortalecimiento de su legado musical. 

  El proyecto fomenta el desarrollo del criterio musical propio de cada estudiante, 

promueve su autonomía y fortalece los valores éticos y sociales propios de la cultura y la 

educación pública, que serán plasmados en las interpretaciones de las obras, en las 

reflexiones y experiencias de cada uno, a su vez que motiva a otros, a través del ejemplo y 

la experiencia musical, a que se involucren en diversos proyectos de investigación o 

creación artística durante su paso por la universidad. 

Resultados propios del proceso de participación del estudiante dentro del proyecto de 

investigación 

  Los productos logrados por parte de la semillerista fueron:  

1- Digitalización de dos (2) obras para piano de Luis A. Calvo y de dos (2) transcripciones 

para guitarra por Álvaro Bedoya Sánchez, en Finale.  

2- Montaje de cinco (5) obras de Luis A. Calvo.  

3- Cinco (5) presentaciones en diferentes auditorios con el repertorio de Calvo.  
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4- Un (1) análisis comparativo de dos (2) fonogramas por cada una de las cinco (5) piezas 

interpretadas.  

5- Participación en una (1) ponencia: IV encuentro de semilleristas de la Universidad de 

Cundinamarca.  

6- Grabación en fonograma de cinco (5) piezas para piano de Luis A. Calvo.  

  Hacer parte de este proyecto contribuyó en mi desarrollo musical y profesional al 

acércame a géneros que no había interpretado antes en el piano a profundidad, conocer del 

repertorio de Luis Antonio Calvo, quién fue, qué hizo, qué significó para la cultura 

colombiana me permitió una mirada diferente hacia el piano, también desarrolló en mi un 

gusto por la música nacional.  

  El montaje de las cinco piezas seleccionadas de Luis A. Calvo y el análisis 

bibliográfico, sonoro y musical que realicé a la hora de montarlas me ayudó a entender un 

nuevo lenguaje musical, una manera distinta de abordar la música, pensando no sólo en 

interpretar bien la pieza, sino también en el sentido que ellas llevan en cuanto a su contexto, 

me permitió abordar elementos técnicos desde un punto de vista diferente, ser más 

propositiva y creativa en cuanto a las diferentes maneras de tocar dichas piezas.  

  Encontrar piezas que están un poco fuera del repertorio que interpreto usualmente 

fue muy enriquecedor. Por ejemplo, con el montaje de “Blanquita” tuve mucho cuidado ya 

que por problemas de tensión no hacía correctamente algunos ritmos del acompañamiento. 

Fue un proceso exploratorio en el que desarrollé nuevos ataques de la mano y brazo para 
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diferentes patrones o secciones de las obras, todo esto aporta a mi técnica tanto para 

interpretar a futuro otras piezas colombianas como en el repertorio clásico-europeo.  

  Por otra parte, el participar en el cuarto encuentro de semilleros de la universidad 

fue bastante interesante. Estar en contacto con otros semilleristas y poder mostrar la 

importancia de la investigación- creación por parte del sector musical fue muy valioso, a su 

vez, el acompañamiento del maestro Juan Felipe en la preparación de este evento nos ayudó 

a tener mayor claridad respecto al proyecto, a mejorar los soportes visuales y a llevar a 

cabo la intervención. 

  La puesta en escena permite también un trabajo personal en cuanto al manejo de los 

nervios, poder poner en práctica lo estudiado y mostrar al público las piezas de Calvo 

también fue una experiencia importante para mí dentro del semillero. Incluir dentro de mi 

repertorio clásico piezas colombianas desarrollaron en mí un sentido de identidad, 

apropiación y de respeto hacía nuestras raíces culturales.  
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Anexos 

Anexo 1. Obras digitalizadas para piano y guitarra.  
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Anexo 2. Participación en el evento “Reconociendo mi cultura”. 
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Anexo. Presentación ponencia 

 



39 

 

Anexo 3. Recitales buscados por la semillerista. 

    

Anexo 4. Semana del piano en Sopó 
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