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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen: 
 
Este proyecto busca preservar la historia de la música colombiana empleando 10 piezas 
compuestas por Luis A. Calvo y sus transcripciones para guitarra por Álvaro Bedoya 
Sánchez; para ello, las piezas serán interpretadas en recitales y se harán grabaciones que 
serán difundidas en diferentes plataformas. Desde dichas grabaciones se hará un análisis 
crítico sobre la obra de Calvo que abordará aspectos estéticos y técnicos para la 
interpretación de su música, desde la cual se aportará a la conservación de la memoria e 
identidad nacional. 
El rol de los semilleristas en la ejecución de este proyecto fue el montaje de las 10 piezas 
seleccionadas de Luis A. Calvo en el piano, su interpretación en diferentes espacios y 
grabación en fonograma con la ayuda de los docentes a cargo. Con este propósito en mente, 
el primer paso fue llevar a cabo la digitalización de dos piezas del compositor, tanto en sus 
versiones originales para piano, como en sus versiones para guitarra transcritas por Álvaro 
Bedoya Sánchez, haciendo uso del software Finale. Posteriormente, los semilleristas 
emplearon diversos métodos a la hora de realizar el montaje de las piezas, buscando 
aproximarse desde la interpretación al sentido estilístico de la música de Luis A. Calvo. Se 
hicieron recitales y presentaciones en diferentes espacios como parte de la difusión del 
proyecto, los cuales sirvieron de experiencia para los intérpretes. Concluyentemente, se 
realizó la grabación de las 10 piezas. 
 
Abstract: 
 
This project aims to preserve the history of colombian music employing 10 pieces written by 
Luis A. Calvo and their guitar transcriptions by Álvaro Bedoya Sánchez; for this purpose, the 
pieces will be played in concerts and recorded properly. Said recordings will be shared via 
multiple digital platforms; from these, a critical analysis about Calvo’s work that approaches 
aesthetic and technical aspects pertinent to the interpretation of his music will be made, 
which will contribute to the conservation of national memory and identity. 
The participants role in the execution of this project was the montage of the 10 selected 
pieces of Luis A. Calvo for piano, their interpretation in different spaces, as well as their 
recording, partly in assistance of the teachers in charge. The first step was to digitalize two 
pieces of the composer, as well as their respective guitar transcriptions by Álvaro Bedoya 
Sánchez, making use of Finale. Next, the participants employed various methods in order to 
learn the pieces, looking to approach the aesthetical sense of Luis A. Calvo’s music through 
their interpretation. Concerts and presentations in various spaces were made as part of this 
project’s distribution, which also served as experience for the players. Lastly, the recording 
of the 10 pieces was made. 
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
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ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
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responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
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b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 7 de 7 

 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Informe de semillerista Diez obras 
para piano de Luis A Calvo y las 
transcripciones para guitarra de Álvaro 
Bedoya Sánchez.pdf 

Texto 

 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  
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Caro Saavedra Dmitriy  

21.1-51-20. 
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Resumen

Este proyecto busca preservar la historia de la música colombiana empleando 10 piezas

compuestas por Luis A. Calvo y sus transcripciones para guitarra por Álvaro Bedoya Sánchez; para

ello, las piezas serán interpretadas en recitales y se harán grabaciones que serán difundidas en

diferentes plataformas. Desde dichas grabaciones se hará un análisis crítico sobre la obra de Calvo

que abordará aspectos estéticos y técnicos para la interpretación de su música, desde la cual se

aportará a la conservación de la memoria e identidad nacional. (Dallos, 2021)

El rol de los semilleristas en la ejecución de este proyecto fue el montaje de las 10 piezas

seleccionadas de Luis A. Calvo en el piano, su interpretación en diferentes espacios y grabación en

fonograma con la ayuda de los docentes a cargo. Con este propósito en mente, el primer paso fue

llevar a cabo la digitalización de dos piezas del compositor, tanto en sus versiones originales para

piano, como en sus versiones para guitarra transcritas por Álvaro Bedoya Sánchez, haciendo uso del

software Finale. Posteriormente, los semilleristas emplearon diversos métodos a la hora de realizar

el montaje de las piezas, buscando aproximarse desde la interpretación al sentido estilístico de la

música de Luis A. Calvo. Se hicieron recitales y presentaciones en diferentes espacios como parte

de la difusión del proyecto, los cuales sirvieron de experiencia para los intérpretes.

Concluyentemente, se realizó la grabación de las 10 piezas.

La ejecución de este proyecto fue una valiosa experiencia para los semilleristas desde varios

ángulos diferentes, desde el valor innato en la realización de un montaje centrado en las obras de un

solo compositor, hasta la exploración histórica y cultural que se llevó a cabo con el fin de

contextualizar la interpretación de las 10 piezas seleccionadas. Consecuentemente, los resultados de
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este proceso de aprendizaje serán de gran valor dentro y fuera de la academia para todos aquellos

que hallen interés en conocer el legado del gran compositor Luis Antonio Calvo.

Descriptores o palabras clave

Piano, guitarra, montaje, grabación, transcripción, Luis Antonio Calvo, música colombiana.
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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 Antonio 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 de semillerista

● Construir una imagen interpretativa de la música colombiana a través del montaje de las 5

piezas de Calvo.

● Enriquecer conocimientos acerca de la vida y obra de Luis A. Calvo y su importancia en la

música colombiana mediante una investigación biográfica.

● Aprender acerca del proceso de transcripción de piezas escritas para piano a la guitarra

mediante la digitalización de sus partituras.

● Contribuir con la difusión de la música colombiana tradicional hacia las nuevas

generaciones a través de la ejecución de conciertos y grabaciones.

● Adquirir experiencia en torno a la interpretación del piano en un estudio de grabación.
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Resumen del planteamiento del problema

La música de Luis A. Calvo hace parte del acervo de la cultura colombiana y su historia

artística; en su trabajo se evidencia una mezcla entre los estilos autóctonos del país y las artes

europeas académicas (lo que le ha ganado el apodo de "Chopin bogotano"), elemento clave para

entender la manera en que el músico colombiano de la región Andina componía entre los siglos

XIX a XX. Ejecutar grabaciones de su obra resulta pues necesario para poder recontextualizar esta

evolución del arte nacional y mostrarla a nuevas audiencias.

Si bien el patrimonio cultural de Calvo es reconocido a través de la academia en el país,

siendo objeto de estudio práctico y teórico para los estudiantes y maestros de los diferentes

conservatorios nacionales por los aires de nacionalismo inherentes a su escritura, su difusión a

escala mundial es aún escasa. No siendo esto suficiente, las condiciones culturales actuales

(producto de la globalización) discriminan cada vez más las músicas nacionales de antaño,

resultando en una falta de interés general por parte de las nuevas generaciones poblacionales hacia

estas (Giménez, 2005, p. 181). Ante tal situación se vuelve responsabilidad de los artistas y la

academia mantener la tradición e identidad nacional mediante la recreación y circulación de este

arte.

La adaptación de obras de un instrumento a otro es una práctica inherente al ejercicio

musical que se puede encontrar en toda su historia. Álvaro Bedoya Sánchez, como homenaje a

Calvo, decidió transcribir 10 de sus obras a la guitarra, publicadas por el Centro Colombo
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Americano en 1987. Con el ánimo de reconocer la obra de ambos compositores, se ejecutará el

montaje, circulación y primera grabación de las 10 piezas interpretadas tanto en el piano como la

guitarra, además de hacer un análisis musicológico de las transcripciones comparándolas con el

material original. (Dallos, 2021)

Compendio de la justificación

Debido a la importancia del legado musical de Calvo para la historia de la música andina en

Colombia y su cultura, resulta evidente una necesidad por preservar y difundir su obra haciendo uso

de medios tecnológicos modernos, como lo son las plataformas de música y las redes sociales, las

cuales permean el internet y brindan acceso a cualquier parte del mundo; de esta manera, la

circulación de las grabaciones se dará a nivel nacional (en aras de concienciar a la juventud

colombiana) e internacional (con la intención de mostrar el talento musical colombiano en otros

países). Dicho ejercicio también tiene un gran aporte dentro del mundo académico del país, pues

son escasos los análisis musicológicos y comparativos planteados sobre las transcripciones para

guitarra de Álvaro Bedoya junto a las piezas originales en las que están basados.

Este proyecto, a su vez, contribuye a los procesos de formación académica de los

estudiantes que participan en él, desde los aportes a su desarrollo de la técnica e interpretación

pertinentes a sus respectivos instrumentos (piano o guitarra) y al estilo del compositor, hasta la

generación de un criterio musical propio consecuencia del trabajo analítico que se plantea. A través

de las diversas actividades aquí planteadas también se busca motivar a otros estudiantes a ser

partícipes de proyectos investigativos o de creación artística, generando conciencia sobre la

importancia de preservar desde la academia la cultura del país. (Dallos, 2021)
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Descripción del marco de referencia

Es de vital importancia para un músico entender el género musical de la pieza que está

interpretando; resulta necesario entonces llevar a cabo una contextualización histórica y cultural

alrededor del género de dicha pieza. Por este motivo, el semillerista decidió hacer una breve

investigación acerca del Intermezzo, el Vals y el Pasillo.

Intermezzo

La palabra “intermezzo” proviene del italiano, y significa “intermedio”. En su orígen, por la

época renacentista, el intermezzo era una pieza ejecutada entre dos actos de una obra teatral (razón

por la cual recibió su nombre), de carácter dramático e independiente al resto del espectáculo. En el

siglo XVIII, el uso del intermezzo se adaptó a las óperas, convirtiéndose en un pasaje entre dos

actos o escenas que, a diferencia de su iteración renacentista, está envuelto en el contexto de la obra

mayor que se ejecuta. Estos nuevos intermezzos solían ser escritos a modo de comedia para hacer

un marcado contraste con el carácter serio de las óperas escritas en esa época. Posteriormente,

durante el siglo XIX, compositores románticos como Mendelssohn o Brahms empezaron a escribir

intermezzos como breves movimientos contrastantes dentro de una obra instrumental, e inclusive

como piezas independientes sin ninguna intención de conectar dos partes de una obra más grande,

desligándose de forma irónica de su propio nombre (Apel, Willi, 1955, p. 358-359). Es de esta

manera que llegamos finalmente a los Intermezzos de Luis A. Calvo, piezas cortas de carácter

independiente (más bien similares a los previamente mencionados intermezzos de Brahms),
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profundamente emocionales y técnicamente demandantes (en comparación a la mayoría del

repertorio pianístico de Calvo), las cuales fueron recibidas con gran acogida por la crítica

colombiana (Calvo, L. A. 2020, p. 180-181)

Vals

Los orígenes del vals datan del siglo XIII, en Alemania y Austria; se trata de un baile que

danzaban los campesinos de dichas regiones. La palabra proviene del alemán “waltz”, que a su vez

proviene del verbo “walzen”, el cual significa “rodar” o “deambular” en alto alemán medio.

Durante los próximos cuatro siglos, esta danza se extendería a lo largo de Europa, evolucionando en

diferentes formas y estilos, aunque no sin una férrea oposición; no fue sino hasta finales del siglo

XVIII que el vals fue plenamente aceptado en las altas sociedades, tras haber sido criticado

fuertemente por líderes religiosos, quienes lo tachaban de ser un baile vulgar e indecoroso debido a

la posición cercana de los danzantes, y también por los maestros de danza de aquel entonces,

quienes veían en él una amenaza a la profesión debido a la simpleza de sus movimientos, en

contraste a los complejos patrones de otras danzas como los minuets. Aún así, pese a las muchas

quejas y críticas dirigidas a este baile alemán, consiguió establecerse como la danza de salón por

excelencia, impulsado por las piezas de compositores como Franz Lanner, Franz Schubert, Johann

Strauss (padre), y, especialmente, Johann Strauss II (hijo), posiblemente el mayor exponente de esta

danza, al punto de llegar a ser conocido como el “Rey del Vals”. En la actualidad, existen dos estilos

de vals: el vals moderno (o vals lento) y el vals vienés (Apel, Willi, 1955, p. 813).

Pasillo
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El pasillo es una danza colombiana que tuvo su orígen hacia inicios del siglo XIX, durante

la época de la independencia; se trata de un baile estrechamente relacionado con los valses

europeos, manteniendo la misma métrica (3/4) y postura para los bailarines, quienes mantienen una

posición cercana abrazándose por la cintura. Sin embargo, más importante aún es la relación que

guarda con las músicas autóctonas de la región andina del país, principalmente el torbellino, la

guabina y el bambuco. Dicho esto, la característica definitoria del pasillo es su concepción como

una mezcla entre las músicas europeas y las músicas tradicionales colombianas, y, como tal, es

considerado hasta el día de hoy como uno de los más grandes símbolos del mestizaje a nivel

nacional (Melo, M. E. 2012, p. 7-11).

Descripción del marco metodológico

La intervención de los semilleristas en el desarrollo de este proyecto se desenvolvió en

varias etapas; a modo de prefacio, se realizó la digitalización de las partituras de las 10 piezas

encontradas en el Volúmen 1 de Compositores colombianos, “adaptaciones para guitarra de las

obras originales para piano”, por Álvaro Bedoya Sánchez. Posteriormente se entró en la etapa de

montaje por parte de los semilleristas, los cuales hicieron uso de varias herramientas que se

detallarán más adelante en aras de construir una interpretación cercana a la estética de las obras de

Luis A. Calvo dentro del contexto de la música colombiana; esta etapa culminó en la realización de

diversas actividades como charlas, ponencias, conciertos y, por último pero no menos importante, la

grabación de las 10 piezas.

En primer lugar se realizó la digitalización de las partituras de las 10 piezas de Calvo, tanto

en su edición original para piano como las transcripciones de Álvaro Bedoya Sánchez, haciendo uso
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del software Finale. Dicha actividad tuvo múltiples propósitos; el primero fue el de contribuir a la

preservación del repertorio de Calvo (y sus respectivas transcripciones) por medio de partituras

digitalizadas. El segundo, aproximar a los semilleristas a la parte opuesta del proyecto con respecto

a la que les correspondió; es decir, los estudiantes de guitarra pudieron observar de primera mano

las partituras originales en las cuales se basaron las transcripciones que estaban interpretando, y

viceversa con los estudiantes de piano.

A la hora de realizar el montaje de sus obras correspondientes, los semilleristas realizaron

una serie de tareas con el propósito de construir una interpretación informada y consecuente al estilo

compositivo de Luis A. Calvo y a los diferentes géneros musicales de cada obra (pasillos, danzas,

valses e intermezzos). Se realizó una escucha y contraste de grabaciones por parte de diferentes

intérpretes de las 10 piezas seleccionadas, así como también se hizo una comparación de diferentes

ediciones de partituras. Por su parte, el autor de este informe realizó un análisis morfológico del

Intermezzo No. 2 “Lejano Azul” con la intención de entender desde una perspectiva teórica la

escritura de Calvo y así enriquecer la interpretación no sólo de dicha pieza, sino de las otras cuatro.

Los semilleristas también contrastaron entre sí los resultados de su indagación y exploración del

repertorio en aras de encontrar validación y/o crecimiento en sus propias interpretaciones.

Una vez realizado el montaje, los semilleristas fueron parte de la circulación del proyecto a

través de la realización de dos tipos de actividades: ponencias y recitales. Las ponencias

constituyeron un espacio idóneo para la divulgación no solo del proyecto, sino también de la vida y

obra de Luis A. Calvo y de su relevancia en el acervo de la música colombiana desde una

perspectiva histórica; por otro lado, la participación como intérpretes del repertorio de Calvo tuvo

como resultado una circulación directa de su música. Así mismo, estos recitales hicieron las veces
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de “fogueo” para los semilleristas, contribuyendo a la maduración de sus interpretaciones lo que

daría resultados positivos durante la etapa de grabación.

Finalmente, la grabación de las 10 piezas se realizó con la guía y apoyo de uno de los

docentes líder del proyecto, quien se encargó de gestionar el espacio e hizo uso de sus propias

herramientas de hardware (micrófonos, interfaz y computador portátil) y software (Pro Tools) para

llevar a cabalidad la grabación, mezcla y masterización del repertorio. El autor de este informe

estuvo a cargo de interpretar las piezas “Intermezzo No. 2 “Lejano Azul””, “Intermezzo No. 4”,

“Madeja de Luna”, “Encanto” y “Genio Alegre”.

Actividades del semillerista
En aras de comprender a fondo el estilo compositivo de Luis A. Calvo y poder profundizar

en la interpretación de sus obras, se llevó a cabo un análisis morfológico de una de las piezas más

conocidas de su legado, el Intermezzo No. 2 “Lejano Azul”.

Intermezzo No. 2 “Lejano Azul”

La pieza comienza con una introducción de 4 compases (con anacrusa) que expone el

motivo sobre el cuál se desarrollará el resto de la melodía a lo largo de la obra, el cual se desplaza a

lo largo de una secuencia tonal descendente que empieza desde la nota Fa, en la mano derecha, y

termina en su última iteración en Si bemol, en la mano izquierda; inmediatamente se hace evidente

el carácter contrapuntístico de este intermezzo, resaltado por las tres voces que pueden distinguirse

a lo largo de la introducción.
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Figura 1 (introducción del Intermezzo #2)

A continuación empieza la sección A del intermezzo, la cual consiste en un periodo

simétrico de 8 compases, con antecedente y consecuente repetitivos; el antecedente, a su vez, consta

de dos semifrases de 2 compases. La música se desarrolla en la tonalidad original de la obra (Si

bemol menor) a lo largo de la primera semifrase, al marco de una progresión ii-V-i; esta dinámica

cambia en la segunda semifrase, con la armonía culminando en una cadencia auténtica imperfecta

en el quinto grado menor (Fa menor). Esta resolución sobre el quinto menor no es una modulación,

sino una preparación para desplazarse hacia la relativa mayor (Re bemol mayor) en el consecuente.
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Figura 2 (antecedente de la sección A)

Como fue mencionado antes, la llegada a Fa menor sirve de aislante para desplazar la

tonalidad hacia la relativa mayor, siendo inmediatamente sucedida por una progresión IV-V-I sobre

Re bemol mayor, antes de volver a la tonalidad original y terminar el periodo con una cadencia

auténtica perfecta. Toda esta progresión armónica se desenvuelve a través de una secuencia tonal

descendente reminiscente a la de la introducción; sin embargo, vale la pena mencionar el importante

rol que cumple el bajo en esta sección, el cual desarrolla lentamente una melodía de manera

ascendente, evidenciando el sólido dominio de Calvo sobre el contrapunto.
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Figura 3 (consecuente de la sección A. Nótese que el Si bb del último compás hace parte de la

anacrusa de la sección B)

Por supuesto, toda la sección A está permeada con el motivo que se resaltó en la Figura 1,

el cual está presente en todo momento en la mano derecha y es desarrollado de múltiples maneras

por Calvo. Así mismo, vale la pena destacar el rol que cumple el acompañamiento de la mano

izquierda, marcando un ritmo constante de corchea-negra-corchea que le da un carácter cadencioso

al Intermezzo, casi como si se tratara de una danza.

Manteniendo la anacrusa que ha estado presente en toda la pieza empieza la sección B, la

cual consiste en un periodo simétrico de 10 compases con antecedente y consecuente contrastantes.

El antecedente está compuesto por una ágil y jovial melodía a terceras que cambia inmediatamente

el carácter de la pieza, modulando sin preparación a Re bemol mayor y acabando en una

semicadencia en Fa mayor. Notablemente, el acompañamiento en la mano izquierda es igual a la

sección anterior.
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Figura 4 (antecedente de la sección B)

El consecuente de esta sección empieza con una nueva variación del tema principal del

Intermezzo, desarrollado a lo largo de una secuencia tonal descendente que va desde Do hasta Si

bemol, pasando por las regiones tonales de La bemol y Sol bemol, y culminando en una cadencia

auténtica perfecta en Si bemol menor; a diferencia de las anteriores secuencias, sin embargo, en esta

se puede apreciar contrapunto imitativo en ambas manos.
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Figura 5 (consecuente de la sección B)

A continuación empieza la sección C, e inmediatamente se hace evidente la desaparición de

la anacrusa que estaba presente hasta este punto en el Intermezzo. Nuevamente tenemos un periodo

simétrico con antecedente y consecuente contrastantes, en esta ocasión de 12 compases. El

antecedente presenta una nueva variación del tema principal; sin embargo, a diferencia de los

anteriores, este está compuesto por una secuencia tonal ascendente, la cual pasa por Si bemol

menor, Re bemol mayor y culmina en una semicadencia en Fa mayor, con el final de la frase siendo

idéntico al del antecedente de la sección B.
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Figura 6 (antecedente de la sección C)

El final de frase del antecedente siendo idéntico al de la sección anterior no es coincidencia, pues el

consecuente de esta sección resulta también ser idéntico al consecuente anterior; la única diferencia

sustancial es que una parte de la voz del bajo que tiene la mano izquierda (demarcada con recuadros

morados en la Figura 7) está escrita una octava arriba.
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Figura 7 (consecuente de la sección C)

Finalmente aparece la sección final del Intermezzo, la cual resulta ser una coda de 8 compases sin

barra de repetición sin periodo; aunque sí puede dividirse en tres semifrases de 3-3-2 compases. La

primera semifrase consiste en una agitada melodía arpegiada en la mano derecha, bastante

contrastante con el tema principal de la obra, con un acompañamiento en la mano izquierda similar

al ya visto con anterioridad en la pieza pero con más movimiento en la línea melódica del bajo; la

segunda semifrase cambia esta dinámica, retomando por última vez el tema principal (la variación
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de la sección C, para ser más preciso) y usando grandes acordes en blancas, para marcar el final de

la pieza. Los últimos dos compases simplemente son el acorde de Si bemol menor final del

Intermezzo.

Vale la pena mencionar la importancia que tiene la mezcla de varios elementos contrastantes en esta

coda; precisamente debido a que es la conclusión, Calvo yuxtapone satisfactoriamente varios

elementos que ha empleado a lo largo de la composición. La primera semifrase hace gala del

movimiento agitado de la sección B junto a una variación sobre el acompañamiento de

corchea-negra-corchea en el que se resalta aún más el bajo. La segunda semifrase hace contraste

inmediatamente retomando el tema principal, el contrapunto (puesto que ambas manos tocan la

melodía a terceras) y ralentizando el tiempo empleando figuras rítmicas más grandes. Para finalizar,

a juego con el carácter dramático del Intermezzo, los últimos dos compases son el final de un

morendo que sintetiza la razón de ser de esta obra; se dice que Calvo escribió este Intermezzo

estando recluido en Agua de Dios tras haber sido diagnosticado con la enfermedad de Hansen,

manifestando en él su frustrado deseo de conocer el océano, y es por este motivo que lo llamó

“Lejano Azul”.

22



Figura 8 (coda del Intermezzo No.2)

Tal y como ha podido apreciarse, la estructura general del Intermezzo es sencilla; las tres secciones

principales se pueden dividir en frases simétricas con progresiones armónicas que no se alejan

mucho de la tonalidad en la cual está escrito, explorando regiones tonales del tercer grado (la

relativa mayor) y el quinto grado (la dominante), haciendo uso constante de secuencias tonales con

un marcado carácter contrapuntístico, y reiterando el mismo tema principal de diferentes maneras.

La introducción y la coda cumplen sus papeles como prólogo y epílogo de la obra, la primera

mostrando el tema sobre el cuál está construida la melodía, la segunda sirviendo de desenlace a los
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diferentes recursos compositivos que empleó Calvo a lo largo de la pieza. Todo esto es una

demostración de la efectividad en la escritura de Luis A. Calvo, quién fue reconocido por sus

modestas- pero no por ello menos impresionantes composiciones.

Bitácora del semillerista

Fecha Actividades Dificultades Soluciones

11/10/21
Primera reunión
oficial del equipo
completo del
semillero.

- -

25/10/21 Digitalización parcial
de las partituras del
“Intermezzo No. 4” y
“Madeja de Luna” en
Finale, tanto sus
versiones originales
como los arreglos
para guitarra (ver
anexos).

Algunas de las
partituras tenían
secciones ilegibles.

Recurrí a escuchar
diferentes grabaciones
de las piezas y buscar
otras partituras para
poder escribir las
notas más certeras
posibles.

20/06/22 Montaje del
“Intermezzo No. 4”.

Esta es la pieza más
técnicamente
demandante de las 5,
con un desafío técnico
e interpretativo único
en cada una de sus
secciones. En la
primera sección, la
mano izquierda está
constantemente
saltando entre una
línea melódica en el
bajo, y un acorde en
bloque en la zona
media del piano. La
segunda sección
consiste en un tejido
polifónico
reminiscente de los

Para lidiar con los
saltos de la mano
izquierda recurrí a un
estudio detallado y
consciente de los
intervalos que recorre
la mano, así como los
moldes que debe tener
para cada acorde. El
uso cuidadoso del
pedal también es
importante para evitar
saturar el sonido, y
ayuda a llevar con
más facilidad la línea
melódica del bajo. Por
otro lado, para poder
interpretar
apropiadamente la
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preludios de Bach,
con una melodía para
la mano derecha que
la izquierda imita a la
tercera. Finalmente, la
tercera sección
presenta está
compuesta por
octavas repetidas para
la mano derecha.

sección final estudié
buscando la mayor
relajación posible en
la muñeca de la mano
derecha, esto con el
fin de mantener los
delicados pianos que
exige la melodía.

27/06/22 Montaje del
“Intermezzo No. 2”.

El montaje de este
Intermezzo no fue
particularmente
complicado gracias a
que ya lo había
montado a inicio de
carrera. Es una pieza
relativamente sencilla
de leer, cuya mayor
dificultad es extraer
satisfactoriamente en
la interpretación el
sentimiento
melancólico con el
que fue escrito.

Con el fin de
enriquecer mi propia
interpretación de este
Intermezzo, estuve
escuchando versiones
de diferentes
pianistas.
Afortunadamente, al
ser una de las piezas
más conocidas de
Calvo se encuentran
bastantes grabaciones
en internet.

1/07/22 Montaje de “Madeja
de Luna”.

Esta pieza ofrece un
pequeño desafío
técnico con la manera
en que está escrito el
acompañamiento de la
mano izquierda, algo
similar al de la
primera sección del
Intermezzo No. 4.
También se halla algo
de dificultad en la
ejecución correcta de
las dinámicas y de la
línea melódica,
particularmente en la
última sección.

Al igual que con el
Intermezzo No. 4,
dediqué una buena
parte del estudio de
esta pieza a
desarrollar
consistencia en los
saltos de la mano
izquierda.
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21/07/22 Montaje de
“Encanto”.

Con diferencia,
Encanto es la pieza
más larga entre las 5,
y también la más
variada en términos
de escritura, por lo
que presenta un
desafío a la hora de
memorizarla; esto, por
supuesto, también
supone un desafío en
el contexto de la
grabación.

Para memorizar de
manera sólida esta
pieza, el estudio lo
llevé a cabo de
manera metódica,
tocando repetidas
veces cada una de las
cinco secciones para
poder afianzarlas en la
memoria, y
posteriormente
entrelazándolas
progresivamente hasta
poder tocar toda la
obra de corrido.

15/08/22 Montaje de “Genio
Alegre”.

A diferencia de la
anterior pieza, Genio
Alegre es la más corta
entre las 5, pero el
desafío técnico yace
en la velocidad a la
cual se debe
interpretar este
pasillo; esto es
particularmente
problemático para la
mano izquierda, que
nuevamente, está
plagada de saltos,
aunque la mano
derecha también tiene
escritas unas terceras
consecutivas en la
última sección que
pueden ser
complicadas.

Como toda pieza ágil,
el estudio de este
pasillo lo abordé
afianzando las
articulaciones tocando
lentamente,
especialmente las
terceras consecutivas
de la mano derecha en
la última sección. Con
las digitaciones
apropiadas, las
articulaciones seguras
y los saltos de la
mano izquierda
interiorizados, empecé
a subir el tempo
progresivamente hasta
llegar a la velocidad a
la que quería
interpretarlo.

22/08/22 Primera reunión para
la coordinación de la
grabación.

- -
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04/09/22 Ensayo de las obras
en el auditorio Olav
Roots de la
Universidad Nacional.

El piano del auditorio
resulta levemente
difícil de tocar; sin
embargo, el problema
más grande es el
espacio. Debido a una
ventana de gran
tamaño que no se
puede cerrar, la
cantidad de ruido
exterior que entra al
auditorio frustra
cualquier intento de
grabación.

Adaptarse al piano
solo es cuestión de
practicar en él un par
de horas. En cuanto a
la ventana, se ideó
diseñar unos paneles
de cartón y espuma
los cuales cerrarán los
huecos de la ventana y
reducirán el ruido
exterior; también se
planteó la posibilidad
de grabar durante la
noche, cuando el
tráfico es menor.

14/10/22 Participación como
ponente en el IV
encuentro de
semilleros de
investigación de la
Universidad de
Cundinamarca.

Presentar la ponencia
suponía varios retos
para los semilleristas,
entre los cuales estaba
la correcta
elaboración de una
guía visual y el
limitado tiempo del
que se disponía para
hacer la presentación.

Gracias a la
colaboración del
docente líder se
consiguió elaborar
satisfactoriamente una
presentación en
PowerPoint, así como
un guión que
emplearon los
semilleristas para
llevar a cabo la charla
dentro de los tiempos
estipulados y
abarcando los temas
relevantes.

25/10/22 Participación en la
VIII Semana del
Piano en Sopó, en la
cual los semilleristas
dieron una charla
acerca del proyecto e
interpretaron las 10
obras.

Por si fuera poca la
presión de subir al
escenario para
interpretar las 10
obras seleccionadas
para el proyecto, sin
haber tenido la
oportunidad de
calentar con el piano
del auditorio, también
se tuvo que afrontar el
tener que dar una
charla en público

Afortunadamente, los
semilleristas contaban
con la presentación en
PowerPoint elaborada
para el encuentro de
semilleros un par de
semanas atrás, por lo
que se volvió a
utilizar para esta
ocasión con algunas
modificaciones.
Además, se contó con
la participación del
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acerca del proyecto,
de su relevancia y de
su impacto.

docente líder en el
escenario, lo que
facilitó en gran
medida la charla.

1/12/22 Grabación de 3 de las
5 obras en la sede de
la universidad, en el
salón B-102.

Dado que el espacio
en el que estábamos
grabando tiene muy
poca insonorización,
la calidad del audio no
es la más óptima.

Teniendo en cuenta la
falta de
insonorización,
resolvimos reunirnos
a las 8 de la noche
para reducir al
máximo el ruido
exterior.

3/12/22 Grabación de las 2
obras restantes.

Debido a un evento
que estaba tomando
lugar a unas cuadras
de la universidad, se
escuchaba un
constante ruido de
fondo que no permitía
grabar.

Intentamos grabar
durante un rato, con
resultados pocos
favorables. Esperamos
un tiempo y
retomamos la
grabación, pero el
ruido exterior resultó
demasiado invasivo,
por lo que se pospuso
la grabación.

13/03/23 Grabación de las 2
obras restantes.

No se pudo grabar
debido a la lluvia.

-

29/03/23 Grabación de las 2
obras restantes.

Nuevamente, el ruido
constante supuso un
problema en la
grabación.

Tras esperar un buen
rato, finalmente se
pudo llevar a cabo la
grabación.
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Resultados y conclusiones

Resultados y conclusiones admitidos en el marco general de la investigación

Este proyecto de investigación supone un gran aporte a la preservación, construcción y

fortalecimiento de la memoria y patrimonio musical colombiano mediante la enseñanza y difusión

de la vida y obra de Luis Antonio Calvo y los trabajos que surgieron en torno a su música, como lo

vendrían siendo las transcripciones para guitarra de Álvaro Bedoya Sánchez; de esta manera, el

valor del proyecto se ve reflejado en el impacto que tiene dentro y fuera de la academia.

El montaje de 10 piezas de Calvo fue de gran valor para los semilleristas que hicieron parte

del proyecto, debido al aprendizaje íntegro que se llevó a cabo alrededor de Calvo. Las diferentes

metodologías empleadas por cada semillerista para analizar e interpretar el conjunto de piezas que

le correspondió les permitió también hacer un ejercicio de comparación y contraste entre

compañeros, lo que fomentó el crecimiento grupal e individual como intérpretes y como músicos

investigadores. Estos resultados dentro del contexto académico también salieron a relucir en otros

contextos, gracias a las diferentes actividades de carácter divulgativo a las que los participantes del

proyecto pudieron vincularse, siendo una fuente más de experiencia para los estudiantes, y una

ventana hacia la cultura colombiana para el público que los atendió.

En última instancia (pero no por ello menos importante), el resultado principal de este

proyecto fue la grabación en fonograma de las 10 piezas, la cual hará parte del registro sonoro de la
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historia musical colombiana y será un esfuerzo tangible por preservar el legado musical de Luis

Antonio Calvo y de Álvaro Bedoya Sánchez.

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

investigación

El semillerista llevó a cabo los siguientes logros:

● Digitalización de dos (2) obras: “Intermezzo No. 4” y “Madeja de Luna” en sus versiones

originales para piano, así como en sus correspondientes transcripciones para guitarra.

● Un (1) análisis morfológico del Intermezzo No. 2 “Lejano Azul”.

● Montaje de cinco (5) obras de Luis A. Calvo: “Intermezzo No. 2 “Lejano Azul””,

“Intermezzo No. 4”, “Encanto”, “Madeja de Luna” y “Genio Alegre”.

● Presentación en tres (3) espacios diferentes con el repertorio de Calvo: en el auditorio de la

sede de Zipaquirá de la Universidad de Cundinamarca, en el auditorio Silveria Espinosa de

Rendón en Sopó, y en el hogar gerontológico Calucé en Chía.

● Participación como ponente en dos (2) espacios: en el IV encuentro de semilleristas de la

Universidad de Cundinamarca, y en la VIII Semana del piano en Sopó.

● Grabación en fonograma de las cinco (5) obras montadas por el semillerista.

Participar en este proyecto de investigación fue una experiencia muy gratificante para mí.

Tuve la oportunidad de desarrollar un vínculo con la música de Luis A. Calvo no solo desde su

interpretación en el piano, sino también aproximándome al contexto histórico en el que se vió

inmerso, conociendo los éxitos y las tragedias de su vida, aprendiendo acerca del impacto que tuvo

en la cultura musical colombiana, así como también dándome la oportunidad de analizar con
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minuciosidad teórica una de sus obras, el Intermezzo No. 2 “Lejano Azul”, una pieza que

casualmente había montado cuando recién entré a la carrera. Todo este proceso me ha dado una

nueva visión sobre este célebre compositor, y, así mismo, una nueva perspectiva sobre la música de

la región andina de nuestro país.

Es un poco inusual para nosotros como músicos de pregrado enfocar nuestra atención en un

solo compositor; típicamente, los semestres vienen y van con varias obras de compositores y épocas

diferentes. Es por eso que es una experiencia muy refrescante llevar a cabo un montaje abarcando

no menos que 5 piezas de un mismo músico. Interpretar el piano de esa manera fuerza a la mente a

mantenerse dentro de un solo patrón estilístico; claro, haciendo pequeñas variaciones dependiendo

del género a interpretar, pero sin salirse de un marco estético definido por “la forma en que debe

interpretarse a este compositor”. Esta dinámica ofrece un desafío muy diferente a lo que haría

normalmente en un semestre, y si bien la música de Calvo no será tan técnicamente exigente como

lo puede ser un Beethoven o un Chopin, es en partes iguales disfrutable y enriquecedora.

Hablando de experiencias desafiantes, este proyecto también me hizo afrontar el reto que es

realizar una grabación en estudio. Vivir de primera mano las dificultades para poder llevar a cabo

una grabación satisfactoria, no solo desde mi propio aporte siendo el intérprete y la carga mental y

física que eso supone para mí, sino también desde los factores externos que pueden afectar la

calidad del sonido, así como las diferentes técnicas y las varias herramientas que pueden utilizarse

para mitigar dichas dificultades, supuso un valioso aprendizaje para mi carrera como músico. Por

otro lado, la participación que hice con mi compañera en el IV encuentro de semilleros de

investigación de nuestra universidad, así como en la VIII Semana del Piano en Sopó, fue

sorprendentemente difícil; esto me permitió entender lo crucial que es aprender a desempeñarse
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como buen orador para nosotros como músicos dentro del contexto de la investigación, uno cuya

valía espero haber demostrado desde mi aporte al proyecto y la escritura de este informe de

semillerista.
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Digitalizaciones
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Presentación de la ponencia
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Participación en la VIII Semana del Piano en Sopó
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