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RESUMEN 

El presente trabajo se propone resignificar el papel histórico desempeñado por el maestro 

Aicardo Muñoz Vargas en la enseñanza e interpretación de la música andina colombiana a través 

de la reconstrucción de las percepciones de sus estudiantes, colegas docentes y reconocidos 

tiplistas de la actualidad. 

Se utiliza un enfoque de tipo cualitativo, en el cual se estudian y analizan los procesos 

metodológicos utilizados por el maestro Aicardo Muñoz en la enseñanza de los instrumentos 

típicos de cuerda pulsada de la región andina colombiana y el aporte que tuvo su trabajo 

interpretativo desde el Trío Joyel para tiplistas de la generación siguiente a la suya.  

En la parte pedagógica se hace una caracterización de la metodología utilizada por el maestro 

en los procesos de enseñanza de cuerdas pulsadas. En la parte interpretativa se identifican sus 

fuentes de aprendizaje y los posteriores aportes que realizó a la interpretación del tiple y al rol del 

tiplista profesional desde su trabajo con el Trío Joyel de Colombia. 

El trabajo hace un aporte a la construcción de la memoria de la música andina colombiana en 

Bogotá a partir de uno de sus destacados intérpretes, y hace un reconocimiento a su labor como 

docente y pedagogo, para contribuir al reconocimiento de las pedagogías instrumentales del tiple 

y la bandola, ancladas en la tradición de este nicho musical.    

 

ABSTRACT  

The purpose of this document is to give relevance to historic role played by Aicardo Muñoz 

Vargas in teaching and performance of Colombian Andean music through reconstruction of 

perceptions of his students, work colleagues and recognized tiple players of today. 

A qualitative approach is used in which it is study and analyze methodological processes used 

by Aicardo Muñoz in teaching of plucked strings instruments from Colombian Andean region and 

the contribution of his performance from Trío Joyel to next generation tiple players.  

In the pedagogical subject a characterization is made about methodology used by Aicardo in 

plucked strings teaching processes. In the performance subject, earning sources are identified and 

subsequent contributions to tiple-performance and professional tiple-player role. 

This document makes a contribution to historical memory construction of Colombian Andean 

music in Bogotá from one of its outstanding interpreter, and makes a recognition of his work as a 

teacher, to contribute to recognition of tiple and bandola instrumental pedagogy, anchored in the 

tradition of this musical niche.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Muchos acontecimientos, instituciones y sobre todo grandes personajes, compositores, 

intérpretes, músicos en general han construido una extensa e interesante historia alrededor de lo 

que llamamos música de la región andina colombiana. Es bien sabido de la importancia de conocer 

la historia en sus hechos más relevantes, organizar y sistematizar estos conocimientos para así de 

alguna manera construir nuestra memoria histórica, en este caso como miembros1 de un colectivo 

de personas que se dedican a la actividad cultural desde la música tradicional, quienes hemos 

necesitado conocer este acervo cultural para a partir de ello, construir nuestra propia identidad.  

Aicardo Muñoz Vargas, al ser uno de estos personajes realizó en su vida un trabajo impecable 

como formador de instrumentistas de tiple, guitarra y bandola durante alrededor de 40 años de 

labor docente. El autor ha decidido centrar la presente investigación en la importancia histórica 

que tiene este personaje en específico para la música tradicional andina colombiana en el área de 

los instrumentos de cuerdas pulsadas, primero desde el punto de vista pedagógico, como formador 

de tiplistas, bandolistas y guitarristas; segundo, desde el punto de vista interpretativo, en sus 

aportes técnicos al tiple y al rol del tiplista y tercero su legado y contribución al estudio profesional 

de la música.  

Se espera construir un documento de gran valor para todos los músicos inmersos en este mundo 

de las cuerdas pulsadas colombianas. Un material organizado de su vida profesional que también 

hará honor a la memoria del maestro Aicardo Muñoz. El análisis y re significación de su trabajo y 

aportes como intérprete de tiple, especialmente en el trío Joyel y como pedagogo de los 

instrumentos típicos de cuerda pulsada se recogió a partir de estructurar un grupo de quienes fueron 

sus estudiantes, con gran significado en cuanto a los roles que desempeñan en la actualidad como 

profesionales de la música y como alumnos que fueron en su respectivo momento de la vida del 

maestro, con el fin de construir su versión en relación con los procesos de enseñanza del maestro. 

 
1 Las personas inmersas en el mundo de las cuerdas pulsadas en Colombia y a la música tradicional andina 

colombiana. Estudiantes, profesores, intérpretes, compositores e investigadores. 
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Una vez configurado este grupo se realizaron una serie de entrevistas en donde se evidenciaron las 

particularidades de la enseñanza. 

Por último, he de aclarar que el título de presente trabajo tiene su fundamento en cuanto a que 

se está redescubriendo a un tiplista del cual muchos conocían su labor, pero esta misma podría 

estar quedándose olvidada al no registrarse de manera rigurosa y consciente. Por otro lado, el título 

no pretende para nada desconocer ni opacar las grandes contribuciones al tiple y la pedagogía que 

han realizado muchos otros maestros a lo largo de la historia de nuestra música andina colombiana. 

Se entiende que cada tiplista, bandolista o guitarrista es, en cierta medida, inédito de algún modo, 

por cuanto cada uno de nosotros se ha visto permeado de distintas formas de aprendizaje, diferentes 

maestros y contextos, lo que hace que todos y cada uno de nosotros sea particularmente diferente 

e inédito en nuestra individualidad. 
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CAPÍTULO 1  

ASPECTOS PRELIMINARES 

 

1.1 Delimitación del tema 

La presente investigación se trata de un ejercicio de construcción de memoria histórica, de las 

experiencias profesionales y personales del maestro Aicardo Muñoz Vargas. Se configuró una 

serie de expertos en música andina colombiana en el campo de las cuerdas pulsadas tradicionales 

(Tiple, guitarra y bandola), varios de ellos alumnos directos del maestro Aicardo Muñoz, que 

compartieron de primera mano con él, dichas experiencias pedagógicas, musicales y personales. 

A partir de las percepciones de dichos estudiantes, colegas docentes y tiplistas de reconocida 

trayectoria en el estudio del instrumento y la música andina colombiana se buscó re significar el 

papel histórico que el maestro Aicardo Muñoz Vargas ha tenido para la música tradicional andina 

colombiana teniendo como ejes su contribución en la formación de instrumentistas para los tres 

instrumentos principales de cuerda pulsada de esta música y sus aportes técnico-interpretativos al 

tiple colombiano. 

1.2 Pregunta de Investigación.       

¿Cuáles características extraídas de las percepciones de los estudiantes, colegas docentes y 

reconocidos intérpretes de tiple, contribuyen a resignificar el papel histórico desempeñado por el 

maestro Aicardo Muñoz Vargas como personaje relevante de la reciente historia de la música 

andina colombiana?  

1.3 Justificación 

La música andina colombiana está llena de historia que ha estado vinculada a la de las 

agrupaciones más significativas, desde la de las denominadas Liras Colombiana y Antioqueña, el 

Conjunto Granadino, las Estudiantinas de antaño pasando después por la Bochica y la Colombia, 

los grandes tríos como el de los Hermanos Hernández, el Morales Pino, el Instrumental 

Colombiano, el Joyel, la Orquesta de Cuerdas Nogal e innumerables agrupaciones, conjuntos, 

duetos, tríos y solistas más, del pasado. Del presente podría destacar la Orquesta Colombiana de 
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Bandolas, la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, el Trío Palos y Cuerdas, el Cuarteto 

Colombiano o para no ir más lejos, nuestra Orquesta Típica de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Todos con la característica especial de comprometerse a llevar la música instrumental 

andina colombiana y los instrumentos típicos de cuerda pulsada al más alto nivel.  

Al autor de este trabajo le interesa relevar no a estas instituciones sino a una persona que hizo 

parte de varias de ellas y validar su importancia histórica. Este ejercicio tiene que ver con esta 

intención, para así contribuir con la memoria histórica de la música andina colombiana.  

Producto del trasegar de tantas personas y de tantas de estas mencionadas agrupaciones 

dedicadas a nuestra música andina es que los instrumentos de cuerda pulsada como la bandola y 

el tiple han ganado terreno en el campo de la academia, al punto de contar en el presente con 

instituciones universitarias en las cuales los músicos se pueden hacer profesionales en cualquiera 

de ellos, algo que en un pasado no tan remoto era impensable e imposible.  

Gran parte de esto se debe a la labor de muchísimos maestros, por nombrar algunos tenemos a 

Diego Estrada Montoya y Gustavo Sierra desde el Valle de Cauca; Jesús Zapata Builes, Elkin 

Pérez y León Cardona, desde el departamento de Antioquía y desde Bogotá, la capital del país, la 

labor de Luis Fernando León, Fidel Álvarez y por supuesto Aicardo Muñoz, quienes han 

contribuido a esta consolidación de los instrumentos tradicionales en los espacios académicos. Este 

trabajo pretende también, continuar esta labor de hacer más evidente la importancia de los 

instrumentos tradicionales en los contenidos académicos actuales. 

En mi condición de estudiante de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica 

Nacional, de músico dedicado profesionalmente a la difusión, enseñanza e interpretación de la 

música andina colombiana y principalmente como alumno de bandola del maestro Aicardo y autor 

de esta investigación he decidido enfrentar la tarea de elaborar un material organizado acerca de 

la vida y obra del maestro Aicardo Muñoz Vargas, en el que se pueda dimensionar su importancia 

histórica. Considero de suma importancia hacer este homenaje para aportar a la construcción de 

memoria histórica sobre la pedagogía de la música, específicamente a la que se refiere a la de la 

tradición colombiana con las cuerdas pulsadas en Bogotá y Cundinamarca.  
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1.4 Descripción del problema. 

Una parte importante de este trabajo de investigación es caracterizar la metodología utilizada 

por el maestro Aicardo Muñoz, con sus estudiantes de tiple, guitarra y bandola. Para poder hacerlo 

se acudió a la memoria colectiva de compañeros de trabajo musical, estudiantes y grupo cercano 

de familia, esto con el fin de dejar registro de los aportes pedagógicos del maestro en la educación 

artística colombiana. Es de resaltar que, los documentos escritos sobre música colombiana, autores 

e intérpretes aún se están precisamente escribiendo, debido a que es muy reciente el interés 

académico de registrar todo lo que pasa en este campo de conocimiento sobre la historia cultural 

del país.  

Las generaciones de maestros y docentes formados en la academia no pasan de ser dos, o en 

algunos casos tres, para el caso de los instrumentos del trío andino colombiano, por ser reciente su 

incursión en los circuitos académicos. Este trabajo desde la pregunta acerca de cómo se construyen 

las relaciones pedagógicas y formativas entre el maestro Aicardo y sus estudiantes, pretende 

establecer modelos pedagógicos para la música colombiana. Sin duda Aicardo Muñoz es un buen 

referente de ellos, de tal manera que abordar sus modos de enseñar es contribuir a la construcción 

de la historia de la enseñanza de la música andina colombiana.  

Ante la pregunta de ¿Cómo preservar el legado de un buen maestro? surge un camino que solo 

se puede resolver de modo exploratorio, es decir indagando entre las personas que se constituyen 

en sí mismas como legado del maestro. Al establecer la impronta que el maestro dejó en sus 

alumnos, es posible, marcar derroteros para el futuro de la enseñanza de la música, porque es claro 

que en el arte y muy particularmente en la música, como se aprende del maestro es como se tiende 

a enseñar a los futuros estudiantes, así una muy significativa generación de maestros es producto 

de las enseñanzas del maestro Aicardo. Entonces si se establecen esas marcas de aprendizaje, 

podremos establecer un legado de modos de hacer y enseñar música en Colombia. 

La institucionalización de la cátedra de tiple y bandola en las universidades colombianas se 

puede considerar todavía joven, si bien ya está inserta en pleno funcionamiento en algunas 

universidades colombianas, su historia aún está por construirse, este trabajo es una contribución a 

la escritura de la pedagogía de la música colombiana, a la luz de analizar lo que piensan los 

expertos que se mueven en el mundo académico.  
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Los documentos en los que podemos encontrar información acerca del maestro Aicardo Muñoz 

son muy limitados. En general es mencionado brevemente en varios trabajos de investigación por 

su participación en el Trío Joyel de Colombia o en otros en los que se narran las historias de vida 

de maestros que compartieron sucesos con él. Ya hablando de documentos de carácter más 

específico se cuenta con una muy buena entrevista realizada por Sofía Elena Sánchez Messier en 

el año de 1999 y su posterior adaptaci·n para el programa radial ñTraves²as por las m¼sicas 

colombianas, Por los caminos del tipleò en el cual se hace un sentido homenaje póstumo al maestro 

Aicardo Muñoz y varios de sus amigos y alumnos más cercanos hacen una intervención para hablar 

de la vida y obra del maestro. También se cuenta el trabajo de grado realizado por Diana Carolina 

Franco Fandiño y Cristian Camilo Morales López titulado Luis Fernando León Rengifo: Una vida 

dentro de la historia de la música andina colombiana, en el que se reseña la vida de Luis Fernando 

León partiendo de su propio relato y en el que se hace una mención a la vida del maestro Aicardo, 

tomando en cuenta su importancia en la vida del maestro León por su participación de nuevo, en 

el Trío Joyel.  

1.5 Objetivo general. 

A partir de reconstrucción de las percepciones de sus estudiantes, colegas docentes y tiplistas 

de reconocida trayectoria, resignificar la figura histórica del maestro Aicardo Muñoz Vargas en el 

contexto de la historia de la música andina colombiana, desde la enseñanza e interpretación del 

tiple, la guitarra y la bandola. 

1.5.1 Objetivos Específicos 

1.5.1.1 Caracterizar la metodología utilizada por el maestro en los procesos de enseñanza de 

cuerdas pulsadas.   

1.5.1.2 Describir la influencia que tuvo Aicardo Muñoz sobre sus estudiantes. y cómo ayudo 

esto a preservar su legado.  

1.5.1.3 Identificar los aportes que realizó Aicardo Muñoz a la interpretación del tiple y al rol 

del tiplista profesional.  

1.5.1.4 Conocer el impacto que tiene en las posteriores generaciones de tiplistas profesionales 

en el país.  
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1.5.1.5 Identificar como la generación de la que hizo parte el maestro Aicardo contribuyó en el 

desarrollo de la institucionalización de la cátedra de tiple y bandola a nivel universitario en 

Colombia.  
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CAPÍTULO 2.  

MARCO TEÓRICO  

Aicardo Muñoz Vargas es considerado por un sector grande de estudiosos como uno de los más 

grandes exponentes de la música andina colombiana, ñmaestro formador de una verdadera legión 

de tiplistas, bandolistas y guitarristas y recordado por sus invaluables cualidades humanasò 

Sánchez, Sofía (2017). Travesías por las músicas colombianas, Los caminos del tiple Cap. 30. 

Tanto en su rol como intérprete de tiple en diversas agrupaciones, especialmente en su inolvidable 

Trío Joyel, acompañado de otros dos grandes como lo son Luis Fernando ñEl Chinoò Le·n y Fidel 

Álvarez, como en su rol de pedagogo, enseñando las técnicas de los tres instrumentos típicos del 

trío andino colombiano; el tiple, la guitarra y la bandola, el maestro Aicardo Muñoz fue uno de los 

grandes músicos que marcaron una época de desarrollo en el contexto de las cuerdas andinas 

colombianas. Su trayectoria musical abarca alrededor de 40 años, en los que indudablemente 

contribuyó al desarrollo de la música andina colombiana y muestra de ello es su legado, 

instrumentistas y pedagogos que hoy en día continúan esta labor de enseñanza de estas músicas 

tradicionales que tanto lo cautivaron y a las que dedicó su vida entera. A continuación, se presenta 

un recorrido por los principales acontecimientos de la vida del maestro Aicardo, los cuales llevaron 

a que se convirtiera en referente para muchos intérpretes de música andina de su generación. 

2.1 El maestro Aicardo y el tiple.  

 

Fig. 1. Aicardo Gustavo Muñoz Vargas. Fuente: Archivo Ricardo Mendoza 
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Nacido el 14 de octubre de 1939 en San José de Pare, un pequeño pueblo agrícola según él 

ñcasi borrado del mapaò, en los límites entre Santander y Boyacá, perteneciendo a este último 

departamento. 

Hijo de Pedro José Muñoz y Laura Vargas, de raíces campesinas, Aicardo2 comenzó desde muy 

niño el aprendizaje del tiple dentro de su entorno familiar, tanto que él mismo señalaba no recordar 

el momento en que aprendió a tocar el tiple, ya que en el lugar en el cual creció era muy común 

que muchas personas tocaran este instrumento. Así mismo destaca el valor musical y tradicional 

que se enraizó a él desde su familia:  

éEl nombre de mi padre es Pedro Jos® Mu¶oz, en mi familia hubo buenos m¼sicos, 

un hermano de mi padre, era un flautista muy bueno, un primo de él era un violinista 

muy bueno también, es decir en la familia ha habido la vena de la tradición musical y 

sobre todo el gusto de la música nuestra que por eso es que estamos aquí. El nombre 

de mi madre era Laura, ella murió cuando yo nací, entonces no tengo ningún recuerdo 

de ella, s·lo est§ en las fotosé Muñoz, Aicardo (2007). Luis Fernando León Rengifo: 

Una vida dentro de la historia de la música andina colombiana.  

Entre 1966 y 1971 Aicardo Muñoz ingresa a la Academia Luis A Calvo dirigida por el maestro 

Luis Enrique Rojas, en donde estudia en las noches. Allí realiza estudios de guitarra con el maestro 

Gentil Montaña y complementa sus estudios teóricos con el maestro Alex Tobar. Integra la 

estudiantina de la institución como guitarrista y por una eventualidad en un ensayo, el tiple vuelve 

a escoger al maestro Aicardo para hacer dupla de nuevo:  

yoé tocaba el tiple bien, lo que pasa es que en la Academia Luis A Calvo pues yo fui 

integrante de la estudiantina de la academia. De pronto el maestro Luis Enrique Rojas 

Martínez, un gran maestro y amigo entrañable también. Estábamos ensayando un 

tema de Guillermo Quevedo que se llama Volando y allí había una intervención de un 

tiple, yo estaba tocando guitarra, entonces dijo: ñàes que nadie es capaz de hacer este 

pasaje en el tiple?ò Le dije yo se lo hago, dijo h§gale a ver y cog² el tiple y se lo hice, 

me dijo usted queda en tiple... (risas)é Entonces qued® en tiple, pues yo no qued® en 

 
2 En algunos casos el nombre ha sido escrito como ñAycardoò, pero en documentos como la c®dula y dem§s, ®ste 

aparece con ñiò latina en lugar de ñyò griega.  
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tiple, pero yo ya sabía tiple y estaba estudiando guitarra. Entonces yo quedé en tiple 

en la estudiantina de la academia, pero seguía estudiando guitarra. Muñoz, Aicardo 

(2017). Travesías por las músicas colombianas. Los caminos del tiple, Cap.30. 

Con la Estudiantina de la Academia Luis A Calvo, patrocinada en ese entonces por la Lotería 

de Boyacá, realiza numerosos conciertos, incluso, como narra el maestro Luis Enrique Rojas, 

ñhasta en los pueblitos m§s retiradosò.  

Aicardo continúa estudiando el tiple de manera autodidacta y según señala él mismo, puede 

empezar a aplicar las técnicas que estaba aprendiendo con Gentil Montaña en la guitarra y con 

ñacordes modernosò Muñoz, Aicardo (2017). Travesías por las músicas colombianas. Los 

caminos del tiple. Hacia el año de 1969 Aicardo conoce una persona que impactará su vida de 

manera absoluta hasta el resto de ella, y que marcará su derrotero en el camino de la música andina 

colombiana: el maestro Luis Fernando ñEl Chinoò Le·n.  

En esa época conozco yo en la Academia a grandes músicos como el maestro Gentil 

Montaña, el maestro Luis Enrique Rojas, que por ese entonces era el director de la 

Academia. Y conocí a una persona que tocaba el tiple de una manera extraordinaria, 

el maestro Aicardo Muñoz Vargas. Él participaba de la estudiantina de la academia 

que dirigía el maestro Luis Enrique Rojas, y entonces yo hice parte también, colaboré 

con la estudiantina. León, Fernando (2017). Travesías por las músicas colombianas. 

Los caminos del tiple, Cap30. 

Para el año de 1971 ya conociendo al maestro Fernando León y siendo miembros en ese 

entonces de la Estudiantina de la Academia Luis A Calvo conforman el Trío Andino, junto con el 

guitarrista Álvaro Bedoya, producto de una inquietud compartida por explorar las músicas que ya 

venían tocando en el formato estudiantina, pero esta vez en el formato de trío. Comienzan por 

adaptar en el repertorio obras como Blanquita, El Trébol Agorero y Margaritas y así nace esta 

nueva agrupación, ensayando todos los fines de semana.  

El trío tiene una serie de actividades en Bogotá, primero en la propia Academia Luis A Calvo, 

luego en los pocos escenarios que se prestaban en Bogotá para presentar este tipo de trabajos. 

Posteriormente destaca su participación en el Concurso de Intérpretes de Música en la ciudad de 
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Neiva en donde son declarados fuera de concurso y posteriormente invitados a realizar la 

producción discográfica del evento patrocinados por el Instituto Huilense de Cultura.  

Al saber el público de la existencia del trío, se les presenta la oportunidad de tocar en varios 

escenarios de Bogotá y luego en Cali, ciudad en donde estaba muy presente la influencia del Trío 

Morales Pino, agrupación que ostentaba una hegemonía también en el resto del país en cuanto a la 

música del formato.  

El Trío Morales Pino, de Diego Estrada (Bandola), Álvaro Romero Sánchez (guitarra) 

y Peregrino Galindo (tiple), ocupa lugar de privilegio en su modalidad. Más de treinta 

años de supremacía acreditan por qué este conjunto llegó a ser considerado en su 

momento como ñel m§s perfecto que se haya formado en el pa²sò. Puerta, David 

(1988). Los caminos del tiple. 

Por cuestiones de tiempo y compromisos de los integrantes, el Trío Andino se disuelve tras casi 

dos años de existencia. El maestro Aicardo Muñoz es convocado por Gustavo Gordillo3, quien en 

ese entonces era Director de Expresión del Distrito, para dirigir una nueva escuela de música que 

quedaría en el barrio Kennedy, al sur de Bogotá. Gordillo conocía al maestro Aicardo por su 

recorrido en la Academia Luis A Calvo y sabía de sus capacidades y por esto confió en él para que 

asumiera este nuevo reto. El maestro acepta y es así como se traslada a este nuevo empleo junto 

con su compañero Luis Fernando León.  

2.2 Academia Emilio Murillo  y su etapa como pedagogo. 

Para estas épocas, ya corría el año de 1972. Aicardo asume como director de la escuela y gracias 

a su gestión, logró que ese naciente Centro Cultural fuese elevado al título de Academia y 

posteriormente consiguió los permisos para que dicha academia llevara el nombre del maestro 

centenarista Emilio Murillo Chapur, naciendo así la icónica Academia Distrital Emilio Murillo.    

Aicardo Muñoz asume la dirección de la Academia Emilio Murillo desde 1972 y se consolida 

como profesor de los instrumentos de cuerda pulsada de la región andina colombiana y de sus 

 
3 Gustavo Gordillo de hecho, es el padre de uno de los miembros fundadores de la famosa agrupación de rock 

colombiana de los años noventa conocida como Poligamia, de la que hicieron parte, entre otros, músicos como César 

López y Andrés Cepeda. 
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músicas tradicionales. Su paso por la Emilio Murillo se extendería durante 20 años hasta 1992, y 

durante ese periodo transcurrirían gran parte de los eventos históricos más importantes, tanto como 

para la vida del maestro Aicardo como para la de sus compañeros y para la historia de la música 

andina colombiana.  

Desde la dirección de la academia Aicardo Muñoz potencia el don que tenía para transmitir 

conocimiento, algo que había desarrollado tras dedicarse desde niño a aprender las músicas de la 

región al lado de su familia, en donde curiosamente no había antecedentes de alguien que se 

dedicase a la docencia.  

Por los salones de la Emilio Murillo, academia que en primera instancia se ubicó en el barrio 

Kennedy, luego trasladada a la Casa Museo, donde nació Antonio Nariño y finalmente al barrio el 

Tunal, donde finalmente cerraría sus puertas, empiezan a pasar un sin número de alumnos, y es en 

esta institución bogotana, donde las músicas andinas colombianas se proyectan como estilo de vida 

para nuevas generaciones que empiezan a dedicarse al aprendizaje y enseñanza de estos 

instrumentos. Por la batuta de Aicardo Muñoz pasaron estudiantes que posteriormente se 

convertirían en nuevos referentes de la interpretación y pedagogía de las músicas de cuerda 

pulsada, es el caso de Fabián Forero, Ricardo Mendoza, Ricardo Pedraza, Oriol Caro, Jaime 

Barbosa entre muchos otros, quienes tal como el maestro, se dedicaron a esta misma labor. 

Al ser director de la academia, Aicardo Muñoz asume también la dirección de la Estudiantina 

Emilio Murillo, agrupación conformada por estudiantes de la academia y que llegó a tener 

reconocimiento a nivel nacional, saliendo ganadora de concursos en ciudades como Ginebra, 

Bucaramanga y Neiva. Como director de la Estudiantina Emilio Murillo destacan dos 

producciones discográficas:  

1. Estudiantina de la Academia Emilio Murillo.  

Homenaje a Emilio Murillo (1880-1980), con motivo de su centenario. 
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Fig. 2. Carátula Homenaje a Emilio Murillo (1880-1980) Fuente: Archivo Ricardo Mendoza 

Este álbum incluyó las siguientes obras: 

Nombre de la obra Ritmo Autor/Compositor  

1. Margaritas  Pasillo Emilio Murillo 

2. La Cabaña Danza  Emilio Murillo 

3. Carrizal Pasillo Emilio Murillo 

4. Canoíta Bambuco Jorge Soto ï Emilio Murillo 

5. Barranquilla  Pasillo  Emilio Murillo 

6. El Trapiche  Bambuco  Ismael Arciniegas ï Emilio Murillo 

7. Dora Danza  Diógenes Chávez Pinzón 

8. Larandia Guabina Jerónimo Velasco 

9. Un Rinconcito Amable Pasillo José A Morales 

10. Lágrimas Pasillo Álvaro Dalmar 

 

Integrantes: Bandolas; Zaidée Barbosa, Elizabeth Forero Mancipe, Olga Lucía Bernal, 

Guitarras; Nancy Salazar, Hernán Chitiva, Daniel Torres, Tiples; Jaime Barbosa, Mario Quintana, 

Samuel Ruíz, Dueto Vocal; Ángel Alonso (Tenor) Gonzalo Reyes (Bajo). Dirección: Aicardo 

Muñoz Vargas. Arreglos: Luis Fernando León Rengifo 

Academia Musical Emilio Murillo, Instituto Distrital De Cultura Y Turismo Alcaldía Mayor 

De Bogotá D. E. Fuente: Canal de YouTube Clásicas Colombianas 
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2. Academia Musical Emilio Murillo  

 

Fig. 3. Carátula Academia Musical Emilio Murillo. Fuente: Archivo Ricardo Mendoza 

Nombre de la obra Ritmo Autor/Compositor  Arreglista 

1. Guabina 

Viajera 

Guabina Gentil Montaña Glauco Cedeño 

2. Anita la 

Bogotana 

Pasillo Terig Tucci Fernando León 

3. Carmiña Danza Luis A Calvo Julio Roberto 

Gutiérrez 

4. La Libertadora 

 

Contradanza D.R.A. Juvenal Cedeño 

5. Brisas del 

Pamplonita 

Bambuco Elías M Soto Glauco Cedeño 

6. Acuatá Pasillo Fulgencio García Interpreta: Trío 

Juvenil Emilio 

Murillo 

7. Añoranza 

 

Danza Luis A Calvo Glauco Cedeño 

8. La Trinitaria 

 

Contradanza D.R.A. Juvenal Cedeño 
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9. Bunde 

Tolimense 

Bunde Alberto Castilla Fernando León 

10. Diana 

 

Bambuco Efraín Orozco Juvenal Cedeño 

 

Intérpretes: Bandolas; Zaideé Barbosa, Elizabeth Forero Mancipe, Mauricio Parra, Fabián 

Forero, Olga Bernal, Glauco Cedeño, Guitarras; Nancy Salazar, Alberto Acosta, Manuel Ruíz, 

Tiples; Jaime Barbosa, Samuel Ruíz, Mario Quintana, Percusión; Jorge Erazo. Dirección Artística: 

Aicardo Muñoz Vargas. Fotografías: José Antonio Parra. Fuente: Canal de YouTube Clásicas 

Colombianas. 

 La labor que desempeñó durante estos años lo llevó a convertirse en uno de los referentes de 

la enseñanza del tiple, la guitarra y la bandola. Lastimosamente la historia de la Academia Emilio 

Murillo tiene un final con un sabor agridulce cuando por circunstancias sociopolíticas, el distrito 

decide clausurarla. 

Un d²a encontr® sobre mi escritorio un memorando que dec²a: ñAicardo Muñoz, el 

Instituto de Cultura y Turismo ha terminado el contrato sin causa justificada, por lo 

tanto, devuelva el inventario a su cargo inmediatamenteò é esa fue la despedida que 

me hicieron, y yo inmediatamente entregué el inventario y chao. Ahí acabó lo mío con 

el Instituto.  

Nos echaron a todos, nos hicieron el mismo memorando a todos, menos a uno que se 

llamaba Pedro Ardila, no sé porque razón, esto fue en marzo y Pedro Ardila duró 

yendo todos los días, hasta diciembre, hasta que se murió, se murió de tristeza tal vez; 

llegaba a la escuela a sentarse ah², tres, cuatro horas a esperar nadaé Muñoz, 

Aicardo (2007). Luis Fernando León Rengifo: Una vida dentro de la historia de la 

música andina colombiana.  

2.3 Trío Joyel Colombiano  

ñPor estas ®pocas, a¶os ó70s y comienzos de los ó80s, y como yo lo percib², dos 

agrupaciones, en Bogotá, instalaron nuestras músicas andinas en niveles de ejecución 
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y diseño de repertorios, realmente complejos y sofisticados. La Estudiantina Bochica 

y el Trío Joyel, empezaron a sonar diferente. Los roles instrumentales se 

diversificaron, se volvieron móviles, se articularon de maneras sorpresivas: El tiple 

trascendió su condición de instrumento ritmo-armónico y se convirtió eventualmente 

en hacedor de melodías, segundas voces y contrapuntos.  Forero, Fabián (2010). Entre 

cuerdas y recuerdos. 

 

 

Fig. 4 Trío Joyel. De izquierda a derecha: Luis Fernando León Rengifo en la bandola, 

Aicardo Muñoz Vargas en el tiple y Fidel Álvarez Muñoz en la guitarra. Foto: Archivo Ricardo 

Mendoza. 

 

Inicialmente concebido como Cuarteto Joyel Colombiano, este grupo se creó a finales de 1973 

e inicios de 1974. Respecto al nombre el maestro Le·n comenta: ñes el nombre de un pasillo 

precisamente de Morales Pino, que se llama Joyel. Joyel es un cofre para guardar joyas, es un 

joyero, entonces nosotros mirando muchos nombres se nos ocurrió, porque estábamos tocando 

Joyel de Morales Pinoò.  

Su formación inicial contaba con el maestro guitarrista Fidel Álvarez, el tiplista vallecaucano 

Arley Otálvaro, quien por esa época se encontraba en Bogotá trabajando en la Academia Luis A 

Calvo y tocando con la Estudiantina Colombia, el tenor Manuel Contreras y en la bandola Luis 

Fernando León Rengifo. Sus primeras actuaciones fueron en escenarios de Bogotá y haciendo 

algunas grabaciones para la Radio Difusora Nacional de Colombia, en un programa llamado ñPor 
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los caminos de Colombiaò. A finales de 1974, Manuel Contreras es invitado por un maestro 

peruano llamado Luigi Alba a hacer parte de la ópera de ese país y luego, el tiplista Arley Otálvaro 

deja la agrupación al salir también de viaje. Es en este momento cuando, quedando solamente Fidel 

Álvarez y Luis Fernando León, invitan al maestro Aicardo Muñoz, con quien el Chino León ya 

había trabajado y compartido música en el pasado Trío Andino, a hacer parte del grupo, esta vez 

incluyendo también al tenor Gerardo Arellano, cantante de la Estudiantina de la Universidad 

Nacional. En estos momentos la agrupación se consolida y empieza una etapa muy importante en 

la historia de la música andina colombiana.   

Eso fue en el año 74. Yo oí que aparecía el cuarteto Joyel. El cuarteto lo conformaron 

Fernando León, Arley Otálvaro, Fidel Álvarez y Manuel Contreras. Ese cuarteto duró 

como un a¶o yo creo o de pronto un poco menos y para la celebraci·n deé para un 

aniversario de la muerte de Pedro Morales Pino el tiplista del trío que era Arley tuvo 

algún inconveniente y no pudo asistir. Entonces Fernando me llamó, me llamó, pero 

esa noche, la noche en que viaj§bamos. Me dijo ñnegro, venga que necesito que me 

colabore aquí porque Arley no pudo ir y tenemos concierto mañana en homenaje a 

Pedro Morales Pino en Cartagoò le dije ñpero es que yo no he estudiadoò me toc· 

llegar al hotel a estudiar toda la nocheé (risas)é y ah² qued® en Joyel. Muñoz, 

Aicardo (2017). Travesías por las Músicas Colombianas. Por los caminos del tiple. 

 

Fig. 5. Trío Joyel Colombiano con el tenor Gerardo Arellano. Fuente: Archivo Ricardo 

Mendoza. 
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Joyel tiene dos momentos en su historia. El primero se podría describir como un momento de 

reconocimiento, en donde se limitan a imitar al Trío Morales Pino, el cual recordemos, era el grupo 

hegemónico en la época y tenía la mayor difusión discográfica en el país, junto con el Trío de los 

Hermanos Hernández y, por lo tanto, representaba una gran influencia en la interpretación de la 

música del formato de ese entonces. Hacen transcripciones y tocan incluso las mismas obras. 

Viendo el maestro León esta situación es que decide replantear el sonido del grupo y da paso al 

segundo momento de Joyel.  

Entonces empezamos primero tocando inclusive el mismo repertorio del Trío Morales 

Pino. Eso lo hacemos durante un tiempo, y yo me doy cuenta de que no estábamos 

aportando, en el caso mío yo no estaba aportando nada nuevo, estaba simplemente 

copiando un trío que ya estaba sonando y que era ya muy conocido. Entonces lo que 

yo le planteo al trío es cambiar el repertorio, hacer un repertorio que fuera propio y 

que no hubiera tenido en cierto modo una difusión en bandola, tiple y guitarra. 

Entonces empiezo yo a mirar unas obras, escojo esas obras y empiezo también a 

replantear el papel del tiple hasta ese momento. El tiple es pues nuestro instrumento 

colombiano, es una invención nuestra, es prácticamente el instrumento que hace el 

papel ritmo-armónico, hace ritmo y las armonías, estaba siempre en el rol de 

instrumento acompañante. Lo que yo empiezo a plantear aquí es que el tiple con esa 

belleza de timbre que tiene y de sonidos debiera tener un papel también melódico, 

entonces empiezo con este repertorio nuevo a darle una participación melódica al 

tiple, entonces ahí empezamos a trabajar con la música colombiana ese papel de la 

melodía en el tiple. León, Fernando (2017). Travesías por las músicas colombianas. 

Por los caminos del tiple, Cap. 30.  

El Trío Joyel comienza a definir un nuevo estilo en la interpretación del tiple, la guitarra y la 

bandola en el formato musical de cuerdas pulsadas de Colombia incorporando líneas melódicas y 

nuevas técnicas de interpretación en el tiple, un instrumento que previamente se concebía 

únicamente como soporte rítmico armónico.  El Trío Joyel, con Aicardo Muñoz a bordo dando una 

nueva identidad a la interpretación del tiple en el formato, cambió radicalmente la forma en que se 

manejaba el formato y dio paso a una nueva era de arreglística, técnica e interpretación en el trío 

tradicional colombiano por excelencia.  
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Es así como León, siendo un músico de formación académica, pero con conocimiento 

y conciencia sobre las músicas andinas de Colombia, inserta en la escritura musical 

del trío andino colombiano distintos tipos de escritura para el acompañamiento de 

tiple y guitarra, digitaciones específicas para los instrumentos, cambios tímbricos e 

introducciones y codas a partir de materiales motívicos de la melodía. Como 

resultado, crea nuevas posibilidades tímbricas y acústicas para el formato ampliando 

las posibilidades técnicas de los instrumentos que lo conforman. Montenegro, Jhon 

(2016). Bandola, tiple y guitarra en movimiento. 

Respecto a esto el maestro León relata que esta nueva forma de interpretación no fue bien 

recibida por todos. Algunos intérpretes que se habían habituado a la forma de interpretación 

tradicional mostraron su descontento sobre todo en el cambio que tuvo el tiple. El maestro 

argumentó que el tiple tenía unos timbres y una sonoridad que debía ser explorada y no debía 

quedarse solo en el ñzurrungueoò.  

Eso no es fácil, yo sentía que no lo aceptaban fácilmente, las críticas seguían, pero 

nosotros seguíamos haciendo esta labor y esta labor se consolida y se logra consolidar 

pues a lo largo de tocar muchas veces aquí en Bogotá y en muchas partes y logramos 

dejar la huella en ese primer disco que se graba en al año de 1978 en que también el 

repertorio cantado por el maestro Gerardo Arellano, era un repertorio que no era 

común de un solista vocal con acompañamiento de tiple, bandola y guitarra. Yo creo 

que ese disco ha tenido ya un reconocimiento, pero ese reconocimiento no fue al 

principio, fue muy novedoso tal vez, pero ya hoy en día yo pienso que ese es un disco 

que hace parte del acervo de la discografía de la música colombiana. Yo lo considero, 

modestia aparte como una de las joyas de esta labor discográfica con nuestra música. 

León, Fernando (2017). Travesías por las músicas colombianas. Por los caminos del 

tiple, Cap. 30. 

Aicardo Muñoz trabajó en conjunto con Fernando León y Fidel Álvarez4 en esta nueva forma 

de hacer música instrumental para tiple, guitarra y bandola. Juntos conforman la terna más 

recordada, popular y querida de Joyel, con la cual construyen una identidad propia para el trío. 

 
4 Guitarrista que se caracterizaba en por utilizar la t®cnica de la ñu¶aò en su dedo pulgar de la mano derecha, lo 

cual le confería un sonido particular y daba profundidad a los bajos del instrumento. 
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Para Aicardo Muñoz y Fidel Álvarez, hacer parte de Joyel fue una experiencia que hizo que sus 

nombres quedaran grabados en la historia de la música andina colombiana y en la memoria de 

quienes la investigamos. Así lo narran sus protagonistas:  

Pues el Chino Fernando, con su genialidad hizo arreglos, donde se les da 

participación a todos los instrumentos. En el Trío Joyel era tan importante el tiple 

como la bandola y la guitarra, se tenía que hacer con los tres o no se podía. Entonces 

la propuesta de ñEl Chinoò fue esa, mirar lo de atr§s, los tr²os que existieron antes 

donde el tiple y la guitarra eran simples acompañantes de la bandola, la bandola era 

pues el elemento principal, el elemento mel·dico, vino pues la genialidad de ñEl 

Chinoò y les meti· di§logo a los tres instrumentos, y eso, pues a ver, apenas sacamos 

el primer disco, yo recibí cartas de mucha gente que los escuchó y estaba encantada 

con la nueva presentación de la música colombiana en el trío y todo eso debido a 

Fernando. Muñoz, Aicardo (2007). Luis Fernando León Rengifo: Una vida dentro de 

la historia de la música andina colombiana.      

No podemos negar que Aicardo y yo le hacíamos algunos aportes, él nos preguntaba, 

por ejemplo: Fidelito el estilo de bambuco en Antioquia ¿cómo se toca? Entonces yo 

interpretaba el bambuco cantado que siempre tiene una diferencia, entonces él lo 

escribía y en los arreglos los incorporaba, había algunas obras que él arreglaba y que 

yo conocía de tiempo atrás, entonces yo le decía: Fernando de pronto aquí, yo conozco 

que esta obra con tal grabación que escuché en tal tiempo, lleva esos cambios, sin 

desconocer lo que estás haciendo que suena muy bien, pero a ver cómo te parecen 

estos. Dec²a ñme gustanò, entonces combinaba lo que ®l sent²a, m§s lo que yo le 

aportaba de lo que había escuchado en alguna oportunidad. Álvarez, Fidel (2007). 

Luis Fernando León Rengifo: Una vida dentro de la historia de la música andina 

colombiana.   

Los siguientes son algunos de los acontecimientos más relevantes en la historia del Trío Joyel 

Colombiano en orden cronológico:  

1974: El 25 de mayo se crea el Cuarteto Joyel Colombiano. Arley Otálvaro, Fidel Álvarez, 

Fernando León y Manuel Contreras.  
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1976: Ingresa Aicardo Muñoz en el tiple y Gerardo Arellano como tenor. Homenaje a Pedro 

Morales Pino. Homenaje a Gentil Montaña 

1978: Trío Joyel Vol. 1 Fidel Álvarez, Aicardo Muñoz y Fernando León 

 

Fig. 6, 7. Carátula y contra carátula Trío Joyel Vol. 1 Fuente: Archivo Ricardo Mendoza 

1979: Son invitados por Colcultura a grabar las obras ganadoras del Primer Concurso de 

Compositores Colombianos. Ingresa Juvenal Cedeño en la guitarra.  

1980: Joyel con Juvenal Cedeño en la guitarra, Luis Fernando León en la bandola y Aicardo 

Muñoz Vargas en el tiple, gana el Gran Premio Mono Núñez en la VI versión del Festival. El 

premio es entregado por el mism²simo Ignacio ñMonoò N¼¶ez. Consiste en una medalla y un 

cheque por $20.000 de la época. Como jurados oficiaron David Puerta Zuluaga, Gustavo Yepes y 

Hernando Restrepo y el repertorio interpretado por Joyel en el certamen incluyó, de Luis A Calvo 

la danza Malvaloca y los pasillos Trébol Agorero y Blanquita; de Luis Uribe Bueno el pasillo 

Bandolita; el Vals Brillante y el Estudio de pasillo de Gentil Montaña y finalmente Bandolitis, 

pasillo de Efraín Orozco. 
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Fig. 8, 9. Carátula y contra carátula Ciudad de Paredes Blancas. Fuente: Archivo Ricardo 

Mendoza. 

 

1981: ñCiudad de Paredes Blancasò. Canciones, letra y m¼sica de: Sergio Rojas F. 

Interpretaciones del Trío Joyel y el tenor colombiano Gerardo Arellano Becerra. Arreglos 

instrumentales del maestro Luis Fernando León Rengifo. Aicardo Muñoz en el tiple, Álvaro 

Sánchez en la guitarra, Fernando León en la bandola, Gerardo Arellano como tenor y Pablo 

Arévalo en el contrabajo. 

1982: Trío Joyel Vol. 2 Glauco Cedeño, Aicardo Muñoz y Fernando León. 

 

Fig. 10. Carátula Trío Joyel Volumen II Fuente: Canal de YouTube Clásicas Colombianas 


















































































































































