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Resumen 

El Festival de Guitarra el Nogal es un evento fundado por el guitarrista Edwin 

Guevara Gutiérrez en el año 2010 y realizado en la Universidad Pedagógica Nacional en 

la ciudad de Bogotá, Colombia. El evento ha estado compuesto por diferentes actividades 

académicas, incluyendo un concurso de interpretación de guitarra clásica solista. Las 

voces de los organizadores y participantes manifiestan que el festival se ha consolidado 

como un espacio trascendental tanto para guitarristas de la UPN como del resto del país. 

Hasta la fecha el festival cuenta con ocho versiones, la última de ellas en 2019. Este trabajo 

pretende reconstruir la historia de este evento y dar cuenta de festivales previos realizados 

en Colombia, que fueron referentes para la realización del FGEN. Actualmente se espera 

que el festival se reactive a pesar de los problemas presupuestales y de gestión que se 

presentaron en algunas de las ediciones pasadas. A esto se suma la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 que ha resultado en el cierre 

de los espacios culturales convencionales. No obstante, el festival sigue siendo recordado 

por sus participantes, gracias a la influencia que ha tenido en sus vidas profesionales. 

 

 

Palabras clave: Guitarra clásica, Concurso de guitarra, Festivales de guitarra, Guitarra en 

Colombia.
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Abstract 

ñEl Nogalò Guitar Festival (FGEN) is an event founded by guitarist Edwin Guevara 

Gutiérrez in 2010 and that has place in National Pedagogic University (UPN), in Bogota, 

Colombia. The event has had different academic activities, including a classical guitar solo 

competition. The organizers and participants voices say that the festival has consolidated 

itself as a transcendental scenario for UPN guitarists and, for guitarists all around the 

country.  The festival has eight editions, the last one which took place in 2019. This work 

pretends to rebuild the history of this event and present an overview of previous festivals 

made in Colombia, which have been referents to FGEN. Nowadays, we hope that FGEN 

Will have a new edition, despite Budget and organization problems it had in some editions. 

Furthermore, the closure of many cultural events, because of COVID-19 pandemic, has not 

been of any help. Nevertheless, FGEN is still remembered by its participants, thanks to its 

influence on their professional lives.  

 

 

Keywords: Classical guitar, Guitar Competition, Guitar festival, Guitar in Colombia.
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El deseo personal de dedicarme con seriedad a tocar la guitarra ha sido la razón 

para trazar y consumar los objetivos que he propuesto para mi vida. Fue ella la que hizo 

que escogiera a la UPN como el lugar para llevar a cabo mis estudios de pregrado. En esta 

universidad encontré un ambiente propicio para poder desarrollarme musicalmente. Al 

llegar, encontré personas valiosísimas, mis compañeros y profesores del área de guitarra, 

que permitieron centrar mi energía en interpretar con amor y contundencia la guitarra.  

  En aquel entonces, conocí la universidad no por su enfoque académico o su 

pénsum sino por el maestro Edwin Guevara y el Festival de Guitarra El Nogal, donde 

participé un año antes de ingresar al pregrado. Lo que ocurrió tras salir al escenario fue 

una revelación, ese momento dio sentido a las diez horas que, en promedio, dedicaba 

diariamente a estudiar mi instrumento.  Las conversaciones con los jurados, las 

sensaciones que provocaban escuchar tocar a los demás participantes del concurso y a 

los jurados condensaron meses de aprendizaje autónomo en unos pocos días. Un año 

después, en la siguiente edición del concurso, cuando me encontraba en primer semestre, 

pude participar nuevamente y obtener el premio especial, una guitarra de concierto del 

luthier Diego Valencia. Esto fue gracias al tiempo que dedicamos junto con el maestro 

Edwin y mis compañeros a prepararnos arduamente para concursar. La guitarra que allí 

obtuve fue mi primera guitarra, pues antes tocaba con una guitarra que amablemente me 

prestaba el maestro Gabriel Guzmán. Este instrumento potenció en gran medida mis 

habilidades y fue la responsable -junto con la ayuda de mi profesor, mis compañeros y la 

motivación de mi hija-, de permitirme obtener los reconocimientos y recaudar las 

experiencias que me hacen ser quien soy hoy en día.  

 Tras seis años en la universidad, siempre he tenido presente la importancia que 

este festival ha tenido tanto para mí como para mis compañeros. Sin embargo, luego de 

dos paradas abruptas que ha tenido el festival me di cuenta de que hay una posibilidad 

real de que todas las experiencias que surgieron a partir del festival se pierdan. Esto, 
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sumado a que cada vez hay menos contacto entre egresados y estudiantes nuevos, genera 

una ruptura en la tradición oral que se había generado en años pasados, y por 

consiguiente, la pérdida de una identidad que logró construirse como comunidad a partir 

del Festival de guitarra El Nogal. Fue esta convicción, junto al gran amor por mi 

instrumento, lo que determino el rumbo que debía tener mi trabajo de grado: elaborar un 

documento que documente la historia y los aportes de este evento a la comunidad de 

guitarristas de la UPN. Gracias a la elaboración de este trabajo, pude confirmar que la 

experiencia fue el elemento principal en mi formación -y la de mis compañeros- como 

músico y guitarrista. 

 



 

 
 

1.  Aspectos Preliminares 

1.1 Planteamiento del problema 

La Universidad Pedagógica Nacional ïa partir de ahora llamada UPN- se ha 

convertido en una de las instituciones de educación superior más relevantes para la 

formación en torno a la guitarra clásica en Colombia. Esto se debe en parte a que, a través 

de los años, figuras tan importantes en el panorama guitarrístico como Jaime Arias, Mario 

Riveros, Andrés Villamil o Edwin Guevara han sido profesores, contribuyendo a la 

formación musical de excelentes docentes e intérpretes del instrumento. Sumado a esto, 

hay evidencias de espacios de formación adicionales a la malla curricular, entre ellos el 

ñFestival y Concurso de Guitarra Cl§sica El Nogalò, que ha existido desde el a¶o 2010 o la 

serie de conciertos ñA las 6 en el Nogalò nacida en 2014. Ambos eventos fueron 

gestionados al interior de la universidad, el primero por docentes y el segundo por 

estudiantes. 

El FGN abarca espacios de formación como conciertos, clases magistrales, talleres, 

charlas y seminarios que han contado con la participación de los estudiantes del 

instrumento en la UPN, los cuales han aprovechado estos espacios de aprendizaje para 

desarrollarse artística y profesionalmente. Además, esto les ha garantizado abrirse paso 

en el panorama musical a nivel nacional e internacional, participando en eventos como 

concursos, festivales, talleres y conciertos, etc. que abarcan desde las expresiones 

musicales tradicionales -en ensambles- hasta la guitarra clásica solista.  

Sin embargo, existe poca información documental acerca del festival. Los 

testimonios que se conservan están registrados únicamente en afiches y programas de 

conciertos, muchos de ellos dentro de archivos privados. Por otra parte, los aprendizajes 

generados a partir de las experiencias de los participantes no han sido recogidos y 

analizados. Es preocupante que se evidencie cada vez menos comunicación entre los 
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egresados y los iniciantes del programa de guitarra, pues el medio oral era el único por el 

cual su experiencia podía ser transmitida, lo que generaba un dialogo de saberes 

permanente entre los miembros de la comunidad de guitarra de la UPN. Al no quedar un 

registro escrito de aquello, se le niega la posibilidad a la cátedra de guitarra de tener una 

memoria estructurada y documentada que dé cuenta de sus logros, su experiencia y su 

historia. 

Un caso similar ocurre con los eventos de guitarra realizados en el país a lo largo de 

aproximadamente 40 años desde la realización del primer concurso de guitarra del que se 

tiene registro. Esto, debido a que son pocas o casi inexistentes las fuentes donde se puede 

consultar información respecto a la historia de estos eventos. Afortunadamente, debido al 

poco tiempo que nos aleja de ellos, en ambos casos existe una fuente de documentación 

importantísima, la memoria de los participantes. Con esto, se abre la posibilidad de 

recogerlas y proyectarlas de manera oportuna, evitando así su perdida. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la historia del FGEN y qué aportes ha tenido en la cátedra de guitarra de la UPN 

desde su inicio en 2010 hasta su octava versión en 2019? 

1.3 Objetivo general 

Realizar una investigación histórica que recoja las memorias de los estudiantes y 

profesores de guitarra clásica de la UPN -tanto a nivel individual como colectivo-, para 

organizar cronológicamente en un documento escrito los eventos ocurridos y evidenciar 

los aportes a la cátedra de guitarra del festival El Nogal. De esta manera, se busca 

contribuir a la preservación de la memoria histórica de la comunidad de guitarristas de la 

universidad. 

1.4 Objetivos específicos 

¶ Realizar una búsqueda preliminar sobre los principales eventos, festivales y 

concursos de Guitarra Clásica en Colombia desde la segunda mitad del siglo XX, 
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para generar un panorama histórico del movimiento guitarrístico del país, a través 

de la realización de festivales enfocados en la interpretación de la guitarra clásica. 

¶ Recopilar y verificar las memorias y experiencias de estudiantes y maestros que 

participaron en el FGEN. 

¶ Generar un documento que dé cuenta de la historia del FGEN para que contribuya 

a la memoria historia de la comunidad de guitarristas de la UPN.  

¶ Identificar las incidencias que tuvo el FGEN en la cátedra de guitarra de la UPN. 

1.5 Justificación 

Es pertinente y necesaria, partiendo del precedente que brindan 40 años de 

festivales y concursos de guitarra en Colombia, la creación de un documento que recoja 

los acontecimientos ocurridos tras ocho versiones del FGEN. Para este cometido fue 

necesario reunir a algunos de los organizadores, participantes y observadores de los 

eventos guitarrísticos en estos 40 años, y especialmente del FGEN, para escuchar por 

medio de su voz la significación de lo acontecido en la UPN en este contexto al cabo de 9 

años.   

Esta historia generará que se hable acerca de los aprendizajes que han emergido 

del festival, a partir de las actividades que lo conformaron -clases magistrales, talleres, 

conciertos, concursos- y esto permitirá responder a la pregunta ¿el festival ha contribuido 

a la comunidad de guitarra de la UPN? En consecuencia, esto hará ver que, al estar escrita 

esta experiencia e historia, se genera aún más, un sentido de pertenencia de los egresados 

y estudiantes a la UPN 

El presente trabajo se propone hacer una reconstrucción histórica del Festival de 

Guitarra El Nogal, a partir de las vivencias de sus creadores y participantes dando así una 

mirada amplia a uno de los eventos musicales en el ámbito de la guitarra clásica de más 

trascendencia en la ciudad de Bogotá. Pretendo dar especial atención a la voz y 

experiencia de los estudiantes y egresados del programa de guitarra UPN, de tal forma 

que sean sus relatos el mayor insumo para la reconstrucción de la memoria histórica de la 

comunidad universitaria. Tanto para quienes vivieron estos eventos, como para las nuevas 

generaciones, quedará registrada una parte de la historia que muestra como una 
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comunidad propone, desarrolla y autogestiona procesos culturales de alto impacto en el 

contexto académico de la guitarra clásica del país. 

Utilizaré entrevistas, además las fuentes escritas del festival, blogs en internet, 

entrevistas periodísticas, videos, afiches, lista de invitados nacionales e internacionales y 

cualquier otra fuente que permanezca en el archivos particulares y personales. También 

espero que este documento sirva como motivación para que la historia del festival se siga 

escribiendo y documentando con la llegada de nuevas ediciones, nuevos invitados y sobre 

todo nuevos participantes provenientes de la propia comunidad universitaria, pues son 

ellos los que al fin y al cabo le dan vida y permanencia. 

1.6 Antecedentes 

Debido a los enfoques propuestos por el comité de investigación, el repositorio de 

trabajos de grado de la Licenciatura en Música contiene numerosos trabajos que han 

guiado, en parte, la estructura y metodología de este trabajo.  

 Los trabajos de Ricardo Forero, El Capo Tasto: del violonchelo a la guitarra. Ocho 

microestudios para su implementación, Simón Reyes, La guitarra: una big band en 

miniatura, Luis Castellanos, Nociones interpretativas de pasillo colombiano en la guitarra 

solista, William Torres, Técnica y procedimiento de composición del Maestro Leo Brouwer, 

aplicada en el ritmo de pasillo. Propuesta aplicada al formato orquesta de cámara de 

guitarras para la enseñanza de la guitarra a nivel grupal, Giovanni Rodríguez Canciones 

sin palabras. Cuatro arreglos para guitarra solista sobre canciones tradicionales de la zona 

andina colombiana, Alejandra Diaz Los sonidos del Pacífico colombiano. Análisis, 

interpretación e implementación del aguabajo a la guitarra clásica. Iván Aguilar, 

Restablecimiento de las prácticas musicales Muiscas a partir del mestizaje: una 

aproximación a las músicas indígenas desde la guitarra clásica, Javier Urbina, El porro en 

las cuatro suites colombianas de Gentil Montaña para guitarra: análisis y producción 

compositiva. Todos estos, se han preocupado por generar relaciones entre la historia y el 

desarrollo de las cuestiones interpretativas y analíticas de la guitarra. El interés por las 

propuestas metodológicas o compositivas a partir de la historia, han servido de referencia 

para este trabajo, y me he preocupado por analizar la metodología que ha llevado a buen 

término estas investigaciones.  



 

 
 

2. Marco Te·rico 

2.1 Sobre la memoria individual y la memoria colectiva 

La definición de memoria constituye hoy en día un reto para los investigadores de 

ciencias sociales, pues se puede ver desde muchos puntos de vista, como el fisiológico o 

el psicológico. Por eso, trataré de dirigirme a los aspectos que más se relacionan con este 

trabajo. 

En un primer aspecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

define a la memoria como ñFacultad ps²quica por medio de la cual se retiene y recuerda el 

pasado.ò Podr²amos decir, que la memoria es una facultad que tienen los seres humanos 

y que les permite, entre otras cosas, recordar hechos de su pasado y desarrollar juicios 

frente a ellos.   

Vargas aclara que existen dos puntos de vista desde el cual se conoce 

popularmente a la memoria. Una es la memoria como ñcontinenteò (o sistema) y la otra 

como ñcontenidoò o ñrepresentaci·n mentalò, es decir, a lo que se le llama como 

ñrecuerdosò1. La memoria como ñcontinenteò se refiere a la capacidad biol·gica que tiene 

el ser humano para adquirir, almacenar, organizar los datos recogidos por los sentidos y 

posteriormente su utilización práctica como respuesta eficaz a muchas de las situaciones 

que ocurren en la vida diaria2.  

 
 

1 José María Ruiz Vargas, çàDe que hablamos cuando hablamos de "memoria historica?ò 
Reflexiones desde la psicología cognitiva,» Entelequia. Revista Interdisciplinar. (2008) 
https://www.researchgate.net/publication/23528786_De_que_hablamos_cuando_hablamo
s_de_%27memoria_historica%27_Reflexiones_desde_la_Psicologia_cognitiv. 

2 Ruiz Vargas, «¿De que hablamos cuando hablamos de "memoria historica?,» 57. En este 
documento abordar§ en mayor medida la definici·n de memoria como ñcontinenteò.  
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Cuando Todorov afirma que recuperar la memoria es un derecho, nos está diciendo 

al mismo tiempo que existe un riesgo latente de que pueda perderse. También se antepone 

a la definición de Vargas afirmando que esta debe cumplir una función en el presente, sin 

llegar a regirlo. Es decir que, al mismo tiempo que la memoria actúa inconscientemente 

como un reflejo, es el ser humano el que tiene la capacidad de usar las enseñanzas 

obtenidas a partir de ella en pro de guiar el futuro3.  

Más adelante, nos dice que ñla memoria no es s·lo responsable de nuestras 

convicciones sino tambi®n de nuestros sentimientosò4, y esta conexión entre memoria y 

sentimientos alude a que la reconstrucción de la memoria se conecta con los contextos 

sociales y culturales del individuo, y mientras este proceso se va llevando a cabo, se 

generan convicciones de carácter objetivo que reemplazan a los recuerdos, que son de 

carácter subjetivo. 

Por otro lado, Maurice Halbwachs dice que toda la memoria es colectiva, pues se 

desarrolla dentro de un contexto social, y busca la permanencia en el tiempo de un suceso 

relevante dentro del grupo, el cual es importante para su identidad. Por lo tanto, la 

permanencia de los recuerdos en la mente del individuo, dependen de la conexión con los 

demás miembros del grupo, si uno se aleja, perderá los recuerdos progresivamente, si el 

grupo no se disuelve, se mantendrán en la memoria. 

Para Halbwachs, hay que entender la memoria colectiva no desde un punto de vista 

fisiológico, o desde la percepción de un sujeto el cual algún científico aísla para estudiarlo, 

sino desde una visión colectiva, pues el ser humano es un ser social, y durante toda su 

vida hará parte de grupos y contextos sociales. Es por eso por lo que hay que darle 

importancia al uso del lenguaje y las convenciones sociales que utilizan los individuos para 

verbalizar el recuerdo, el cual será entendido en su pleno sentido por personas que 

manejen su mismo lenguaje y convenciones, es decir, otros miembros del grupo social. 

Dentro del proceso de reconstrucción histórica, la memoria colectiva funciona 

mediante el consenso al que llegan los miembros del grupo social, los cuales hacen uso 

de su racionalidad para construir el relato y de su lenguaje para poder materializarlo. Para 

 
 

3 Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria (Barcelona: Paidós, 2000), 15-20. 
4 Todorov, Los abusosé, 27. 
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que se verifique la existencia de un evento pasado, es necesario que varios sujetos del 

grupo hayan estado implicados directa o indirectamente con él, de manera que, juntando 

sus memorias y puntos de vista el recuerdo pueda sustentarse en una base común. 

Según lo anterior, la memoria individual es la encargada de activar los recuerdos 

del sujeto siendo el punto de partida y la materia prima que nutre a la memoria colectiva, 

sin embargo, según Halbwachs no es preciso afirmar la existencia de una memoria 

estrictamente individual, pues al ser el hombre un ser social, su relato se alimenta con su 

contexto histórico colectivo y por consiguiente con los recuerdos de otros, así como 

también de las normas y tradiciones de la comunidad a la que pertenece. Por consiguiente, 

es preciso agrupar la anterior idea, dentro del concepto que propone Halbwachs como 

memoria individual, la cual se distingue de la memoria social, aunque la primera se apoye 

en la segunda.5 

Por lo tanto, la memoria colectiva se relaciona con ñendogruposò -definido dentro 

del campo de la psicología social y la sociología como un grupo social del cual sus 

miembros no comparten rasgos de consanguinidad, pero se identifican como miembros de 

este- pues los miembros muestran rasgos, ideas y formas de pensar similares, que los 

vinculan entre sí. 6 Dentro de estos grupos, los individuos comparten relatos similares, los 

cuales van formando el contexto histórico e identitario del grupo, conformando una 

memoria social reconocible, la cual es adoptada por todo el grupo, incluso cuando sus 

miembros no se conozcan entre sí.  

Ricoeur, utiliza una analogía que señala que los recuerdos son absorbidos por 

medio de los sentidos, y se almacenan dentro del ser humano en islas separadas, 

y la memoria, tiene la capacidad de recorrerlas y traerlos al presente. El recuerdo, 

es una imagen, a la vez una interpretación y una percepción sobre un hecho que 

 
 

5 Miguel Alejandro Maldonado, ñLa recuperaci·n de la memoria hist·rica en las series de ficci·n de 
las redes sociales. El caso de Espa¶a y Chile,ò (Tesis doctoral, Universidad aut·noma de 
Barcelona, 2016). 

6 Barbara Scandroglio et al., ñLa teor²a de la identidad social: una s²ntesis de sus fundamentos, 
evidencias y controversiasò (2008) https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72720112. 
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tuvo lugar en el tiempo y que fue real, a diferencia de la imaginación, la cual trabaja 

con hechos de ficción, lo cual la aleja, en este sentido, de la realidad. 7 

La memoria individual es el punto de partida para evocar un determinado recuerdo 

y, mediante la interacción entre los miembros del grupo se forma la memoria colectiva. Por 

esta razón, su valor radica en que funciona como materia prima para evocar recuerdos, los 

cuales se materializan y representan mediante el lenguaje. En consecuencia, los recuerdos 

más fáciles de evocar son los que el sujeto ha vivido o comunicado con los miembros de 

su grupo y, por otro lado, los recuerdos que más se dificulta recordar, son los que no se 

han comunicado a nadie y por otro lado se han vivido de manera solitaria, pues la memoria 

se nutre de la relación existente entre los miembros del grupo.8 Es decir, la memoria 

colectiva está destinada a perdurar más y con mayor intensidad en la mente de los 

hombres, y la memoria individual puede ser, por un lado, proveniente de vivencias 

personales, cuando los acontecimientos vividos no se comparten o no involucran al grupo 

en cuestión o, por otro lado, puede ser el punto de vista de un miembro del grupo sobre la 

memoria colectiva.9  

2.2 Memoria histórica 

La memoria individual, como se analizó anteriormente, está limitada en el espacio 

y el tiempo porque se alimenta de las experiencias del individuo. Lo mismo pasa con la 

memoria colectiva, aunque en menor medida, pues se amplía gracias a los aportes que 

hacen todos los miembros de su grupo. Halbwachs acuña el concepto de memoria 

autobiográfica, que se refiere a la memoria que se tiene de los acontecimientos ocurridos 

en el transcurso de la vida del sujeto. Por consiguiente, se puede deducir que este 

concepto alude tanto a la memoria individual como a una parte de la memoria colectiva10. 

 

 
 

7 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido (Madrid: Trotta, 2003). 
8 Maurice Halbwachs La memoria colectiva (Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza, 2004). 
9 Halbwachs La memoria. 
10 Halbwachs, La memoria 
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Por otro lado, la memoria histórica alberga los hechos ocurridos antes del 

nacimiento del sujeto. Esto pone como precepto que la memoria histórica es mucho más 

amplia dentro del espacio, el tiempo y los temas que abarca. Esta memoria es provista por 

libros y notas de prensa, así como también por obras de arte o de arquitectura que se 

remontan a los hechos históricos. 11 

Marañón complementa esta postura diciendo que: 

ñLa memoria hist·rica es un recuerdo colectivo, una evocaci·n volcada 

hacia el presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por 

un pueblo en el pasado. Es una acción que preserva la identidad y la 

continuidad de un pueblo, es no olvidar lo aprendido, muchas veces con 

sangre, es el camino para no repetir errores pasados. La memoria es un 

hecho transformado en sistema de valoresò12. 

Los acontecimientos históricos se encuentran fechados de manera cronológica y 

no comparten relación estricta con el sujeto, en especial los que se encuentran más 

alejados en el tiempo, aunque sí lo hacen de manera general con su contexto histórico y 

social13. 

Si bien los acontecimientos históricos relevantes se presenten en los primeros años 

de vida de sujeto, éstos no harán parte de su memoria autobiográfica, en la medida en que 

no afecten directamente su vida, por lo que en este punto se separa la memoria histórica 

de la memoria colectiva. Otro punto de divergencia es que mientras en la memoria colectiva 

los sucesos ocurren consecutivamente, en la memoria histórica se presentan con espacios 

de tiempo discontinuos. 

 
 

11 Halbwachs, La memoria 
12 José Luis Marañón, «Reflexiones teóricas acerca de la interrelación entre meoria historica e 

imaginarios sociales», Contribucion a las Ciencias Sociales. 2011. 
https://www.eumed.net/rev/cccss/12/jlmr.htm (último acceso: 3 de marzo de 2021).  

13 Maldonado, ñLa recuperaci·néò 
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Según Vargas, gracias a la memoria autobiográfica podemos recuperar 

conscientemente los recuerdos vividos. El sujeto cuando recuerda esta ñreviviendoò o ñre-

experimentandoò los sucesos, con la conciencia de que fue ®l mismo el que los vivi· 14. Sin 

embargo, esta experiencia puede disociarse por causas naturales o por daños 

cerebrales15.   

Por otro lado, la memoria semántica, es la responsable de referirse a episodios o 

circunstancias, pero ñdesligadas de las circunstancias espaciales y temporales de su 

adquisici·nò. Es la que nos da la capacidad de afirmar que Colombia es un pa²s, o que el 

ser humano es un mam²fero. En este tipo de memoria esta desligada la ñconciencia 

autono®ticaò16. Sin embargo, ambos tipos de memoria son complementarias, de ahí que 

se hable de una memoria ñsem§ntica personalò o del componente sem§ntico de la memoria 

autobiográfica. 17 

Calleja, citado por Maldonado dice que ñla memoria hist·rica no designa lo vivido, 

ni la experiencia ni los recuerdos sino el proceso en el cual los conflictos e intereses del 

presente operan sobre la historiaò18. Es decir, la memoria histórica es una memoria 

prestada no solo de las personas que habitaron el lugar y el tiempo donde ocurrieron los 

acontecimientos históricos y los registraron. Por lo tanto, el sujeto no la ha vivido ni 

experimentado. Sin embargo, estos hechos repercuten directamente en la cultura, la 

costumbre y las creencias de sus grupos sociales. 

Por otro lado, otros autores entran al debate, diciendo que la memoria histórica no 

estudia necesariamente sucesos alejados en el tiempo. Algunos acontecimientos tienen 

su génesis en el sujeto, el cual es agente de la memoria histórica. En este sentido, la 

 
 

14 A la experiencia que tiene el sujeto de ñrevivirò cuando recuerda lo que vivi·, Endel Tulving la 
define como ñconciencia autono®ticaò.  

15 Ruiz Vargas, «¿De que hablamos cuando hablamos de "memoria historica?,» 61 
16 Tulving ha denominado a esto ñconciencia no®ticaò. 
17 Ruiz Vargas, «¿De que hablamos cuando hablamos de "memoria historica?,» 64 
18 Eduardo González Calleja, Memoria e historia (Madrid: Los libros de la catarata, 2013), 13.  



Capítulo 2. Marco teórico 13 

 

 

memoria histórica se refiere al recuento que tiene una comunidad de los hechos que dan 

valor a sus tradiciones, las cuales dan sentido a los hábitos y valores que poseen.  

ñCuando se habla de memoria hist·rica o colectiva se hace referencia a una 

construcción más o menos consensuada a partir de las memorias 

personales y de las que han propiciado los distintos poderes e instituciones 

de la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación. La memoria 

histórica debe ser transmitida para que realmente pase del ámbito personal 

al colectivo"19 

Por lo tanto, la historia es vivida por el sujeto y es organizada, recolectada, 

versionada y difundida por integrantes de su comunidad, así como también por autores o 

medios de prensa y comunicación. Esto da pie para la creación de una identidad y 

finalmente una herencia cultural20.  

Sumado a esto, hay que mencionar lo que dice Vargas con respecto a la definición 

de memoria histórica que ronda hoy en día entre la gente de a pie, la cual hace referencia 

a una memoria ñespecialò la cual cumple la funci·n de mantener en el tiempo historias bien 

concretas de una comunidad alejada en el tiempo. Por lo tanto, Vargas considera que es 

m§s acertado referirse a ella como ñmemoria de la historiaò21. Es por eso que, siempre que 

se hace mención a la memoria histórica, se hace de modo más reivindicativo que 

declarativo. Pero como lo hemos visto, su definición abarca también la relación con 

acontecimientos históricos22 y autobiográficos. 

La concepción de memoria histórica requiere una delimitación teórica que Vargas hace de 

la siguiente manera.  

 
 

19 Rosa Mar²a Ganga, ñQuaderns de Cine. Núm. 3, Any 2008: Cine i mem¸ria hist¸rica,ò Biblioteca 
virtual Miguel de Cervantez (2008) 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc1z4n5 

20 Mara¶·n ñReflexiones teoricas acerca deò 
21 Ruiz Vargas «¿De que hablamos cuando hablamos de "memoria historica?,» 72 
22 Mas adelante se hablará respecto a la historia propiamente dicha. 



14 La guitarra en El Nogal: Reconstrucci·n y aportesé 

 
 

¶ Memoria personal, que se refiere a la memoria autobiográfica con conciencia 

autonoética. 

¶ Memoria personal que aborda ñrecuerdos de recuerdosò, la cual se alimenta no solo 

de experiencias personales, sino también del relato de distintos sujetos del grupo 

social. Aquí se complementa la memoria autobiográfica con la semántica. 

¶ memoria derivada de procesos personales, la cual nace por el deseo o convicción 

personal de conocer más acerca de un evento pasado.23 

En conclusión, la definición de memoria histórica cambia dependiendo del contexto y 

la época donde se le mencione. Bien sea como la que alberga hechos relevantes en el 

panorama político o histórico, como la encargada de reivindicar las voces de las víctimas 

de la violencia o como la que recopila sucesos relevantes de la vida de una comunidad sin 

importar que tan alejado este en el tiempo.  

Para el presente trabajo me enfocaré en esta última, pues a partir de las experiencias 

individuales y sociales de distintos integrantes del grupo de guitarristas de la UPN se dará 

cuenta de la existencia del FGEN y la importancia que tuvo para sus vidas.  

2.3 Historia antigua vs historia nueva 

En la actualidad, la historia ha tendido a fragmentarse en conceptos más pequeños 

que permitan un análisis más minucioso. Por ejemplo, en la década de los cincuenta del 

siglo XX, la historia económica se dividió de la historia política y de la historia social. Lo 

mismo ocurre con la separación entre los conceptos de historia del arte, la pintura, la 

arquitectura o la música. Esto ocurre por el interés de los historiadores en el análisis de las 

estructuras y prácticas sociales.24  

Leopold von Ranke es reconocido como el primero que configuró la historia como 

una disciplina ñcient²ficaò. Por este motivo, hoy en d²a es visto como uno de los grandes 

 
 

23 Ruiz Vargas, ñ¿De que hablamos cuando hablamos de "memoria historica?ò.  
24 Peter Burke, Formas de hacer historia, (Madrid: Alianza editorial, 1991), 11-12. 
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exponentes de la historia ñantiguaò25. En 1824 publicó su primera obra. Ahí empezó a 

cimentar los procedimientos técnico ï metodológicos de la investigación histórica26. 

Este enfoque se caracteriza por estudiar los hechos políticos, bélicos y religiosos 

de ñtrascendenciaò. Esto se puede apreciar echando un vistazo a algunos de los t²tulos de 

sus obras, los cuales en total conformaron 58 volúmenes: ñLa historia de los papasò, 

ñPueblos y estados en la Europa modernaò o ñLa monarqu²a espa¶ola de los siglos XVI y 

XVIIò. Este tipo de investigación histórica se caracterizó por narrar los hechos de manera 

objetiva. Concretamente, nos lo dice el propio von Ranke ñexponer c·mo ocurrieron, en 

realidad, las cosasò.  

Aunque al principio esta manera de concebir la investigación histórica tuvo un éxito 

notable, tan solo cien años después pasó a verse como algo anticuado. Mas aún con la 

llegada de las dos guerras mundiales, pues los investigadores empezaron a prestar más 

atención a ideas como la irracionalidad de la vida, lo cual encaminó la investigación hacia 

los aspectos más cotidianos y desde un punto de vista que aprecie la visión objetiva del 

observador27. 

Estos movimientos, llevaron al nacimiento de una nueva concepción de la historia 

que ha trascendido hasta nuestros días. Según Burke, el término Historia Nueva es 

mencionado primero en Francia, aunque primero se usó como una referencia para una 

historia ñhecha en Franciaò. Sin embargo, su definici·n va m§s all§ y para entenderla es 

necesario señalar primero lo que NO es. A partir de esto, se logrará contemplar una a una 

las características que la separan e incluso contraponen con el paradigma de la ñhistoria 

antiguaò28. 

 
 

25 Burke (1991 p. 13) menciona este concepto en alusi·n a el t®rmino ñhistoria antiguaò. Tambi®n 
describe este paradigma tradicional como ñhistoria rankeanaò. 

26 Nicol§s C§rdenas Garc²a ñEl debate sobre la historia cient²fica y la ambivalencia de la 
modernidad.ò, Política y cultura 41 (2014): 111,142. 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26730752006. 

27 C§rdenas, ñEl debate sobreò. 
28 Burke, Formas de hacer, 12 
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Para organizar el concepto y clarificarlo, Burke resume en seis puntos las 

diferencias existentes entre historia nueva e historia antigua: 

1. Desde el paradigma tradicional, las investigaciones se centraron en abarcar el 

sistema político e institucional del pasado. Por eso, lo que aparece en los libros de historia 

se divide principalmente en datos sobre el estado, la iglesia, los ejércitos o cualquier otra 

institución dominante29. Por otro lado, la nueva historia se centra en estudiar aquello que 

interesa a la comunidad en general. Este interés se fija en que, como se mencionó 

anteriormente, las cosas tienen un pasado y muchas veces es digno de estudiarse, 

reconstruirse y relacionarse con otros conceptos estudiados30. 

2. Los historiadores tradicionales se centran en organizar la información a manera 

de narración cronológica de los acontecimientos. Mientras que la nueva historia se centra 

en el análisis de estructuras sociales. Fernand Braudel, citado por Burke dice que ñlo que 

verdaderamente importa son los cambios geo históricos a largo plazo y los cambios geo 

hist·ricos a muy largo plazo. [é] La historia de los acontecimientos es simplemente la 

espuma sobre las olas del mar de la historiaò31 

3. La historia tradicional se centra en retratar la vida y las acciones de los grandes 

hombres, estadistas o eclesiásticos. Esto desconoce la historia de la gente común y 

corriente y deja entrever que ellos carecen de una historia. Por otro lado, la historia Nueva 

abarca las miradas y opiniones de la gente corriente y su desarrollo cultural. Éstas han 

sido vulneradas muchas veces por comentarios que descalifican la importancia de su 

historia, o de paso, la desconocen.  

4. La historia tradicional halla sus fuentes primarias en documentos "oficiales" 

albergados en archivos, los cuales han sido seleccionados y recolectadas muchas veces 

por las clases dominantes. Estos documentos albergan un punto de vista oficial que se 

presume inobjetable. La nueva historia contempla una mayor variedad de fuentes que dan 

cuenta de la diversidad de las actividades humanas. Los relatos orales u otras 

 
 

29 Si bien, también se hicieron investigaciones frente a otros temas, por lo menos la que respecto 
a la historia del arte, estas eran opacadas por lo que se creía deberían ser los intereses 
principales del historiador. 

30 Ibid., 14. 
31 Ibid., 14 
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manifestaciones artísticas, pictóricas o de arquitectura, complementan la información 

albergada en los documentos. 

5. La historia tradicional está contada a partir de acciones individuales. Es decir, 

interpreta las acciones de los individuos que han intervenido directamente con sus 

acciones sobre otros. Esto genera un sesgo ante la imposibilidad de contemplar las 

variantes que pudieron existir durante aquel momento, así como otros puntos de vista. La 

historia nueva trasciende esta postura individualista complementándose con los relatos o 

experiencias de movimientos colectivos o individuales, preocupándose por un análisis que 

eche un vistazo más amplio a los acontecimientos y las perspectivas. 

6. Los historiadores tradicionales buscan transmitir la objetividad contenida en los 

hechos ocurridos, a esto, podr²a llam§rsele como ñla voz de la historiaò. Por otra parte, la 

historia nueva no teme encontrarse con la subjetividad de los hechos, puesto que estos se 

viven, observan y analizan con los ojos de un ser que es por naturaleza subjetivo. Aparece 

el concepto de heteroglosia, lo cual se define como ñun concepto de voces diversas y 

opuestasò y que desplaza al concepto de ñvoz -única- de la historiaò.32 

 En conclusión, Burke nos dice que la historia tradicional está contada por los 

poderosos ïlos de arriba-, los cuales poseyeron los recursos para materializar sus relatos, 

lo que a través del tiempo acabó por validarlos. Es así como hasta hace unos años se daba 

por hecho que la historia solo tenía un punto de vista objetivo e inobjetable. Pero, a medida 

que avanzan los años, las voces de los seres pertenecientes a la gente del común se alzan 

objetando esta idea y proponiendo contar una historia que los tenga en cuenta.  

Esta nueva historia se construye desde un pensamiento interdisciplinar, como lo 

dice James Harvey Robinson -el cual fue el primero en utilizar el término "historia nueva"- 

"La nueva historia incluye todo rastro y vestigio de cualquier cosa hecha y pensada por el 

hombre desde su aparición en la tierra [...] se valdrá de todos los descubrimientos sobre el 

género humano realizados por antropólogos, economistas, psicólogos y sociólogos"33. 

 
 

32 Ibid., 18 
33 Ibid., 21 
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El paradigma tradicional de la historia, como hemos visto, no es suficiente para 

encargarse de un estudio completo sobre la historia del FGEN. Por esta razón hay que 

recurrir al concepto de historia nueva, pues es el apropiado para incluir las voces de los 

estudiantes que participaron en él. La historia del FGEN es a su vez la historia de sus 

participantes, la cual configura algunos de sus puntos de vista y formas de ver el mundo. 

Por esta raz·n, es adecuado contar la historia ñdesde abajoò, a partir de un relato colectivo 

que complemente los datos que han quedado consignados en documentos oficiales. 

2.4 Competiciones en el contexto musical 

Los concursos, certámenes o competencias musicales son eventos que reúnen a 

cierto número de intérpretes o agrupaciones, enfocados en la interpretación de un 

instrumento o estilo musical espec²fico, con el objetivo de ñexaminar y celebrar su ejecuci·n 

musicalò34.  

Estos eventos se remontan a la antigüedad. Por ejemplo, en la antigua civilización 

griega se hacían festivales que contenían competiciones focalizadas principalmente en 

deportes, música o drama en honor a alguna deidad en particular. Las competencias 

musicales podían incluir canto con acompañamiento de kithara o un aulos, solistas de 

alguno de estos instrumentos o también canto o baile35.  

Las competencias tomaron fuerza durante las últimas décadas del siglo XIX y 

aunque a veces eran un evento independiente, en otras ocasiones se hacían bajo el marco 

de un festival. En esta época nacieron competencias de todo tipo, como por ejemplo de 

bandas, coros, solistas instrumentales o cantantes. Tiempo después, en el siglo XX, 

nacieron competencias tan famosas como la ñQueen Elisabeth Competitionò celebrada en 

Bruselas desde 1937 y que permanece hasta la actualidad36. 

 
 

34 Lisa McCormick ñHigher, Faster, Louder: Representations of the International Music Competition.ò, 
Cultural Sociology 3, no. 1. (2009): 5,30. 

35 Denise Davidson Greaves. çAgǾn.è ñGrove Music Onlineò. (2001) 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0
001/omo-9781561592630-e-0000000297. 

36 Chris Dromey y Julia Haferkorn ñThe Classical Music Industryò. (New York: Routledge, 2018).  
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Posteriormente, en el contexto de la guerra fría, las competiciones se usaban como 

excusa para medir la superioridad musical entre las naciones que conformaban el bloque 

capitalista y el comunista. Hoy en día las competencias abarcan muchos géneros y estilos 

musicales, desde la música académica hasta la música pop, que involucra realities de 

televisión vistos por millones de personas en todo el mundo37. 

En el contexto de la música académica, las competencias han estado presentes en 

la vida de músicos de todas las edades y niveles, desde principiantes hasta profesionales 

y tanto para solistas como para agrupaciones de cámara.  

Algunas competiciones están enfocadas en la interpretación de la obra de un solo 

compositor, por ejemplo, la ñChopin piano Competitionò, la ñFranz Liszt Piano Competitionò 

o la ñJean Sibelius Violin Competitionò. Por otro lado, otras se enfocan en un instrumento 

en particular, como es el caso de la guitarra en el marco del FGEN.   

La estructura que se usa habitualmente en las competencias consta de tres fases 

eliminatorias, donde los competidores interpretan una selección de obras que cumplan con 

un determinado tiempo. Según McCormick, esta estructura trifásica contempla una 

ñconstrucci·n narrativaò de inicio, desarrollo, y final38. A medida que avanzan las fases se 

amplía el tiempo previsto para las interpretaciones de los concursantes. La ronda final 

puede incluir un repertorio de cámara, que se interpreta a veces con un acompañante 

experto o con una orquesta de mediano o gran formato.  

El repertorio es seleccionado por los concursantes a partir de una lista de obras 

establecida por los organizadores del evento. Existen diferentes pautas para la selección 

del repertorio, entre las que se destacan: 

¶ Repertorio de libre escogencia por el participante. 

¶ Repertorio contrastante en época o estilo. 

¶ Escoger entre una lista de obras propuestas en las bases del concurso. 

¶ Repertorio obligado en totalidad. 

 
 

37 McCormick ñHigher, Faster, Louderò. 12,15 
38 Ibid, 16 
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¶ Repertorio inédito compuesto especialmente para el evento. 

El jurado calificador est§ compuesto por expertos que pueden ser ñEsteticistas, 

musicólogos, analistas, miembros de la audiencia, sin mencionar a los músicos 

instrumentistasò39. Su trabajo es decidir qué concursantes avanzan a la siguiente fase, y al 

final el orden de los ganadores.  

Generalmente se usa un sistema número de calificación, donde los juicios propios de 

la subjetividad de cada jurado se traducen en números se discuten entre los miembros y 

finalmente se dan a conocer40.  

Finalmente se premia a los mejores intérpretes con base a la decisión del jurado. Los 

premios varían entre una competencia y otra, pero generalmente se dan reconocimientos 

económicos, giras de conciertos, contratos de grabación y publicidad41. 

Los debates en torno a las competiciones son tan antiguos como ellas mismas. Aún 

hoy, se siguen generando debates que dan cuenta de la importancia que estas tienen en 

el panorama musical actual. Este debate se desarrollará más adelante, cuando se discuta 

acerca de los efectos que tuvo en los concursantes del FGEN. 

2.5 Los festivales de música y de guitarra 

Los festivales de música son eventos artísticos en los que durante uno o varios días 

se realizan conciertos o actividades artísticas y musicales referentes a un tema en 

específico. Han sido habituales desde finales del siglo XIX. Por ejemplo, el mismo Richard 

Wagner (1813 ï 1883) impulsó la creación del festival de Bayreuth42, que desde 1876 se 

dedica a presentar varias óperas del compositor al año. En Italia se realiza el festival de 

Verona, donde cada año desde 1913 se presentan principalmente operas, música 

sinfónica y ballets. El festival de Salzburgo es uno de los más grandes en los que a música 

 
 

39 Chris Dromey y Julia Haferkorn ñThe Classical Music Industryò 
40 Raekallio, Matti. ñMusic competitions ï why?ò Finnish Music Quarterly. (2012). 

https://fmq.fi/articles/music-competitions-why. 
41 Ibid. 
42 ñOn the history of origins of the Bayreuth Festivalò, Bayreuther Festspiele, Acceso el 20 de febrero 

de 2021, https://www.bayreuther-festspiele.de/en/the-festival/history. 
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clásica se refiere, tuvo su origen en 1920 y pretende homenajear la memoria del 

compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756 ï 1791) 

El primer festival del de guitarra del cual se tiene registros ocurrió en 1949 en Japón, 

conocida actualmente como ñTokio International Guitar Competitionò, promovida por la 

Federación Moderna de la Guitarra de Japón. Posteriormente, Andrés Segovia (1893 ï 

1987), probablemente el guitarrista más famoso del siglo XX fue el responsable de 

devolverle a la guitarra la fama y reconocimiento con la que había contado en años 

pasados, logrando incluirla como uno de los instrumentos participantes en la edición 1956 

del ñGinebra International Music Competitionò (fundada en 1939). Segovia prest· su apoyo 

a los nacientes festivales de guitarra en Europa. Fue en Benicàssim en el año 1967 donde 

nació uno de los primeros festivales dedicados a la guitarra, que posteriormente se 

bautizar²a con el nombre de ñCertamen Internacional de Guitarra Francisco T§rregaò para 

recordar y enaltecer la memoria del gran guitarrista catalán. Este evento pretendió además 

ñprolongar la temporada tur²stica ofreciendo un atractivo cultural al finalizar el período del 

festivalò43. Como en todo concurso de música se evaluaba la calidad de la interpretación 

musical y se evaluaba de tal manera que hubiera un primer, segundo y tercer puestos, los 

cuales se premiaban con un estímulo económico. En la edición número VI se añadió un 

premio especial a la mejor interpretaci·n de la obra de T§rrega, en 1986 el premio al ñmejor 

interprete espa¶ol o residente en la comunidad valencianaò y en 1991 un premio del 

público. Todos ellos se instauraron año tras año como parte de la premiación habitual.  

Otro de los eventos guitarrísticos más representativos tiene lugar en la Herradura 

(Espa¶a), el ñCertamen Internacional de Guitarra Cl§sica çAndr®s Segoviaèò que desde 

1985 se presenta una vez al año. Segovia comentaba: «Que el Certamen de La Herradura 

ï Almuñécar debería ser especialmente exigente en la calidad musical de los guitarristas 

premiados» y para llevar esto a cabo se debía contar con jurados de altísima calidad y 

profesionalismo musical44. En 1987 se incluyó el Concurso de Composición Andrés 

 
 

43 ñUn certamen con historiaò, Ayuntamiento de Benicassim, Acceso el 20 de febrero de 2021, 
http://www.certamenguitarrabenicassim.com/historia/ 

44 ñHistoria del Certamen Internacional de Guitarra Cl§sica Andr®s Segoviaò, Certamen Internacional 
de Guitarra Clásica Andrés Segovia, Acceso el 20 de febrero de 2021, 
http://www.certamenandressegovia.com/historia-certamen 
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Segovia, que se mantiene hasta hoy en día y donde se contempla que la obra ganadora 

sea la misma que se interprete como obra obligatoria al año siguiente en el concurso de 

interpretación. Otro evento famoso fue el Concurso Internacional De guitarra de Radio 

Francia, dirigido por el productor Robert Vidal (1925 ï 2002), que entre 1959 y 1990 premió 

a compositores e intérpretes de la guitarra. Entre éstos se destaca en el contexto 

guitarrístico del país el uruguayo Eduardo Fernández (n. 1952), quien luego se convertiría 

en el director artístico del festival de guitarra de Compensar45. 

Por otra parte, en Norte América nacieron dos importantes festivales y concursos 

dedicados a la guitarra: el Festival Internacional de Guitarra de Toronto (Canadá) dirigido 

por el guitarrista Eli Kassner (1924 ï 2018) en 1975 donde grandes intérpretes tanto 

canadienses como de otras partes del mundo dieron conciertos, clases magistrales, 

charlas respecto a la interpretación y construcción de la guitarra y dos competencias, una 

de interpretación musical y otra de composición. A este festival está dedicado el famoso 

concierto de Toronto compuesto por Leo Brouwer (n.1939). Su última versión fue en 

198546. Tal vez uno de los festivales de mayor renombre a nivel mundial sea el que 

organiza la fundaci·n de guitarra de Am®rica, el ñGuitar Foundation of America Convention 

and Competitionò. Este evento inicio en el a¶o de 1979 como una ñconvenci·nò de 

guitarristas presentado anualmente (excepto en 1981 y 1985 donde coopero con el festival 

de Toronto) el cual fue poco a poco posicionándose como un evento a gran escala. La 

competencia fue adicionada en 1982 y est§ divida en ñConcert Artist Competitionò y ñYouth 

Divisionò. El ganador de la competencia profesional obtiene a cambio una gira de alrededor 

de 60 conciertos por Norte América, México y el Caribe y la grabación de un CD otorgado 

por la casa discográfica Naxos47. 

México es tal vez uno de los referentes más importantes en cuanto a festivales de 

guitarra, pues a la fecha existen más de 20 eventos que se realizan año tras año. Entre 

ellos destacan el Festival de Guitarra de Paracho, creado en 1974, el Festival de Guitarra 

 
 

45 Enrique Franco. 1978. ñLos concursos de guitarra de Radio Franciaò El País, 15 de marzo. Acceso 
el 20 de febrero de 2021. 
https://elpais.com/diario/1978/03/16/cultura/258850812_850215.html. 

46 ñMusic Festivalsò, The Canadian Encyclopedida. Acceso el 20 de febrero de 2021.  
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/festivals-emc. 

47 ñHistory and Missionò, Guitar foundation of America. Acceso el 20 de febrero de 2021. 
https://www.guitarfoundation.org/page/HistoryMission. 
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de Morelia que data del año 1990, el de Sinaloa fundado en 2001. Todos ellos cuentan 

además con una competencia de interpretación musical. 

En Sur América existen también algunos festivales centrados en la guitarra. Uno de 

los principales tiene su cuna en Caracas, Venezuela, y es el Festival de guitarra ñAlirio 

Diazò, creado en 1975 para homenajear en vida al guitarrista Alirio Diaz (1923 ï 2016). El 

evento se compone de una competencia internacional de guitarra, así como de clases 

magistrales y conferencias. Tiene además la función de dar a conocer el repertorio para 

guitarra de compositores venezolanos.48 

Los festivales son la muestra de cómo una tradición se mantiene viva, gracias a las 

propuestas y nuevas apuestas de músicos y gestores, que se interesan por la difusión de 

la música en diferentes ámbitos. En el caso particular de la guitarra clásica, estos espacios 

han venido creciendo en número y calidad, dejando como herencia experiencias 

pedagógicas y artísticas invaluables para concursantes y asistentes. Por lo tanto, la 

participación de un guitarrista en formación en estos espacios conforma una experiencia 

de vida inigualable, que de seguro aportará un gran aprendizaje sobre el escenario o frente 

a él.  

 
 

48 ñAntecedentesò, Fundaci·n Alirio D²az. Acceso el 20 de febrero de 2021. 
https://www.aliriodiaz.org/c_antecedentes_i.htm 



 

 
 

 

 

 

3. Ruta metodol·gica 

El presente trabajo es de carácter histórico, pues pretende investigar acerca de las 

experiencias pasadas entorno al festival de guitarra El Nogal, utilizándolas, junto a fuentes 

escritas para relatar la historia del evento y los saberes que allí se produjeron. En palabras 

de Hugo Cerda (1993) ñLa preocupaci·n central del investigador hist·rico es 

inobjetablemente la recuperación de esa historia real que ya sucedió y sus repercusiones 

actuales.ò (p. 59). 

Se trabajará con un enfoque cualitativo pues se pretende entender la historia desde la 

perspectiva de quien la vivió, hilando así la cadena de sucesos ocurridos en el festival de 

guitarra, al respecto Tamayo (2002) afirma ñse busca acceder por distintos m®todos a lo 

personal y a la experiencia particular de modo en que la misma se percibe, (p. 60)  

La metodología escogida para este trabajo es investigación histórica, recopilada por 

Mario Tamayo que estableció un proceso formado por cinco etapas: 

¶ Formulación del problema: A partir de una búsqueda preliminar se establece una 

falta de documentaci·n sobre el festival de guitarra ñEl Nogalò, por lo cual se vio 

necesario recopilar la información sobre el evento, para fortalecer la memoria 

histórica de la comunidad universitaria, ante el riesgo de que se pierda esta 

información.  

¶ Recolección de información: Se proponen como fuentes primarias entrevistas 

con participantes del festival, bien sean profesores, invitados, participantes o 
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asistentes. También se consultarán los programas de mano, afiches, audios, videos 

y fotografías que den cuenta del evento. Como fuentes secundarias, se revisarán 

entrevistas y notas de prensa sobre el festival. 

¶ Critica de las fuentes: Se analizarán las convergencias y divergencias que existen 

entre los relatos de los sujetos que participaron de las entrevistas. 

¶ Formulación de la hipótesis: se propondrá por un lado una hipótesis respecto a 

los beneficios del festival para la catedra de guitarra de la UPN, y por otro las 

razones por las cuales se cesó de realizarlo durante algunos años.  

¶ Interpretación e informe: Se realizará una definición del problema que se 

investigó, así como también la lista de las fuentes investigadas, la literatura utilizada 

y las conclusiones de la investigación. 

Los instrumentos para la recolección de información son:  

A) Revisión de bibliografía: para conocer cuales sobre los eventos en torno a la guitarra 

que han sucedido en Colombia, y que han aportado al movimiento de la guitarra en el país. 

También, para informarse respecto a las fuentes primarias escritas en torno al festival El 

Nogal, programas de conciertos, registros fotográficos, afiches, videos, y en segundo lugar 

fuentes secundarias, como notas de prensa sobre el evento.  

B) Entrevistas orales a profesores y gestores culturales: para reconstruir y 

complementar la cronología de los eventos de guitarra en Colombia, así como su 

experiencia en esos eventos y discernir acerca de los aportes que estos han tenido para 

sí mismos y para sus alumnos. Entrevista a participantes del festival de guitarra, el director 

del festival, director del departamento de educación musical de la UPN en sus inicios, 

profesor de planta de guitarra y estudiantes y egresados que presenciaron el festival, para 

construir una línea de tiempo que permita conocer la historia del festival.  

 La recolección de información estuvo dividida en tres etapas: En la primera, se 

realizó una indagación preliminar sobre los festivales de guitarra que se han realizado en 

Colombia desde los años 80 y hasta ahora. Esta indagación se efectuó a partir de la 

consulta al catálogo virtual de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luis Ángel Arango y el 

archivo del periódico El Tiempo. También, a mi archivo personal, donde descansan 
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algunos programas de conciertos del FGEN. Por otro lado, se hizo una consulta, por medio 

de conversaciones personales, con el profesor Jaime Arias y los egresados, Luis 

Castellanos, Alejandra Díaz, Mario Peña y Camilo Acevedo acerca de que eventos, de los 

hallados anteriormente, recordaban o habían oído nombrar.  

 

 En la segunda etapa, se propuso un panorama inicial con base a una línea de 

tiempo, en la que se ubican algunos eventos guitarrísticos de gran importancia. A partir de 

esto, se seleccionaron a 17 personajes clave, que han vivido de primera mano, los 

festivales sobre los cuales se pretende hablar. Las personas que amablemente 

colaboraron con este trabajo estuvieron divididas en dos grupos. El primero, compuesto 

por maestros y gestores que estuvieron involucrados en los festivales previos al FGEN, 

como Edwin Guevara, Gustavo Niño, María Stella Fernández, Jaime Arias, Omar Beltrán, 

Mario Riveros, Alexander Parra, Oscar González, Eric Sánchez. El segundo grupo, Luís 

Castellanos, Ricardo Monsalve, Juan Pablo Orozco, Alejandra Díaz, Camilo Acevedo, 

Giovanni Rodríguez, Nicolas Sotelo y Simón Reyes son egresados de la Licenciatura en 

Música con énfasis en guitarra de la UPN. 

 Las entrevistas al primer grupo fueron semiestructuradas, y partieron de la pregunta 

generadora: ¿Cuáles festivales de guitarra conoció y cómo fue su experiencia dentro de 

ellos? A partir ella, se iban construyendo preguntas adicionales que buscaban, por un lado, 

buscar concreción sobre algún dato relevante y dos, buscar un relato fluido por parte del 

entrevistado y que fuera lo interrumpido posible por parte del entrevistador. 

Por otro lado, al segundo grupo se le realizaron entrevistas estructuradas en donde 

interviniera lo menos posible el entrevistador, dando mayor importancia al relato del 

entrevistado para que se lograra recoger, de la manera más fiel posible, los puntos de 

vista, opiniones y sentires de los participantes. Las preguntas fueron las siguientes: 

1. ¿En qué ediciones del FGEN participó? ¿Qué recuerda de cada una de ellas? 

la primera pregunta estuvo enfocada a conocer la experiencia de los egresados 

como participantes del FGEN. Con ella se buscó dar respuesta al ¿Qué paso en el FGEN? 

2. ¿Cómo era el movimiento guitarrístico de la UPN antes y después de la creación 

del FGEN? 
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3. ¿Qué efectos cree que hubo en la comunidad de guitarristas de la UPN con el 

receso del FGEN entre 2016 y 2017? 

Las preguntas 2 y 3 se realizaron teniendo en cuenta los años en los que el 

entrevistado cursó los estudios de pregrado. La primera de estas dedicada a los que 

cursaron sus estudios antes de haber iniciado el festival y la segunda a quienes se 

encontraban estudiando entre los años 2016 y 2017. Ambas preguntas estuvieron 

dedicadas a explorar la percepción de los participantes sobre si hubo o no cambios, a 

través de la comparación entre los años que hubo y que no hubo festival. 

4. ¿Cree usted que el FGEN -con sus actividades pedagógicas entre las que se 

encuentra el concurso de interpretación- aportó a la comunidad de guitarristas de la UPN? 

¿De qué manera? 

5. ¿Cree usted que el FGEN -con sus actividades pedagógicas entre las que se 

encuentra el concurso de interpretación- aportó a su vida profesional en el área de la 

docencia y la interpretación? ¿De qué manera? 

 Las últimas dos preguntas estuvieron enfocadas en conocer acerca de si hubo o no 

aportes de parte del FGEN para ellos y sus compañeros como comunidad, y para si 

mismos, basados en la experiencia interpretativa personal.  

 Finalmente, la tercera etapa estuvo dedicada a transcribir las entrevistas para 

construir: primero, el relato que diera cuenta de los festivales de guitarra ocurridos en 

Colombia. Segundo, el relato propiamente dicho del festival: cuál fue el panorama inicial 

del evento, cómo surgió, qué estructura tuvo, en qué espacios se realizó, cuál fue su 

estructura, qué objetivos se propuso, con qué recursos se contaron, de dónde provinieron, 

cuál fue su evolución, qué invitados hubo y cuáles fueron las particularidades de cada 

edición. Tercero, qué aportes tuvo el FGEN para la comunidad de guitarra de la UPN, ¿y 

en especial para los participantes activos del evento? 
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3.1 Desarrollo de la metodología 

 

ñAl contar a otros nuestro pasado estamos simult§neamente construyendo ese pasado y 

a nuestro propio yo, nuestra identidad personal.ò Jose María Ruiz Vargas  

3.2 Festivales y concursos de guitarra en Colombia 

En Colombia ha existido un considerable número de eventos en torno a la guitarra. 

Si bien muchos de estos espacios han ocurrido en el marco de los festivales de música 

tradicional popular andina colombiana, donde la guitarra ha sido contemplada más como 

instrumento de cámara o acompañante de la voz, la guitarra clásica solista se ha abierto 

un espacio de la mano de célebres solistas. Sumado a esto, a través del tiempo se ha 

celebrado un significativo número de conciertos con distinguidos concertistas 

internacionales y nacionales, como también un significativo número de festivales y 

concursos. A continuación, se mencionarán algunos de los eventos que sucedieron desde 

finales del siglo XX hasta nuestros días en algunas de las principales ciudades de nuestro 

país. Estos eventos influyeron significativamente a la comunidad de guitarristas de 

Colombia y sirvieron como referentes para la creación de nuevos eventos, entre ellos, el 

FGEN49.  

3.2.1 Armenia 

 En esta región del país recientemente nació el Uniquindio Guit-Art Festival. Este 

evento, se realizó por primera vez en 2017 y lo organizo el Instituto de Bellas Artes de la 

 
 

49 Esta recopilación se ha generado a partir de las conversaciones con destacados guitarristas y 
gestores colombianos que participaron activamente de estos eventos y de consultas a las bases 
de datos de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Luís Ángel Arango y el archivo del periódico El 
Tiempo. 
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Universidad del Quindío. A la cabeza del evento han estado Juan David Bedoya y 

Sebastián Martínez, quien es director del Instituto de Bellas Artes. 

 El evento cuenta con un concurso nacional de interpretación que se realiza al 

mismo tiempo que el festival, y donde varios guitarristas de la universidad pedagógica han 

sobresalido. El evento se ha realizado de manera ininterrumpida desde su inicio, y su 

cuarta versión se realizó virtualmente en medio de la emergencia sanitaria, siendo uno de 

los pocos eventos que no suspendió actividades.  

 A través de estas cuatro versiones han sido invitados guitarristas tanto nacionales 

como internaciones, como David Heincke, John Quijano, Carlos Bedoya, León Salcedo, 

Jorge Mario Ortiz, Mario Arévalo, David Sánchez, Guillermo Bocanegra Juan Felipe Ávila, 

Efraín Hoyos, Carlos Lucio García, Julián Cardona, Frederic Munk Larsen y Cesar 

Quevedo.50 

3.2.2 Barranquilla 

 En el año 2020 tuvo lugar la primera edición del Encuentro Internacional de 

Guitarra, organizado desde la Universidad del Atlántico por el guitarrista Julián Cardona. 

Este evento se realizó de manera virtual y contó con diversas actividades, como clases 

magistrales, conferencias y conversatorios. Algunos de los invitaros a este evento fueron 

Guillem Perez-Quer, Fabio Salazar, Bernardo Cardona, Andrés Arcila, Alejandro Valencia, 

Guillermo Bocanegra, Cesar Quevedo, Eduardo Jasbón, Sebastián Martínez, John 

Quijano, Mario Arévalo, Juan Felipe Ávila y José Luis Gallo.51 

 
 

50 Uniquindio Guit-art Festival. Facebook. Acceso el 5 de abril de 2021. 
https://www.facebook.com/UniquindioGuitArtFestival 

51 ñUniatlántico ï Primer Encuentro Internacional De Guitarraò, Universidad del Atl§ntico. Acceso el 
5 de abril de 2021. https://acofartes.com.co/uniatlantico-primer-encuentro-internacional-de-
guitarra. 
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3.2.3 Bucaramanga 

El movimiento de la guitarra en Bucaramanga se potencia con la llegada de Silvio 

Martínez (n. 1946) en 1995, invitado por el decano de música de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga -a partir de ahora llamada UNAB- Sergio Acevedo, para fundar la cátedra 

de guitarra52. Posteriormente abrió también la cátedra de guitarra en la Universidad 

Industrial de Santander -a partir de ahora llamada UIS- por invitación del maestro Blas 

Emilio Atehortúa quien en ese momento era director de la Escuela de Artes. 

Fue ese mismo año cuando la dirección cultural de la UIS en cabeza del fallecido 

violonchelista Libardo Barrero desarrolló la creación de un festival de guitarra que se llamó 

ñFestival Iberoamericano de Guitarraò. Los directores de esta divisi·n de la UIS que 

estuvieron presentes durante las nueve versiones del festival fueron José Iván Hurtado, 

luego Luis Álvaro Mejía y Hugo Ardila respectivamente.  

El asesoramiento sobre temas artísticos lo dio Silvio Martínez, por medio de él se 

hacia el contacto a algunos de los invitados. Martínez, además, fue responsable de que 

este festival diera un espacio de concierto a los guitarristas locales para poder mostrar sus 

propuestas. En cuanto a la financiación del evento, la división cultural UIS cuenta con 

recursos que le son asignados de parte de la universidad, contando además con un apoyo 

patrocinado por diferentes empresas privadas. Esto le permite tener una autonomía en 

cuanto a los eventos que se programan.  

El festival contó con nueve versiones no consecutivas desde su inicio en 1995 hasta 

201053, donde participaron Héctor González, Edwin Guevara y Mario Riveros, los dos 

últimos profesores de la UPN. 

En el año 2008, Oscar González, que fue alumno de Silvio Martínez y en ese 

momento ya era profesor de la UIS, decidió por iniciativa propia crear el festival Guitarra 

Viva. Este evento tuvo como objetivo brindar un espacio de concierto para los estudiantes 

y egresados de Bucaramanga, pero también para invitados de otras ciudades y que 

 
 

52 A pesar de ser oriundo de Palmira, Silvio Martínez desarrolló su actividad como pedagogo, 

compositor y gestor se desarrollará principalmente en Bucaramanga. 

53 Oscar González, manifiesta la posibilidad de que el festival pueda retomarse en próximos años. 
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además tuviera una regularidad constante. El festival funcionó como una serie de 

conciertos entre 2008 y 2012. Además, se impulsó otro espacio llamado Semana Guitarra 

Viva, que se hizo entre 2009 y 2012. En este lapso se hicieron 23 espacios de conciertos, 

participaron más de 50 intérpretes, entre estudiantes, egresados e invitados externos, 

además de agrupaciones de música andina colombiana. El evento se realizó 

principalmente en la biblioteca Gabriel Turbay, y en 2009 se sumó la Casa del Libro Total, 

proporcionado por la familia Navas y la empresa Sistemas y Computadores S.A. González 

se esforzó por realizar publicidad suficiente y en lograr que la logística fuera eficiente.  

En el año 2017, retomando la idea del concierto como objetivo pedagógico, 

González fundó el Encuentro con la Guitarra. Hasta el momento han existido tres versiones 

hechas de manera consecutiva, aunque, debido a emergencia sanitaria, el evento tomó 

una pausa en 2019 y se espera que se retome en el año 2021. El evento se realiza en el 

mes de noviembre, con la intención de que concuerde con el natalicio de Gentil Montaña 

el 24 de noviembre y el día de Santa Cecilia el 22 de noviembre. Este festival ha contado 

con la participación de guitarristas como Alejandro Valencia, Gregory Pino, y algunos 

miembros de la Comunidad Guitarrística de Antioquia.  

Otro evento llamado Guitarra Para Todos ï Bucaramanga y desarrollado por el 

guitarrista Jonathan Niño ha funcionado como escenario para los guitarristas locales. 

El Banco de la Republica en su programación anual ha incluido conciertos de 

guitarra, incluyendo a artistas como Edwin Guevara y Andrés Villamil, que fueron 

profesores de la UPN. También se han sumado algunos de los eventos guitarrísticos 

realizados en la ciudad. 

3.2.4 Cartagena 

Uno de los festivales más representativos en Colombia es el Festival de Música de 

Cartagena. El evento, aunque no está focalizado en la guitarra clásica pues está enfocado 

en la música clásica y del mundo, ha incluido dentro de sus invitados a guitarristas de gran 

trayectoria como Jason Vieaux, Ricardo Cobo o el Dúo Assad. Incluso el famoso 

compositor cubano Leo Brouwer fue invitado a la novena edición para que dirigiera la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá en el concierto de clausura. El festival cuenta con, entre 
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otros, dos programas educativos dirigidos a jóvenes intérpretes colombianos y que costean 

los gastos de vuelos y viáticos para que puedan asistir al festival. Por una parte, la 

convocatoria de becarios que proporciona acceso a estudiantes de música, a las clases 

magistrales y conciertos de los invitados. La convocatoria Jóvenes Talentos, por otro lado, 

está dirigida a jóvenes entre 18 y 26 años, con amplia trayectoria musical para participar 

como invitados del festival en un concierto como solistas. Varios guitarristas han podido 

acceder a la convocatoria de becarios y uno a la convocatoria de jóvenes talentos, el 

guitarrista Rafael Hernández de Bucaramanga. 54 

Por otro lado, el Festival Internacional de Guitarra de Cartagena es un evento 

pensado para fortalecer al público cartagenero y para brindar un espacio de difusión al 

trabajo de guitarristas locales. Además, contribuye al incremento en el turismo de la ciudad. 

El evento, creado en 2014 por la fundación Guitarras de Cartagena, lleva hasta el momento 

7 versiones, y en su programación hay espacios dedicados no solamente a la guitarra 

clásica, sino a la guitarra en formatos como el de música de cámara, la guitarra folk o la 

guitarra eléctrica. Dentro de su lista de invitados se encuentran guitarristas como Ricardo 

Cobo, Gustavo Niño, Chip Henderson, entre otros.  

3.2.5 Ibagué 

Ibagué ha sido una ciudad bastante activa en el panorama musical nacional. Esta 

ciudad fue el epicentro de muchos festivales de música andina colombiana, como por 

ejemplo el festival Ciudad de Ibagué, donde participaron como solistas Mario Riveros y 

Roberto Martínez quienes fueron invitados al FGEN en el año 2011. Además, fue la cuna 

de uno de los más importantes festivales de guitarra que ha tenido Colombia, el Seminario 

Internacional de Guitarra de Ibagué. Este evento fue creado por los guitarristas Gustavo 

Niño y Daniel Moncayo, profesores del Conservatorio del Tolima. El evento surgió luego 

de la creación del programa de maestro en música en 2005, pues antes únicamente existía 

el de licenciatura en música. El evento estuvo enfocado principalmente en la actividad de 

clases magistrales y talleres, de ah² el nombre de ñseminarioò. El evento cont· con el apoyo 

del Conservatorio, de donde provenía la mayor cantidad de recursos. Después, se sumó 

 
 

54 ñFestival internacional de M¼sica de Cartagenaò, Cartagena Music Festival. Acceso el 5 de abril 
de 2021. https://www.cartagenamusicfestival.com/ 
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la Secretaría de Cultura Municipal de Ibagué que aportó más dinero y permitió que la 

organización tuviera la oportunidad de traer a guitarristas de la talla de Manuel Barrueco o 

Leo Brouwer. Niño fue docente de la institución hasta 2011, por lo que la dirección quedó 

en manos de Moncayo. Según Niño, el evento estaba dirigido principalmente a la 

comunidad local como un espacio en el que podían ser partícipes de las músicas para 

guitarra. El evento también contribuyó al turismo en esta región del país. 

El evento tuvo nueve versiones desde su fundación en 2005 hasta 2014. 

Posteriormente, se añadió al evento el Concurso Nacional de Guitarra del Conservatorio 

del Tolima, que tuvo cuatro versiones hasta 2014. Entre los invitados que participaron en 

las nueve versiones del evento se encuentran se encuentran Manuel Barrueco, Leo 

Brouwer, Hopkinson Smith, Luis Orlandini, José Antonio Escobar, Carlos Pérez, Víctor 

Villadangos, Alex Garrobé, Marcos Puña y Piray Vaca, Manuel Espinás, Jorge Luis Zamora 

Y Rosa Matos. 

3.2.6 Popayán 

 Popayán ha sido uno de los epicentros de la guitarra en el sur occidente 

colombiano. En el año 2007, la facultad de música y el área de guitarra de la Universidad 

del Cauca, en cabeza de los profesores Cristina Pérez y Mauricio Arcos organizaron el 

Concurso Nacional de Guitarra Clásica de la Universidad del Cauca. El evento se realizó 

hasta 2010 durante el segundo semestre de cada año. Tuvo tres ediciones y logro captar 

la atención de varias escuelas de guitarra a nivel nacional, entre ellas la de la UPN, ya que 

en su versión 2010, varios estudiantes viajaron a Popayán para concursar. Entre los 

ganadores del concurso estuvo Eric Sánchez, oriundo de Popayán y quien posteriormente 

organizaría el Encuentro Internacional de Guitarra de la Universidad del Cauca.  

 Recientemente, en el año 2018 se realizó la primera versión del Encuentro 

Internacional de Guitarra Clásica de la Universidad del Cauca. El evento fue organizado 

por la División de Gestión de la Cultura en cabeza de Eric Sánchez. Durante las tres 

versiones que ha tenido el festival, han sido invitados importantes maestros como Jorge 

Luís Zamora, Gustavo Niño, José Alfredo Amezcua, Clemente Diaz, Jean Paul Ramírez, 

Franz Castillo y Marco Corrales Ventura. En el año 2020, lejos de que la emergencia 

sanitaria implicara parar, el festival añadió un concurso de interpretación de guitarra. Los 
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requisitos eran ser de nacionalidad colombiana y encontrarse cursando estudios de 

pregrado. En cuanto a las bases, fue necesario escoger uno, entre los estudios 7 y 12 de 

Heitor Villalobos, más un minutaje específico de repertorio libre. El concurso y el festival 

se realizaron totalmente en línea. Se presentaron 19 concursantes a nivel nacional. Se 

planea una nueva edición en el año 2021 que estará dedicada a la guitarra en el contexto 

de la música andina colombiana. 

3.2.7 Valle del cauca 

Esta región ha sido cuna de grandes figuras de la guitarra, entre quienes se 

destacan Clemente Díaz, Héctor González, Gustavo Niño y Fabio Salazar. Además, ha 

sido sede de grandes eventos de guitarra. 

En 1997, el cuatro de junio, exactamente, se celebró en el Conservatorio de Bellas 

Artes de Cali el Primer Concurso Nacional Antonio María Valencia. El concurso fue dirigido 

por el guitarrista cubano Miguel Bonachea (n. 1960), quien en ese momento era el decano 

del conservatorio. Bonachea decidió realizar este concurso para apoyar la participación de 

dos guitarristas al concurso Amadeo Roldan en Camagüey, Cuba55. 

Gustavo Niño, quien fue uno de los ganadores cuenta que:  

ñEl evento se hizo porque se iban a escoger uno o dos guitarristas que 

representaran a Colombia en un festival en Camag¿ey, Cubaé (Este) era un 

evento de estudiantes latinoamericanos, pero a la vez era también un concurso de 

guitarraé £ramos como 25 o 27 participantes a nivel nacional é participaron 

guitarristas de Bogot§, Medell²n, Pasto, uno de Manizales y obviamente de Caliò. 

Entre los participantes, se encontraban Edwin Guevara, Julián Cardona, Alejandro 

Valencia y Nelson Gómez. El concurso dio como ganadores a Gustavo Niño y Carlos 

Alberto Torres, quienes luego de obtener su premio viajaron a Cuba.  

 
 

55 Este evento se realizó entre el 18 y el 24 de agosto de 1997 según lo cuenta el periódico El Tiempo.  
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El repertorio exigido consistió en una obra de Leo Brower -pues se exigía también 

en el concurso de Cuba- y un minutaje de repertorio libre. El jurado estuvo conformado por 

Clemente Díaz, Gustavo Yepes, Ramiro Isaza y Héctor González.  

En 2016 se fundó el Festival de Orquestas de Guitarras organizado por la guitarrista 

Laura Velázquez, oriunda de Cuba. Como su nombre lo indica, este evento se propone ser 

un espacio para la difusión del trabajo de agrupaciones de gran formato donde la guitarra 

es la protagonista. Hasta el momento se han realizado cinco versiones y ha contado con 

la participación de las orquestas de guitarras del Conservatorio de la Universidad Nacional 

de Colombia, de la Academia Superior de Artes de Bogotá, de la Universidad de Costa 

Rica, y del Centro Salesiano de Formación Artística. 

El guitarrista Fabio Salazar funda en el año 2015 el Festival Internacional de 

Guitarra Ciudad de Buga. Hasta el momento, el evento cuenta con tres ediciones 

realizadas en el 2015, 2016 y 2018 respectivamente. El festival contó con la realización de 

clases magistrales, talleres y conciertos dictados por los músicos invitados. La primera 

edición contó con la participación de Sonia Diaz y Cristina Pérez de Cuba y Gustavo Niño, 

Franz Castillo y Mario Arévalo de Colombia. Los invitados a la segunda edición fueron 

Andrés Hernández, Juan Felipe Ávila, Héctor González, Cuarteto de Guitarras Entre 

Cuerdas y el dúo de guitarras Jacarandá. Durante su última edición hasta el momento 

participaron el Cuarteto Ébano, Juan Manuel Ruiz, Julián Fuertes, León Salcedo, Pablo 

Arturo Pulido y el Trio Andino Colombiano. 

Por otro lado, Héctor González creó el Seminario Internacional de Guitarra de Cali 

en 2011. La primera versiona tuvo entre sus invitados a Manuel Espinas. Posteriormente, 

en 2013, se hizo una segunda versión donde participó el chileno Wladimir Carrasco y el 

dueto de guitarras Medina Gracián de México. El evento estuvo conformado por talleres, 

clases magistrales y conciertos. Tras una pausa, se retomó en el 2016, y se incluyó un 

concurso de interpretación.  

El concurso tuvo tres rondas, la primera fue desarrollada de manera virtual y constó 

de un repertorio libre que no superara los cuatro minutos de duración. Los semifinalistas 

tenían que asistir presencialmente a la ciudad para interpretar 15 minutos de repertorio de 

libre escogencia. Luego, se escogió a tres finalistas que fueron Andrés Hernández, 
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Emmanuel Estrada y David López para que interpretaran un programa de 25 minutos que 

incluyera una obra de compositor colombiano a escogencia del participante. El objetivo del 

concurso fue ñbrindar un espacio de medici·n que sirva de est²mulo a los j·venes que han 

decidido hacer de la interpretación de la guitarra su campo musical especializado.ò 56  

El seminario tuvo como invitados a Fabio Zanon, Carlos Pérez y Ricardo Cobo -y 

además conformaron el jurado- Edwin Guevara, Cheo Hurtado, Manuel Rojas, Francesco 

Belli, Manuel Casas y Héctor González.  

En 2018, se realizó una cuarta versión del seminario y una segunda del concurso. 

Los requisitos de participación del concurso fueron similares, y los finalistas fueron Jairo 

Salazar Ramírez, Juan Manuel Ruiz, Santiago Torres y David Quesada. Los invitados 

fueron el Dúo Medina Gracián, Wladimir Carrasco, Manuel Espinas Carla Algeri y Armando 

de la Vega.  

3.2.8 Bogotá 

Esta ciudad, al ser la capital de Colombia, ha contado con una gran cantidad de 

eventos relacionados con la guitarra.  

El primer concurso de guitarra del que se tiene registro fue organizado por la 

Fundación Arte de la Música fundada por el clavecinista Rafael Puyana (1931 ï 2013) y 

tuvo lugar a finales del año 1982. El concurso tuvo una relevancia considerable en 

Latinoamérica, como lo evidencian algunos nombres de entre la lista de participantes: 

Miguel Charosky, Máximo Diego Pujol, Jorge Labánca, Gonzalo Comezaña, Juan Reyes, 

Luis Quintero, Ricardo Cobo, Aldo la gruta Torres e Iván Rijos. El jurado estuvo compuesto 

por Rafael Puyana, Robert Vidal, Alirio Diaz y Gentil Montaña. Los ganadores fueron 

Ricardo Cobo e Iván Rijos. 57 

 
 

56 Seminario de guitarra de Cali. Facebook. Acceso el 6 de abril de 2021. 
https://www.facebook.com/concursoguitarracali 

57 Iván Rijos, Conversación por Facebook Messenger, 28 de abril de 2021.  
La fundación Arte de la Música, que auspicio este evento, tuvo un rol importante entre los años 70 

y 80 ya que organizó conciertos con guitarristas de talla internacional como Julián Bream 
el 18 de septiembre de 1979 o Miguel Charosky el 13 de diciembre de 1983. Esta 
información puede ser consultada en la biblioteca virtual de la Biblioteca Nacional, 
Disponible en Http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/.   
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En 1985 se dio inicio convocatoria Jóvenes Intérpretes, liderada por el área cultural 

del Banco de la Republica. Todo se remonta a la remodelación de las áreas de música de 

la Biblioteca Luis Ángel Arango ïa partir de ahora llamada BLAA- dentro del proyecto de 

ampliación de la biblioteca58. El incremento de público en la sala impulsó a que se apostara 

por mejorar la programación musical59. María Stella Fernández, quien en ese momento era 

la encargada del área de música, de la sala de conciertos y de la programación musical en 

las 22 sedes del Banco de la Republica a nivel nacional, fue la que impulsó esta 

convocatoria60.  Los objetivos fueron dar un espacio en la programación de la sala de 

conciertos, donde participaban los mejores instrumentistas a nivel mundial, a los 

intérpretes nacionales, apoyando el talento y las ideas de las nuevas generaciones de 

músicos. Esta convocatoria ha seleccionado por más de 35 años a grandes intérpretes de 

la guitarra. Entre algunos de los ganadores de esta convocatoria se encuentran Ricardo 

Cobo, Edwin Guevara, Jaime Arias, Gustavo Niño, Alexander Parra, Mario Riveros, Andrés 

Villamil, el Cuarteto Cordam, el Dúo Austral y Decíso Dúo. También ensambles y 

estudiantes de la UPN como Entre N.O.S trio, Simón Reyes, David López y Alejandra Díaz. 

Esta convocatoria permanece vigente hasta hoy en día. 

Por otro lado, Fernández también continuó con el proceso que traía la BLAA de 

incluir en su programación a la guitarra clásica. Uno de los invitados, por recomendación 

de la musicóloga Ellie Anne Duque, fue el uruguayo Eduardo Fernández. Sumado a su 

concierto, Fernández participó en proyecto de clases magistrales implementado en la 

BLAA a jóvenes guitarristas locales61. La relación entre María Stella Fernández y Eduardo 

 
 

58 La BLAA cuenta con una de las mejores salas de concierto de América Latina. La sala fue 
estrenada en 1966 con un concierto del organista norteamericano Carl Wienrich 
interpretado en el órgano de la sala construido por el organero Oskr Binder en un proceso 
que duró 105 días. Se puede profundizar más en: 
https://www.banrepcultural.org/multimedia/el-organo-tubular-de-la-sala-de-conciertos-de-
la-biblioteca-luis-angel-arango. 

59 El proceso de restauración estuvo a cargo del arquitecto Alvaro Rivera Realpe. La directora de la 
BLAA era Lina Espítatela y el subgerente cultural Juan Manuel Ospina Restrepo. 

60 María Stella Fernández, Entrevista por D. López, 26 de noviembre de 2020, Transcripción.  
61 María Stella Fernández comenta que dentro de los repertorios que se trabajaron en las clases 

magistrales, se incluyó repertorio colombiano como el de Gentil Montaña. Esto produjo, 
entre otras cosas, que Eduardo Fernández incluyera estas obras en su repertorio, lo que 
hizo circular aún más la música colombiana para guitarra solista en el mundo. 
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Fernández, sería de vital importancia para la creación del Festival de Guitarra de 

Compensar. 

En el año 1992, para celebrar el 35 aniversario de su fundación, la Caja Colombiana 

de Subsidio Familiar organizó el Primer Concurso Nacional de Guitarra Clásica62. Como lo 

señaló la dirección de Colsubsidio:  

ñEl director administrativo y el consejo directivo de Colsubsidio consideraron la 

importancia de ofrecer su apoyo a los jóvenes guitarristas del país, quienes tienen 

pocas oportunidades de mostrar su talento, además de estímulos tales como 

premios, becas en el extranjero y ocasiones de participar en concursos 

internacionales, circunstancias que facilitan su futura carrera como intérpretes de 

uno de los instrumentos m§s populares en el mundoò63. 

De acuerdo con las bases del concurso pod²an participar ñguitarristas cl§sicos de 

nacionalidad colombiana, que fueran profesionales o aficionados, vivieran o no dentro del 

pa²s mientras fueran menores de 35 a¶os.ò  

El concurso constó de tres rondas una eliminatoria, una semifinal y una final. Cada 

ronda contaba con una mezcla entre repertorio obligatorio y repertorio libre, y todas las 

obras deb²an interpretarse de memoria. Gentil Monta¶a don· el pasillo ñLa Canci·n del 

So¶adorò para que fuera interpretado como parte de la ronda semifinal. 

Este evento estuvo dirigido por Ramiro Isaza Mejía. Se llevó a cabo en el teatro 

Roberto Arias Pérez y contó con la participación de grandes figuras de la música como 

Otto de Greiff, Guillermo Rendón, Daniel Baquero y Clemente Díaz, el guitarrista 

venezolano Luis Zea y el cubano Miguel Bonachea, quienes fueron jurados.64  

Los premios que obtenían los ganadores eran, un millón quinientos mil pesos para 

el primero, un millón de pesos para el segundo y para el tercero quinientos mil pesos. 

 
 

62 Redacción El Tiempo. ñConcurso de guitarristas en Colsubsidioò. El Tiempo, 21 de octubre de 
1992. Acceso el 6 de abril de 2021. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
226513. 

63 Ibid. 
64 Ibid. 
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El veredicto del jurado lo leyó Miguel Bonachea y dio por ganador del cuarto puesto 

y de la mejor interpretación de la obra obligatoria a José Luis Enríquez de Nariño, el 

ganador del tercer puesto fue Alejandro Montoya de Itagüí, Antioquia, el segundo puesto 

lo obtuvo Irene Gómez de Bogotá, quien además obtuvo el premio a la mejor interpretación 

de música antigua. Finalmente, el primer premio lo obtuvo el guitarrista Roberto Martínez 

también de Bogotá. 

Por esa época, academias como la que dirigía la familia Lagos y que se llamaba 

Taller de Arte o la academia Amadeus realizaban encuentros, aprovechando la venida al 

país de algún guitarrista reconocido65. En estos eventos, se hacían tanto actividades 

académicas como también conciertos, donde participaban guitarristas locales y foráneos66. 

Por otra parte, en el año 1997 se fundó en el Conservatorio de Música de la 

Universidad Nacional el festival ñGritos de Maderaò, que fue idea de los estudiantes 

Alejandro Olarte, Juan Carlos Calderón, Julio Cesar Eligio, Sergio Isaza y Marvin 

Thovinson67. Ellos le comunicaron su deseo a Ramiro Isaza, quien los apoyó desde un 

primer momento. La intención principal fue poder llevar la guitarra a la mayor cantidad de 

espacios de la Universidad Nacional posibles. El auditorio de artes, la capilla de la 

universidad, el auditorio Camilo Torres, el aula máxima de derecho, el auditorio Olav Roots 

y el auditorio León de Greiff fueron algunos de los espacios donde este festival se llevó a 

cabo. Los participantes fueron principalmente los estudiantes de guitarra del conservatorio 

de la Universidad Nacional. Luego de las primeras tres ediciones, en el año 2.000 el 

liderazgo lo asumió José Fernando Perilla, que realizó también la edición de 2001. Desde 

esta época, el festival empezó a realizarse en escenarios alternos a la universidad, como 

el auditorio de la biblioteca Virgilio Barco, la academia Luis A. Calvo o el auditorio María 

Teresa Cuervo del Museo Nacional. En el año 2002 Juan Felipe Ávila lidero el evento 

 
 

65 Mario Riveros, entrevistado por D. López, 24 de noviembre de 2020, Transcripción. 
66 Riveros dice que era muy común este tipo de encuentros en academias. Estos, empezaron a surgir luego de 

la apertura del programa de guitarra de la Universidad Nacional. Riveros participó en estos eventos, 

y también menciona a participantes de otras regiones del país como Cali o Medellín. 
67 Estos guitarristas fueron destacados interpretes del instrumento. Por ejemplo, Marwin Thovinsson fue uno 

de los ganadores de la convocatoria Jóvenes intérpretes en el año 2001. Luis Alejandro Olarte, 

participó como concursante en el primer Concurso Nacional de Jóvenes Guitarristas de Compensar. 
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durante tres ediciones más, las de 2002, 2003 y 2004, respectivamente. Finalmente, Paola 

Burgos y Juan Pablo Posada organizaron las últimas dos ediciones del festival. 68 

En el año 1998, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo realizó un concurso de 

guitarra en la academia Luis A. Calvo. Hubo dos categorías, una juvenil y otra de mayores. 

El jurado calificador estuvo compuesto por Luis Quintero y Gentil Montaña. Únicamente 

tuvo dos fases y en ambas había que tocar, por una parte, obras a libre escogencia del 

participante y también obras obligatorias. En la fase final había que interpretar un concierto 

para guitarra y orquesta, que se escogía entre la Fantasía para un Gentil Hombre, y el 

Concierto de Aranjuez, ambos compuestos por Joaquín Rodrigo. Los ganadores de la 

categoría juvenil fueron Edwin Guevara y Andrés Villamil, mientras que Alexander Parra 

ganó el premio a la mejor interpretación de la obra impuesta. En la categoría de mayores 

el ganador fue Roberto Martínez. Finalmente, se hizo un concierto de premiación en el 

teatro Jorge Eliecer Gaitán, donde tocaron todos los ganadores. Este concurso tuvo 

únicamente una sola edición69. 

María Stella Fernández, pasó a dirigir el área cultural de la Caja de Compensación 

Familiar Compensar. Luego de la creaci·n de los ñdomingos de conciertoò el área cultural 

tomó la decisión de preguntar a sus afiliados acerca de sus gustos e intereses. Las 

respuestas de la gente giraban, entre otras, a la guitarra y el conocimiento de otros países. 

Debido a esto, ñtodo lo que se fue diseñando y construyendo como portafolio, respondió a 

esa búsqueda de dar lo mejor en el interés que existía, o si no se conocía, ampliar la visión 

de lo cultural. Por eso fue creado el Encuentro Internacional de Guitarraò70. 

Eduardo Fernández viajó en 1999 a Colombia para ofrecer un concierto en la BLAA 

y María Stella Fernández aprovechó para contactarlo y proponerle hacer un festival 

internacional de guitarra, la respuesta fue afirmativa. Así quedaron los roles distribuidos, 

María Stella Fernández como directora general y Eduardo Fernández como director 

artístico. 

 
 

68 Juan Felipe Ávila, Conversación de WhatsApp, 3 de mayo de 2021. 
69 Alexander Parra, Entrevistado por D. López, 23 de noviembre de 2020, Transcripción. 
70 Mar²a Stella Fern§ndez comenta que el nombre que se le dio al evento se debi· al ñencuentro -

que tuvo la gente- con la música de la guitarra. La guitarra que llegó de España y que 
desarrollamos en Colombiaò. 



Capítulo 3. Ruta metodológica 41 

 

 

El primer festival tuvo lugar en el año 2.000. En ese momento, aún no existía la sala 

de conciertos que hoy en día se encuentra ubicada en la sede de Compensar de la Avenida 

68 (en Bogotá), por lo que los conciertos se hicieron en el auditorio de eventos 

empresariales ubicados en la misma sede. La acústica del sitio no estaba preparada para 

conciertos de guitarra clásica, por tal razón los conciertos se hicieron con el uso de 

amplificación para la guitarra. Fernández interpretó las cuatro suites para laúd de J. S. 

Bach y entre el público se encontraba el periodista Bernardo Hoyos, quien durante el 

intermedio le sugirió a María Stella Fernández la búsqueda a futuro de un mejor sitio para 

que la música pudiera ser escuchada más cómodamente y sin la necesidad de 

amplificación. 71 Luego de este suceso María Stella Fernández comunicó esta historia a 

Germán Collazos, director de Compensar en ese momento, añadiendo también el éxito 

que había tenido el festival y la acogida que tuvo por parte también de estudiantes de 

guitarra y público general. Collazos, quien se mostró muy receptivo, llevó esta propuesta 

a la junta directiva de Compensar. Enseguida, se les pidió a los arquitectos que se 

encontraban remodelando la sede, que diseñaran un auditorio que cumpliera con las 

exigencias ac¼sticas de una sala de conciertos. ñEsto debi· costar una gran inversi·n, pero 

era pensar a futuro, con una gran influencia del encuentro internacional de guitarraò72. 

Al término del festival, mientras se analizaba lo que había sido el evento, María 

Stella Fernández propuso la creación de un concurso de guitarra basándose en el modelo 

internacional. Eduardo Fernández aplaudió la idea, asegurando que así se podría medir 

en qué punto se encontraba la escuela de la guitarra en Colombia.  

El concurso se sumó al festival del año 2001. Los tres primeros días del evento 

estuvieron dedicados al concurso y enseguida empezaba el esquema de clases 

magistrales, talleres y conciertos con los invitados. Este esquema guió la estructura de las 

futuras ediciones del encuentro.  

 
 

71 María Stella Fernández. Añade que también había un ruido en el tejado provocado por el 
cambio de temperatura. Por esa razón, Bernardo Hoyos expresó su molestia con 
Fernández por el hecho de estar escuchando a Bach con peor calidad que en un disco de 
78 revoluciones. Ella comunicó esto a Eduardo Fernández, que, en su último concierto en 
una iglesia de Leipzig, también había sido necesario el uso de amplificación.   

72 Fernández, entrevista. 



42 La guitarra en El Nogal: Reconstrucci·n y aportesé 

 
Esta primera edición del concurso y segunda del encuentro contó con la 

participación de Leo Brouwer, quien además fue el presidente del jurado. Se inscribieron 

36 concursantes y se deb²a interpretar como obra obligatoria la ñBalada de la Doncella 

Enamoradaò, tercer movimiento de la obra Decamer·n Negro de Brouwer. Los premios 

consistían en una guitarra de concierto construida por el luthier Alberto Paredes con un 

valor neto de siete millones de pesos para el primer lugar. Una guitarra de concierto de 

Alberto Paredes con un valor neto de tres millones de pesos para el segundo lugar. 

Ochocientos mil pesos en efectivo y doce juegos de cuerdas Hannabach para el tercer 

lugar73. 

El evento estuvo a cargo de un equipo de más de 50 personas, que trabajaban en 

el evento con antelaci·n de un a¶o, que tuvo dos componentes principales, ñel pedag·gico 

evidenciado en el concurso nacional y en las clases magistrales, y el artístico -con los 

conciertos de- los invitados internacionalesò. Eduardo Fern§ndez se desempe¶· siempre 

como director art²stico del evento, lo que permiti· ñuna unidad de pensamiento, no nos 

limita sino nos expande, porque Eduardo está en todos los escenarios de América, Europa, 

Asia y él tiene la posibilidad de traernos a nosotros los sucesos de la guitarra para que los 

jóvenes colombianos y el público afiliado pueda tener esa visión actualizada 

permanentementeò74. 

Siempre que acababa el festival, los dos directores hacían una reunión para 

analizar el desarrollo del evento, que evidenciaba el desempeño de los guitarristas en las 

clases magistrales y en el concurso. Con base en este informe que quedaba, Eduardo 

Fernández hacía una evaluación sobre los procesos de formación de los guitarristas en 

Colombia evidenciados en lo observado durante las tres fases del concurso. Esto permitía 

preparar con intencionalidad y antelaci·n los repertorios obligados del a¶o siguiente. ñCada 

vez que Eduardo escogía las pruebas, tenía que ver con lo anteriorò75 

El evento se prolongó hasta 2016, desarrollando bienalmente 10 encuentros y 9 

concursos de interpretación. Hasta el momento, este festival ha sido el evento de guitarra 

con mayor renombre y duración en Colombia. 

 
 

73 Compensar. Encuentro Internacional de Guitarra Compensar 2001. (Bogotá: Compensar, 2001). 
74 Fernández, entrevista. 
75 Ibid.  
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Otro gran evento fue el Festival Internacional de Guitarra Fernando Sor, organizado 

por la Escuela de música Fernando Sor y encabezado por su director, el guitarrista Edilson 

Gómez. El evento nació en el año 2006 gracias al interés de su director de generar un 

espacio cultural que sirviera tanto a la ciudad como a los estudiantes de guitarra. Hasta 

2009 se realizaron cuatro versiones ininterrumpidas y se contó con la participación de los 

mejores guitarristas del momento, dentro de los que se encuentran Ana Vidovic, Denis 

Azabagic, Pablo Márquez, Jorge Caballero y José Antonio Escobar, Edwin Guevara, Mario 

Riveros, Roberto Martínez, Irene Gómez, Sonia Díaz y Nelson Gómez. Luego de una 

pausa, el festival regreso en el año 2017 con Alexander Parra y Jean Carlo Espíndola 

quienes se encargaron de su gestión. A Esta edición asistieron Guitarristas como Ana 

María Rosado, Danilo Cabaluz, Sonia Díaz, John Quijano Daniel Saboya y Sebastián 

Martínez. El evento también contó a lo largo de su historia con un concurso de 

interpretación, donde los ganadores eran invitados a asistir al New York Guitar Semminar 

at Mannes en Estados Unidos. Posteriormente, este festival uniría fuerzas con el FGEN en 

sus ediciones de 2018 y 2019. 

El festival Cuerdas al Traste, que ha tenido hasta el momento cuatro ediciones 

(2012, 2013, 2018 y 2019) es un evento desarrollado en la Universidad Central por el 

guitarrista Nelson Gómez76. Este evento ha incluido en su programación a guitarristas 

como Alexander Parra, Jesús Emilio González, Roberto Martínez, Carlos Lucio García. 

También ha procurado contar con la participación de músicos e investigadores como 

Roberto Rubio, quien en la tercera edición dictó una conferencia donde se analizaba la 

Chacona de la partita BWV 1004 de Johann Sebastián Bach. El evento ha contado siempre 

con un espacio de concierto donde participan los estudiantes. También posee un 

componente de clases magistrales y conciertos77. 

En el año 2019 en la universidad El Bosque se realizó un festival que estuvo enfocado a 

la música de cámara con guitarra. Fue desarrollado por Alexander Parra, Jean Carlo 

Espíndola y Fabian Forero, profesores de la Universidad El Bosque. Hubo invitados 

 
 

76 El tercer festival, fue coordinado también por el guitarrista Jean Carlo Espíndola.  
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internacionales como la guitarrista Ana María Rosado y agrupaciones como la Orquesta 

Colombiana de Bandolas y el Cuarteto Becao. 
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3.3 El Festival de Guitarra El Nogal 

3.3.1 Consideraciones preliminares 

Después de indagar con las fuentes orales y documentales se concluye que no 

existe una base de datos que permita la documentación del FGEN, como lo evidencian los 

directivos del evento. Por un lado, el director del FGEN, Edwin Guevara, comenta a través 

de una entrevista que la información, evidencias y publicidad del evento se encontraban 

alojadas en su correo institucional, y al dejar su cargo como docente, el correo se cerró y 

se produjo la pérdida total de esta evidencia. Además, en una entrevista sostenida con el 

profesor de planta Jaime Arias, indica que una de las pocas evidencias que posee, se halla 

en el cartel promocional del evento en su versión 2013.  

Por la cercanía del evento es posible obtener esta información directamente de los 

actores que confluyen en el FGEN, para poder así narrar la cronología del evento, 

solucionando la falta de documentación. A continuación, se contará la historia del evento, 

desde la perspectiva real de los creadores del festival, los participantes e invitados. 

3.4 Panorama inicial del evento 

En el año 2009 nace la idea de realizar un festival de guitarra clásica en la UPN. 

En ese momento, en la dirección de departamento de música se encontraba el profesor 

Omar Beltrán y el cuerpo de profesores estaba conformado por María Cristina Ortiz, Jorge 

Vargas, Edwin Guevara -quien se vinculó ese mismo año luego de finalizar sus estudios 

de maestría en Barcelona- y Jaime Arias, quien era el jefe de catedra y profesor de planta. 

Ese mismo año se realizó la primera edición del Festival de Tiple, organizado por el 

profesor de tiple, Oscar Santafé. 78 

La iniciativa estuvo a cargo del profesor Guevara, quien ejerció como director 

general del festival. Esta propuesta fue comunicada en un primer momento al director del 

 
 

78 Gran parte de la información de este apartado proviene de las entrevistas con los profesores 
Jaime Arias, Edwin Guevara y Omar Beltrán. 
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departamento, a partir de una reunión donde se habló que este festival contribuiría a los 

estudiantes de la licenciatura en música. En seguida, la idea fue comunicada al profesor 

Arias, quien estuvo de acuerdo. El nombre que se le dio al festival fue el mismo del sector 

donde está ubicada la sede de música, El Nogal, y como se le conoce a esta sede de la 

UPN. Así, se inició la planeación del primer FGEN, que iniciaría al año siguiente.  

La estructura que tuvo el festival fue determinada en gran medida por la experiencia 

de los organizadores. Por un lado, Guevara participó en varias ediciones de la Semana de 

la Guitarra del Banco de la Republica, en calidad de invitado y como observador. En este 

evento ha habido -y hay actualmente- un amplio componente de clases magistrales, 

talleres y conciertos. También participó en certámenes como el Miguel Llobet, donde la 

totalidad del repertorio a interpretar es obligatorio, o el Festival Francisco Tárrega donde 

se interpretan obligatorias de Francisco Tárrega, la final es con acompañamiento de 

orquesta, y se premian las interpretaciones de las obras obligadas además del premio 

otorgado por la votación del público para conocer a su favorito.  Por otro lado, el profesor 

Arias ya había organizado clases magistrales como la del año 95 cuando invitó a Thomas 

Patterson a la Universidad de los Andes -donde fue profesor de guitarra- y a la Universidad 

Pedagógica. También, fue el principal promotor, dentro de la licenciatura en música de la 

UPN, de las clases colectivas como complemento de las clases individuales de 

instrumento. Esta idea fue inspirada por el currículo de la Universidad de Arizona, donde 

realizo estudios de maestría. También, el profesor Beltrán vivió experiencias en concursos 

de música andina colombiana integrando formatos de cámara y posteriormente como 

miembro de los jurados calificadores. Empero, uno de los mayores referentes del FGEN y 

en el que coinciden los tres profesores, fue el Encuentro Internacional de Guitarra de 

Compensar, del cual ya se hizo mención en el anterior. 
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Para la realización del festival estaban destinados dos escenarios de la UPN, el 

auditorio María Isabel Reyes, de la sede de música, y hasta el 2014, el auditorio Gabriel 

Betancourt Mejía, que se ubicaba en la esquina de la calle 73 con carrera 15. 

Adicionalmente, se usaron con frecuencia escenarios alternos para los conciertos 

principales y algunas rondas finales del concurso como el auditorio Teresa Cuervo del 

Museo Nacional o la sala Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Para las 

clases magistrales y talleres, se usaba también el salón ubicado en la terraza de la casona 

de la sede de música. 

El cronograma de actividades estuvo presupuestado de manera que se iniciara, 

unos meses antes con la publicación de las bases del concurso, donde se divulgaban las 

obras que se iban a exigir en las tres fases el concurso, costos de inscripción y fechas del 

evento. El primer día del festival iniciaba con una bienvenida por parte del comité 

Figura 3-1: Sala de la Cultura Mar²a Isabel Reyes en la sede ñEl Nogalò, 
de la Universidad Pedagógica Nacional 
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organizador y un representante de la universidad. Luego, se iniciaba el sorteo del concurso 

donde se escogía el orden de participación de los concursantes, que estaba a cargo del 

director del festival. Enseguida se daba paso a las primeras audiciones del concurso, 

dividido en dos por el espacio para almorzar y despejar el oído. Ya en la tarde del primer 

día, se daba paso al primer concierto. Estos conciertos generalmente eran compartidos 

entre los invitados y los ganadores de la versión anterior del concurso. También, 

participaba la orquesta de guitarras de la UPN, conformada por estudiantes de la 

licenciatura. En este espacio se leía la decisión del jurado, acerca de los guitarristas que 

avanzaron a la semifinal del concurso.  

El segundo día iniciaba con la audición de la ronda semifinal del concurso que 

tomaba toda una jornada. En la tarde, se hacia la primera clase magistral con alguno de 

los invitados. En la noche tenía lugar el segundo concierto y se leía el veredicto del jurado 

que anunciaba los finalistas del concurso. El tercer día y el cuarto día concurrían de la 

misma manera, incluían dos clases magistrales o una conferencia, que se repartían en la 

jornada de la mañana y la tarde. En la noche iniciaba el tercer y cuarto concierto, 

respectivamente. El quinto día se hacia la final del concurso, que podría desarrollarse en 

la mañana, o coincidir en la noche con el concierto. En la tarde se hacía otra clase magistral 

o taller y finalmente el cierre se daba en la noche con el último concierto y la premiación 

del concurso. 79  

El festival tuvo desde el inicio objetivos concretos. Para el director del festival, lo 

más importante era potenciar el trabajo de los guitarristas de la UPN, partiendo de la 

exigencia que representa interpretar la guitarra frente a un público y un jurado 

especializado. Esto lograría que hubiese una preparación efectiva por parte del estudiante 

y un nivel de autoexigencia superior al que se está acostumbrado en un semestre normal. 

Por otro lado, las clases magistrales y la cercanía que existió entre los invitados y los 

participantes en cada festival, hacía posible una retroalimentación constante en beneficio 

de los estudiantes. Otro objetivo fue hacer homenaje durante cada edición del festival, a 

una figura importante en el panorama nacional de la guitarra. La mayoría de los 

 
 

79 Este esquema que fue el que se manejó en la mayoría de las ediciones del festival, se caracterizó 
también por su flexibilidad, tanto en los espacios usados para cada actividad, como para el 
orden de las actividades.  
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homenajeados se encontraban en vida, por lo que en tres ediciones se contó con su 

presencia en el festival.   

Los recursos que se utilizaron para llevar a cabo el festival procedieron de varios 

sitios. En primer lugar, el director del departamento contactó con la Oficina de Relaciones 

Interinstitucionales -ORI- de la UPN, la cual contribuyó financiando los viáticos o pasajes 

de algunos de los invitados el festival. Otro contacto que logró gestionar la dirección del 

departamento fue con la Fundación Francisca Radke, que se dedicaba a promover y 

apoyar los proyectos de cada una de las facultades de la UPN. La fundación funcionaba, 

entre otras cosas, como un puente que permitía utilizar los recursos provenientes de las 

inscripciones de los participantes al FGEN. Estos recursos se utilizaban para gastos como 

el de los almuerzos de los invitados, e incluso, en algún momento se utilizaron para la 

premiación del concurso. También, hubo un recurso proveniente de la UPN que fue 

concertado entre el director del departamento de música y el rector, y que se utilizó para 

dar un reconocimiento simbólico a los ganadores del concurso80. 

El área de música se encargó de diseñar e imprimir algunos programas de mano y 

afiches. Se encargaba también de la logística y el acondicionamiento de los espacios para 

que los eventos transcurrieran lo mejor posible81 82. 

Un recurso adicional provenía del convenio que la UPN tenía con el ICETEX, el 

cual apoyaba la participación de conferencistas y académicos internacionales en 

universidades p¼blicas. La cercan²a entre esta entidad y el profesor Beltr§n, ñhizo que se 

favoreciera a la Universidad trayendo no solamente uno, que era lo habitual, sino dos 

invitados por a¶o al mismo eventoò83.  

 
 

80 Omar Beltrán, Entrevistado por D. López, 30 de enero de 2021, Transcripción. 
81 Edwin Guevara, Entrevistado por D. López, 23 de octubre de 2020, Transcripción.  
82 Guevara dice que, en ocasiones, al no estar listo el espacio para los eventos que se hacían 

temprano en la mañana, le tocaba a él mismo encargarse, entre otras cosas, de mover las 
sillas o barrer. Esto, en aras de que el evento iniciara a la hora estipulada y no hacer esperar 
hasta que las empleadas del aseo lo hicieran. 

83 Beltrán, asegura que esta cercanía se debió en gran medida por que el fue, en varias ocasiones, 
jurado de la beca Jóvenes Talentos del Icetex.  
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El luthier colombo-venezolano Diego Valencia, gracias a la conexión con el profesor 

Guevara, se sumó donando anualmente entre 2011 y 2014 una guitarra como parte de la 

premiación del evento. El luthier también viajaba desde Risaralda a Bogotá para asistir a 

la premiación, y entregaba la guitarra a su nuevo dueño con los protocolos habituales84. 

Así mismo lo hizo la empresa Cedar Musical, en cabeza de Cesar Arteaga, que entregó en 

2014 una guitarra y en 2015 un bono de $700.000 COP condonable en la misma tienda. 

El encargado de esta gestión fue el profesor Beltrán. 

A lo largo de los años se sumaron entidades como Ibermúsicas o la Universidad de 

Arizona. Iberm¼sicas, es un ñprograma de cooperaci·n exclusivamente dedicado al sector 

musical iberoamericano, que desarrolla un programa de movilidad para músicos por medio 

de ayudas directas e indirectas a través de convocatorias a festivales, mercados, 

encuentros y ciclos, para subsanar el costo de movilidad en la regi·nò85. Gracias a este 

convenio se pudo hacer posible la participación del cuarteto de guitarras Tetraktys, o el 

cuarteto de guitarras In Crescendo. Por otra parte, el programa de guitarra de la 

Universidad de Arizona, Estados Unidos, en cabeza de Thomas Patterson, contribuyó 

enviando dos de sus estudiantes como invitados y costeando los pasajes de uno de ellos.  

Los artistas invitados contribuyeron enormemente con el festival. En primera 

medida, porque ninguno de ellos cobró honorarios -algo poco habitual- por la participación 

en el evento. Incluso, algunos de ellos se hicieron cargo del gasto de vuelos, hoteles y 

comida. 

Aunque importantes, estos recursos no eran suficientes para la subvención del 

festival, razón por la cual los recursos faltantes provenían, en conjunto, del bolsillo del 

propio director del festival y su esposa, la violonchelista Cecilia Palma. 86 Además, el 

 
 

84 Este tipo de premios son habituales en los concursos de guitarra clásica, aunque, generalmente, 
la organización del evento es la encargada de comprar el instrumento que se va a entregar. 
Valencia, tambi®n don· cuatro guitarras, una ñde conciertoò y otra ñde estudioò, 
simultáneamente, en los dos Concursos que tuvieron lugar en el Seminario Internacional de 
Guitarra de Cali, del cual se habló en el apartado anterior. 

85 ñ¿Qué es Ibermúsicas?ò, Ibermúsicas. Acceso el 7 de abril de 2021. 
www.ibermusicas.org/index.php/que-es-ibermusicas/ 

86 Guevara, refiere, al igual que Oscar González -entrevistado también para este trabajo de grado- 
que mantener un festival es muy costoso. Muchas veces, incluso, al no haber sido posible 
la obtención de los gastos de hospedaje por parte de los patrocinadores, era Guevara quien 
se hacía cargo. Esto generó deudas de las cuales le tocó hacerse cargo en su totalidad. 
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profesor Guevara se encargaba de la labor logística que requerían los invitados -

transportarlos desde el hotel hasta el auditorio o la universidad- y, a los invitados 

internacionales, llevarlos a conocer la ciudad y hacerlos sentir cómodos todo el tiempo. 

La premiación del concurso buscó, por un lado, incentivar la participación y 

reconocer el esfuerzo de los participantes a la hora de prepararse y dar lo mejor en el 

escenario. La premiación contaba con tres primeros lugares, a los que se les daba un 

reconocimiento económico que dependía del lugar en que quedaran. También hubo un 

premio que escogía, por votación democrática, el público a la ronda final.87. Además, hubo 

un premio a la mejor interpretación de la obra impuesta, y que se recompensaba con -entre 

las ediciones de 2011 y 2014- una guitarra de Diego Valencia88. Se asignaron también 

menciones honoríficas, asignadas por parte del jurado al guitarrista que ocupara el cuarto 

lugar y, a veces, a uno o varios semifinalistas que se hubieran destacado, pero que no 

hubieran pasado, por una u otra razón, a la ronda final89.  

3.5 La semilla 

3.5.1 Edición 2010: Homenaje a Gentil Montaña 

El primer festival se llevó a cabo en el mes de octubre de 2010. El festival llegó en 

un momento oportuno pues, aunque ya había un grupo de guitarristas interesados en 

compartir los procesos que realizaban en el aula de clase en los espacios que brindaba la 

universidad, como la clase colectiva, era necesaria la creación de un espacio que los 

conjugara y visibilizara. El homenajeado fue Gentil Montaña, quien debido a su grave 

estado de salud no pudo estar presente. Lamentablemente fallecería un año después.  

 
 

87 Menciona Omar Beltrán, que esto fue idea de Guevara, y buscaba vincular al público con el 
festival, logrando que poco a poco se lograra una relación más cercana entre ellos y el 
evento.  

88 En el año 2014, Cedar musical, donó una guitarra de marca Alhambra 5P y que fue asignada 
como un premio especial por parte del jurado. 

89 Cabe aclarar que, el jurado no está obligado a asignar estas menciones y que, de hacerlo, lo hará 
basándose en su criterio personal. 
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 Las primeras ediciones son siempre las más difíciles, pues son las que preparan el 

terreno para lo que vendrá. En consecuencia, esta edición fue una de las más austeras y 

se hizo de manera interna, es decir, que se contó con la participación de los profesores de 

la UPN, que era, Jaime Arias, María Cristina Ortiz, Jorge Vargas y Edwin Guevara. Ellos 

sirvieron como miembros del jurado y el profesor Arias ofreció una clase magistral en la 

que se abord· la interpretaci·n del ñtema y variaci·nò t²picos del periodo musical clásico. 

El rector de la UPN inauguró el evento, y la imagen que tuvo del evento permitió que se 

apoyara con recursos para las siguientes ediciones. 

No hubo conciertos, ni otras actividades académicas, lo que hizo que se centrara 

la atención en el concurso de interpretación. De la misma manera que con los invitados, 

los participantes eran exclusivamente estudiantes de guitarra de la UPN. Fueron alrededor 

de 15 participantes. Las bases mencionaban que se debía interpretar una obra 

renacentista, la obra ñOjos Brujosò de Leo Brouwer, adem§s de una obra del compositor 

homenajeado en esa edición, Gentil Montaña. El concurso constó de dos rondas, que se 

hicieron el 21 y el 28 de octubre, respectivamente. Se premiaron las mejores 

interpretaciones de las tres obras obligatorias y los tres primeros lugares90. Los premios 

consistieron en una pequeña remuneración económica, además de la invitación a 

participar como invitado en la próxima edición del festival.  

 La publicidad para el festival se remitió únicamente a anuncios, realizados por el 

director del festival en la clase colectiva de guitarras, donde invitaba a los estudiantes a 

participar en el concurso. La inscripción fue gratuita lo que promovió la participación de 

más estudiantes. 

La buena acogida de los estudiantes frente al evento fue lo que permitió que continuara en 

años posteriores. Los egresados aquí entrevistados, manifiestan que el festival abrió las 

puertas para que, el movimiento de la guitarra en la universidad se acrecentara. Contribuyó 

a potenciar sus habilidades como intérpretes y motivó la participación en este tipo de 

eventos a nivel nacional91. También permitió controvertir la opinión que tenían, entre otros, 

 
 

90 Los ganadores de las ediciones, así como los jurados de estas, se pueden consultar en la Tabla 
1 ubicada en los anexos de este trabajo. 

91 Algunos de los participantes de esta edición asistieron al tercer festival de guitarra organizado por 
la Universidad del Cauca, que se realizó un mes después que el FGEN. 
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algunos guitarristas de otras universidades, que la UPN no formaba guitarristas solistas, 

sino profesores de guitarra, comentario hecho de manera despectiva.  

3.5.2 Edición 2011: Homenaje a Clemente Diaz 

En esta edición, el festival logró aumentar su campo de acción de manera 

considerable. Para empezar, el concurso se abrió a nivel nacional, lo que fue recibido 

gratamente por estudiantes de otras universidades que participaron de las actividades 

realizadas. La publicidad aumentó con respecto a la edición anterior. Había carteles 

promocionando el festival, y se contó con un manejo de redes sociales que permitió que la 

divulgación fuera más efectiva.  

Los invitados fueron más diversos. Asistieron Mario Riveros, quien sería luego 

profesor de guitarra en la UPN, Roberto Martínez y el homenajeado, que en esta ocasión 

fue Clemente Díaz y además se desempeñó como presidente del jurado.  

 

Figura 3-2: Auditorio Museo Nacional. Foto de Marcelo 
Rincón. 
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Los invitados hicieron además actividades académicas como clases magistrales y 

talleres. Roberto Martínez dictó un taller sobre armonía aplicada a la guitarra, 

aprovechando su experiencia en este campo, respaldada por la publicación de varios libros 

al respecto. Se realizaron 5 conciertos entre el 18 y el 22 de octubre. El primero, realizado 

en la sala de la cultura María Isabel Reyes de la UPN, contó con la participación de los 

profesores de guitarra de ese momento, Jaime Arias, Jorge Vargas, María Cristina Ortiz y 

el Dúo Villalobos, conformado por Edwin Guevara y su esposa Cecilia Palma. El segundo 

concierto se realizó en el auditorio María Teresa Cuervo del Museo Nacional, ahí participó 

el Dúo Latinoamericano, conformado por Alexander Parra y Jean Carlo Espíndola 92 y la 

Orquesta Típica de la UPN, dirigida por Oscar Santafé. El tercer concierto, que también se 

realizó en el auditorio del Museo Nacional, contó con la participación de la agrupación 

Único Trio y la Orquesta de Guitarras de la UPN, que en ese momento era dirigida por 

Jorge Vargas y Edwin Guevara. El cuarto concierto se realizó en la Sala de la Cultura y 

participó el Ensamble de Cámara de Bogotá, conformado por Sandra Arango, Rafael 

Aponte, Edna Barreto, Juan Alejandro Candamil, Edwin Guevara y Cecilia Palma. El último 

concierto fue a su vez la final del concurso, realizado en el Museo Nacional con el 

acompañamiento de la Orquesta Colombiana de Bandolas dirigida por Fabián Forero.  

Por otro lado, el concurso fue mucho más exigente en relación con el año anterior. 

Se le añadió una ronda semifinal, quedando en total tres rondas. Las bases dictaban que 

se debía interpretar de entre una selección, dos obras de Clemente Díaz consignadas en 

un libro recién publicado y que debían tocarse una en cada ronda, respectivamente. A esto, 

se sumaba un minutaje de diez y veinte minutos en primer y segunda ronda, 

respectivamente, donde se debía interpretar repertorio libre. Se pidió además para la final, 

el concierto ñAcerca de la Sonrisaò para guitarra y orquesta de plectros del compositor 

Javier Riba, en adaptación para orquesta de Bandolas. 

La premiación también aumentó en comparación con el año anterior, pues se sumó 

el luthier Diego Valencia, que donó una de sus guitarras para que fuera entregada al 

ganador del premio a la mejor interpretación de la obra de Clemente Díaz, que fue Diego 

 
 

92 Posteriormente, el dúo cambio su nombre a Jacarandá, y hoy en día sigue activo. 
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Ortiz. Esta compensación se volvió habitual y transcurrió consecutivamente hasta 2014. 

Valencia tuvo en el festival un espacio para exponer sus guitarras. Además, el director del 

festival señala que durante la ronda final todos los concursantes tocaron en guitarras 

hechas por Valencia. Esto fue posible gracias a que Guevara a quien pertenecían estos 

instrumentos, recurrentemente los cedía a sus alumnos para que tuvieran la experiencia 

de tocar con guitarras profesionales. Finalmente, se añadió el premio del público, que 

consistía en que después de haber escuchado a todos los participantes se entregaba una 

papeleta por persona y se procedía a llenarla con el nombre del participante favorito, este 

premio lo ganó Camilo Acevedo.  

 Se puede apreciar que en comparación con el año anterior hubo un gran avance 

logístico y académico, así como de exigencia en el concurso. Los participantes indican que 

había mucha motivación, debido a los premios, en especial por la guitarra. Resaltaron la 

dificultad del repertorio, describiéndolo como exigente y de rigurosa preparación. También 

incrementaron los participantes, que ahora provenían, tanto de la UPN, como de otras 

universidades locales y nacionales. Gracias a esto, se continuó avanzando en la 

organización del festival del 2012. 

El maestro Mario Riveros propuso la implementación de una categoría juvenil y otra 

de adultos, debido a la participación de un guitarrista de 13 años que compitió a la par de 

los adultos. Aunque según los entrevistados esta versión fue la más exigente de todas, 

Riveros menciona que no hubo ningún concursante particularmente destacado, por lo cual 

puedo concluir que el nivel estuvo parejo en comparación con la edición anterior.  

3.6 La consolidación 

3.6.1 Edición 2012: Homenaje a Silvio Martínez 

La versión de este año se realizó entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre. El 

festival continuó con su estructura general. Sin embargo, se contó con la participación del 

primer invitado internacional, lo cual significó una diferencia con el año anterior. El 

homenajeado fue Silvio Martínez, guitarrista, compositor y docente. Guevara señala las 

grandes contribuciones que hizo Martínez a la escuela de la guitarra en Santander, y que, 

en sus palabras, es la que más cohesión tiene a nivel nacional. Los viáticos y pasajes, 
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tanto de Martínez como del invitado internacional, fueron costeados por la ORI gracias a 

la gestión realizada entre el director del departamento y el del festival. 

Los invitados fueron Guillem Perez-Quer, Gustavo Niño y Jorge Vargas. Perez-

Quer, es el director del área de guitarra del Conservatorio del Liceu de Barcelona, y fue 

además profesor del director del festival. Por su parte, Niño es un reconocido guitarrista 

vallecaucano, docente y compositor. Vargas, era en ese momento profesor de la UPN. El 

festival contó con las intervenciones de distintos grupos de cámara como el Cuarteto de 

Guitarras de Bogotá, el Cuarteto Colombiano de Guitarras, Entre N.O.S Trio y el Dúo 

Villalobos. También participaron activamente integrantes de la catedra de tiple y bandola 

de la UPN y los ganadores de la pasada edición del concurso. Cabe destacar que estas 

agrupaciones estaban conformadas mayormente por profesores y estudiantes de la UPN, 

lo cual hace ver el interés de la dirección por exaltar el trabajo local. 

Se realizaron en total seis conciertos, repartidos a lo largo de la semana. En el 

primero participaron los estudiantes de tiple y bandola Diego Blanco, Lieder Cárdenas, 

Oscar Amador, Iván Poveda, Juan Sebastián Vera y el profesor Oscar Santafé. También, 

los ganadores de la pasada edición y el Cuarteto de Guitarras de Bogotá, conformado por 

Diego Ortiz, Camilo Acevedo, Roderic Rodríguez y Edwin Guevara.  

 

Figura 3-3: Clase magistral con Gustavo Niño en el salón de la terraza. Foto de 
Edwin Guevara. 
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El segundo concierto estuvo a cargo del Cuarteto Colombiano de Guitarras 

conformado por Luis Castellanos, Nicolas Sotelo, Juan Camilo Obando y Luis Fernando 

Hernández, y el Dúo Villalobos. Estos dos conciertos se realizaron en la Sala de la Cultura 

María Isabel Reyes de la UPN. El tercer concierto fue realizado por Gustavo Niño, que 

interpretó únicamente obras originales propias, y se realizó en el auditorio del Museo 

Nacional. El cuarto concierto, que se realizó en la Sala de la Cultura estuvo a cargo de 

Entre N.O.S Trio, agrupación de música andina colombiana conformada por Nicolas 

Sotelo, Oscar Amador y Juan Sebastián Vera y Jorge Vargas, quien interpretó un recital 

de guitarra solista.  

 

Figura 3-4: Luis Eduardo Castellanos en clase magistral con Guillem Pérez-Quer. 
Foto de Edwin Guevara. 

93 

 

El concierto de cierre estuvo a cargo del invitado internacional, que interpretó en su 

mayoría repertorio español, tanto antiguo como contemporáneo, a excepción de la obra 

Tiento, compuesto por el francés Maurice Ohana. Como sucedió en la edición pasada, el 

 
 

93 Guevara, Edwin. Clase Magistral Gustavo Niño. Noviembre 02, 2012. Bogotá. En Facebook. 
Noviembre 2, 2012. Consultado en mayo 1, 2021. 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10151124606287654&set=a.10150500286812654. 
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último concierto correspondió a la final del concurso de interpretación. Estos dos últimos 

conciertos se hicieron en el auditorio del Museo Nacional. 

Las clases magistrales se realizaron en dos espacios, la Sala de la Cultura y el salón de la 

terraza y estuvieron a cargo de los maestros Niño, Martínez y Perez-Quer. Las clases 

fueron concurridas, en especial la del invitado internacional, esto se debió a la expectativa 

que generó en la comunidad bogotana la participación de una figura extranjera. Pero, los 

como la de bandola y tiple. 

El concurso estuvo conformado, igual que el año anterior, por tres rondas. En 

primera ronda se debía interpretar una de las siguientes obras de Martínez a libre elección 

del participante: Preludio y Danza Paraguaya (Guarania ï Galopa), Ocaso Campesino 

(Bambuco), Llanerita (Vals Criollo) Un adiós. (Zamba 1 de Tríptico), junto con el Homenaje 

a la Tumba de Debussy de Manuel de Falla y 10 minutos de repertorio libre. En segunda 

ronda, se debía escoger una de las siguientes composiciones de Martínez: El Comunero 

(Pasillo), Candorosa y Bella (Pasillo), Para recordarte (Zamba 2 de Tríptico), En mi Soledad 

(Zamba 3 de Tríptico), también el Estudio 12 de Heitor Villalobos y 15 minutos de repertorio 

libre. En la final, se debía escoger entre el Concierto ñAlma Campesinaò de Mart²nez, la 

Fantasía para un Gentil Hombre y el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Estas 

obras iban a ser acompañadas por la Orquesta de Cuerdas de la UPN, pero, finalmente 

esto no pudo llevarse a cabo, debido a que la orquesta cancelo su participación faltando 

apenas dos días para que se llevara a cabo la ronda final. Esto hizo que se modificaran 

las bases del concurso, y los finalistas tuvieron que interpretar únicamente repertorio libre, 

además de una de las obras ya interpretadas del homenajeado. El costo de inscripción al 

concurso fue de $20.000 COP, y con este pago se tenía acceso a la participación tanto del 

concurso, como de las clases magistrales de manera activa. 

Respecto a los premios otorgados, se mantuvo la misma estructura que la del año 

anterior y se definieron las siguientes compensaciones económicas: para el primer lugar, 

$1.000.000 COP, para el segundo, $750.000 COP y para el tercero, $500.000 COP.  Por 

su parte, para el premio del público el premio fue $250.000 COP. El premio especial a la 

Mejor Interpretación de la obra de Silvio Martínez recibió una guitarra de estudio donada 
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Diego Valencia. Los entrevistados manifestaron que este último premio seguía siendo una 

de las principales motivaciones para participar del concurso94. 

3.6.2 Edición 2013: Homenaje a Jaime Arias 

En esta ocasión, el homenajeado fue el profesor de guitarra de la UPN Jaime Arias, 

quien ha sido profesor de la universidad más 25 años y ha contribuido con la formación de 

varias generaciones de profesores e intérpretes de la guitarra.  

Figura 3-5: Afiche del VI Festival. Archivo de Edwin Guevara 

 

Esta edición contó con la participación de Edel Muñoz de Cuba, José Luis Lara de 

Venezuela, Petr Vit de Republica Checa y Carlos Castilla de Colombia. Los dos primeros 

invitados asistieron gracias a la gestión del director del festival, ellos mismos costearon 

sus pasajes y viáticos. La asistencia del maestro Vit se debió al contacto que había entre 

su esposa, que es colombiana y un funcionario de la UPN. Por último, el maestro Castilla, 

 
 

94 Se puede consultar a los ganadores en el anexo 2 de este trabajo de grado. 
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quien actualmente se encuentra radicado en Estados Unidos, vino por recomendación del 

profesor Arias, ya que él fue su profesor durante sus años en Colombia. El jurado 

calificador del concurso estuvo conformado por los maestros Muñoz, Lara, Vit y Arias, 

quien fue presidente del jurado.  

Las actividades académicas las realizaron los maestros invitados, estas 

consistieron en clases magistrales y una charla sobre aspectos técnicos, dictada también 

por Lara. Hubo cinco conciertos, en el primero, que fue en la sala Gabriel Betancourt de la 

UPN participó Andrés Villamil, que hizo el lanzamiento de su libro ñ117 ritmos 

colombianosò, Iv§n Garc²a, la Orquesta de Guitarras de la UPN bajo la direcci·n de 

Guevara y la participación de la solista Laura García y el Dúo Villalobos. El segundo estuvo 

a cargo de Nicolas Sotelo, ganador del tercer lugar en la pasada edición y el maestro Petr 

Vit, este concierto se realizó en la Sala de la Cultura. El tercer concierto, donde participaron 

el Cuarteto de Guitarras de Bogotá y Edel Muñoz, fue el primero que se hizo en la sala 

Otto de Greiff de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El cuarto concierto estuvo a cargo de 

Andrés Cárdenas, ganador del segundo puesto en el pasado concurso, Edwin Guevara y 

José Luis Lara, y se realizó en la sala Gabriel Betancourt Mejía. El último concierto estuvo 

a cargo de Jorge Vargas, Carlos Castilla y Cesar Quevedo, quien hizo el lanzamiento del 

disco ñAmarilloò.  

 

Figura 3-6: Concierto del maestro Edwin Guevara en la sala Gabriel Mejía. Foto de 
Diego Valencia 
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El segundo y cuarto concierto, que estuvo a cargo de algunos de los ganadores de 

la pasada edición y los invitados internacionales, supuso una gran motivación para los 

intérpretes. Esto se debió a que fue una oportunidad para que se divulgara aún más el 

trabajo musical de los estudiantes, además de asumir el reto que significaba compartir el 

escenario con los profesionales. 

Hubo tres costos de inscripción: $50.000 COP, $100.000 COP y $150.000 COP. 

Éstos implicaban la participación en el concurso, además de recibir clases magistrales con 

uno, tres o cuatro maestros, respectivamente. El dinero se debía consignar a nombre de 

la fundación Francisca Radke, perteneciente a la UPN y de la cual se habló anteriormente. 

Esta edición tuvo al igual que la del año pasado, tres rondas. El repertorio que se 

debía interpretar consistía en, para todas las rondas, tres obras a libre elección de 

cualquiera de los compositores homenajeados hasta ahora y un repertorio libre de 10, 15 

y 20 minutos, respectivamente. La premiación se hizo siguiendo la misma estructura de las 

versiones anteriores, la remuneración económica permaneció igual. Sin embargo, la 

guitarra que donó Valencia fue de una mayor gama, específicamente la referencia 

ñConcierto IIò 

Figura 3-7: Tertulia en la cafeter²a ñel Nogalò. Foto de Juan Pablo Orozco 
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Un componente importante que se vivió en el festival fue la interacción cercana que 

hubo entre los participantes y los invitados al concurso por medio de tertulias realizadas 

en la cafetería del Nogal, entre una y otra actividad. Estas actividades extracurriculares, 

consistían principalmente en compartir y alejarse del ambiente académico. Se interpretaba 

música popular o música clásica, se cantaba y se contaban anécdotas o experiencias 

personales. En estos espacios también se llevaba a cabo conversaciones con los jurados, 

donde se hacía una retroalimentación y se conocían de primera mano los aspectos que, 

en opinión de ellos, debían mejorarse en pro de la calidad musical. Según los estudiantes, 

este espacio fue importantísimo, pues se estrechaba la relación entre participantes e 

invitados.  

3.7 El declive 

3.7.1 Edición 2014: Homenaje a Ramiro Isaza 

Esta versión rindió homenaje póstumo a la figura que gestó varios eventos 

focalizados en la guitarra durante las últimas dos décadas del siglo XX en Colombia. 

Ramiro Isaza fue, además el responsable de la apertura del programa de estudios de 

guitarra clásica en la Universidad Nacional, programa que cursaron la mayoría de los 

profesores que hay actualmente en la UPN y en otras universidades de Bogotá. También 

se realizó un homenaje a los 50 años de vida artística de Roberto Martínez, invitado a la 

segunda edición del FGEN. El evento se realizó entre el primero y el seis de diciembre de 

2014, una semana después de que el maestro Roland Dyens participara de la semana 

Gentil Montaña, realizada en la escuela del mismo nombre y en la UPN.95 

Los invitados a esta versión fueron el cuarteto de guitarras In Crescendo de 

Argentina integrado por Juan Pablo Buj²a, Ezequiel Mar²n, Andr®s Novio y Pablo DôNegri, 

Iván Reséndiz de México y por segunda vez consecutiva José Luis Lara. La participación 

del cuarteto fue posible gracias a la convocatoria de Ibermúsicas, por otro lado, los 

maestros Reséndiz y Lara pagaron su estadía. Los invitados fueron también los miembros 

 
 

95 Este evento fue posible gracias a la gestión de Guevara. El maestro Dyens realizó clases 
magistrales y un concierto en la escuela Gentil Montaña y el auditorio del Museo Nacional, 
respectivamente. Las clases magistrales tuvieron un costo de $200.000 COP para alumnos 
activos y $100.000 para observadores. La UPN a partir de un pequeño concurso, becó a 3 
estudiantes para que participaran como estudiantes activos durante sus clases. 
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del jurado del concurso, y los que impartieron las actividades académicas que en esta 

ocasión se realizaron también en el auditorio de la escuela Casa Arpegio.  

 En esta edición se realizaron tres conciertos, el del cuarteto In Crescendo, el de 

Iván Reséndiz y el concierto de cierre, donde tuvo lugar el primer Encuentro de Cuartetos 

de Guitarra96. También se realizó la final del concurso de interpretación. Los conciertos se 

llevaron a cabo en el auditorio del Museo Nacional, el auditorio Gabriel Betancourt Mejía y 

la Sala de la Cultura de la UPN. En esta ocasión, hubo dos costos de inscripción, $50.000 

COP para estudiantes de la UPN y $100.000 COP para estudiantes de otras universidades. 

La inscripción incluía la participación en las clases magistrales realizadas por los invitados, 

y en el concurso de interpretación.  

 

Figura 3-8: Premiación del V concurso. Archivo de Edwin Guevara 

 

 

En el concurso se interpretó en su totalidad, y repartida en cada una de las tres 

rondas, la Suite del Tiempo -I. preludio del tiempo. II. Danza para olvidar el tiempo. III. El 

 
 

96 Esta iniciativa se realizó únicamente en esta edición del festival y se trató de un concierto donde 
participaron, entre otros, el Cuarteto de Guitarras de Bogotá, el Cuarteto Colombiano de 
Guitarras, el Cuarteto Cardam, y el cuarteto In Crescendo. Interpretaron, junto con la 
Orquesta de Guitarras de la UPN, un programa con obras de cámara. 
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tiempo en el espacio IV. Mas allá del tiempo- compuesta por el maestro Isaza, además de 

7 minutos de repertorio libre en la primera ronda, diez en la segunda y quince en la final.  

 

A diferencia de otras ediciones, esta vez se otorgaron dos menciones de honor a 

semifinalistas. También se otorgó el premio especial El Nogal, que constó de una invitación 

para participar en el V Latin-American Guitar Festival, realizado en chicago por el maestro 

Reséndiz. Este premio fue escogido por el jurado. También se otorgaron dos guitarras, 

una, de referencia ñConcierto Iò donada por el maestro Valencia al ganador de la mejor 

interpretación de la Suite del Tiempo, y la segunda, una Alhambra 7P, otorgada como parte 

del premio ñCasa Musical TMSò. Este ¼ltimo premio fue gracias al apoyo de la tienda The 

Music Site y a su director Cesar Arteaga, por gestión del director del departamento Omar 

Beltrán. Además, la compensación monetaria del segundo y tercer puesto subió a 

$600.000 COP. y $400.000 COP, respectivamente. 

Pese a que en esta ocasión la premiación superó con creces a la de años 

anteriores, se percibió un menor interés por parte de la UPN, ya que no se realizaron 

afiches publicitaron como en años anteriores, y debido a un cruce de horarios fue necesario 

interrumpir la clase del cuarteto In Crescendo que se estaba realizando en la Sala de la 

Cultura y trasladarla para el auditorio Gabriel Betancourt, ubicado a una distancia de 2 km. 

Esto se sumó a un problema en la contratación del maestro Guevara, a partir de un error 

en la presentación de un permiso necesario para viajar a España a participar como 

presidente del jurado en el Certamen Llobet. Esto ocasionó que, para el momento de la 

realización del FGEN, la contratación de Guevara estuviera en juego97. Todas estas 

situaciones desembocaron en que el festival cayera en un declive que se evidencio en la 

edición de 2015. 

3.7.2 Edición 2015: Homenaje a León Cardona 

Esta edición homenajeo a uno de los compositores de mayor renombre en el panorama de 

la música andina colombiana, León Cardona, quien debido a su estado de salud no pudo 

hacerse presente. A diferencia de años anteriores esta vez el maestro Guevara no tuvo 

 
 

97 Guevara, entrevista. 
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gran incidencia en cuanto a la selección de los invitados. Fueron los maestros Beltrán y 

Arias quienes gestionaron la participación de los guitarristas Nelson Gómez, Daniel Saboya 

y Cesar Quevedo. El evento se realizó entre el 23 y 27 de noviembre de 2015. 

 

 

Las actividades académicas se redujeron dramáticamente en comparación con 

años anteriores, pues no se realizaron clases magistrales ni charlas o seminarios. 

Únicamente se realizó una pequeña reunión en la Sala de la Cultura entre los tres jurados 

y los concursantes donde, durante 30 minutos se compartieron reflexiones y consejos 

referentes a la percepción que tuvieron de las dos primeras rondas del concurso. El único 

concierto que se realizó estuvo a cargo del maestro Quevedo, que tuvo excelentes críticas 

por parte de los asistentes. 

Las obras requeridas en las tres fases del concurso fueron, para la primera ronda, 

el estudio Opus 6 No. 6 de Fernando Sor y 7 minutos de repertorio libre. En la segunda 

ronda se debía escoger una obra entre tres composiciones del maestro Cardona: Media 

Sangre, Bambuquísimo y Gloria Beatriz, además de 10 minutos de repertorio libre. En la 

final, se debía interpretar de nuevo la obra de la ronda semifinal y 15 minutos de repertorio 

libre. Las dos primeras rondas se realizaron en la Sala de la Cultura y la final en el auditorio 

del Museo Nacional. La premiación se redujo en comparación al año pasado, quedando 

únicamente los tres primeros premios, el premio del público y el premio a la mejor 

interpretación de la obra de León Cardona. Sin embargo, en esta ocasión el maestro 

Valencia no donó guitarra, lo que provocó que se otorgara en cambio, un bono redimible 

Figura 3-9: Banner del VI festival. Archivo de Edwin Guevara 
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en la tienda The Music Site. Este premio fue otorgado gracias a la gestión del director del 

departamento. 

Esta edición fue la última en dos años. Esto se debió primero que todo a la falta de 

presupuesto necesaria para llevar a cabo el festival, aunque también se notó cómo la parte 

administrativa de la UPN, que se suponía que era una de las responsables del evento, dejó 

de prestar la misma atención que en años anteriores. No hubo suficiente publicidad, 

solamente un banner en la página web de la Licenciatura en Música, imagen que tomó el 

director para divulgarla a través de Facebook. Esto se vio reflejado en la cantidad de 

asistentes que hubo en esa ocasión, que fue menor a la de ediciones pasadas.   

En conversación con los estudiantes, varios de ellos expresaron que en su 

momento el festival decayó debido a que no hubo una figura que liderara de la manera que 

lo hizo el maestro Guevara en su momento. Esto puso en evidencia que el trabajo de 

gestión y logística provenía principalmente del director del festival, y señalan 

especialmente que una parte de los recursos provenían directamente del bolsillo de él. 

Sumado a esto, los problemas que el profesor Guevara percibía respecto a su situación y 

ambiente laboral hicieron que se mostrara cansado frente a la idea de gestionar una nueva 

edición del festival y que ésta no tuviera el reconocimiento que merecía desde la parte 

administrativa. 

 Los estudiantes manifiestan que la pausa que tuvo el festival ocasionó que la UPN 

dejara de ser uno de los sitios recurrentes del movimiento guitarrístico de la ciudad, pues 

hasta ahora se había visto una participación regional importante. Esto es perceptible en la 

cantidad de participantes que hubo alrededor de las primeras seis ediciones. Consideran 

también que para algunos de ellos significó tener que buscar otros espacios donde mostrar 

su trabajo, como el Concurso de Guitarra de Cali o Compensar. Esto deja en evidencia 

que el FGEN se convirtió en un espacio donde los estudiantes de guitarra de la UPN 

pudieron complementar y profundizar el aprendizaje que brinda el pensum universitario y 

además ponerlo en práctica. Aunque no afectó el nivel interpretativo particular de los 

estudiantes, sí representó una gran pérdida del impulso que se traía al lograr realizar el 

evento ininterrumpidamente. Esto se ve reflejado en el esfuerzo y el tiempo que tomó 

volverlo a hacer. La expectativa que se generaba en la comunidad de guitarristas cada 

año, anticipando la llegada del festival, perduró durante dos años.  
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3.7.3 Edición 2018: Homenaje a José Luis Lara 

El 2 de abril de 2018, en su país natal, ocurrió un trágico accidente que acabó con la vida 

de uno de los guitarristas que participó en dos ocasiones como invitado del FGEN, el 

maestro José Luis Lara. Gracias a su cercanía con el festival logro convertirse en maestro 

y amigo de los participantes del festival y estudiantes de la UPN. Es por eso por lo que en 

esta versión del FGEN se llevó a cabo un homenaje a su persona y su legado. 
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98 Escuela de Música y Audio Fernando Sor. Afiche FGEN edición 2019. Agosto 26, 2019. Bogotá. 
En Facebook. Agosto 26, 2019. Consultado en mayo 1, 2021. 
www.facebook.com/ESCUELAFERNANDOSOR/photos/a.375002147545/1015653073421
2546. 

Figura 3-10: Afiche del VII Festival. Archivo de Edwin Guevara 






































































































































































