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1. Título 

Aplicación de recursos de armonía negativa dentro de la composición de cuatro piezas 

musicales 
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2. Resumen 

El presente proyecto tiene por objetivo contribuir al desarrollo compositivo mediante el uso de 

recursos técnicos vinculados a la armonía negativa. El producto artístico que se presenta a 

continuación consta de cuatro obras musicales. En este sentido, todas las estrategias usadas en 

el proceso compositivo han sido recopiladas de trabajos previos y concepciones personales 

acerca de este recurso en las cuales se puede apreciar la fusión de géneros tales como: rock, 

folk,  jazz y jazz fusión. Metodológicamente el desarrollo del producto artístico se agrupó en 

tres fases, la primera de ellas se enmarcó en la composición, escritura y análisis de leadsheets; 

la segunda se centró en la grabación, mezcla y masterización de maquetas; y, como última fase, 

se realizó la socialización de los resultados. La propuesta del presente trabajo, en el ámbito 

compositivo, contribuye al desarrollo de una perspectiva simétrica sobre la música tonal 

funcional, desde una alternativa adicional.  

 

Palabras clave: Composición, armonía negativa, música popular, perspectiva 

simétrica. 
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Abstract 

The artistic product contributes to the compositional development through the creation of a 

repertoire of four musical works, in which the resource of negative harmony is incorporated in 

different genres of popular music such as rock, folk, and jazz, in a line of fusion. The strategies 

used in the compositional process were selected from artistic and theoretical references, as well 

as from personal conceptions about this resource based on experience. The artistic product was 

made in three phases: the first consisted of the composition of the pieces, as well as their writing 

and analysis in lead-sheet format; the second consisted of the recording, mixing and mastering 

of the phonograms; and, as a last phase, the results were socialized. The artistic proposal, within 

the compositional field, evidences the versatility of the negative harmony resource, exploring 

its symmetry perspective within functional tonal music, and intends, at the same time, to 

motivate other authors to implement it in their works. 

 

Keywords: Composition, popular music, negative harmony, tonal polarity. 
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3. Introducción 

La armonía negativa es un recurso musical que brinda a los compositores una nueva 

forma de entender la armonía tonal funcional. En este sentido, existen diferentes formas en 

cómo se podría incursionar este recurso dentro del proceso compositivo, brindando resultados 

llamativos que permitan lograr múltiples sensaciones sonoras. Entre estas estrategias de 

aplicación podemos mencionar la rearmonización de progresiones, cadencias o incluso la 

reestructuración melódica de diferentes motivos o frases, todas ellas con el objetivo de 

 

En el contexto ecuatoriano, a pesar de las diversas propuestas innovadoras que podemos 

encontrar, se destaca la existencia de un conservadurismo dentro de la estructura de cada ritmo 

o género musical autóctono, por lo que, realizar algún cambio (ya sea armónico o rítmico) 

puede resultar en un producto completamente diferente a la forma musical original. Frente a 

esta situación, pudiera llegar a ser complicado circunscribir el concepto de armonía negativa 

dentro del repertorio musical ecuatoriano. Incluso, si bien ya existen obras universales con 

relación a este concepto, no se han encontrado al momento composiciones locales que 

sustenten la relevancia de este recurso de forma llamativa. Esto provoca que los compositores 

que hayan escuchado acerca de este concepto y les haya llamado la atención se puedan sentir 

audible focalizado a este tema. 

Generalmente, es difícil recalcar si la armonía negativa se utiliza en una obra o no, ya 

que es un recurso que muchas veces llega a ser ocupado de manera inconsciente por parte de 

los compositores. Sin embargo, cabe resaltar la importante perspectiva que brinda este recurso 

musical, ya que, si bien se pueden ocupar otro tipo de recursos y llegar a los mismos resultados, 

la armonía negativa cuenta con un sustento físico que permite respetar la polaridad tonal dentro 

de las progresiones realizadas. Este trabajo tiene la finalidad de desarrollar piezas musicales 

(de géneros populares) que evidencien diversidad en el uso de la armonía negativa, permitiendo 

un acercamiento de este recurso a los compositores interesados. 

En cuanto a los diferentes autores en cuyas bases teóricas se cimenta esta propuesta, se 

debe mencionar la relevancia del trabajo de Haller (2020), mismo que ha servido para 

comprender de mejor manera cada uno de los postulados de Levy, (1985) en cuanto a la 

polaridad y la concepción de tríada que nos presenta. Existen diferentes autores que han escrito 
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acerca de las diferentes maneras en cómo se podría aplicar este recurso, tales como Sarmiento 

(2018), Huarcaya (2022) o Valdez (2022). Además, es importante destacar también el aporte 

de diversos canales de YouTube que han abordado este tema, tales como La Clase de Juan 

(2019), Angel Mendez (2020), SonGt Vlog (2020), Ludo Hunt (2021), entre otros. 

El propósito del presente producto artístico es contribuir al desarrollo compositivo 

mediante el uso de recursos técnicos vinculados a la armonía negativa dentro de un repertorio 

de obras musicales de géneros populares (jazz, folk, rock). Esto se ha logrado por medio de la 

Leadsheet1, 

condensando la información relevante de la pieza facilitando a los intérpretes la lectura de esta. 

Finalmente, es importante enfatizar sobre el desarrollo de maquetas sonoras, mismas que 

brinda sonaría una canción compuesta con 

este tipo de recurso musical. 

Con todo lo expuesto en este epígrafe, se concluye que el trabajo que se presenta a 

manera de producto artístico es un aporte de cuatro obras inéditas de música popular. A través 

de este trabajo se busca generar expectativa por parte de los compositores interesados, y 

motivar, por medio de estas piezas musicales, a la expansión de la identidad musical, llegando 

a experimentar con esta manera contemporánea de percibir a la armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

musical completa. 
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4. Desarrollo 

Con la finalidad de abarcar la fundamentación teórica del producto artístico, a 

continuación, se presentan las categorías teóricas que sustentan el mismo. 

Armonía Negativa

La armonía negativa es un concepto que ha sido popularizado desde finales de la década 

del 2010.  En una entrevista realizada al músico británico Jacob Collier, este manifestó un breve 

concepto acerca de la polaridad tonal (propuesta por Levy en 1985) y su uso en la armonización 

de la música popular. Un ejemplo propuesto en esta entrevista menciona que, una progresión 

por cuartas que resuelven a C (A7  D7  G7  C) se puede convertir en una progresión 

 Bbm6  Fm6 - C) (June Lee, 2017, m1s30). En este 

sentido, este concepto hace referencia al dualismo presente en la armonía tonal funcional, por 

lo tanto, no se trata de algún concepto atonal, sino que presenta una nueva forma de entender 

la teoría musical que hemos utilizado en los últimos siglos.  

Origen y conceptualización 

El fundamento teórico de la música se basa, en su mayoría, en el sistema armónico tonal 

funcional, el cual posee una simetría intrínseca reflejada en varios recursos musicales. 

Tomasini (2007) nos habla acerca del origen matemático de la música, basándose en una serie 

de armónicos que se producen al ejecutar determinada nota musical (conocidos como 

overtones), los cuales se reproducen en un orden determinado: Fundamental (1/1), octava (1/2), 

quinta (1/3), octava (1/4), tercera (1/5), quinta (1/6), etc.  

Bajo esta idea, Ernst Levy (1895-1981), distinguido pianista, pedagogo y compositor 

suizo, actualmente ha tomado relevancia gracias a su libro A Theory of Harmony (1985). En 

este, mediante un sustento físico, se destaca la viabilidad del uso de la tonalidad como motor 

de búsqueda de nuevas formas de expresión (Ernst Levy, 2023). Es importante aclarar que 

  

En este escrito, el compositor suizo trata acerca de tópicos referentes a una polaridad 

armónica que presenta dos hemisferios recíprocos: el positivo y el negativo. Lo positivo hace 

referencia a toda la teoría que conocemos, mientras el negativo se conecta a un procedimiento 

inverso, dejando resultados como armónicos junto a frecuencias más bajas y diferentes. Sin 

embargo, en este mismo escrito se presentan dos teorías previas y diferentes conocidas como 
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Levy realiza y expone una crítica acerca de estas posturas, ofreciendo dentro del escrito 

Esta gravedad tonal, en palabras de Haller (2020):  

directions - positive and negative. Chords from the positive side  (major chords) are 

generated upwards and therefore gravitate down. Chords from the negative side (minor 

chords) are generated downwards and gravitate up. [Nos sugiere que los acordes giran 

en un centro tonal, el generador, desde dos posiciones opuestas  positiva y negativa. 

Acordes desde el lado positivo (acordes mayores) son generados hacia arriba y por lo 

tanto gravitan abajo. Acordes desde el lado negativo (acordes menores) son generados 

hacia abajo y gravitan arriba]. (p. 37) 

En torno a esta idea de dualismo, Levy (1985, p. 22) nos menciona que la evidente 

relación entre la tónica y su dominante hace factible que ambas sean consideradas generadores 

bajo determinado contexto, siendo el tercer grado del acorde el que defina la polaridad o 

dirección gravitacional del acorde, tomando el no

información, si hay una distancia de tercera mayor entre la determinante y la fundamental 

convierten a esta última en generador, por lo tanto, la gravedad es positiva (hacia arriba). 

Mientras tanto, si hay una distancia de tercera mayor entre la determinante y dominante, esto 

convierte a la dominante en generador y en tal caso, la gravedad sería negativa (hacia abajo).  

Un poco alejado de lo teórico, el trabajo final de grado de Barry (2018) se trata de un 

producto audiovisual que tiene como título Mirada Franca. En este proyecto, se crea una 

comparación entre el dualismo de la armonía negativa y un plano de ballenas debajo del mar 

en oposición al cielo que está fuera de él, algo que brinda dos experiencias distintas de un 

mismo mundo. De este modo, este proyecto audiovisual pasaría a ser una forma gráfica de 

entender este recurso, debido a que denota la esencia de la armonía negativa como tal y nos 

permite entender la polaridad tonal de manera visual. Esto se une con el pensamiento del 

[Cualquier acorde en cualquier tono tiene algo como una reflexión, un acorde opuesto polar 

dentro del centro tonal basado en la rotación de cada una de las notas sobre el eje del centro 

tonal] (June Lee, 2017, 1m57s).  

Por lo tanto, podríamos conceptualizar a la armonía negativa como la interacción junto 

al equilibrio implícito que existe entre las notas musicales y su gravedad tonal, todo esto dentro 
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de un eje (generadores) simétrico. En torno a esta premisa, el eje vendría a ser determinado por 

la tónica y la dominante del acorde, teniendo al tercer grado como el determinante de la 

gravedad armónica presente en el acorde. Todo esto sustentado en base de cálculos 

matemáticos visibles en la tabla pitagórica que presenta Levy (1985, p. 8). 

La relevancia de esta contextualización y conceptualización dentro de la 

fundamentación teórica del producto artístico es muy clara, no podemos empezar a componer 

obras con un recurso del que no conocemos su finalidad. Además, también es importante 

conocer acerca del sustento matemático vinculado a cada uno de los armónicos y su simetría, 

producidos por una nota en específico, lo cual tiene un rol importante dentro de la armonía 

negativa. Por lo tanto, conocer el origen de este recurso nos permite comprender bajo qué 

necesidad se ideó y, con esto, podemos tener claro cuál sería su papel dentro de las piezas 

musicales elaboradas.  

Exponentes destacados  

Dentro de los compositores que han utilizado este recurso en sus obras, podemos 

destacar el trabajo de Jacob Collier, ya que ha sido uno de los mayores representantes de este 

tópico. En su discografía podemos encontrar piezas que exploran la armonía negativa, tal es el 

caso de Hideaway Moon River . No 

obstante, si bien Collier popularizó este concepto, se le atribuye al saxofonista Steve Coleman 

ser el primero que utilizó el término de armonía negativa como tal en 1980. De esta forma, 

Coleman se acercó a un concepto melódico y Collier a uno más armónico (Haller, 2020). 

Además de ellos, también cabe resaltar los ejemplos musicales que Steve Cruickshank publica 

en su canal de YouTube bajo el mismo nombre, en los que ejecuta el recurso de armonía 

negativa rearmonizando canciones populares, algunos de los que podemos encontrar son: 

Bohemian Rhapsody (2022), Take on Me (2020), The Sound of Silence (2018), etc.  

También cabe resaltar que, dentro de América Latina, también existe la presencia 

teórica de este recurso. Podemos resaltar trabajos de titulación como los de: Sarmiento, (2018), 

Huarcaya (2022) o Valdez (2022); e-books como los que ofrece el pianista argentino Pablo 

Ziffer en su página web homónima (2023), e incluso videos tutoriales acerca del tema, tales 

como los que podemos encontrar en diferentes canales de la plataforma YouTube, entre ellos 

están: La Clase de Juan (2019), Angel Mendez (2020), SonGt Vlog (2020), Ludo Hunt (2021), 

etc. 
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Estrategias de aplicación de la armonía negativa  

La aplicación de la armonía negativa en la música popular es algo que generalmente 

surge de manera involuntaria, siendo este un factor que refleja la necesidad (muchas veces 

inconsciente) de conseguir un equilibrio armónico dentro de una obra. Sin embargo, el 

é otros 

resultados podríamos conseguir mediante la aplicación del mismo concepto en diferentes 

contextos. Por lo tanto, son las estrategias o técnicas descritas por varios autores las que nos 

ayudarían, en gran parte, a tener mucha más claridad de qué es lo que podemos conseguir con 

este recurso.  

Rearmonización de cadencias y progresiones armónicas 

Antes que todo, debemos tomar en cuenta que, a más de la armonía negativa, para 

realizar una rearmonización musical (ya sea de progresiones o cadencias) se tienen disponibles 

diatónica, extensión de dominantes, sustitución tritonal o los Coltrane Changes. Con todo esto, 

, at its very core, a concept centered 

centrado en reglas que muchos de nosotros ya conocemos] (p. 4). No obstante, esta afirmación 

no convierte al concepto en algo irrelevante, ya que el escritor recalca también que, además de 

abrir puertas armónicas con un lenguaje musical mucho más amplio, es la historia la que nos 

demuestra cómo el surgimiento de diversas concepciones es el que permite la evolución de la 

música. Por lo tanto, este recurso nos ayudaría a visualizar nuevas ideas y colores desde una 

perspectiva simétrica, permitiéndonos conseguir resultados mucho más amplios.  

Es por esta razón que se considera a la armonía negativa como parte de un dualismo, 

obteniendo analogías como: La luz y la oscuridad, la calidez y el frío, lo liviano y lo pesado, 

etc. En base de esta comparación se obtienen algunos argumentos que la llegan a respaldar, 

tales como: La serie de armónicos (overtones y undertones), la relación entre modos (mayores 

y menores), la relación entre acordes dentro de un eje positivo y negativo, la conversión de 

acordes entre su modo mayor y menor, el círculo de quintas en la armonía negativa, la armonía 

de espejo, los equivalentes modales de espejo, etc.  

Todo lo mencionado hasta el momento nos ayuda a comprender el concepto de 

gravedad musical, mismo que nos conduce tanto al polo positivo como al negativo. En este 

sentido, debemos tomar en cuenta que, en la armonía negativa, la simetría nace de la relación 

de dos escalas cromáticas equivalentes dentro de un eje entre la tónica (fundamental) y su 
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dominante (generador). En otras palabras, podríamos pensar que cada nota tendría un 

su quinta) la que 

determine el intercambio positivo-negativo de estas. Esto puede ser visible de dos maneras: 

Mediante el círculo de quintas o mediante un círculo cromático que depende de la tonalidad.  

De esta manera, Sarmiento (2018) nos presenta una guía concisa de cómo aplicar 

armonía negativa dentro de las cadencias de la música contemporánea. En esta podemos 

destacar varios tipos de ejemplos posibles, tales como: Cadencia ii7-V7 negativa, Cadencia ii7-

V7 mixta, sustitución tritonal negativa, relativo ii negativo, etc. Todos estos son muestras de 

cómo podemos incorporar a la armonía negativa dentro de nuestras composiciones, eso sí, en 

forma de cadencia.  

En cuanto a las progresiones, la teoría es la misma. El intercambio entre notas dentro 

de este eje tonal (tónica-

de acordes e incluso melodías. Esto se refleja en las rearmonizaciones negativas de standards 

de jazz realizadas por Valdez (2022), de las cuales nos menciona:   

Luego de haber realizado un trabajo experimental con la armonía negativa, se puede 

mencionar que la rearmonización negativa brinda mayores posibilidades para 

enriquecer los arreglos musicales. Esta técnica le brinda al músico arreglista una zona 

de la armonía poco explorada, de la cual puede extraer acordes nuevos para darle mayor 

variedad a los temas. Entonces, se puede inferir que rearmonizar una canción con 

armonía de su zona negativa es un método arreglístico novedoso que puede incrementar 

las posibilidades del músico arreglista. (p. 59) 

Es en este sentido que, bajo el fin de presentar una forma mucho más visual para 

entender todo lo expuesto con respecto a la implementación de este recurso, se ha desarrollado 

una guía breve para la aplicación de la armonía negativa en cadencias y progresiones. 

Explicando, mediante cuatro pasos, cuales son los principales factores a tener en cuenta para 

su uso, todo ello en base a información proporcionada por Levy (1985), Sarmiento (2018) y 

Haller (2020). A continuación, la misma: 
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Figura 1. Paso 1 y Paso 2 de uía breve para la aplicación de la armonía negativa en cadencias y progresiones
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Figura 2. Paso 2.1 y 3 uía breve para la aplicación de la armonía negativa en cadencias y progresiones
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Posible uso híbrido  

Todo lo expuesto en el apartado anterior nos deja en claro que se puede concebir a la 

armonía negativa como un recurso rearmónico, en el cual progresiones o cadencias diatónicas 

son reestructuradas desde su polaridad negativa. Esto es algo clave ya que, como se refleja en 

estudiantes admiten la aplicación de armonía negativa como una opción armónica útil para la 

  Por consiguiente, las técnicas mayormente usadas se ven de cierta 

positivo y lo negativo.  

En relación con la idea anterior, Haller (2020) nos menciona acerca del uso de la 

armonía negativa dentro de la música popular (comercial) donde nos menciona que muchos 

artistas implementan este recurso dentro de sus obras sin siquiera saberlo, siendo las formas 

más comunes el empleo tanto de la dominante negativa (equivalente a una cadencia plagal 

menor) como de una tónica menor. Ante esto, argumenta que:  

Traditional music theory would simply interpret this chord as borrowed from minor, 

but from the perspective of polarity one cannot help but see the symmetrical 

relationship towards the positive dominant that produces the same gravity towards the 

tonic but from the opposite direction [La teoría musical tradicional simplemente 

interpretaría este acorde como tomado prestado de la tonalidad menor, pero desde la 

perspectiva de la polaridad no se puede evitar ver la relación simétrica hacia el 

dominante positivo que produce la misma gravedad hacia la tónica pero desde la 

dirección opuesta]. (p. 60) 

Es en este punto 

la armonía negativa. Manteniendo el principio de simetría y la función de cada acorde (tónica, 

dominante, subdominante), pero incorporando lo negativo dentro de una progresión armónica. 

Si bien es cierto que Sarmiento (2018) ya nos exponía acerca de una cadencia mixta, la idea 

que se propone es la posibilidad de crear progresiones positivas-negativas de acordes en donde 

el eje no se limite a la tonalidad base, sino también a la relación de modos que hay entre ellos 

(eje entre la fundamental y el generador). De este modo, es como si se tratase de un intercambio 

  

Con todo esto, no sería factible determinar una manera en cómo todo esto se debería 

desarrollar, ya que recae en la subjetividad y gusto del compositor o intérprete (en caso de 

improvisación). Sin embargo, la idea principal es, en esencia, conservar el equilibrio armónico 
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dentro de la pieza, de manera que la distribución de voces vaya de la mano con la gravedad 

a la mezcla entre las estrategias de rearmonización (cadencias y progresiones) y la armonía 

tradicional.  

Formato Leadsheet 

En base a la información brindada por Feist (2018), podemos constatar que el LeadSheet 

es una forma de notación musical abreviada que presenta solo los elementos esenciales de una 

canción, siendo este formato mayormente asociado con la música popular, más en concreto con 

el jazz. Además, este formato es mucho más eficiente para comunicar ideas musicales y permite 

mucha más libertad creativa que presentar detalles más específicos.  

Feist (2018), también nos menciona que:  

En su forma más pura, la notación LeadSheet consiste en solo la melodía o la línea 

principal y los símbolos de los acordes. Mientras que el paradigma de la notación clásica 

especifica cada nota para que los músicos interpreten la intención explicita del 

compositor, en la música basada en la sección rítmica, los músicos frecuentemente 

desarrollan sus propias partes. Lo que tocan se basará en la melodía y armonía 

esenciales, así como en el género musical, los roles habituales de los instrumentos en el 

ensamble, la actual intención creativa del artista principal y otros varios criterios. El 

lead Sheet provee suficiente información para que todos estén en la misma página

literalmente de modo que puedan desarrollar juntos una interpretación única de la 

melodía. (párr. 4).2 

El objetivo de este formato es ser breve y conciso, en su gran mayoría no se excede de 

una o dos páginas de extensión, por lo que no existe una regla de los elementos musicales que 

lo componen, sin embargo los más típicos son: El cifrado de acordes (se colocan por encima 

de la melodía y mencionan la tónica, el tipo de acorde, sus tensiones o extensiones y, en caso 

de ser necesario, el bajo), el tempo, el estilo, la clave, la tonalidad, el compás, la melodía, 

direcciones de ejecución, signos de repetición, dinámicas, notación de slash (indican 

acompañamiento rítmico en secciones de solo o espacios sin melodía escrita), notación de 

ensamble, letra. 

Una vez explicado el concepto de este formato de notación musical, es importante 

aclarar que es difícil establecer los límites creativos que la armonía negativa puede llegar a 

 
2 Traducción realizada por el autor 
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tener, por lo que la intención no es consolidar una manera estática para la ejecución de las 

piezas desarrolladas, sino que las piezas sirvan como base para la creatividad de los intérpretes, 

dando libertad de aplicar muchos otros recursos a las mismas o incluso llevar a otro nivel el 

concepto de armonía negativa planteado. Por lo que la importancia del formato LeadSheet en 

el presente trabajo radica principalmente en la libertad interpretativa del mismo, permitiendo 

no solo documentar al presente producto artístico, sino también dar espacio a la creatividad y 

descubrir los infinitos resultados sonoros que un recurso como la armonía negativa nos puede 

brindar en base a melodías propuestas.  

Música Popular 

Según Flores (2008), es difícil definir como tal a la música popular, esto debido a que 

engloba diversas ideas musicales (de diferentes regiones) en constante cambio. Bajo este 

margen, la música popular estadounidense se ha establecido como la base de gran parte de la 

música pop que conocemos en la actualidad y, por lo tanto, se ha convertido en una 

manifestación cultural contemporánea. Es así como el escritor también nos habla acerca de un 

artículo escrito por Baker (1933) donde se abarcan dos preguntas relevantes: ¿Qué es la música 

popular? ¿Por qué es popular?  

A la primera pregunta Backer contesta diciendo que la música popular es aquella que 

es fácil de memorizar y que el oyente relaciona con algún momento de su vida. Hay 

que matizar que el autor también incluía en su definición de popular las melodías 

clásicas que han quedado en la memoria personal o colectiva. A la segunda pregunta 

respondía que una música es popular porque es fácil de escuchar. (p. 45) 

Sin embargo, bajo esta misma definición que nos brinda Baker (1933), la música 

popular llegaría a tomar diversos e incontables significados dependiendo de la ubicación, un 

ejemplo de ello es el sector latinoamericano que posee una inmensa cantidad y variedad de 

ritmos, géneros e incluso identidades musicales, que no solo buscan ser melódicamente 

para el oyente, sino que reflejan realidades con las que el pueblo o 

En este sentido, algunos ejemplos de géneros 

latinoamericanos conocidos llegan a ser el tango, la cumbia, el bossa nova, etc; y algunos 

ejemplos de ritmos tradicionales ecuatorianos serían el albazo, el san juan, el aire típico, etc. 

Con todo esto, también es importante recalcar que las características líricas (en caso de 

tener letra) de este tipo de música son mayormente relativas al compositor o letrista, pero el 

idioma más comúnmente empleado bajo la concepción de música pop  
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 De esta forma, con el paso del tiempo, la concepción de la música popular ha ido 

evolucionando y ampliándose a varios géneros musicales tales como lo son: el pop, el rock, el 

folk, el jazz, etc. Estos son importantes de conocer ya que se busca destacar la versatilidad de 

la armonía negativa dentro de diversos estilos musicales, de manera que no sea una regla de 

composición, sino solo una alternativa a usar en secciones determinadas de las piezas. 

Folk 

En base a la información de Haro (2021), la palabra folk 

deriva del alemán volk. Como género musical, tuvo su surgimiento en el siglo XX y combina 

elementos del blues y el rock dentro del terreno instrumental y rítmico de la tradición folclórica 

local (especialmente en la Costa Oeste). Es a finales de los años 60 en donde se destacan dos 

vertientes de este género:  

a) La canción de autor (folk pop): Fue usada en sus principios como canción de protesta 

en contra de la corriente norteamericana. Sin embargo, con el paso del tiempo incluyó 

temas más apegados a un enfoque poético, tomando en cuenta aspectos musicales 

so del presente producto artístico, esta sería la vertiente 

de folk a utilizar.   

b) Música folclórica contemporánea: Su objetivo es rescatar y adaptar música instrumental 

del folclor tradicional a la actualidad, siendo este un concepto más apegado a lo que 

c   

En una entrevista al cantautor Devendra Banhart, se expone cómo ha cambiado el folk 

en comparación a generaciones pasadas, acotando que los temas políticos que antes eran tan 

abundantes ahora no son tan necesarios dentro de la lírica de este género (Lenore, 2010). 

Independientemente a esto, el folk ha sido abordado por gran parte de la escena musical 

estadounidense gracias a su concepción como género pop, siendo algunas figuras destacables: 

Bob Dylan, The Byrds, The Mamas & the Papas, etc.  

Jazz  

Jazz es indefinible y, sin embargo, no es muy difícil 

incluso subjetividad) que hace que sea imposible englobar todo en una sola definición, pero al 

mismo tiempo podríamos distinguir fácilmente sus cualidades sonoras. Sin embargo, como 

Encalada (2012) menciona, el jazz surgió en el sur de los Estados Unidos a finales del siglo 
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XIX como resultado de la fusión de diversas expresiones culturales y sociales de esa época. 

Esta fusión se dio principalmente entre los estilos musicales provenientes de Europa y África. 

Entre ellas, en base a la breve historia y evolución de este género que propone Guartán (2018), 

podemos mencionar brevemente algunos subgéneros del jazz, tales como: Dixieland, Big 

Bands, Swing riff Call and response Bebop, Cool Jazz, 

Hard Bop, Free jazz. Además, cabe mencionar que varios recursos armónicos y rítmicos del 

jazz se han integrado a varios géneros autóctonos de algunas regiones, permitiendo de esta 

manera expandir el panorama sonoro del género. Algunos grandes exponentes del jazz en 

general son: Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane, Louis Armstrong, etc. 

Jazz Fusión 

Se podría entender como Jazz Fusión a las diversas mezclas que han tenido los recursos 

del Jazz con diferentes estilos musicales, ya sean populares o autóctonos de diferentes regiones. 

Como menciona Guartán (2018), este género musical combina la base rítmica de géneros como 

el rock, el funk y/o la música latina con elementos del jazz, incluyendo instrumentos 

electrónicos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, sintetizadores y efectos, logrando así 

una mezcla de sonidos y estilos que le dan una sonoridad única. 

Dentro del contexto latinoamericano, Menanteau (2018) menciona que la propagación 

del jazz en el nuevo continente ha tomado significados tanto musicales como extramusicales. 

En este sentido, existen varios géneros que se conocen como Latin Jazz, pero teóricamente se 

trataría de una concepción latina del Jazz Fusión, algunos ejemplos de ello llegan a ser: el Bossa 

Nova, el Jazz afrocubano, el Cubop y las diversas fusiones existentes con la Cumbia, el Son, 

la Salsa, etc.  

En el margen ecuatoriano esto también ha sido explorado, siendo esta fusión 

desarrollada en géneros tradicionales de cada región (albazo, san juan, danzante, etc). De esta 

forma, esta mezcla ha sido incluida en composiciones y arreglos musicales de grupos como 

Ecuador Encuentro, Pocket Band, Jazz the Roots, etc. Esto es algo que permite, en el presente 

producto artístico, la incursión de recursos tradicionales ecuatorianos dentro de las obras 

compuestas. 

Rock 

El rock es un género musical de ritmo marcado que se originó en la década de 1950, 

proviene de la combinación de varios géneros estadounidenses como el R&B, el Blues, el 
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Country, etc. Garay (1996) nos menciona que el rock es considerado uno de los fenómenos 

culturales más relevantes de la segunda mitad del siglo XX que, surgido como una expresión 

artística creada por y para jóvenes, tiene una historia íntimamente relacionada con la formación 

de un nuevo grupo social. En este sentido, el rock marcó el inicio de una cultura musical juvenil, 

estableciendo importantes diferencias con la cultura y la moralidad de los adultos imperantes 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

Al igual que el jazz, las diversas fusiones de este estilo han marcado toda una historia 

llena de subgéneros e incluso nuevas concepciones derivadas de este. Algunos ejemplos llegan 

a ser: rock and roll, rock alternativo, rock psicodélico, punk, metal, etc. Es así como algunos 

de los exponentes más destacables llegan a ser: Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, The Beatles, 

The Rolling Stones, Pink Floyd, etc. Con todo esto, Sierra (2016) nos menciona:  

El rock es la música de los poetas que usaron la guitarra como bandera, de los 

revolucionarios que emplearon la voz y el sonido para cambiar las cosas, y de los 

visionarios que se arroparon en su fascinante libertad para dejar su huella en el tiempo. 

(p. 11) 

Con todo esto, se ha llegado a conceptualizar acerca de los géneros musicales que 

pertenecerán a las piezas a desarrollar, ya sea en forma de fusión o no. De esta manera, se 

buscará demostrar la versatilidad del recurso de armonía negativa por medio de las estrategias 

brindadas anteriormente, implementado dentro de esta variedad de estilos musicales la posible 

evidenciar el uso de esta herramienta 

compositiva incluso en géneros que normalmente no se asocian con este tipo de recursos 

musicales, siendo una posibilidad de explorar nuevas formas de hacer música para los 

compositores interesados. 
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Métodos 

El producto artístico, bajo la finalidad de contribuir al desarrollo compositivo local, 

trata sobre la aplicación de un recurso armónico que se adscribe al núcleo básico de 

Composición y Arreglos Musicales. Además, forma parte del proyecto Creación, producción 

y difusión de las obras musicales en la Universidad Nacional de Loja 2022-2023. En el 

contexto metodológico y con la finalidad de llevar a cabo una secuenciación, se ha considerado 

que el proceso creativo se enmarque en la investigación exploratoria, en virtud del 

acercamiento hacia los recursos compositivos utilizados en el proceso creativo. En este sentido, 

el enfoque se definió como cualitativo, debido a que trata de una reinterpretación subjetiva 

sobre ideas pertenecientes a este tópico. Además, el diseño del presente sería experimental 

artístico, pues nos permitirá la incorporación de fusiones musicales en el transcurso del proceso 

compositivo, todo esto en torno al empleo de la armonía negativa. 

Se cumplieron tres fases específicas, mismas que requirieron la aplicación de diferentes 

métodos para poder desarrollarse de la mejor manera. La primera de ellas giró en torno a la 

elaboración de piezas inéditas donde se refleje el uso de armonía negativa. Esto se consiguió 

por medio del método sintético que, a partir de los componentes del concepto, nos permitió 

crear y consolidar un repertorio. Las técnicas empleadas en este caso fueron la rearmonización 

-positivas 

tonales). El resultado de todo esto se manifestó dentro de partituras en formato Lead Sheet, esto 

junto a sus respectivos análisis que describen el empleo de la armonía negativa. 

La segunda fase constituyó la elaboración de maquetas sonoras de las piezas 

desarrolladas, mismas que se constituyeron en una aproximación sonora al trabajo realizado, 

insumo a futuro del proceso de producción musical. Apoyados en el método analítico sintético, 

se buscó que las maquetas sean una reproducción de determinadas propiedades y características 

del objeto de estudio. De esta manera, mediante técnicas como la grabación y la mezcla, se 

obtuvo una referencia óptima del producto en archivos de audio. Adicionalmente, se realizó 

una autoentrevista que permitió al compositor despejar interrogantes acerca del proceso 

realizado. 

Como última fase, se realizó la socialización de los resultados y la puesta en escena del 

producto artístico. En este sentido, el método expositivo acompañado de la técnica del recital 

comentado, coadyuvaron en la exposición oral de la fundamentación teórica junto al producto 

artístico cuyo enfoque analítico, permitió exponer de manera explícita las bases teóricas y 

procedimentales de la armonía negativa implícita dentro de las obras desarrolladas. 
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Resultados y discusión 

Para empezar, cabe mencionar que gran parte del sustento teórico de este trabajo no 

solo se centran en los postulados escritos por Levy (1985), sino que es la propuesta de Haller 

(2020) la que ayudó a comprender de mejor manera las tantas cuestiones que la armonía 

negativa conlleva, tales como la gravedad tonal, la polaridad y sus posibles aplicaciones dentro 

de la música popular.  

Luego de haber finalizado con el proceso creativo compositivo, esto junto a la 

aplicación de recursos de armonía negativa dentro de ellos, se obtuvo como resultado cuatro 

temas musicales en base a géneros de música popular. Los títulos de cada pieza junto a su 

género musical son los siguientes: Amnesia (Rock), Atardecer (Folk), The Cowboy (Jazz 

Fusión), Juan Jazz (Jazz Fusión). Con ello, la razón por la que se decidió usar música popular 

en este producto artístico, estuvo encaminada a demostrar que este recurso musical puede llegar 

a ser útil y práctico bajo cualquier contexto sonoro. 

Después de ello, se realizó la documentación musical de cada uno de los temas, de 

forma escrita y audible. El resultado escrito se reflejó en formato de leadsheets correspondiente 

a cada una de las piezas musicales, con la finalidad de condensar la información armónica y 

melódica dentro de una notación sencilla y concisa. El objetivo de ello fue que los posibles 

interesados en ejecutar alguna de las piezas, no tuvieran mucha dificultad en la lectura de las 

mismas. En base al formato de los leadsheets 

tema, resaltando cómo este recurso musical se emplea dentro de las piezas inéditas, destacando 

base a la polaridad. El resultado audible se desarrolló en base al proceso de producción musical 

(grabación, mezcla y mastering) de maquetas correspondientes a cada tema musical.  

Los resultados que devienen de la autoentrevista, resuelven inquietudes generales 

acerca del producto artístico y su realización. Por lo tanto, si bien la producción musical no es 

el eje de este producto artístico, las maquetas fueron indispensables para facilitar el 

acercamiento sonoro de este concepto a cada uno de los interesados.  
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5. Conclusión 

La incorporación del recurso conocido como 

composición de cuatro obras de música popular (Rock, Folk, Jazz y Jazz Fusión), permite 

constatar la versatilidad de esta herramienta musical dentro de contextos no necesariamente 

académicos. En este sentido, el presente producto artístico ha llegado a plasmar algunas de las 

diversas formas en cómo la armonía negativa puede ser empleada dentro de cualquier tipo de 

música, además de su significativo aporte en la transmisión de diferentes emociones sin pérdida 

 

El formato LeadSheet permite que las composiciones realizadas puedan ser 

documentadas de una manera sencilla y concisa, facilitando no solo la lectura musical, sino 

también brindando libertad musical dentro de la ejecución de la obra. En este sentido, y bajo el 

mismo formato, los análisis armónicos negativos realizados han aportado en el entendimiento 

pleno del cómo la armonía negativa se incorpora dentro de cada una de las cuatro 

composiciones. Adicionalmente, la realización de archivos sonoros amplia en gran manera el 

acercamiento de este concepto a diferentes músicos, llegando a servir tanto a compositores 

académicos como a aquellos que no necesariamente cuentan con formación musical. 

Este producto artístico es una contribución al desarrollo compositivo local, plasmando 

algunas de las múltiples maneras en cómo la armonía negativa puede ser incorporada al 

catálogo de recursos musicales compositivos empleados en cualquier contexto musical. 
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7. Anexos 

Anexo 1: 
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Anexo 1.1 (Análisis armónico): 

Secciones formales: 

En el tema musical 

rock. De esta manera, la canción inicia con un intro de guitarra (c. 1-8) previo a la integración de toda 

la banda en una sección instrumental (c. 8-16). A partir de ese punto, se han asignado letras para un 

mejor entendimiento de las secciones, las cuales serían: estrofa 1 (A), coro (B), instrumental (C), estrofa 

2 (D), coro (E), solo de guitarra (F) y coro final (G). 

Aspectos armónicos y melódicos 

La tonalidad como tal de esta pieza 

usar sería entre su tónica (E) y su dominante (B). En este sentido, la progresión armónica fue escrita a 

partir del reemplazo de acordes negativos dentro de los acordes diatónicos, siendo esto aclarado por el 

uso de paréntesis en el análisis, por ejemplo: En el c.13 encontramos el término de III- negativo, lo cual 

hace referencia al tercer grado menor (G#m) en su forma negativa (C).  

En cuanto a las escalas empleadas, se puede destacar que en los riffs de guitarra se empleó la 

escala pentatónica mayor de E en su forma negativa, lo cual da como resultado la escala pentatónica 

menor de la misma tonalidad. Esto es algo curioso ya que todos los acordes empleados son mayores, 

siendo esto uno de los factores que permite un poco más de contraste dentro de su sonoridad. Sin 

embargo, la única ocasión en donde se ocupa una nota diatónica mayor en la melodía es casi al final de 

los riffs de guitarra (c. 15; c. 47), en donde llega a funcionar como una tensión de #9 del acorde.  

Particularidades a destacar 

Uno de los elementos más llamativos de esta pieza es la incorporación del acorde de Bb, ya que 

no se trata de un acorde diatónico (ni en su modo menor o mayor). La razón por la cual esté acorde 

funciona es porque conlleva una sustitución tritonal del eje planteado, algo que se representa como su 

extremo opuesto dentro del círculo de quintas, conservando el eje planteado, pero desde otra 

perspectiva. 
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Anexo 2: 
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Anexo 2.1 (Análisis armónico): 

Secciones formales: 

En el tema musical -coro (con 

repetición da capo), común dentro del género folk. Cabe mencionar que la repetición escrita provoca 

que cada letra sea asignada a dos secciones relativas a la repetición en cuestión, por ejemplo: La letra 

A corresponde a la primera y a la tercera estrofa. Además, tanto el coro como las estrofas están divididas 

en dos letras, esto con el fin de hacer evidente el contraste del empleo de armonía negativa. En este 

sentido, las letras asignadas conforman la siguiente estructura: Estrofa 1 y 3 (A, B), Estrofa 2 y 4 (C, 

D), Coro (E, F) 

Aspectos armónicos y melódicos 

usar sería entre su tónica (D) y su dominante (A). En este sentido, la progresión armónica fue escrita a 

partir del reemplazo de acordes negativos dentro de cadencias diatónicas, siendo esto aclarado por el 

uso de paréntesis en el análisis, por ejemplo: En el c.9 encontramos el término de V7 negativo, lo cuál 

hace referencia al quinto grado con séptima dominante (A7) en su forma negativa (Em7b5). En el coro, 

la progresión armónica es repetitiva, por lo que el empleo de armonía negativa se realiza sutilmente 

conforme vayan avanzando los compases, esto con el fin de lograr contraste entre lo positivo y lo 

negativo. Adicionalmente, cabe destacar que en las estrofas existe una flexión a Eb que es posible 

gracias al acorde Em7b5 que también funciona como dominante de Fm y el Bb7 permite volver a D 

siendo un reflejo tritonal del acorde de Em, todo esto mediante cadencias II - V.  

En cuanto a las escalas empleadas, no hay mucho que mencionar, ya que se usó alteraciones diatónicas 

al acorde en cuestión, coincidiendo casi en su mayoría con la escala de D (mayor). 

Particularidades a destacar 

Con todo lo mencionado en los apartados anteriores, en esta pieza se evidencia más que nada 

el uso de armonía negativa dentro de acordes no necesariamente diatónicos al eje.  
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Anexo 3: 
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Anexo 3.1 (Análisis armónico): 

Secciones formales: 

En el tema musical bossa nova, se 

establece una estructura estrofa-coro, común dentro del género folk. En este caso, se iniciaría con un 

pequeño intro de guitarra con repetición (c. 1-4) para de ahí ir en base al siguiente orden: Estrofa 1 (A), 

Coro (B), Estrofa 2 (C), Coro con repetición (D) y se acaba con un solo de trompeta que es opcional, 

por lo que no se le ha añadido ninguna letra.  

Aspectos armónicos y melódicos 

La tonalidad como tal de esta pieza es Am (menor), sin embargo, en este caso no se optó por 

usar el eje diatónico a la tonalidad (el cuál sería A - 

y dominante perteneciente su relativa mayor, el cual sería C - G, este fue un elemento que ayudó a 

ión armónica fue escrita a partir de 

acordes diatónicos, dominantes secundarías y su reemplazo por acordes negativos, esto nuevamente es 

aclarado por el uso de paréntesis en el análisis, por ejemplo: En el c.12 encontramos el término de IV-

9 negativo, lo cual hace referencia al cuarto grado menor con séptima dominante y novena (Dm9) en 

su forma negativa (Ebmaj9). Algo importante destacar es el empleo de modos y de armonía negativa 

dentro de estos, todo en base al eje planteado, por ejemplo: El acorde D7 pertenece al modo dórico de 

Am, pero si lo invertimos en base al eje C -G obtenemos el acorde de Eb9. De esta manera se pudo 

conseguir una secuencia cromática de dominantes que permite una resolución sólida a cualquier sección 

de la pieza dependiendo del último acorde usado (Eb9 lleva al coro, Db7 a la estrofa o permite la 

repetición de la secuencia). En cuanto a las escalas empleadas, no hay mucho que mencionar, ya que se 

buscó lograr un fraseo no tan melódico usando alteraciones diatónicas al acorde en cuestión. 

Particularidades a destacar 

Con todo lo mencionado en los apartados anteriores, en esta pieza se llega a evidenciar más que 

nada que,   
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Anexo 4: 
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Anexo 4.1 (Análisis armónico): 

Secciones formales: 

En el tema musical San 

Juan, se establecen dos temas en una estructura A-B, común dentro de los standards de jazz. En este 

caso, se iniciaría con un pequeño intro de piano en donde el saxofón se integraría sutilmente (c. 1-12), 

después de esto, se avanzaría en base al siguiente orden: Tema A (A), Tema B (B), sección de 

improvisación (C), Coda en base al tema A (B). El sentido formal de esta pieza es establecer secciones 

de improvisación, esto con un acompañamiento armónico basado en la introducción. Después de cada 

solo se retomaría el tema B, tanto para avanzar al siguiente solo como para ir a la coda final.  

Aspectos armónicos y melódicos 

La tonalidad como tal de esta pieza es Am (menor), sin embargo, en este caso no se optó por 

usar el eje diatónico a la tonalidad (el cuál sería A - 

y dominante perteneciente su relativa mayor, el cual sería C - G. En este sentido, la progresión armónica 

fue escrita a partir de acordes diatónicos, dominantes secundarías e intercambio modal, realizando 

algunos reflejos negativos en lo que la obra avanza. Cabe mencionar que, en algunos casos, fueron 

descartadas algunas notas negativas para evitar disonancias, pero se buscó conservar la mayor cantidad 

 

El tema A se puede traducir como dos acordes previos a sus respectivos equivalentes negativos, 

ejemplo: Am11 (positivo), Ebsus4 (negativo). Por otra parte, el tema B es un poco más complejo, ya 

realizado mediante el eje C - G. Todo esto, al igual que en análisis previos, es aclarado mediante el uso 

de paréntesis, por ejemplo: En el c.20 encontramos el término de VIImaj7 Negativo (Dórico), lo cuál 

hace referencia al séptimo grado mayor con su séptima mayor (Gmaj7), que pertenece al modo dórico 

de A, en su forma negativa (Dbmaj7). 

 En cuanto a las escalas empleadas, conociendo que este es un análisis de la obra ya 

desarrollada, se considera relevante comentar que la construcción melódica de este tema fue, a su vez, 

una experiencia anecdótica. El compositor tuvo por algún tiempo el de acompañamiento del piano 

en la mente, luego en base a inversiones  pudo extenderlo un poco más, pero no se tenía 

claro cómo sería la melodía. En un inició se empezó con un ascenso en intervalos de cuartas a partir de 

A, pero el bloqueo creativo siguió presente. Sin embargo, surgió una idea que, en palabras simples, fue 

pensar a dónde iría la melodía e invertir esa idea 

cada acorde le sigue su reflejo negativo, se pudo 

a lo largo de la progresión desarrollada. Un ejemplo pequeño es el Ab (c. 13) que, positivamente sería 
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Particularidades a destacar 

Con todo lo mencionado en los apartados anteriores, en esta pieza se buscó subir un poco más 

el nivel de aplicación que la armonía negativa podría llegar a tener. Si bien no es común usar un eje en 

base a una relativa (y no a la tónica), esto nos aportó a conseguir nuevo material armónico para el tema, 

n se propuso 

eje C -G. En términos sencillos, esto amplía la cantidad de alteraciones posibles a usar dentro de escalas 

en diferentes contextos sonoros, 

del modo dórico de A, mismo que se puede entender como un A locrio, pero que se podría ocupar en 

un contexto de subdominante (dórico). Finalmente, un pequeño detalle que se realizó al final del tema 

B (c. 27), fue la suma de lo negativo y lo positivo en un acorde, en este caso el acorde base fue Dm7b5 

y el positivo, implementado como extensión, fue G7, este fue un detalle que permitió dar mucho más 

peso a la culminación del tema.  
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Anexo 5: 

 



60

Anexo 6:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE ARTES MUSICALES

NIVEL DE GRADO

Guía de autoentrevista estructurada para ser aplicada.

1. PRESENTACIÓN

        En calidad de estudiante del octavo ciclo de la Carrera de Artes Musicales de la Facultad 

de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja, las siguientes 

preguntas se enmarcan bajo la finalidad de resolver posibles interrogantes que podrían surgir a 

lo largo del desarrollo del presente proyecto. De esta manera, también se busca sustentar cada 

uno de los objetivos descritos que contribuyen al desarrollo de recursos técnicos para la 

aplicación de la armonía negativa dentro de la composición musical en la ciudad de Loja.

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1. ¿Cuáles fueron los implementos usados en toda la producción?

Además de los instrumentos musicales tanto físicos (piano, guitarra, bajo, 

saxofón tenor, trompeta) como digitales (set de batería), se usó micrófonos 

dinámicos y de condensador, una interfaz de audio (en algunos casos también hubo 

posibilidad de usar preamps), algunos implementos externos al audio como atriles, 

pedestales y los respectivos ambientes de grabación.

2. ¿Cómo se realizó la grabación del producto?

La captación del sonido se realizó de acuerdo a cada tema, pudiendo detallarlo 

de la siguiente manera:

Amnesia: Se realizó la grabación de guitarras y el bajo por línea, la batería en este 

caso fue ejecutada mediante un instrumento virtual. Finalmente, se realizó la 

grabación de las voces por medio de un micrófono de condensador.
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Atardecer: Se grabó dos veces la guitarra acústica con un micrófono de 

condensador. Posteriormente, se grabó la voz principal también con un micrófono 

de condensador. Finalmente, se realizó la grabación de los coros con dos 

micrófonos, uno dinámico y otro de condensador en f  

The Cowboy: Se grabó dos veces la guitarra eléctrica por línea. Posteriormente, se 

grabó la voz principal con un micrófono de condensador. 

Juan Jazz: Se grabó el piano por línea, usando un sintetizador Korg X50 para su 

interpretación. Finalmente, se grabó el saxofón con tres micrófonos, uno de 

condensador y dos dinámicos. 

3.  ¿Se emplearon instrumentos virtuales dentro de estas maquetas? 

Como se había mencionado, la batería sería el único instrumento virtual como 

tal en estas maquetas. Sin embargo, cabe mencionar que los efectos en guitarras 

(tales como overdrive, reverb, delay, etc.) no fueron grabados desde pedaleras 

analógicas, sino que fueron colocados digitalmente en la mezcla. 

4.  ¿Qué procesos conllevó la mezcla realizada? 

En términos generales, se procuró realizar una mezcla sencilla que permita 

transmitir la esencia de cada canción. Cada proceso fue diferente dependiendo de la 

situación, pero en general se utilizaron plugins como ecualizadores, compresores, 

reverb, delay, etc; Esto tanto como insertos o dentro de canales de envío.  

5.  Con todo lo expuesto anteriormente, ¿Cuál sería el aporte del presente 

proyecto hacía su desarrollo artístico personal? 

 Personalmente, considero que el aporte del presente proyecto es incalculable. 

Ya que, desde la búsqueda de información hasta la composición de cada uno de los 

temas, se ha expandido el conocimiento y praxis de este recurso dentro de 

composiciones, improvisaciones e incluso arreglos propios. Aportando en gran 

manera el panorama musical disponible para diversos proyectos propios y, de esta 

forma, contribuyendo a una apertura profesional amplia. 
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Anexo 7: Link de los fonogramas de las obras 

https://on.soundcloud.com/9AJL3  

Anexo 8: Link de la interpretación de las obras 

https://youtu.be/QenzWo-t1ek  
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Anexo 9. Certificación de traducción del resumen 


