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1. Título 

La obra musical del compositor Carlos Manuel Valarezo Figueroa (1911-1994) y su 

contribución al patrimonio musical lojano y del país. Edición y difusión de una selección 

de obras de su repertorio pianístico 
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2. Resumen 

El presente trabajo tiene por finalidad abordar la actividad realizada con respecto a la edición 

musical de los manuscritos originales del compositor Carlos Manuel Valarezo Figueroa, cuyo 

valioso legado musical corre el riesgo de perderse debido a una deficiente práctica de archivo. 

En este sentido, se ha logrado preservar su legado en partituras editadas que han sido 

compiladas en un cuadernillo. En términos metodológicos, este proceso se ha dividido en tres 

fases para alcanzar los objetivos propuestos. En la primera fase, se realizó el levantamiento 

documental con el fin de contextualizar aspectos biográficos, estéticos y musicales del sujeto 

en estudio. En la segunda fase, se procedió a la selección de obras pertenecientes al repertorio 

pianístico del compositor. Finalmente, en la tercera fase, se conformó un documento que 

contiene todas las ediciones musicales realizadas, el cual está disponible públicamente y 

puede ser accesible para instituciones y personas interesadas. La importancia de realizar este 

tipo de trabajo radica en la salvaguardia del acervo musical, garantizando que las obras 

compositivas sean difundidas. 

Palabras claves: edición musical, filología musical, repertorio pianístico, 

manuscritos, difusión musical.  
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Abstract  

The purpose of this work is to accost the work carried out in the musical edition of the 

original manuscripts of the composer Carlos Manuel Valarezo Figueroa, whose valuable 

musical legacy is in danger of being lost due to a deficient archival practice. In this sense, 

through this work, it has been possible to preserve his legacy in the form of edited scores that 

have been compiled in a booklet. Methodologically, this process was divided into three 

phases in order to achieve the proposed objectives. In the first phase, a documentary research 

was carried out in order to contextualize the biographical, aesthetic and musical aspects of the 

subject under study. In the second phase, a selection of works belonging to the composer's 

piano repertoire was made. Finally, in the third phase, a document containing all the musical 

editions was created, which is publicly available and can be consulted by institutions and 

interested persons. In concrete terms, the importance of this type of work lies in the 

preservation of the musical heritage, ensuring that the composer's works do not fall into 

oblivion. 

Keywords: musical edition, musical philology, piano repertoire, manuscripts, musical 

diffusion. 
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3. Introducción  

Las obras musicales representan el fruto creativo y compositivo de los músicos, 

transmitiéndose de generación en generación y siendo empleadas en el ámbito musical, ya sea 

mediante su reproducción o interpretación. En este contexto, las partituras, tanto impresas 

como manuscritas, son representaciones escritas de una pieza musical que contienen las 

indicaciones esenciales para su ejecución. La relevancia de este trabajo radica en la 

preservación del legado musical de compositores cuyas obras han dejado de estar en 

circulación y que, debido a prácticas o técnicas de archivo deficientes, corren el riesgo de 

perderse parcial o totalmente.  

A nivel mundial y latinoamericano, existen instituciones especializadas en la edición 

musical, como la Editorial Peters, Editorial Wiener Urtext, Editorial Cayambis, Editorial 

Melos, entre otras. Sin embargo, en Ecuador, la realidad es diferente, ya que son escasas las 

instituciones dedicadas a la labor de la edición musical. En la ciudad de Loja, desde el ámbito 

cultural, existen instituciones públicas como la imprenta de la Casa de la Cultura del núcleo de 

Loja, pese a no ser una editorial especializada, ha mostrado algún interés por la difusión de las 

obras musicales de los compositores que de una u otra manera han contribuido al desarrollo 

musical de la ciudad y el país. Sin embargo, al momento sigue siendo un desafío la generación 

de ediciones musicales que hagan posible la promoción y preservación del patrimonio musical 

local.  

En el continente Latinoamericano, se han realizado diversos trabajos que destacan la 

labor de la edición musical. Autores como Duque (2002-2003), Mansilla y Wolkowicz 

(2011), Gómez (2022), Palacios y Sans (2001) y Sans (2015) han contribuido 

significativamente en este campo. Estos trabajos son considerados antecedentes importantes 

en el ámbito de la edición musical, ya que se centran específicamente en este tema.  

Con el fin de contribuir al desarrollo del patrimonio musical lojano y del país, este 

trabajo tiene como objetivo recopilar, editar y difundir el repertorio del compositor Carlos 

Manuel Valarezo Figueroa. En este sentido, se planteó: 1) realizar un levantamiento 

documental con el fin de contextualizar los aspectos biográficos, estéticos y musicales del 

compositor; 2) seleccionar las obras pertenecientes al repertorio pianístico del compositor, 

con el fin de someterlas a un proceso de edición crítica; y 3) desarrollar un documento de 

acceso público que contenga las obras del compositor y socializarlas a través de un recital con 

el fin de contribuir a la difusión del patrimonio musical lojano.  
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Los beneficiarios de esta investigación serán principalmente las instituciones de 

formación musical, debido a que su repertorio se ampliará y dotará de nuevas obras 

musicales. Es importante mencionar que los artistas musicales independientes o que formen 

parte de alguna institución o agrupación también se verán beneficiados.  

El producto realizado tiene como valioso aporte la dotación de un nuevo repertorio 

musical tanto a nivel local como nacional. Con ello, se busca enriquecer la escena musical con 

nuevas piezas compuestas por talentosos artistas locales cuyo trabajo ha sido poco difundido, 

privándonos de apreciar plenamente su contribución musical. Este producto permitirá la 

interpretación y divulgación de estas obras, brindando la oportunidad de disfrutar y valorar el 

talento de nuestros compositores locales.  
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4. Desarrollo 

Para el desarrollo de este producto artístico se han tomado en consideración 

algunas herramientas teóricas y metodológicas que han servido de sustento para el 

desarrollo del mismo. En este sentido, a continuación, se abordarán elementos teóricos 

como: la filología musical, la edición musical, edición crítica musical, música patrimonial, 

repertorio pianístico ecuatoriano y datos biográficos del compositor Carlos Manuel 

Valarezo Figueroa junto con su repertorio musical. De igual manera nos detendremos en 

la explicación del proceso metodológico seguido para el desarrollo de la propuesta, mismo 

que pasó por tres fases claramente demarcadas por la filología, a saber: heurística, 

hermenéutica y crítica. 

4.1 Herramientas teóricas  

     Filología musical  

Al hablar de filología nos estamos adentrando a un análisis más profundo de un 

texto, e incluso brindando una reflexión sobre el mismo. La filología también hace 

referencia a la “técnica que se aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e 

interpretarlos” (Real Academia Española, s.f., definición 2).  Dentro de este método de 

estudio tenemos las siguientes fases: la primera fase corresponde a la recopilación o 

búsqueda de información denominada heurística; la segunda fase es la interpretación de 

los datos en su contexto, la hermenéutica y finalmente, el comentario fijado al contexto en 

que se desenvolvió, la crítica (García, 2014, como se citó en Prellezo y García, 2003, p. 

117). 

En pocas palabras, este método, que originalmente es aplicado en la literatura, 

puede aplicarse de igual forma en el ámbito musical. Caraci Vela (2005) en su tratado de 

Filología Musical menciona el objetivo que tiene esta disciplina es permitir “la restitución 

de un texto musical a la forma más cercana posible a la que el autor consideró completa” 

(p. 17).  

En este sentido, dentro de la filología musical consideraremos, al igual que en la 

filología tradicional, tres fases: la heurística permitió buscar y recopilar toda la 

información existente de las fuentes documentales e históricas, en este caso los 

manuscritos originales del compositor Carlos Valarezo, los mismos que se encuentran en 

el Museo de la Música Salvador Zaragocín Tapia; la hermenéutica se encargó de 

desarrollar la fijación del texto musical, así mismo se buscó resolver las inconsistencias 

que podrían estar presentes en las obras musicales, a partir de un comentario o criterio 
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científico, metodológico y teórico; y finalmente la ecdótica o crítica desarrolló la fijación 

de los textos con base en los datos encontrados anteriormente.  

Al aplicar dichas etapas, es necesario contar con amplios conocimientos teóricos y 

musicales para llevar a cabo el proceso filológico de manera correcta. Por otro lado, la 

aplicación de este método permitirá sumergirse en el contexto histórico en el que se 

desenvolvió el compositor y acercarnos a sus aspectos estilísticos. Incluso, el método 

filológico también será aplicado para desarrollar el objeto de estudio de la presente 

investigación científica.  

La edición musical 

Al hablar de edición musical, se debe empezar mencionando la labor que realizan 

los editores al momento de tener una partitura en sus manos y empezar el proceso de 

edición. Grier (2008) en su libro La edición crítica de música menciona que editar 

también “consiste en la interacción entre la autoría del compositor y la autoría del editor” 

(p. 12). Es decir, si existe algún error, el editor es libre de expresarlo, sin dejar de lado la 

idea original de la obra. 

Sans (2006) alude que “la edición musical constituye una de las piedras angulares 

de la musicología…” (p. 3). Una meta de la edición es difundir las obras musicales, y al 

no realizarse esta difusión, los esfuerzos realizados serían vanos. Es por esta razón que el 

trabajo de los editores ha tomado relevancia en los últimos tiempos, buscando rescatar 

esas obras musicales que han quedado en el olvido.  

Existen cuatro principios básicos propuestos por Grier (2008) con respecto a la 

edición musical: “la edición es crítica por naturaleza; la crítica, incluyendo la edición, se 

basa en la investigación histórica; la edición involucra crítica del significado semiótico del 

texto musical…; el árbitro final en la evaluación crítica del texto musical es la idea del 

estilo musical del propio editor…” (pp. 16-17).  En otras palabras, la labor del editor no 

solo se reduce a ‘copiar’ una obra musical, sino que también aplica los conocimientos 

necesarios para que aquella obra tenga una estructura coherente y sin errores.  

Grier (2008), hace referencia a cuatro tipos de edición musical, las cuales tienen 

más uso de acuerdo a las necesidades del editor, estas son: la edición facsimilar, la 

publicación editada que reproduce la notación original, la edición interpretativa y la 

edición crítica.  

Dentro de estos tipos de edición, la edición crítica es una de las más populares 

dentro de la musicología. Su objetivo es “transmitir el texto que mejor representa la 
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evidencia histórica de las fuentes” (p. 136). Para efecto de este trabajo, se ha considerado 

que este tipo de edición es la más indicada para el cumplimiento del objetivo planteado, 

puesto que permite conectar las obras originales con el público.  

La edición musical cumple con un rol indispensable y esta se puede considerar 

como un trabajo que es netamente de carácter técnico (Sans, 2006). Es debido a este 

proceso que actualmente se cuenta con obras que fueron compuestas en diversas etapas de 

la historia musical, y que, gracias a la edición musical, las tenemos en los repositorios que 

están a disposición para cualquier persona que lo requiera.  

Edición crítica musical. A la edición la podemos definir como el proceso por el cual un 

texto es editado, publicado y difundido. (Ammetto y Béjar, 2014, p. 189) Ante todo, el 

proceso que se realiza es aplicable en cualquier ámbito que se quiera desarrollar. En este 

caso, nos referiremos a la edición en el ámbito musical.  

Por otra parte, para que se provea la publicación y difusión de los documentos es 

que nacen las casas editoriales que tenían la función de realizar dichas acciones. Guerrero 

(2016) afirma que “la editorial nació en la época del Renacimiento, siglo XV, inclusive 

mucho antes de la invención de la imprenta…” (p. 28). Y uno de los principales 

encargados de la reproducción de los documentos eran los copistas, los cuales en su época 

eran muy apreciados, debido a la labor que ejecutaban.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, se identifican cuatro tipos de edición, y 

para el desarrollo de este trabajo se ha decidido abordar principalmente la edición crítica. 

Esto se debe a que responde de manera más adecuada a las necesidades específicas que se 

presentan en el ámbito de este proyecto. Dentro de este orden de ideas, también se 

utilizará, aunque en menor medida, la edición interpretativa. Este tipo de edición permitirá 

agregar indicaciones para la interpretación de la obra, como dinámicas y articulaciones 

para dotar de mejor expresividad a la obra ‘en caso de ser necesarios’. 

La edición crítica musical implica un proceso minucioso de investigación y 

análisis de fuentes primarias, como manuscritos originales, primeras ediciones impresas y 

documentos relacionados. Los editores críticos examinan cuidadosamente estos materiales 

para determinar la versión más auténtica y precisa de una obra musical. 

En el contexto latinoamericano se han realizado trabajos bajo el marco de la 

edición crítica musical, que ejemplifican de muy buena manera el tópico desarrollado. 

Una de las iniciativas más reconocidas en esta área lo constituyen los Clásicos de la 

literatura pianística venezolana liderado por Juan Francisco Sans y Mariantonia Palacios, 

sobre el cual se hablará de manera más detallada en apartado posterior.  Otro trabajo que 
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referiremos, es el titulado Edición crítica y estudio preliminar de obras musicales de 

Carlos Guastavino bajo la dirección de Mansilla y Wolkowicz (2011). Este trabajo 

recolecta un grupo de obras inéditas del compositor en cuestión.  

Por otra parte, se plantea el trabajo realizado por Gómez (2022) denominado 

Edición crítica de la obra Música para Orquesta de Vientos y Percusión Op. 152 de Blas 

Emilio Atehortúa. Este trabajo se encargó de recuperar las obras no editadas del 

compositor con el fin de contribuir al reconocimiento y difusión de la música académica 

colombiana.  

En pocas palabras, la edición crítica musical es un trabajo ampliamente ejecutado 

en obras. Además, la difusión es un recurso muy importante porque también va de la 

mano con la edición para brindar al público un repertorio nuevo de compositores que no 

se había tenido registro.  

Música patrimonial 

Al referirnos a patrimonio, se entiende como el conjunto de bienes que posee una 

institución. Prats (1998) en su artículo denominado El concepto de patrimonio cultural, 

alude a este concepto como “la legitimación de unos referentes simbólicos a partir de unas 

fuentes de autoridad extra culturales, esenciales…” (p. 64). Además, el patrimonio 

cultural abarca diferentes áreas, como la literatura, escultura y la música que, en este caso, 

es la fuente de estudio.  

El Patrimonio musical abarca elementos como: obras sonoras, partituras, 

manuscritos originales, grabaciones, etc. Esto es respaldado por lo dicho a continuación:  

Patrimonio Musical pueden ser obras musicales, artistas que son tesoros humanos 

vivos, instrumentos musicales de alto valor técnico o histórico, partituras manuscritas 

y algunas ediciones de grandes composiciones, documentos originales que atestigüen 

la historia de la música, grabaciones musicales de alta significación y hasta ciertos 

tipos de reproductores de esas grabaciones, por su valor tecnológico e histórico. 

(Collazo, 2019, como se citó en Gómez, 2013).  

Evidentemente, el Ecuador también posee un patrimonio musical con un valor 

excepcional. (Mullo, 2009, p. 16). En este rico legado, destacan géneros nacionales 

emblemáticos, como el pasillo. Dada la naturaleza pluricultural del país, la música 

ecuatoriana se nutre de la diversidad de etnias y culturas, emergiendo y alimentándose de 

una arraigada tradición ancestral. 



10 
 

En este contexto, el presente trabajo adquiere relevancia al emplear los 

manuscritos originales del compositor Carlos Valarezo, contribuyendo significativamente 

al enriquecimiento del panorama musical. Ubicado en la ciudad de Loja, este trabajo no 

solo aporta a la escena musical en general, sino que también eleva el patrimonio musical 

específico de la localidad, consolidando así su valor cultural.  

Repertorio pianístico 

Al mencionar este término, nos referimos únicamente a todas las obras musicales 

escritas para el instrumento piano. Dicho instrumento es por excelencia el más usado por 

muchos compositores. Siepmann (2003) en su libro El piano, alude a que “el piano ha 

estado en el centro de casi todo el desarrollo de la música occidental desde el último 

cuarto del siglo XVIII”. (p. 10). Es por este motivo que, al hablar del repertorio pianístico, 

no podemos avanzar sin antes mencionar unos datos sobre la importancia de este 

instrumento dentro de la historia de la música.  

El piano, como lo conocemos hoy en día, es producto de un proceso de evolución 

de otros instrumentos de tecla pulsada. El clavecín fue tomando relevancia cuando la 

ópera estaba alcanzando esplendor. Debido al mecanismo de este teclado, es que los 

compositores empiezan a escribir obras destinadas a este instrumento y las cuales pasarían 

al repertorio inmortal (Andrade de Silva, 1946, pp. 91-32).  

La labor realizada en la creación del pianoforte fue gracias al constructor de 

clavicordios Bartolomeo Cristofori, quien lo creó en 1709 en Florencia. Este instrumento 

reemplazó a sus antecesores que fueron el clavicordio y el clavecín. El pianoforte provee 

de mucha más expresividad al momento de tocarlo, cosa que los teclados anteriores a este, 

no podían hacerlo (Giráldez, 2010, p. 1).  

Debido a su evolución a lo largo del tiempo, el piano se ha consolidado como el 

instrumento por excelencia al cual los compositores han dedicado una parte significativa 

de sus obras. Este fenómeno también es evidente en la realidad musical de Ecuador, donde 

varios compositores a lo largo de la historia han creado piezas específicamente para este 

instrumento. Algunos de los mayores representantes en este contexto han sido Francisco 

Salgado, Segundo Luis Moreno, Sixto María Duran, Segundo Cueva Celi, Manuel de 

Jesús Lozano, Marcos Ochoa Muñoz, hasta el compositor Carlos Valarezo Figueroa, 

objeto de estudio en esta investigación.  
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Dentro de este orden de ideas, como repertorio se entiende al “conjunto de obras 

teatrales o musicales que una compañía, una orquesta o un intérprete tienen preparadas para 

su posible representación o ejecución” (Real Academia Española, s.f., definición 1).  

Los trabajos realizados en el continente latinoamericano con respecto al repertorio 

pianístico contribuyen al desarrollo de esta área temática. Tello y Miranda (2011) manifiestan 

que una cantidad considerable de compositores latinoamericanos, basaron gran parte de sus 

composiciones en el instrumento piano. Es decir, el continente conserva composiciones 

pianísticas de una variedad de músicos que favorecieron al repertorio musical.  

Para mencionar el trabajo realizado en el continente, es relevante principiar hablando 

sobre un proyecto que tiene una extensión formidable y que sentó precedentes con respecto al 

repertorio latinoamericano. El proyecto denominado Clásicos de la literatura pianística 

venezolana es una colección de partituras impresas de compositores autóctonos de Venezuela, 

con el fin de recuperarlas y difundirlas (Palacios y Sans, 2001, p. 5). Este proyecto reúne a 

compositores que destacan dentro del género, con sus piezas escritas para el instrumento 

piano. Todo este trabajo estuvo bajo la dirección de Juan Francisco Sans y Mariantonia 

Palacios, quienes, gracias a sus conocimientos en edición e interpretación musical, pudieron 

desarrollarlo. 

Un trabajo destacable que guarda relación con el trabajo realizado en Latinoamérica, 

es el de Sans (2015) llamado Cuatro obras colombianas del siglo XIX. Originales para piano 

a cuatro manos1. Este trabajo constituye un aporte muy importante al repertorio pianístico del 

continente y especialmente al de Colombia. La labor se centró en las composiciones 

originales que no han sido transcritas en notación tradicional. Con este trabajo se logra aportar 

al crecimiento del repertorio pianístico a cuatro manos.  

Es debido a todo esto que se comprende la importancia de realizar trabajos académicos 

que brinden una solución a los problemas presentados para el repertorio musical que ha 

quedado en el olvido. Con este trabajo se logra visibilizar las obras de compositores que 

posiblemente en su tiempo no lograron obtener el reconocimiento musical por sus 

composiciones. De este modo queda abierto el trabajo para próximas generaciones que estén 

interesadas en rescatar y salvaguardar el patrimonio musical existente en cada país de 

Latinoamérica.   

Repertorio pianístico ecuatoriano. Desde la perspectiva nacional, el desarrollo musical 

empezó a partir de la creación de las instituciones de formación musical. Estas instituciones 

estaban a cargo de impartir talleres de música, desde el estudio de un instrumento hasta la 

                                                           
1 Ver documento de investigación en la página de Academia del autor. https://bit.ly/3ytitMa  

https://bit.ly/3ytitMa
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dirección orquestal. Evidentemente, para empezar a hablar sobre el repertorio pianístico 

ecuatoriano es que se debe mencionar el rol de los conservatorios.  

Sánchez (2019) menciona que para 1870 se fundan los conservatorios como 

instituciones musicales para la enseñanza musical. En este sentido, el primer conservatorio es 

“fundado en la ciudad de Quito el 3 de marzo de 1870; el cual, después de varias clausuras y 

reaperturas, establece sus funciones de manera regular a partir de 1900” (p. 16). A partir de la 

fundación de los conservatorios, es que la ciudadanía ve un interés y se va integrando en el 

estudio de la música.  

Luis Humberto Salgado, es un compositor muy reconocido por dedicar buena parte de 

sus obras al instrumento piano. Obras como el Sanjuanito Futurista (1944) y Seis Frases 

Rapsódicas (1957) reflejan la excelente labor que este compositor dedicó a la hora de escribir 

para el piano, dejando en claro un nivel alto de conocimiento musical con lo que respecta a 

este instrumento.  La lista continua con compositores como Gerardo Guevara, Arturo Rodas, 

Diego Luzuriaga, entre otros (Sánchez, 2019, pp. 23-25). 

A nivel local, también se cuenta con compositores que han dedicado su labor 

compositiva para el instrumento piano. Jaramillo (2011) en su monografía Loja Cuna de 

Artistas da una breve clasificación de las diferentes épocas en las cuales se ha ido 

desarrollando la parte artística musical de la ciudad de Loja. Dentro de aquellas épocas se 

mencionan a compositores e intérpretes como: José María Bustamante Palacios, María 

Mercedes Bustamante, Emilio Jaramillo Escudero, Carlos Manuel Valarezo Figueroa, entre 

otros. La producción musical de esta época abarca un gran abanico de repertorio pianístico, el 

cual bien podría convertirse en repertorio de estudio de los educandos del instrumento musical 

piano. 

En la ciudad de Loja, se lleva a cabo un proyecto titulado Repertorio Pianístico 

Ecuatoriano. Capítulo Loja2, dirigido por Chemary Larez en colaboración con Verónica 

Pardo Frías y Marianela Arocha. Este proyecto ha generado tesis realizadas por estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja, quienes han relevado obras musicales de destacados 

compositores como Manuel de Jesús Lozano, José María Bustamante, Antonio de Jesús 

Hidalgo, Marco Ochoa Muñoz, entre otros. Es crucial destacar que este proyecto aún se 

encuentra en desarrollo, y su producto final está pendiente. Sin embargo, dada su naturaleza y 

enfoque en el repertorio pianístico ecuatoriano, se presenta como un referente excelente en 

este ámbito.  

                                                           
2 Ver el proyecto en la página web de la Universidad Nacional de Loja. https://bit.ly/3JbURAB  

https://bit.ly/3JbURAB
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Carlos Manuel Valarezo Figueroa 

El objeto de estudio que formó parte de esta propuesta investigativa será la obra 

musical del maestro Carlos Manuel Valarezo Figueroa. De acuerdo a Jaramillo (2011) el 

compositor Valarezo Figueroa se consideró un aficionado a la composición, sin embargo, eso 

no fue impedimento para que continúe con su labor compositiva. La obra musical del 

compositor en mención se encuentra en el Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” de 

la ciudad de Loja y de acuerdo a la revisión que se realizó durante el trabajo de campo, se 

pudo evidenciar que su obra musical está escrita para piano y que gran parte de ella no ha sido 

visibilizada dentro del repertorio pianístico lojano y ecuatoriano. 

Carlos Manuel Valarezo Figueroa nació el 14 de agosto de 1911 en la ciudad de Loja, 

siendo su padre el Dr. Adolfo Valarezo A. y su madre, la Sra. Rosa Figueroa Celi. Sus 

estudios los realizó en la “Escuela de los Hermanos Cristianos” y en el Colegio “Bernardo 

Valdivieso”. En cuanto a su formación musical, la realizó en la Escuela de Música de 

Instrumentos de Viento de la “Unión Obrera” Primero de Mayo. En esta institución sus 

docentes fueron David Pacheco y Manuel Torres. Estudió Instrumentación con el maestro 

José Ignacio Rivadeneira en el año de 1937, cuando ingresó a la Banda de Música del 

Batallón Quito No. 2. También estudió violín con el maestro Segundo Cueva Celi y con el Dr. 

Francisco Rodas Bustamante; y clarinete con el Sr. Antonio Hidalgo. Dentro de los premios 

obtenidos en concursos se encuentra el de Música Nacional y el del Festival de la Lira y la 

Pluma Lojanas. Finalmente, entre los cargos que desempeñó el maestro Carlos Valarezo se 

destaca como: docente de Música de las Escuelas Primarias de Machala y Santa Rosa; 

profesor de instrumentos de viento en el Colegio “Bernardo Valdivieso”; director de las 

Bandas Municipales de Gonzanamá y Cariamanga; director de las Bandas Obreras “Primero 

de Mayo” y Obreros de Loja; director-instructor de las Bandas de Música Militares de la 

Primera División de Infantería El Oro y la Banda Militar de la Brigada de Infantería No. 7 

Loja (Jaramillo, 2011, p. 222).  

En su amplio haber compositivo cuenta con varias piezas musicales de su autoría, 

escritas para varios instrumentos y con géneros propios de nuestro país. Es importante 

reconocer que su incursión en la composición musical fue principalmente autodidacta, dicho 

en sus propias palabras, “seré sincero al reconocer yo, que no soy más que un simple y 

modesto aficionado a la composición musical...” (Valarezo, 2015, p. 162) 

En su faceta como compositor participó en festivales y concursos, llegando a ganar 

premios y reconocimientos. A continuación, se detallan los festivales en que resultó ganador: 
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• III Festival de la Lira y la Pluma Lojanas: En el marco de este festival, celebrado en 

1965, asumimos que se establecieron bases similares a las convocatorias previas, 

aunque al momento no han podido ser localizadas. En esta edición, Carlos Valarezo se 

destacó al obtener el segundo premio en la categoría de “Composición del Pasillo 

Lojano", mientras que el maestro Marco Ochoa se hizo merecedor del primer premio 

(Pardo, 2021, p. 162). 

• VII Festival de la Lira y la Pluma Lojanas: Esta edición se celebró en 1970 según se 

observa en la convocatoria anunciada en la prensa de la época. El viernes 20 de 

febrero de 1970 se publicaron las bases y categorías de los concursos de poesía, 

cuento y relato, teatro, composición musical libre y el premio al mejor pasillo lojano. 

El evento estaba programado para los días 25 y 26 de junio en el Teatro Universitario 

Bolívar. Sin embargo, debido a la toma de poderes por parte del presidente Velasco 

Ibarra, el concurso tuvo que ser pospuesto. El cierre de los concursos fue anunciado el 

30 de abril a través de los medios de comunicación. Después de que se resolvieron los 

acontecimientos políticos, finalmente se llevó a cabo el concurso y se anunciaron los 

ganadores. Entre ellos, Carlos Valarezo obtuvo el segundo premio en la categoría3 de 

"El mejor pasillo lojano", mientras que el primer premio fue otorgado al maestro 

David Pacheco y el tercer premio al maestro Cesar Ortega (La Verdad, 1970, pp. 1-5) 

• IX Festival de la Lira y la Pluma Lojanas: Esta edición de 1971 se encuentra 

registrada en la prensa con fecha del 21 de septiembre de 1971. Durante este evento se 

introdujo una nueva categoría, el concurso de “Canción Popular Protesta". El festival 

tuvo lugar los días 17 y 18 de diciembre de 1971, y la fecha límite para presentar las 

obras fue hasta las seis de la tarde del 17 de noviembre. En esta ocasión, el maestro 

Carlos Valarezo obtuvo el segundo premio en la categoría de música ecuatoriana con 

su vals titulado "Ilusión". (La Verdad, 1971, p. 3) 

El maestro Carlos Valarezo formó parte de la Sociedad de Autores y Compositores del 

Ecuador desde 1982 según datos proporcionados por la misma institución. En esta sociedad 

registró las siguientes obras: Adiós madre mía, Adiós para siempre adiós, Adulterio, Alégrate 

corazón, Alegre carnaval, Alza que te han visto, Amor del alma, Amor y música, Bien sabes 

que te quiero, Cariñito mío, Dulce amor mío, El Sarao, Esclavo de tu amor, Marilú, Mujer 

querida, Muñequita hermosa, Presentimiento, Princesita del Azuay, Riobamba, Secreto, Triste 

esperanza, Tu corazón y el mío, Tu eres mi vida, Vuelve amor mío y Yo te lo pido. (Sayce, 
                                                           

3 Ver anexo 3 correspondiente al diploma otorgado por los miembros del Festival de la Lira y la Pluma 

Lojanas 
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2023) Posteriormente, SAYCE le otorga un pergamino4 que certifica su participación como 

miembro activo en 1985. 

Además de estas obras su catálogo abarca una cantidad considerable de piezas 

musicales escritas para instrumentos de viento. En total, cuenta con 148 obras en su 

repertorio, de las cuales 94 están destinadas al piano. Para este trabajo en particular, se 

seleccionaron y editaron 15 piezas con los siguientes títulos: ¿Qué importa todo? - Cachullapi, 

Alégrate corazoncito – Sanjuanito, Amor del alma – Pasacalle, Amor y música –Vals, Brizas 

del Zamora – Pasodoble-flamenco, Dame tu corazón – Aire típico, Dime que sí – Porro, El 

gato blanco – Fox, El Villonaco – Pasacalle, Marianita – Danzante, Mi chola linda – Zapateo 

rítmico ecuatoriano, No me importa – Fox-trot, Princesita Toa – Fox-trot, Solo por tu amor – 

Fox-trot, Suspiros del alma – Pasillo. 

Carlos Manuel Valarezo Figueroa falleció el 20 de febrero de 1994 en la ciudad de 

Loja, a la edad de 83 años (Valarezo, 2015, p. 164). Durante su vida, dejó un legado musical 

invaluable que contribuyó significativamente al patrimonio musical de la ciudad y del país. 

Gracias a su destacada labor como músico y compositor, es reconocido como un ilustre artista 

lojano. Dedicó su vida al estudio y la composición de melodías, en su mayoría con ritmos 

tradicionales del país, transmitiendo así su pasión por la música tradicional ecuatoriana. Su 

legado perdura como una muestra inspiradora de su amor por la música. 

4.2 Proceso metodológico 

Para el desarrollo del producto artístico del presente trabajo investigativo, se 

consideraron tres fases metodológicas que permitieron efectuar las metas propuestas. En este 

sentido, el método filológico está guiado por este proceso. Caraci Vela (2005) en su tratado de 

Filología Musical menciona el objetivo que tiene esta disciplina, la cual permite “la 

restitución de un texto musical a la forma más cercana posible a la que el autor consideró 

completa” (p. 17). A continuación, se detallan estas fases, no sin antes aludir que la línea de 

investigación al cual se apega este producto artístico es la línea de investigación musical de la 

Carrera de Artes Musicales. Además, este trabajo está vinculado al proyecto macro 

denominado Repertorio Pianístico Ecuatoriano. Capítulo Loja. El enfoque es de carácter 

cualitativo y el tipo de investigación es documental.  

En la primera se utilizó la heurística, que permitió buscar y recopilar toda la 

información existente de las fuentes documentales e históricas. Se realizó el levantamiento 

documental, teniendo como fin contextualizar los aspectos biográficos, estéticos y musicales 

                                                           
4 Ver anexo 4 del pergamino otorgado por la SAYCE 
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del compositor Carlos Manuel Valarezo Figueroa. Los manuscritos fueron obtenidos del 

Museo de la Música Salvador Zaragocín Tapia de la ciudad de Loja, tal como se observa en la 

figura 1, en donde se digitalizaron fotográficamente las partituras originales, las cuales fueron 

donadas por la familia del compositor.   

Figura 1 

Revisión de los manuscritos originales del compositor Carlos Manuel Valarezo Figueroa 

 

En primera instancia se utilizó el método histórico, que recogió la información 

biográfica a través de fuentes de primera y segunda mano. El enfoque archivístico permitió 

ubicar los manuscritos del compositor con ayuda de las técnicas propias del levantamiento 

documental. En este apartado se utilizó tres fichas para recolectar los datos existentes de los 

manuscritos que se obtuvieron.  
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Figura 2 

Ficha de registro de las obras musicales del repertorio de Carlos Valarezo 

 

Figura 3 

Ficha de registro de las obras pianísticas del repertorio de Carlos Valarezo 
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Figura 4 

Ficha de registro de las obras pianísticas a editar del repertorio de Carlos Valarezo 

 

 Y finalmente, en lo que respecta a los aspectos biográficos del compositor, se utilizó 

el método biográfico con ayuda de la observación a través de periódicos y hemerotecas, y de 

la entrevista semiestructurada 5a familiares del compositor. 

Figura 5 

Visita a la hemeroteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Loja 

                                                           
5 Ver anexo 2 entrevista transcrita al Ing. Carlos A. Valarezo Manosalvas 
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La segunda fase se trabajó la hermenéutica, la cual permitió la interpretación de los 

datos. En este momento del proceso, se realizó la selección de obras pertenecientes al 

repertorio pianístico del compositor, para posteriormente someterlas a un proceso de edición 

crítica, esto se lo logró a través del método filológico. Con la aplicación de este método se 

pudo realizar una selección minuciosa de los documentos musicales del sujeto de estudio, 

centrándose en el repertorio pianístico. Todo este método permitió una edición crítica y 

transcripción a una versión más legible de las obras, guardando siempre su originalidad.  

Figura 6 

A la izquierda se encuentra el facsímil original perteneciente al archivo del Repertorio 

Pianístico Ecuatoriano. A la derecha se encuentra la partitura editada. Obra “El gato 

blanco” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera y última fase, la ecdótica o crítica, permitió la fijación de un texto 

definitivo, y como resulto se desarrolló un documento de dominio público que contiene las 

obras del compositor Carlos Manuel Valarezo Figueroa con su respectivo aparato crítico6. En 

este apartado se detallan todas las intervenciones realizadas a las diferentes obras, 

encontrando, en mayor parte, inconsistencias armónicas. Este aparato crítico fue supervisado 

                                                           
6 Ver anexo 3 producto artístico  
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por la Mg. Marianela Arocha quien en su experiencia como pianista y compositora contribuyó 

en la supervisión del proceso de edición, donde se lograron advertir todas las inconsistencias 

existentes en las obras.  Posteriormente, se socializó a través de un recital, contribuyendo así 

con la difusión del patrimonio musical lojano, todo esto a través del método sintético. 

4.3 Resultados  

El trabajo de campo, como se explicó en párrafos anteriores, se llevó a cabo en el 

Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” de la ciudad de Loja. Como resultado de 

esta actividad se consiguió localizar, con apoyo de las técnicas del levantamiento documental, 

un libro de manuscritos originales del compositor Carlos Valarezo el cual contenía un número 

de ciento cuarenta y ocho obras7. De este número, se logró determinar que la producción 

pianística del compositor en estudio asciende a noventa y cuatro piezas, de las cuales para 

fines de este trabajo se editaron dieciséis. Además, es importante destacar que los resultados 

devenidos de la entrevista que se aplicó al hijo del compositor8 en estudio y la investigación 

efectuada en la biblioteca y hemeroteca de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja9, permitieron 

desarrollar la reconstrucción biográfica. 

A la luz de los resultados, se concibió un cuadernillo de partituras correspondientes al 

compositor que fue sujeto de estudio, este material es considerado como el producto artístico. 

Seguidamente, se detalla el contenido del producto artístico.   

Cuadernillo: Repertorio pianístico de Carlos Valarezo Figueroa 

La creación de este cuadernillo tiene como objetivo preservar el legado musical de 

Carlos Valarezo. Al recopilar y editar las partituras del mencionado compositor, se garantiza 

la conservación de su música y se previene su olvido. Además, esto permite que su obra 

pueda ser estudiada, interpretada y disfrutada por las generaciones futuras. Al mismo tiempo, 

la selección de las partituras pertenecientes al repertorio pianístico y la realización de un 

cuadernillo, crea una vacancia para investigar y estudiar este tipo de repertorios. El contenido 

del cuadernillo de partituras está conformado por tres secciones: la primera corresponde a la 

biografía reconstruida del compositor, haciendo énfasis en su desarrollo como artista musical.  

                                                           
7 En estas fichas se sistematizó la información como: fecha de composición, nombre de la obra, género y 

extensión/número de páginas. 
8 Ingeniero Carlos Antonio Valarezo Manosalvas, es hijo del sujeto en estudio. La entrevista semiestructurada se 

programó en el domicilio del ingeniero, la cual sirvió para corroborar la información ya escrita en libros y 

monografías. La información destacable de esta entrevista, es la recopilación de fechas importantes por las que el 

compositor labró su desarrollo musical.  
9 En estas instituciones se revisaron libros y diarios que tributaron a completar la información faltante. 
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La segunda se refiere a las ediciones musicales de dieciséis obras pertenecientes al 

repertorio pianístico del compositor. En este apartado se incluyó, de manera referencial, una 

imagen del manuscrito original y a continuación las partituras editadas.  

Figura 7 

Edición de la pieza ¿Qué importa todo? A lado izquierdo el facsímil original y a lado derecho 

la partitura editada 

 

 

En la tercera y última sección, se encuentra el aparato crítico de las obras 

pertenecientes al repertorio pianístico de Carlos Valarezo. En este se declaran las diferentes 

intervenciones realizadas por el editor con el fin de hacer las obras más accesibles a la 

interpretación, pero sin afectar la idea original. Dentro de las intervenciones más comunes 

realizadas a las obras editadas de Carlos M. Valarezo Figueroa están: 

Eliminación de signos de llamada de repetición (D.C., coda, segno) 

Las obras musicales editadas fueron escritas en un periodo de tiempo diferente al 

actual. En este sentido, existen símbolos de repetición como “segno” o “coda”, los cuales eran 

muy utilizados para evitar copiar una cantidad considerable de compases. En la actualidad, sin 

embargo, han entrado en desuso, por lo que se decidió eliminarlos; copiando, en todos los 

casos, los fragmentos musicales contenidos en las repeticiones. A continuación, se presenta 

un ejemplo de la eliminación de dichos signos de repetición 
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Figura 8 

Fragmento de la obra musical ¿Qué importa todo? 

Eliminación de signos de repetición de compás 

En muchas ocasiones, se requiere eliminar los signos de repetición de compás que 

suelen estar presentes en las obras, especialmente en la clave de fa. En la figura 2, se puede 

apreciar que en el compás 42, en clave de fa, se identificó un signo de repetición. Como 

resultado, se optó por copiar íntegramente la música del compás anterior para garantizar una 

correcta interpretación.  

Figura 9 

Fragmento de la obra musical ¿Qué importa todo? Se puede apreciar la diferencia en el 

compás 42, en la obra musical editada, ubicada en el lado derecho.  

 

Resolución de interposición de notas  

Una intervención frecuente en la edición musical de las piezas es la inclusión de notas 

escritas en diferentes claves, pero en la misma altura. Esto ocasiona una interposición de notas 

al momento de la interpretación. Como se ilustra en la figura 10, en el compás 1, en la clave 

de sol, en el segundo y tercer tiempo, se ha optado por eliminar las notas si, debido a que, al 

interpretar la pieza, las notas originalmente escritas en clave de fa se sobreponen a las notas 

escritas en clave de sol.  
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Figura 10 

Fragmento musical de la obra ¿Qué importa todo? 

 

Con la publicación del producto artístico, se facilita el acceso a su música por parte de 

músicos, académicos, estudiantes y amantes de la música en general. Esto contribuye a 

enriquecer y a promover el repertorio musical lojano.  
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5. Conclusiones 

La edición musical desempeña un papel crucial debido a diversos factores. En primer 

lugar, permite preservar y rescatar el patrimonio musical de obras antiguas que corren el 

riesgo de perderse o deteriorarse con el tiempo, si no se realiza una labor de preservación. Es 

fundamental realizar trabajos relacionados con las obras de compositores de comienzos del 

siglo XX, ya que esto contribuye significativamente a la conservación de su música y, a su 

vez, enriquece al repertorio musical disponible.   

La reconstrucción de la vida y obra de Carlos Valarezo a través del proceso de 

levantamiento documental, dio a conocer datos relacionados con su labor musical, su 

participación en concursos, premios obtenidos y registro de sus obras musicales. En lo que 

respecta a su estética musical, se identificó que gran parte de sus obras tenían influencia 

marcial, como consecuencia de su trayectoria en la milicia; sin embargo, también se pudo 

apreciar en sus obras pianísticas influencia estética de la música de salón.  

En el Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” se encuentra contenida su obra 

en un solo anexo10 cuyo comprendido asciende a ciento cuarenta y ocho obras. De estas, 

noventa y cuatro piezas pertenecen al repertorio pianístico, de las cuales dieciséis fueron 

sometidas a edición crítica bajo los postulados teóricos y metodológicos de Grier (2008), 

Caraci (2008) y Sans (2022); y para efectos de este producto artístico, se han tomado en 

consideración para editar, la cantidad de dieciséis piezas.  

La edición musical desempeña un papel crucial en la preservación y mejora de la 

música, asegurando su perdurabilidad y facilitando el acceso tanto para las generaciones 

actuales como para las futuras. Además, su difusión desempeña un papel fundamental al dar a 

conocer el trabajo de un compositor. Con fines educativos, se ha creado un cuadernillo que 

presenta la biografía reconstruida del compositor en estudio, junto con las obras intervenidas 

y su correspondiente análisis crítico. Este material no solo contribuye a la expansión del 

repertorio musical a nivel local y nacional, sino que también destaca la labor de músicos 

ecuatorianos.  

 

 

 

 

                                                           
10 Álbum de composiciones e instrumentaciones del maestro Carlos Manuel Valarezo. Tomo 4. Ubicación. 

Museo de la Música “Salvador Zaragocín Tapia” 
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Anexo 2: Entrevista realizada al ingeniero Carlos Antonio Valarezo Manosalvas  
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Anexo 3: Diploma de participación en el “Festival de la Lira y la Pluma Lojanas 1970”. 

Recuperado del Museo de la Música Salvador Zaragocín Tapia.  
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Anexo 4: Pergamino otorgado por la “Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos 

(SAYCE). Recuperado del Museo de la Música Salvador Zaragocín Tapia. 
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Anexo 5: Certificado de traducción del resumen. 


