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RESUMEN 

El mestizaje en América influenció fuertemente la cultura musical de los pueblos 

conquistados, entre ellos el Ecuador. Dicha inherencia, dio lugar a ritmos mestizos 

como el Pasillo y Pasacalle, los cuales, adoptaron al requinto como su instrumento 

insignia. A lo largo del tiempo, las nuevas influencias sociales y culturales, han 

impactado la permanencia y arraigo del requinto en el Ecuador, provocando, una 

pérdida de su interés, práctica y valor sobre todo entre las generaciones de jóvenes 

emergentes. Es por ello, que el objetivo principal de este trabajo ha sido producir un 

minidocumental histórico a través de entrevistas a personajes emblemáticos de la 

música nacional, el cual fomente la preservación del requinto en el Pasillo y 

Pasacalle ecuatoriano. Para ello, se propuso investigar sobre el origen del requinto 

en el Ecuador, realizar la consolidación de la información más relevante y presentar 

el producto audiovisual, como medio de difusión cultural y formativa, a la sociedad 

ecuatoriana. La realización del minidocumental siguió 3 fases: Preproducción, 

Producción y Postproducción. La preproducción concentró la planificación del guion 

literario, técnico, ubicación de locaciones adecuadas, gestión logística de los 

entrevistados y la proyección del cronograma y presupuesto. La segunda fase, 

contempló el rodaje del minidocumental bajo los parámetros establecidos en las 

locaciones designadas. La tercera etapa, dio lugar a la edición del producto, en 

cuanto, al montaje, colorización y sonorización, mediante técnicas y procesos 

clásicos. Se produjo un minidocumental histórico que transmite la trayectoria del 

requinto, su participación como elemento orgánico en los géneros pasillo y pasacalle 

y sus características, facultado por las voces de expertos, músicos e historiadores 

ecuatorianos.  Este producto tiene una duración de 32:34 minutos, es una pieza 

comunicativa de alta calidad, práctica y estratégica para inspirar y educar a la 

audiencia ecuatoriana y del mundo en la riqueza musical nacional.  
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ABSTRACT 

The miscegenation in America strongly influenced the musical culture of the 

conquered peoples, including Ecuador. This inherency resulted in new mixed-race 

rhythms such as Pasillo and Pasacalle, which adopted the requinto as their 

emblematic musical instrument. Over time, new social and cultural influences have 

impacted the permanence and rooting of the requinto in Ecuador causing a loss of 

interest, practice, and value of it among the emerging young generations. Then, the 

principal objective of this work has been to produce a historical mini documentary 

with interviews with emblematic people of national music. The documentary will 

encourage the preservation of the requinto in the Ecuadorian Pasillo and Pasacalle. 

For this, it was proposed to investigate the origin of the requinto in Ecuador and 

make consolidation of the most relevant information to present the audiovisual 

product as a means of cultural and educational diffusion to the Ecuadorian society. 

The making of the mini documentary consisted of 3 phases: Pre-production, 

Production, and Post-production. Pre-production involved the planning of the literary 

and technical script, location of suitable locations, logistics management of 

interviewees, and the projection of the schedule and budget. The second phase was 

about filming the mini documentary under the set parameters in the designated 

locations. The last phase consisted of the edition of the product in terms of assembly, 

colorization, and sound, using classic techniques and processes. The resulted mini 

documentary transmits the trajectory of the requinto, its participation as an organic 

element in the Pasillo and Pasacalle genders, besides its features highlighted by the 

voice of Ecuadorian experts, musicians, and historians. This product lasts 32:34 

minutes, and it is a high-quality, practical, and strategic communicative piece to 

inspire and educate Ecuadorian and world audiences in our national musical 

richness.   
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1. CAPÍTULO I. Introductorio 

 

1.1 Introducción 

El Ecuador ha vivido procesos de mestizaje desde hace 528 años, los cuales han 

abarcado distintas áreas del convivir humano, incluyendo el campo musical, dando 

lugar al surgimiento de 2 expresiones principales, el pasillo y el pasacalle. El 

presente trabajo contiene una descripción de estos géneros musicales 

predominantes en el Ecuador y la forma en como un instrumento adoptado, el 

requinto, se ha posicionado a lo largo de los últimos 70 años hasta ser un elemento 

orgánico del ensamble musical ecuatoriano.  El producto final de esta investigación 

presenta un minidocumental de alta calidad en imagen y sonido obtenido mediante 

el desarrollo de tres fases: preproducción, producción y post producción. En el 

Capítulo I, se detallan los acontecimientos que han llevado a la música ecuatoriana 

y el requinto hasta la realidad que ahora conocemos, además, se incluye el motivo 

por el cual la producción de este documental responde a las necesidades educativas 

y culturales en esta línea temática. El Capítulo II describe el requinto, su génesis y 

las generalidades de los géneros musicales de estudio, así como, la base teórica 

de un minidocumental y su producción. En el Capítulo III, se desarrolla el diseño del 

estudio, mediante las interrogantes y objetivos planteados. El Capítulo IV se centra 

en el desarrollo técnico del proyecto. Finalmente, en el Capítulo V se presentan las 

conclusiones y recomendaciones del estudio.  

 

1.2 Antecedentes 

La cultura ecuatoriana y la riqueza de sus elementos ha sido el resultado de un 

proceso histórico, en el cual varios factores han influenciado en su desarrollo y 

consolidación, para lo que conocemos actualmente. El fenómeno del mestizaje tuvo 
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un efecto predominante en el desarraigo de la identidad cultural y la modificación de 

sus orígenes (Wong, 2010, pp.179-180).  

 

El mestizaje en el Ecuador constituyó una época de grandes extirpaciones 

culturales, lo cual influyó directamente en los pueblos conquistados. Además, fue 

también una etapa de hibridación de los pensamientos, costumbres e ideologías, 

los cuales se fueron introduciendo en las actividades de la vida cotidiana de los 

pueblos, entre ellos, la música (Quingnam, 2002, pp.1) 

 

Las músicas ecuatorianas al igual que otras expresiones culturales fueron 

impactadas por el acaecimiento del mestizaje, las cuales se fusionaron con ritmos 

ecuatorianos y andinos, tales como los sanjuanitos y tonadas. (Ayala, 2002, pp.98) 

Por su parte, dos nuevos ritmos eran introducidos. El aparecimiento del pasillo, una 

versión ecuatoriana del pasodoble español y el pasillo, producto de la llegada de los 

soldados de la Independencia, son la muestra más clara del mestizaje en el área 

musical (Guevara,1930). 

 

La evolución del surgimiento de estos nuevos ritmos junto a aquellos autóctonos 

contempló, que inicialmente se interpretaran con instrumentos procedentes de 

Europa, tales como: el piano, violines, mandolines, entre otros. Sin embargo, a 

medida del transcurso del tiempo, su desarrollo fue incorporando instrumentos más 

populares como: la guitarra el rondador, el bombo y posteriormente el famoso 

instrumento emblema de la música nacional ecuatoriana, el Requinto (Naranjo, 

2007, pp.853)  
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A pesar, de que el impacto del mestizaje, en sus nuevas formas musicales, fue 

altamente invasivo y se convirtió en parte de la identidad nacional, el paso del 

tiempo y las nuevas influencias sociales han significado fuertes amenazas sobre su 

permanencia. Provocando el olvido, desarraigo y hasta la misma pérdida de la 

riqueza cultural musical de nuestro país (Wong, 2010, pp.179-180).  

 

El trabajo investigativo en esta área muestra que se han realizado varios estudios 

en cuanto al tema de la influencia del mestizaje en la cultura ecuatoriana y la 

relevancia del requinto en la riqueza de la música nacional.  

 

En el estudio titulado “Mestizaje técnico de la guitarra española y popular en el 

acompañamiento del pasillo canción del Ecuador”, se exponen varias 

características técnicas populares y didácticas de la guitarra y el requinto en el 

ensamble del pasillo. Se menciona que la guitarra es un instrumento trascendental 

en el ensamble. Sin embargo, se enfatiza, fuertemente, que el requinto imprime un 

virtuosismo incomparable, el cual favorece la voz popular romántica al canto. 

(Figueroa, 2018, pp.17-19) 

 

Durante los trágicos episodios nacionales de la guerra contra el Perú en el año 1941 

y el posterior terremoto en la ciudad de Ambato, el país vivió momentos de gran 

desolación, tiempo en el cual la difusión de los pasacalles, interpretados por 

talentosos requintistas, alimentaron de fervor cívico y apego a la tierra, afianzando 

la consolidación de la identidad cultural mestiza en la década de 1940–1950, tal 

como lo menciona el trabajo titulado “Identidades musicales ecuatorianas: Diseño, 

mercadeo y difusión en Quito de una serie de productos radicales sobre música 

nacional” (Muñoz, 2012). 
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Las iniciativas audiovisuales y de comunicación que difundan y eduquen en la 

importancia del requinto en el pentagrama nacional no se han desarrollado 

primordialmente. Sin embargo, cabe señalar que en el año 2017 en la Universidad 

de las Américas, se presenta el recital “Aplicación de la técnica de interpretación de 

la Escuela Quiteña de guitarra en seis distintos géneros tradicionales ecuatorianos 

fusionándolos con armonía y ritmos contemporáneos”, en el cual, se buscó resaltar 

la riqueza musical y cultural de estos ritmos a través de la interpretación de la 

guitarra Quiteña, proponiendo nuevas posibilidades latentes e innovadoras para su 

rescate y transferencia a las nuevas generaciones (Páez, 2017,pp 34) 

 

Desde el eje gubernamental, han existido ciertas iniciativas en este ámbito, entre 

las cuales se puede citar al programa Expresarte. Programa que promovió la 

difusión de expresiones artísticas nacionales en un formato atractivo, innovador, 

enfocado a la sociedad de todas las edades y producido bajo altos estándares de 

calidad en cuanto a audio y video. Se registran emisiones hasta el año 2014 

(Ministerio de Cultura y Patrimonio, s.f)  

 

1.3 Justificación 

La difusión, no solo de la música nacional interpretada mediante el requinto, sino de 

la historia y cultura que la envuelve, ha evidenciado poca o nula inclinación de los 

esfuerzos sociales y colectivos a lo largo de los años. Provocando que las actuales 

y futuras generaciones carezcan de una apropiada inspiración en lo que nos 

sostiene culturalmente como país, tal como, se pudo precisar en los antecedentes.  

Es por ello, que la presentación de este trabajo favorece y apunta al rescate de esta 

importante porción cultural, mediante el uso de la comunicación audiovisual y las 

tecnologías que la acompañan. La transmisión de la información, actualmente, 
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demandan de creatividad e innovación, para, primero, captar la atención de la 

audiencia objetivo y segundo, impartir el contenido deseado, cumpliéndose de esta 

manera un círculo comunicativo exitoso (Moreno,2009, pp.9).  

 

De esta manera, se establece que este trabajo beneficia a gran parte de la población 

ecuatoriana. Los grupos etarios de entre los 20 a 60 años, quienes conforman el 

69% de la población total, según las proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - INEC (2020).  

 

Este grupo de la población mantiene varias características comunes. En primer 

lugar, la forma de comunicación se dirige a los medios digitales y tecnológicos, 

además, de la incorporación de las redes sociales. Segundo, tanto las generaciones 

de entre los 20 y 60 años buscan un contenido en diversos formatos y productos 

innovadores (ESIC, Business and Marketing School, 2018). Por otro lado, también 

se favorecerá a la Academia, en cuanto a la producción de materiales audiovisuales 

que impulsen este tipo de contenidos culturales. 

 

La población objetivo se verá beneficiada en acceder a un contenido de alta calidad 

que enriquezca su conocimiento, acervo cultural e identidad nacional, favoreciendo 

el sentido patriótico y de pertenencia ecuatoriana al tener un mayor acercamiento a 

las raíces musicales y la relevancia que significa hasta la actualidad la presencia 

del pasillo y pasacalle interpretados mediante el requinto. A través, de ello se puede 

esperar también, despertar el interés y curiosidad por explorar este instrumento 

entre las nuevas generaciones.  
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Al ser este trabajo un producto audiovisual que por su naturaleza puede ser 

difundido de manera masiva en un corto tiempo, es posible alcanzar los objetivos a 

corto y mediano plazo. Además, a futuro se espera que esta producción forme parte 

de eventos en ámbitos que congreguen la atención e interés en la música nacional 

y el requinto tanto en círculos académicos, sociales y culturales.  

 

Es así, que la propuesta de un producto audiovisual en la forma de un 

minidocumental con la proyección a ser difundido a través de plataformas y medios 

de llegada colectiva responde a esta necesidad.  
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2. CAPÍTULO II Estado de la cuestión 

2.1 Interpretación de los géneros musicales, pasillo y pasacalle en la 
música ecuatoriana 

Los géneros pasillo y pasacalle conforman la expresión mestiza ecuatoriana más 

representativa. Manifiestan tanto la alegría y júbilo, como la nostalgia en cada una 

de sus melodías. Son géneros de expresiones dinámicas que acompañaron las 

conquistas independentistas tomando espacio entre las grandes celebraciones, 

bailes de salón y retretas. Han sido objeto de transformaciones producto de la fusión 

de distintos elementos musicales, perfiles sociales, coreográficos y poéticos de 

distintas regiones (García, et al, 2018, pp.21). 

 

Estos géneros provenientes de Europa encontraron anclarse en el pueblo 

ecuatoriano a través de la interpretación con instrumentos básicos de la música 

andina y española, tales como: bandola, piano y guitarra, además, del violín que se 

incluía en ocasiones. Dicha instrumentación fue acentuándose a través de la 

incorporación de más instrumentos cordófonos, como dos guitarras y un requinto 

(Espinosa, 2017, pp.522-523). 

 

2.2 Instrumentos cordófonos y su clasificación 

El término "cordófono" significa que el sonido es producido por la vibración de 

cuerdas, y amplificado en una caja de resonancia (Coba, 1992, pp.251). 

Históricamente, los primeros instrumentos creados por la humanidad se fabricaron 

tensando las partes elásticas de animales, principalmente, ovejas, cabras y 

terneros. Instrumentos como: la cítara, arpas y laúdes fueron creados de esta 
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manera. En la actualidad, la fabricación involucra una mayor variadas de materiales, 

desde el nylon hasta el metal (Salazar, 1992, pp.109).  

 

Los instrumentos cordófonos conformar una familia muy amplia de elementos, 

clasificados según su tamaño: 

• De gran tamaño: contrabajo, violonchelo, guitarrón y arpa.  

• De tamaño mediano: guitarra, violín, viola, cuatro, requinto, bandolín, tiple, 

mandolina y bajo. 

• De tamaño pequeño: charango, ukulele, cavaquinho, entre otros.  

(Coba, 1992, pp.251) 

 

La guitarra ha sido el instrumento cordófono de mayor expansión y alcance, 

principalmente, debido a las cualidades que posee. La guitarra es un elemento 

adecuado que se adapta a toda clase de expresiones musicales, es de fácil acceso, 

prácticamente considerado universal, el costo de adquisición y manufactura es muy 

variado y en cuanto a su aprendizaje, este no representa una alta complejidad para 

quienes deseen hacerlo y se dediquen a su estudio. (Bustins, 2017, pp. 19)  

 

La guitarra se compone de 4 principales partes: el brazo, la caja resonante, el 

clavijero y la cejilla de anclaje. Requiere un juego de 6 o más cuerdas dispuestas 

en 3 cuerdas bajas y 3 agudas. A nivel instrumental, su afinación, partiendo desde 

la cuerda de abajo ascendentemente es: primera (E - Mi), segunda (B - Si), tercera 

(G - Sol), cuarta (D - re), quinta (A - la) y sexta (E - Mi). (Evans, 2005, pp.103) 
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2.3 Generalidades del Requinto 

El Requinto es otro instrumento de la gran familia de los cordófonos, el cual se 

considera una variante de la guitarra española. Su nombre proviene del hecho 

melódico que afina sus cuerdas dos tonos y medio más alto o que es lo mismo 5 

semi tonos con respecto a la guitarra. A partir de lo cual, la afinación queda de la 

siguiente manera: la primera cuerda es A-La, la segunda es E-Mi, la tercera es C-

Do, la cuarta es G-Sol, la quinta es D-Re y la sexta es A-La (Gómez, 2015, pp.14).  

 

El requinto es de tamaño mediano, pero más pequeño que la guitarra. Sus 

configuraciones muestran que algunos de estos instrumentos poseen una ranura en 

la caja de resonancia, lo cual, facilita la entrada de la mano izquierda a los entrantes 

inferiores, permitiendo generar sonidos más agudos. Dicha característica resulta 

imposible de lograr a través de una guitarra convencional. (Cely, 2019. pp.38) 

 

Dentro las principales características sonoras del requinto se pueden destacar la 

capacidad de interpretar melodías y pasajes agudos, también conocidos como 

estribillos. Dichos elementos son armonizaciones propias de las líneas melódicas 

de géneros tradicionales ecuatorianos. (Cely, 2019. pp.38) 

 

2.3.1 Historia del Requinto en el Ecuador - extracto 

La historia del requinto en el Ecuador conduce inequívocamente a la historia del 

Señor Alfredo Gil, más conocido como el “Güero Gil” quien fue el integrante del 

famoso trio "Los Panchos". Su testimonio relata que, en los años de 1940, mientras 

el mundo vivía los días de la segunda guerra mundial, Alfredo junto con Jesús 

Navarro y Hernando Avilés, de nacionalidades mexicana y puertorriqueña, iniciaron 
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en la ciudad de Nueva York el que sería el más representativo de los tríos de música 

romántica. Dicho surgimiento dio lugar a la introducción del requinto en el bolero y 

otros ritmos de América (Godoy, s.f.). 

 

Alfredo Gil mencionó: “En 1944 en la sexta avenida de Nueva York, encontré el tiple 

colombiano, y me gusto el sonido que producía, le puse cuerdas de guitarra y le 

afine en 440 Hz, en la tonalidad de LA, y de ahí le corte la cabeza, lo arregle y salió 

el Requinto”. (Alfredo Gil, 1990) 

 

En una de las giras musicales, el trío visitó el Ecuador, donde compartieron 

escenario con guitarristas ecuatorianos, entre los cuales, se encontraba el señor 

Guillermo Rodríguez Vivas. Guillermo ha declarado en varias ocasiones que Alfredo 

Gil le obsequió un requinto, convirtiéndose en el primer requintista del Ecuador. 

(Godoy, s.f.). A partir, de ello y luego de varios años, Guillermo y los hermanos 

Jerbos formaron el trío Los Embajadores, los cuales alcanzaron el reconocimiento 

dentro y fuera del Ecuador. 

 

La línea de legado e inspiración continuó a través de Guillermo Rodríguez, el cual 

tuvo acercamiento con un joven muy hábil en la ejecución de la guitarra, el cual 

pedio se le permitiera diagramar una réplica, en base a su requinto. El nombre de 

ese joven se supo después y correspondió a Homero Hidrovo, quien es a pesar de 

su temprana desaparición es considerado el máximo exponente del requinto 

ecuatoriano. Homero formó y dirigió algunas agrupaciones musicales también de 

proyección internacional, tales como: "Los Brillantes", "Los Reales" y "Los Latinos 

del Ande" (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2020) 
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2.3.2 El Requinto en la música tradicional ecuatoriana 

A partir de la llegada del requinto al país, es decir, desde hace 80 años, este 

instrumento fue paulatinamente posicionándose en el resto de ritmos de la música 

ecuatoriana, tales como: albazos, tonadas, yaravíes, cachullapis, fox y otros aires 

típicos, adoptando nuevas formas y expresiones artísticas que han ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. (Cely, 2019. pp.38)  

 

Uno de los procesos de fusión e innovación del requinto se puede apreciar en el 

trayecto del Trío Los Gatos. Esta agrupación incorporó al requinto y guitarra 

tradicional la presencia de la guitarra eléctrica. Inicialmente para la interpretación de 

temas netamente instrumentales, y más adelante, también como parte marco 

musical de connotados cantantes en una amplia variedad y número de grabaciones 

a nivel nacional e internacional. (Villavicencio, 2012, pp.14)  

Otra de las expresiones de fusión e innovación se la puede identificar en el 

surgimiento de la tecno cumbia. Este género fusiona temas tradicionales del 

Ecuador con nuevos arreglos, más estilizados y secuenciados, los cuales han ido 

ganando terreno en el gusto musical de las nuevas generaciones. La ejecución de 

la tecnocumbia incorpora el requinto acondicionado mediante una amplificación 

incorporada a su caja resonante. (Belduma, 2017. pp.26) 

 

Otra corriente que vale la pena mencionar es el de la música rocolera. Este estilo 

está estrechamente ligado a fenómenos sociales que se presentan de forma 

masiva, como la inmigración. La rocola nace del pasillo en los años 60 y 70 sumado 

a variaciones del bolero antillano, sanjuanitos, bombas, pasacalles y haynos del 
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Perú. El requinto formó parte de los inicios de la interpretación de la rocola, sin 

embargo, este género, sufrió rupturas en la manera de interpretarse al incorporar y 

en muchos casos reemplazarlo por el órgano y bajo eléctrico (Moscoso, 1999, 

pp.44-45)   

 

2.4 El requinto como instrumento orgánico  

Se establece al requinto como instrumento orgánico del pasillo y el pasacalle debida 

a que, a través de las técnicas desarrolladas de interpretación, se logra articular los 

pasajes agudos y los saltos de cuerdas, de tal forma, que armonizan y se acoplan 

a la voz humana sin generar contraposición, proporcionando un efecto sonoro muy 

agradable y penetrante. De esta manera el requinto se posiciona de manera 

armónica, respetando los espacios de protagonismo de las voces u otros 

instrumentos que intervienen en la composición (Gómez, 2015, pp.20). 

 

La ejecución del requinto involucra intervenciones muy particulares que se 

manifiestan intercaladamente entre las voces, en el caso de canciones cantadas, o 

entre otros instrumentos en versiones instrumentales. En estos escenarios el 

requinto ejecuta las líneas melódicas de la composición, resaltando en virtud de su 

timbre característico tan apreciado por la gente. (La Hora, 2019) 

 

Particularmente en el pasillo, como también en el pasacalle, la ejecución melódica 

en doble cuerda hace que el requinto brille con luz propia y con una presencia 

sonora única. El pueblo en su lenguaje cotidiano acuñó las frases: “El requinto llora” 

o “Le hace llorar al requinto”, en referencia al intérprete. El requinto favorece al 

virtuosismo por sus notas brillantes más fáciles de ejecutar en virtud del menor 
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espacio entre los trastes del diapasón. En este sentido, cabe señalar que al 

mexicano gilberto Puente y al ecuatoriano Homero Hidrovo se les considera los 

requintistas más virtuosos que han existido hasta la actualidad. (Gómez, 2015, 

pp.20)  

 

2.5 El Pasillo 

2.5.1 Definición  

El pasillo, de acuerdo con la definición, en extracto, establecida por el historiador 

Mario Godoy Aguirre (2018) es "un género musical, sistema rítmico de danza, 

canción y baile criollo de pareja entrelazada, de origen colectivo y multirregional que 

resulta de la hibridación transcultural, basada en la fusión de distintos elementos 

musicales, poético y coreográficos procedentes de distintas regiones, con diferentes 

perfiles culturales y sociales” 

Esta misma personalidad, historiador musical y compositor, (Godoy) menciona que 

el pasillo o inicialmente “El Colombiano” es producto de la derivación del vals de 

Europa y del bolero español, los cuales adoptaron modificaciones hasta el momento 

en el cual fueron reemplazados por el pasillo. (Godoy, 2018).  

 

Por otro lado, Riedel afirma que, históricamente el pasillo proviene de el valse 

austríaco el cual se introdujo a través de España hacia América, específicamente 

Venezuela. En el transcurso de la 2da mitad del siglo diecinueve migró al Ecuador, 

donde gradualmente fue adquiriendo cualidades musicales que conserva hasta la 

actualidad. En el silo XIX este género se posicionó entre los bailes de salón, 

residencias de la clase alta con conjunto con otras expresiones dancísticas como el 

valse, la mazurca y la polka. (Riedel, 1986, pp.4-6)     
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El pasillo es el compendio de la evolución de la música europea y su popularización 

en los países de América, Colombia Venezuela y Ecuador. Siendo este último el 

lugar en cual llegó a afianzarse más, hasta llegar a constituirse como el género 

musical más representativo a escala nacional (Herrera, 2012) 

 

2.5.2 Presencia del pasillo en América 

La influencia europea en Centro y Sur América produjo una fuerte inherencia en la 

cultural y fusión musical. El paso del pasillo en cada uno de los países en los cuales 

tuvo llegada produjo expresiones colectivas comunes, pero también particulares 

propios de cada región. A continuación, se menciona brevemente la manifestación 

de este género en varias regiones: 

 

• Venezuela 

En esta nación miembro de la originaria república unitaria Nueva Granada se le 

conocía al pasacalle como: vals apresurado, valse del país, Capuchinada y Valse 

redondo bogotano. Venezuela atribuyó el origen del pasillo a Colombia y se afincó 

como mucha más presencia en los estados de Mérida y Táchira. Entre los pasillos 

y expositores venezolanos más destacados se pueden citar a Francisco J. Marciales 

con los temas Última Ofrenda y Lejanía (Giraldo, 2019). 
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• Colombia 

Algunos autores señalan a Colombia como la cuna del pasillo, lo cual ha sido 

ampliamente discutible. Sin embargo, hay investigaciones que señalan que uno de 

los primeros compositores ecuatorianos, Carlos Amable Ortiz, afirmó haber 

aprendido pasillos de compositores colombianos (Pontificia Universidad Javeriana, 

s.f.).  

 

Si bien es cierto, el bambuco el género principal del siglo XIX en Colombia, el pasillo 

también se lo puede considerar como fundacional, teniendo como principal centro 

de desarrollo, la capital, Bogotá. Entre los pasillos y expositores de mayor 

trayectoria se puede mencionar a Pastadlo de Carlos Vieco y El Cucarrón de Luis 

Bueno Uribe (Godoy, 2018). 

 

• Costa Rica 

El pasillo, probablemente, llego a Costa Rica desde Colombia, en el siglo XIX 

cuando se inventó el fonógrafo, para luego desarrollarse y enraizarse en la provincia 

de Guanacaste. Entre los pasillos y exponentes costarricenses más renombrados 

se tiene: Allá junto al Tempisque - Pasillo Callejera y Pasión - Roberto Arce (Godoy, 

2018). 

 

• Cuba 

Cronistas cubanos no señalan específicamente al pasillo dentro de los repertorios 

de salones y en tertulias, pero sí al vals del país o vals criollo que es una de las 

formas de nombrar al pasillo. Las canciones Brisas del Guayabal y Villanueva de 
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los artistas Alfonso Cobo y José Manuel Daza resaltan entre el pentagrama nacional 

cubano (Domínguez, 1998, pp.29-30). 

 

2.5.3 El Pasillo en el Ecuador y su evolución  

En la búsqueda de los orígenes de la música ecuatoriana, es necesario precisar que 

antes de la consolidación de la República ya se ejecutaba, por parte de los 

españoles radicados y por los criollos, muy diversas formas musicales, las cuales al 

encontrar convivencia con géneros autóctonos como: sanjuanitos, amorfinos y 

yaravíes dieron lugar a ritmos mestizos como: la tonada, albazo, aire típico y 

finalmente, el pasillo (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2018) 

 

La conquista española, trae la guitarra, instrumento que se convertiría en elemento 

clave en la popularización de estos ritmos mestizos y en especial, el pasillo. El 

Ecuador se convirtió en el país de la región que más acogió y posteriormente 

desarrolló los más bellos versos y partituras en este género, los cuales llegaron a 

trascender fronteras patrias (Pazmiño, 2019). 

El pasillo nació como un género bailable. Su nombre se deriva a partir de la manera 

en la que se lo ejecutaba, mediante pasos cortos y rápidos. Como se ha mencionado 

y la mayoría de los historiadores y musicólogos lo ratifican, el pasillo se derivó del 

vals europeo o minuet, ejecutándose mediante piano y violines, para luego, tener 

un proceso de popularización, en donde se introdujo la interpretación con guitarras, 

bandolines y finalmente, con el requinto como instrumento melódico interlúdico 

(Godoy, 2018, pp.173). 
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El pasillo ecuatoriano ha sido influenciado por el yaraví, el bolero, el sanjuanito y 

otros ritmos populares como la rocola. De esta forma se ha dado lugar a un gran 

número de variantes y formas interpretativas. El repertorio musical ecuatoriano está 

enriquecido con cientos de composiciones, entre los cuales se pueden destacar los 

siguientes: 

• Sombras – Rosario Sansores y Carlos Brito 

• Reír Llorando - Carlos Amable Ortiz 

• Sendas Distintas - Ángel Leónidas Araujo Chiriboga 

• Pasional - Enrique Espín Yépez 

• El Aguacate - Cesar Guerrero 

 

En el Ecuador se distinguen 17 tipos de expresiones del pasillo, de los cuales se 

destacan los mencionados, a continuación:  

• Pasillo Descriptivo 

• Pasillo Lírico 

• Pasillo Cortado 

• Pasillo Simple  

• Pasillo Tonal 

• Pasillo Mixto 

• Pasillo con Pizzicato 

• Pasillo Normal 

(Godoy, 2018, pp.111) 
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2.5.4 Características del lenguaje musical y discografía 

A nivel musical, el pasillo ecuatoriano se escribe en compas de 3/4 (ternario simple). 

Su estructura, generalmente, responde a la forma: A-B-B y en ocasiones: A-B-C, 

con instrucción o estribillo de 4 a 8 compases, lo cual se interpreta como una 

elaboración bajo secuencias bistóficos y tristóficos, cuyas partes van precedidas y 

continuadas por introducciones o interludios instrumentales (Bueno, 2012:7). Ver 

figura 1. 

 

En la actualidad, los pasillos en tonalidad menor son los predominantes entre la 

interpretación nacional. En la melodía de varios de ellos, se evidencia la pentafónica 

andina con notas de paso o "píen", o la heptágona, con base pentafónica (Meneses, 

1997). Desde el punto de vista estructural, el pasillo como sistema rítmico de danza 

usa un ritmo de base: 2 corcheas, silencio de corchea, corchea y negra. 

 
Figura. 1. Ritmo del Pasillo 

Tomado de: Godoy, 2018 

 

Las bandas militares, los músicos de las iglesia y otros artistas de la época, eran los 

encargados de realizar las primeras grabaciones acústicas directo a la corneta. En 

las ciudades de Guayaquil y Quito, se plasmaron las primeras matrices, las cuales 

fueron procesadas en Estados Unidos, en compañías disqueras como: Discos 

Víctor y Columbia y en Alemania en establecimientos como: Precioso Record y 

Favorito Record. Para Latinoamérica, los principales centros de grabación se 
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concentraban en Nueva York y la Habana. De esta manera fue también grabadas 

las primeras producciones del pasillo, el cual ha sido el género musical ecuatoriano 

que más se ha grabado a lo largo de todos los tiempos (Meneses, 1997. Pp.37).  

 

2.6 El Pasacalle 

2.6.1 Definición 

Es un ritmo mestizo ecuatoriano, que tiene procedencia europea. A principios del 

siglo XVII, durante la época del barroco, se interpretaba por músicos ambulantes, 

denotando la naturaleza de su propia etimología: “pasar por la calle”. A partir de esta 

palabra española se derivaron las formas italianas “passacaglia” y la francesa 

“pasacaille” (Limaico, 2019. pp.60) 

 

Algunos musicólogos han mencionado que el pasacalle es una derivación directa 

del pasodoble español, mientras que otros, consideran que este género tiene 

influencias del pasillo y pasodobles. Un tercer grupo de expertos lo relacionan con 

la polka y el corrido mexicano. (Wong, 2010) 

 

Históricamente, María Magdalena Muñoz (2009) establece que: “El pasacalle fue 

difundido por las bandas militares, los discos de pizarra y las partituras. El primer 

pasacalle ecuatoriano registrado en una partitura se denominó “La guarandeña” del 

compositor cuencano Manuel Vásquez, que data del año de 1876” 
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2.6.2 Características del Pasacalle 

A nivel musical, el pasacalle corresponde a un ritmo 2/4, que es característico de la 

marcha y de la polka europea. En sus inicios era interpretado por bandas militares 

y sus instrumentos propios, posteriormente, se incluyeron otros instrumentos como 

los acordeones y elementos de percusión. El pasacalle, al igual que el pasillo, 

evolucionó incorporando la guitarra, piano y elementos sintetizadores (Duchi, 

2017.pp.31). Ver figura 2.  

 
Figura. 2. Ritmo del Pasacalle 

Tomado de: Figueroa, 2018 

 

 

El pasacalle se caracteriza por presentar un bajo muy marcado, identificado a los 

tres tiempos de cuatro u ocho compases. Esta muestra se repite de manera 

constante en con movimientos variados muy animados y puntuales (Limaico, 2019. 

pp.61).  

Estructuralmente, el pasacalle presenta un movimiento regular, en un conjunto de 

tónica a dominante, de estilo general descendente, y que sigue en ocasiones una 

cadencia en dominante muy bien definida. Las modificaciones de ritmo, así como, 

las modificaciones melódicas son pocas o mínimas. (Limaico, 2019. pp.62) 
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2.6.3 El Pasacalle en el Ecuador  

En la evolución de la música popular del Ecuador, sin duda la más bella expresión 

y muy alegre es el pasacalle, por su estética musical y un baile de escenario muy 

rico en canciones (Stornailo,1999 pp.269). A lo largo de los años se ha convertido 

en una tradición que, en el momento de mayor euforia de una fiesta, se interpreten 

y bailen pasacalles. 

 

Al igual que el pasillo, el pasacalle, tomó formas particulares características y se 

popularizó de tal manera que llegó a ser una canción de arraigo, es decir, que 

identifica y perenniza regiones, provincias, ciudades y aún barrios populares. 

(Cuenca, 2018. pp.17) 

 

Al hablar de arraigo, la referencia en el Ecuador, destaca que este género sirvió 

para perennizar la alegría de los ecuatorianos dado que los compositores y los 

poetas plasmaron sendas canciones, las cuales en algunos lugares, han sido 

catalogadas, como la segunda canción patria. Entre algunos ejemplos, tenemos: 

• El chulla quiteño - Alfredo Carpio 

• Ambato tierra de flores – Carlos Rubira Infante 

• Riobambeñita - Guillermo Vásquez Pérez 

• La chola cuencana - Rafael Carpio Abad 

• Guayaquileño madera de guerrero - Carlos Rubira Infante 

• Soy del Carchi - Jorge Salinas Cexelaya 

(Cuenca y Ortega, 2018. pp.17) 
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A lo largo de los años, los requintistas han desarrollado técnicas y versiones 

instrumentales de mucho virtuosismo llegando a ser ejecutados en las mejores salas 

de conciertos del mundo. Entre los más connotados interpretes ecuatorianos se 

pueden citar a: Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo, Hnos. Miño Naranjo, El Dúo Benítez 

y Valencia y Las hermanas Mendoza Suasti, los cuales, han interpretado y grabado 

los más hermosos pasacalles (Guerrero, 1995, pp.44) 

 

2.7 La producción audiovisual  

La producción audiovisual comprende un conjunto de actividades que se ejecutan 

de manera ordenada y coordinada por un grupo de profesionales que tienen por 

meta la elaboración de piezas audiovisuales (vídeos) de toda índole. Dichos 

productos pueden ser: películas, cortometrajes, series de televisión, documentales, 

vídeos corporativos, anuncios publicitarios, vídeo–clips musicales, entre otros 

(Martínez y Fernández, 2013) 

 

El proceso de producción audiovisual congrega la participación de profesionales de 

varias ramas o áreas de especialización, como: camarógrafos, guionistas, 

productores, fotógrafos, directores de arte, publicistas, paneles creativos, 

asistentes, entre otros. Dichos profesionales y personal de trabajo de manera 

integral combinan sus conocimientos, habilidades y experiencia de manera 

coordinada y colaborativa, transformando, lo que inicialmente surgió como una idea 

o necesidad, en un producto audiovisual de alta calidad que satisfaga los objetivos 

y necesidades del cliente nutrido de un valor agregado (Productora Huri, 2016)   
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La producción audiovisual requiere de trabajo humano y recursos económicos. 

Dicho proceso comprende en 3 fases de trabajo, las cuales se presentan a 

continuación:  

 

2.7.1 Preproducción  

La Preproducción es una de las etapas más importantes, debido a que, durante esta 

fase se fijan las bases del proyecto y se esquematiza la distribución del trabajo. Se 

establece, la búsqueda e investigación de la información, definición del presupuesto 

requerido, medios electrónicos y logísticos, profesionales interventores, locaciones 

y se procede con la toma de decisiones pertinente (Paño y Paida, 2016. pp.60)  

 

La preproducción parte de la construcción del Guion Literario, el cual, es un 

documento que detalla la narración a ser filmada, incluyendo de manera específica 

las acciones, diálogos, escenarios y acotaciones pertinentes para los actores 

(Sánchez, s.f.). Este guion es sometido a supervisión, revisión y corrección. Una vez 

se alcanza la versión final se distribuye al equipo técnico y artístico, además, se 

socializa con las personas complementarias que vayan a participar del proyecto. 

(Peña, 2016. pp.8) 

 

El paso siguiente es desarrollar el Guion Técnico, el cual, es desarrollado por el 

director y establece todas las indicaciones a nivel técnico, tales como: secuencias, 

escenas de planos, identificación del sujeto u objeto dentro del encuadre, tamaño 

del plano, movimientos de cámara, sonidos, iluminación, ángulos de las tomas, 

accesorios, decoración, entre otros (Benítex, et al, 2013).  Según las indicaciones 

del guion técnico, el equipo de producción operará en todas las medidas, incluyendo 
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la gestión de las locaciones, trámites legales y permisos correspondientes al uso de 

instalaciones, piezas y recursos y talento humano. (Martínez y Fernández, 2013) 

 

2.7.2 Producción y rodaje 

Esta es la etapa del rodaje, en la cual, se ejecutarán todas las acciones y decisiones 

planificadas en la fase de preproducción. Durante esta fase, los diferentes equipos 

multidisciplinarios aplican sus habilidades, para lograr, el objetivo planteado de una 

manera armoniosa, mediante las grabaciones o filmaciones (Worthington, 2009, 

pp.20) 

 

El trabajo desarrollado en esta fase se registra de manera diaria en una bitácora, lo 

cual posteriormente se materializa en información de datos reales en esta misma 

fase (Medya Audiovisual, s.f.). Durante la fase de producción, el productor trabaja 

de manera muy cercana con el directo para asegurar que la visión creativa se 

desarrolle dentro de los límites de tiempo y recursos. Además, el productor tiene la 

responsabilidad de solventar cualquier imprevisto que surja en el transcurso de la 

producción. (Soto, 2015, pp.19)  

2.7.3 Postproducción  

El trabajo de postproducción consiste en la revisión del material audiovisual 

recopilado, a partir de lo cual, se decidirá el material que será empleado en el 

montaje final. En esta fase se observan los requisitos de hardware y software para 

el procesamiento del material visual. (Ultray y Ochoa, 2016, pp.90).  
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El proceso de postproducción parte de una edición offline, en la cual se deciden las 

tomas del montaje que influirán en la narrativa. Durante esta fase se emplean copias 

de tomas de baja o mediana calidad que pueden ser transferidas a través de 

sistemas electrónicos o plataformas de forma rápida y sin problemas. El productor 

como el director pueden tener todas las facilidades del tiempo para enfocarse en el 

desarrollo creativo (Rubio, 2006, pp.26).  

 

Una vez definidas las tomas y concretado el desarrollo creativo se establece el 

sistema online, el cual concentra las tomas en alta calidad, convirtiéndose en el 

montaje final, al cual se le adicional los efectos visuales, elementos gráficos, trabajo 

de sonorización y mezclas de sonido (Ultray y Ochoa, 2016, pp.90).  Como parte 

final se ejecutan los procesos de corrección del color y masterización. El diagrama 

que se muestra en la Figura 3, indica el proceso básico en secuencia de flujo del 

trabajo de postproducción.  

 

Figura. 3. Diagrama de flujo del proceso básico de postproducción 

Tomado de: Ultray y Ochoa, 2016, pp.90. 
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2.8 El Minidocumental, definición y clasificación  

Un minidocumental es un documental de corta duración, entre 10 y 30 minutos 

totales, aproximadamente. Este producto se enfoca en la producción y 

comunicación de un aspecto de vida real, mostrada a través de material audiovisual 

que permitan mostrarlo a una audiencia (Barnouw, 1996).  

 

Existen algunos parámetros y normas que rigen la realización de un 

minidocumental, los cuales se clasifican en función de la naturaleza de los 

materiales empleados y la figura del narrador en el video. La participación de dichos 

materiales determinará la variabilidad de los documentales, ya sea un documental 

netamente real hasta el “docudrama”, donde los protagonistas de los hechos 

narrados participan en el video actuando bajo el papel de sí mismos (Guevara, 

2009).  

 

El género documental y por ende las producciones de minidocumentales se pueden 

clasificar en distintos subgéneros, dependiendo del tema o del contenido a 

comunicar. Según el área de conocimiento o interés que aborde la producción se 

clasifican en:  

● Problemática Social  

● Histórico 

● Etnográfico 

● De naturaleza  

● Médico  

● Jurídico  

● Arqueológico  (Zabala, 2010, pp.55). 
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Cada uno de los subgéneros detallados podrán, a su vez, ser enmarcados según la 

intención o modo de la exposición. Bajo este análisis se contemplan los siguientes 

tipos: documentales científicos, divulgativos o de entretenimiento (Ávila y Barros, 

2015. pp.27). 

 

Este documental será de tipo Etnográfico – Histórico, pues trata un tema que 

involucra los pueblos y la cultura, además de relatos y datos históricos. 

 

 

2.8.1 Minidocumental histórico 

Un documental histórico es una producción que explica de manera veraz hechos 

pretéritos, mediante el uso, no sólo de filmaciones de archivo, sino, de fotografías, 

mapas, gráficos, información descrita en periódicos, planos recientes de los lugares 

en cuestión, obras de arte, entrevistas a testigos, entre otros (Hernández, 2004, 

pp.116).  

 

Otra definición, establece que el minidocumental de tipo histórico facilita que los 

hechos de trascendencia a lo largo del curso de la historia se acerquen al 

espectador mediante el uso de material fílmico, pero también, de imágenes de 

aquellos testigos que presenciaron los hechos en los cuales se desarrollaron los 

acontecimientos (Ávila y Barros, 2015. pp.26). 
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Los elementos del minidocumental histórico incluyen: materiales audiovisuales de 

imágenes reales o de archivo, reconstrucciones con actores o de tipo virtual, una 

narración del realizador, las voces de los actores que han participado, ya sea de 

manera directa o como depositarios de la memoria colectiva, voces de especialistas, 

como historiadores e investigadores, sonidos ambientales y los sonidos propios del 

material audiovisual. Cabe señalar, que dichos elementos no son estrictos en su 

demanda, sino, que se prestan disponibles de acuerdo a la propuesta creativa de 

los realizadores y pueden ser manejados con versatilidad (Bermúdez, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

3. CAPÍTULO III. Diseño del estudio 

3.1 Planteamiento del problema 

El presente estudio y trabajo pretende dar respuesta a una de las problemáticas 

sociales que enfrenta el Ecuador, la cual es concerniente a la riqueza histórica y 

cultural, su transcendencia y permanencia a lo largo del tiempo. La música como se 

ha indicado es parte de la identidad nacional ecuatoriana, la cual evolucionó y se 

afianzó en las raíces nacionales a partir del mestizaje en diversas formas, tales 

como: el pasillo y pasacalle, interpretados mediante el requinto y guitarras 

tradicionales (Ayala, 2002, pp.98).  

 

A lo largo del tiempo, la identidad musical ecuatoriana ha ido perdiendo valor y 

significancia entre la población, debido a diversos factores. Entre los más influyentes 

y de mayor afectación, la llegada de nuevas tendencias culturales y musicales que 

ejercen un nuevo posicionamiento entre las preferencias e inclinaciones de los 

esfuerzos y apreciaciones de la sociedad. Además, la falta de una natural e 

intencional trascendencia intergeneracional, ha ocasionado que la línea de herencia 

musical nacional vaya perdiendo fuerza, comprometiendo su permanencia a lo de 

las próximas generaciones (Wong, 2010, pp.179-180).  

 

Debido a los ejes de la problemática mencionada se ha considerado la ejecución de 

este proyecto, el cual busca proporcionar un producto audiovisual que transmita la 

riqueza de la música ecuatoriana en las expresiones del pasillo y pasacalle 

interpretados mediante el requinto, el instrumento emblema de la música 

ecuatoriana.  
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El presente trabajo apunta a diversas áreas. En el área social, como se ha indicado, 

proporcionará de un material de alta calidad y estratégico para la comunicación y 

alcance de las actuales y futuras generaciones en cuanto a la relevancia del requinto 

en la música nacional. Desde el eje educacional, se puede decir, que la producción 

de este minidocumental aporta con información, datos históricos y técnicos que 

enriquecerán el conocimiento en la rama de estudio a quienes lo observen a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Debido al acercamiento del autor a la música tradicional desde la niñez, la 

realización de esta producción representa una materialización del deseo y 

compromiso en aportar a la preservación de la memoria cultural ecuatoriana con 

una pieza audiovisual de alta calidad, para que el requinto llegue a ser más conocido 

y apreciado entre los jóvenes como una opción de aprendizaje, ya sea, a nivel 

académico o como hobbies, frente a la avalancha de opciones disponibles. 

 

A nivel profesional, dirigir un trabajo de esta naturaleza constituye un gran reto tanto 

en la parte investigativa como en la de producción de imágenes y sonido en tomas 

directas de ejecutantes, así como, al entrevistar a los actores que han acumulado 

mucha experiencia en cuanto a este hermoso instrumento. Sin embargo, de la mano 

las expectativas de alcanzar un mayor desarrollo en la formación y transición 

proyectada a alcanzar mayor experticia en el campo de la Producción Audiovisual 

son altas.            
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3.2 Preguntas 

Las interrogantes que se solventarán a lo largo y que dan lugar al planteamiento de 

los objetivos del presente trabajo se detallan a continuación: 

 

• Pregunta general 
o ¿Por qué el requinto es el instrumento orgánico del pasillo y el 

pasacalle en la música ecuatoriana? 

 

• Preguntas específicas:  
o ¿Cómo se dio la transición de la guitarra al requinto en el pasillo y 

pasacalle como instrumento melódico? 

o ¿Será sustituido el requinto en la interpretación del pasillo y el 

pasacalle a lo largo del tiempo? 

o ¿Cuál es el futuro del requinto en el pasillo y el pasacalle? 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general 

Producir un minidocumental histórico a través de entrevistas a personajes 

emblemáticos de la música nacional, para la preservación del requinto en el pasillo 

y el pasacalle ecuatoriano. 

 3.3.2 Objetivos específicos 

• Investigar sobre el origen del Requinto y su llegada al Ecuador. 

• Consolidar la información, relatos de la adopción y desarrollo del requinto 

dentro de las músicas del Ecuador. 
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• Aportar con un producto audiovisual de alta calidad que se focalice en la 

formación cultural musical de la sociedad ecuatoriana. 

 

3.4 Metodología 

El desarrollo metodológico del proyecto contempla los puntos que se describen a 

continuación: 

 

 3.4.1 Contexto   

El estudio se desarrollará en Ecuador en la ciudad de Quito, uno de los principales 

lugares, en la cual el requinto se acentuó y desarrolló como el instrumento emblema 

de la música ecuatoriana. Se realizarán entrevistas en diferentes locaciones de 

importantes instituciones de la ciudad. El proyecto se ejecutará desde Marzo de 

2019 hasta Agosto de 2020.  

 

3.4.2 Población 

Este proyecto está dirigido, principalmente, a personas de entre los 20 a 60 años, 

de género masculino y femenino, los cuales constituyen el 69% de la población total, 

de acuerdo a las proyecciones del del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - 

INEC (2020). Dicha población   

Este grupo de la población se caracteriza por mantener una comunicación directa o 

indirecta a través de los medios digitales y tecnológicos, además, de la 

incorporación de las redes sociales. La población objetivo pertenece a todos los 

estratos socioeconómico. Los criterios de inclusión fueron completamente abiertos, 
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ya que no hay exclusión para ningún tipo de persona a quien va enfocado el 

proyecto.  

 

3.4.3 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo cuantitativo y de alcance descriptivo en la forma de 

un minidocumental. La investigación descriptiva documental para realizarse 

permitirá obtener, interpretar y analizar la información objeto del estudio, a partir de 

materiales de archivo, textos, registros audiovisuales, fuentes documentales y 

entrevistas a expertos en la temática del proyecto (Rizo, 2015).  

 

3.4.4 Herramientas a utilizar 

La herramienta a utilizarse para la recopilación y canalización de la información es 

la entrevista a expertos en la temática del trabajo.  

 

• Entrevista 

La entrevista es un instrumento cualitativo, dinámico y flexible que se define como 

la proposición de una conversación que tiene un objetivo específico por sobre el 

simple hecho de mantener una conversación. Las entrevistas permiten recaban 

información enfocada en la investigación cualitativa (Díaz, et all, 2013. pp.162). 

 

La entrevista fue seleccionada como la herramienta más adecuada para recabar la 

información requerida, debido a que esta técnica permite la obtención de 

información de manera directa, oral y personalizada sobre los acontecimientos, 
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opiniones, experiencias y conocimiento del tema (Folgueiras, s.f. pp.2). En este 

caso, por parte de personalidades de alta relevancia y autoridad en el ámbito 

musical e histórico del Ecuador.  
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4. CAPÍTULO 4. Desarrollo del Proyecto 

4.1 Preproducción 

La etapa de preproducción del presente proyecto ha sido planificada en base al 

desarrollo de los puntos que se describen a continuación: 

 

      4.1.1 Escaleta 

La escaleta utilizada es una de tipo ficción, la cual fue seleccionada debido a que 

es una escaleta completa, la cual, reúne la mayor cantidad de información, 

características y detalles para la ejecución del rodaje. El desarrollo de la escaleta 

de ficción permite establecer el objeto u objetos de la grabación y la manera en que 

se lo hará. Es una guía para el equipo de trabajo y es el punto de partida de la parte 

creativa y técnica (Peña, 2016. pp.50). 

 

La preproducción parte de la escaleta, donde se establece el qué se va a grabar y 

cómo se lo hará, definiendo así, una escaleta que permite definir los lugares y 

preguntas a abordar dentro del documental, es una guía para el equipo de trabajo. 

Y es de donde se parte creativa y técnicamente (Peña, 2016. pp.54) 

 

Los parámetros contemplados en el formato de la escaleta se mencionan 

brevemente a continuación: 

• Numero de Escena: Permitió llevar un control numérico de las escenas y 

facilita el manejo general del rodaje. 
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• Locaciones, interior o exterior: Lugares físicos para la grabación, 

contempló información del detalle de las locaciones, iluminación, sonido y 

holding. 

• Descripción: Indicaciones pertinentes con respecto al plano que se desea 

capturar. 
• Hora, día o noche: Información relevante que influyó en la preparación de la 

adecuada iluminación. 
• Cast/Actores: Información sobre los entrevistados a considerarse para la 

producción y logística. 

• Duración: Tiempo estimado propuesto para cada plano y tiempos totales. 

 
 
El formato de escaleta se establece de la siguiente manera, ver Figura 4. El detalle 
completo se presenta en Anexos, Anexo 1:  
 

 
Figura. 4 Formato empleado para desarrollo de escaleta 

 
 

4.1.2 Tratamiento del guion 

 

El tratamiento de guion se define como la narración de los hechos de la historia a 

contarse de manera completa, incluyendo todos los detalles, personajes y 

locaciones. Este tratamiento se escribe en prosa, en tiempo presente y sin incluir 

los diálogos. Este apartado incluye también las descripciones de los personajes y 

las acciones que se ejecutarán, generalmente, secuencia por secuencia, tal y como 

aparecerán en la producción final de la película o documental (Cubero, 2017). 
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El tratamiento de guion del minidocumental se realizó en base a la descripción de 

cada escena establecida en el guion técnico de manera ordenada y secuencial 

considerando la información relevante y los detalles. Tal como indica la definición, 

el tratamiento se describió en prosa, en tiempo presente, indicando las locaciones, 

pero sin describir los diálogos. El desarrollo del tratamiento de guion se lo puede 

verificar en el Anexo 2 de la correspondiente sección y a continuación una muestra 

del formato a partir del cual se desarrolló el tratamiento del guion, Figura 5. 

 

 
Figura. 5. Formato empleado para desarrollo de tratamiento de guion 

 

 

4.1.3 Visión del director 

A través del minidocumental se busca que el requinto sea visto como un elemento 

importante dentro de la música ecuatoriana. Se anhela, que el requinto sea 

reconocido por su trascendencia en la historia de la música ecuatoriana, su aporte 

a los ritmos propios como el pasillo y el pasacalle y su impacto no solo en la cultura, 

sino también en la vida de algunos artistas.  

 

 

Se considera que desde que el requinto llegó al Ecuador tomó un lugar 

predominante en el ensamble de instrumentos y ritmos populares, lo que catapultó 

a la música ecuatoriana al mundo. Es por ello, que su historia debe ser contada en 

el lugar en donde se desarrolló, tal como, se muestra en este minidocumental, 
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recogiendo anécdotas de destacados artistas, intérpretes del requinto y 

perspectivas profesionales. 

 

 

Se espera que este minidocumental alcance el público objetivo de una manera 

atractiva y que motive al interés en este instrumento tan predominante. Las nuevas 

generaciones se encuentran expectantes de materiales audiovisuales de calidad 

que comuniquen de manera práctica y sencilla información relevante y 

trascendente, es por ello, que este material espera también cumplir dichas 

expectativas.  

 

 

A nivel de difusión, se ambiciona que esta pieza pueda ser mostrada en plataformas 

de alcance masivo y en eventos culturales, a corto plazo de manera virtual, y a largo 

plazo en un lanzamiento oficial propio o como parte de los festivales del requinto 

que a nivel nacional se los organizan.  

 

 

Se escogió este tema ya que el requinto siempre estuvo presente en mi hogar, en 

medio de ensayos y presentaciones pude sentir ese apego hacia la música nacional 

interpretada por guitarras. A través, de este minidocumental busco transmitir ese 

sentimiento nacionalista que evoca la música nacional. 

 

 

4.1.4 Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron a los personajes participantes de la producción de 

acuerdo con la rama de conocimiento y experiencia pertinente a cada uno. Las 

preguntas base realizadas a los entrevistados se describen en la Tabla 1, cabe 
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señalar que las preguntas complementarias están descritas en el Guion Técnico. 

Ver Tabla 1. 

Tabla 

Tabla 1. Detalle de las preguntas principales a ser presentados a los entrevistados 

 

 

4.1.5 Guion Técnico 

El guion técnico es la interpretación audiovisual del guion literario, es realizado por 

el directo o el realizador de la producción. Se desarrolla sin un formato definido y es 

susceptible de tener una mayor o menor cantidad de indicaciones (Fernández, 2005. 

pp.138). 

 

El guion técnico, adicionalmente, incluye aspectos de iluminación, efectos sonoros 

y música. El guion tiene el objetivo que de acuerdo con el formato en el que se 

presente se introduzca de manera armónica, secuencial y ordenada para la 

percepción del lector (Fiel, 1995, pp. 14) 
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El guion técnico de esta producción se desarrolló de acuerdo con las 

especificaciones detalladas. Los parámetros considerados fueron: escenas, 

descripción de las escenas, valor de plan o ángulo, movimiento de cámara, 

iluminación, franja de tiempo contemplado, notas adicionales y duración, tal como 

se muestra en el formato modelo presente a continuación, Figura 6. El guion 

completo se puede verificar en el Anexo 3 de la sección de Anexos.  

 

Figura. 6.  Formato empleado para desarrollo del guion técnico 

 

4.1.6. Cronograma de actividades 

El cronograma de actividades es una herramienta que permite una adecuada 

organización del plan de trabajo en la gestión de los proyectos. Un cronograma se 

presenta mediante un gráfico a manera de tabla que integra las actividades o tareas 

que se requieren realizar, la fecha o periodo de tiempo en el que se lo debería 

alcanzar, los responsables de cumplirlas y notas o comentarios adicionales que 

provean de la información completa de una forma rápida y sencilla (Supply Chain, 

s.f.)  
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El cronograma de las actividades pertinentes a la realización de esta producción se 

estableció de forma cronológica, estableciendo la fecha respectiva en la cual se 

llevó a cabo dicho proceso por etapa (preproducción, producción y postproducción) 

y sus concernientes rubros, de acuerdo al formato que se muestra más adelante, 

Figura 7. El detalle del cronograma completo se aprecia en el Anexo 4.  

 

Figura. 7 Formato empleado para desarrollo del cronograma del proyecto 

 

4.1.7 Plan de rodaje 

El plan de rodaje constituye el objetivo que busca cumplir el equipo de trabajo que 

desarrolla la producción en cuestión. Este plan encierra una información muy 

completa en cuanto a los días y la manera en cómo se va a llevar a cabo el rodaje 

para ejecutar el guión previamente desarrollado (Cadavid, 2019).  
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Uno de los puntos clave en el rodaje de una producción es tener preparado al 

máximo posible los detalles pertinentes, de tal manera, que se minimicen los errores 

y percances, dicho propósito se logra mediante un adecuado desarrollo del Plan de 

Rodaje. Es recomendable, tener el detalle de este documento por escrito 

(Mediavilla, 2004, Pp. 161). 

 

El plan de rodaje de se detalla en el Anexo 5, este minidocumental fue desarrollado 

incluyendo la información de: Escena, Plano, Interior o Exterior, Descripción de la 

toma, especificación del día o noche, Sujeto interventor, Valor del plano, Angulación, 

Movimiento de la cámara, Notas adicionales, Cast, Localización, Inicio, Duración y 

Final para los días de rodaje, 21 y 22 de noviembre. A continuación, se muestra el 

formato empleado, Figura 8:  

 

Figura. 8 Formato empleado para desarrollo del Plan de rodaje 
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4.1.8 Scouting 

El scouting es el proceso o actividades que se desarrollan con respecto a la 

búsqueda de locaciones de acuerdo a las necesidades que presenta el guion 

literario. Una vez que se han definido las locaciones se realiza una visualización de 

las posibles soluciones a los problemas probables que se puedan presentar durante 

el rodaje, de tal forma que se tome control de la mayor cantidad de episodios 

adversos. (Manual de Producción Audiovisual Digital, s.f.) 

 

En las locaciones: Museo del Pasillo, Museo Muñoz Mariño y Galerías y Museo 

Archivo de Arquitectura Ecuatoriana se realizaron las visitas de exploración, 

mediante, las cuales se verificaron aspectos importantes para los días de rodaje, 

tales como: acondicionamiento acústico, iluminación, tomas de energía, servicios 

logísticos, acceso para vehículos, persona de contacto, responsables, 

requerimiento de asistencias de servicios ciudadanos, entre otros. El formato 

empleado para presentar dicha información se presenta en la Figura 9.   

La descripción de la verificación de cada una de las locaciones se presenta en la 

sección Anexos, Anexo 6.  
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Figura. 9 Formato empleado para la presentación del scouting de locación 

 

4.1.9. Casting-Actores 

El casting es el proceso mediante el cual se selecciona el reparto o también llamado 

elenco que participará en una producción fílmica o de algún espectáculo. Se 

consideran para el casting varios perfiles tales como: actores, modelos, animadores, 

presentadores y relacionados. Los candidatos interpretan el mismo papel o rol en 

cuestión a partir del cual son evaluados, se hacen comparaciones y finalmente se 

eligen los intérpretes más adecuados para el fin que se desea lograr (Oxford 

language, s.f).  
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Los perfiles de participantes en las entrevistas y contenido del minidocumental se 

presentan en el Anexo 7 de acuerdo con el formato de la ficha de casting que se 

muestra a continuación, Figura 10:  

 

Figura. 10 Formato de ficha de casting para entrevistados. 
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4.1.10 Propuesta de arte  

 

A continuación, se describe la propuesta de arte en cuanto a todos los aspectos que 

intervienen dentro de la producción del minidocumental.  

 

• Escenografía 
 

La escenografía en las cuales se grabarán las escenas son espacios semejantes o 

los mismos en los cuales los personajes desarrollan su cotidianidad, tales como: las 

residencias, museos, casas culturales, entre otros. Estos espacios apoyan la 

atmósfera que transmite el apego emocional de los entrevistados hacia el requinto.   

 

 

Además, se pretendió que dichos espacios sean de la época en la cual la música 

ecuatoriana mediante el requinto tuvo su mayor apogeo de tipo colonial con 

mobiliario antiguo y tradicional. Los espacios en los cuales se realizarán las 

grabaciones cuentan en su mayoría con luz natural. 

 

 

Cabe recalcar que se buscarán hacer mínimas intervenciones en los espacios, de 

tal forma, que los escenarios sean auténticos y hablen por sí solos. La utilización de 

ciertas tomas de lugares del Centro Histórico de Quito, aportarán en gran manera a 

consolidar y denotar la memoria y cultura al minidocumental. 

 

 

A continuación, en las figuras 11 y 12, se presentan muestras de las escenografías 

de la producción:  
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Tomado de: Mompós. (s.f.) 
 
 

Tomado de: Museo del Pasillo y Museo Archivo de Arquitectura Ecuatoriana (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura. 11 Referencia de locaciones, estilo orgánico en armonía con el tiempo y espacio  

 

Figura. 12 Locaciones de museos, galerías y bibliotecas   
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• Vestuario 
 

Con respecto a la propuesta de vestuario, se plantearon que las prendas sean de 

tonos tierra, de tal forma, que no invadan la puesta en escena y mantengan la 

armonía visual.  

 

 

La vestimenta propuesta fue casual, mediante el uso de camisas y pantalones de 

tela o gabardina, de acuerdo con la elección de los participantes. Una referencia de 

las prendas a vestir se muestra en la siguiente referencia, Figura 13. 

 

 
Figura. 13 Referencia de vestuario causal en tonos nórdicos 

Tomado de: Evento Corp. (s.f.) 
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• Utilería  
 

La utilería requerida estableció como el elemento fundamental al requinto, el cual 

estuvo presente juntamente con objetos complementarios que en el momento 

fueron manipulados y utilizados por los entrevistados, como libros. Se emplearon 

los elementos propios de los escenarios provistos en las locaciones. A continuación, 

una referencia de este elemento, Figura 14:  

 

  
Figura. 14 Referencia de requinto y libro de uno de los entrevistados 

Tomado de: Córdova. (s.f.) 
 
 
 

• Propuesta del color 
 
La temática del requinto es un camino que conduce a hablar de historia, época, 

tradición y cultura, por lo tanto, el uso de los colores tales como: cafés entre tonos 

oscuros y claros, ambientó un espacio de familiaridad y extrañeza entre el requinto 

y los entrevistados. En contraste, la utilización de los tonos azules estableció el 

cambio de temporalidades entre el pasado y el presente, determinando un apego 

con el espectador.  
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Los colores primarios permitieron acentuar la ambientación, la escenografía y la 

utilería, mientras que, los colores secundarios aportaron a la caracterización de 

ciertos entrevistados y el contraste con el Mood (LAE, s.f.). Ver Figura 15.  

 

 

Los tonos cálidos contribuyen al valor histórico del requinto y la familiaridad que este 

evoca junto con sus intérpretes. Para establecer un contraste de perspectivas, el 

uso de la luz natural estuvo presente. Se buscó separar al entrevistado del fondo, 

para darle un aire a su alrededor que denote libertad y confianza. 
 

 

 
 

Figura. 15 Paleta de colores referenciales para la producción 

Tomado de: Inglorious Basterds (2017) 
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4.1.11 Propuesta de foto 

• Planos 
 

La propuesta de foto, en cuanto al detalle de los planos se realizará considerando 

los encuadres y siguiendo la ley de los tercios, pretendiendo guiar al espectador a 

una puesta en escena inmersiva, en donde, se pueda apreciar el requinto y su 

relación con el entrevistado. 

 

 

Se utilizarán planos detalles para resaltar la habilidad técnica en las intervenciones 

musicales, así como los detalles de la estructura del requinto. Para las tomas de los 

entrevistados se emplearán planos generales, medios y subjetivos a lo largo de las 

entrevistas y en el caso particular de Eduardo Morales, al momento de su 

interpretación musical. En ciertas ocasiones, se emplearán tomas de primer plano, 

de igual forma al momento de las entrevistas. Se muestran referencias de dichos 

planos en las Figuras 16 y 17. 

 

 
Figura. 16 Referencia de toma en plano detalle 

Tomado de: Ángel, 2014 
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Figura. 17 Referencia de plano central (A), plano medio (B) y primer plano (C) 

Tomado de: León, s.f. 

 

 

Para las tomas de las composiciones de interpretaciones musicales de los dúos se 

emplearán planos De Dos o Two Shot, ver Figura 18.  
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Figura. 18 Referencia de plano Two Shot. 

Tomado de: Lenguaje cinematográfico, s.f. 

 

 

• Esquema de iluminación 

 

El esquema de iluminación a utilizarse será de tipo simétrico de dos luces 

proyectadas hacia el objetivo, entrevistado o dúo de guitarras en las interpretaciones 

musicales.  

 

 

Esta configuración permitirá que exista una incidencia luminosa en 2 puntos 

importantes, generando los brillos y las sombras esenciales para dar realce a la 

forma y volumen de la figura humana, especialmente del rostro, y en este caso 

también, un impacto en el instrumento. El modelo del esquema se puede apreciar 

en el bosquejo de la Figura 19.  
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Figura. 19 Esquema de iluminación de dos luces. 

Tomado de: Pere Larrégula, s.f. 

 

 

Las luminarias a emplearse son paneles de luz led dimerisables marca Neweer, las 

cuales, se caracterizan por proveer de luz brillante a temperatura regulable de 2 

colores, poseen 240 bombillas LED blancas y 20 amarillas de larga duración, una 

referencia del modelo en la Figura 20. 
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Figura. 20 Paneles de luz led dimerisables. 

Tomado de: Neewer, s.f. 

 

 

Cabe indicar que las fuentes de luz natural en los espacios de las locaciones donde 

se realizarán las tomas son muy representativas, las cuales complementan el 

esquema de iluminación y permiten alcanzar un balance de naturalidad junto con 

las luces artificiales.  

 

 

• Movimientos de cámara 
 

Los movimientos de cámara serán mayormente estáticos y en combinación con 

movimientos sutiles y de seguimiento, para las ocasiones de las intervenciones 

musicales y cuando los entrevistados se desplazan dentro de los espacios. Se 

aplicarán movimientos de paneo hacia la derecha, pan right, tilt up y tilt down, como 

se muestra en la referencia de los esquemas de la Figura 21. 
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Figura. 21 Movimiento de cámaras, A) tilt up y tilt down y B) pan right 

Tomado de: Menchaca, 2011 

 

 

• Tiros de cámara 

 

El tiro de cámara es la línea que se forma imaginariamente en dirección al lugar 

donde se está apuntando y por ende lo que va a captar. Existen varias 

configuraciones de tiro de cámara, tal como se muestra en la Figura 22. Durante el 

rodaje, se aplicará el tiro de cámara normal o neutro, el cual, mantiene el ángulo de 

la cámara en paralelo al suelo y se ubicará a la altura de los ojos u objeto, para los 

entrevistados y el requinto. 
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Figura. 22 Tipos de tiro de cámara 

 

Tomado de: Percepción y dirección fotográfica, s.f. 

 

El tiro de cámara contrapicado se empleará para dar realce e importancia a la 

imagen de los entrevistados en el plano, una referencia se puede apreciar en la 

Figura 23. Por su parte, el tiro de cámara lateral se aplicará para realizar tomas de 

las intervenciones musicales desde una perspectiva “de lado” subjetivo como se 

puede ver en la Figura 24.  

 

 
Figura. 23 Referencia de tiro de cámara contrapicado 

Tomado de: Ortega, s.f. 
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Figura. 24 Referencia de tiro de cámara lateral 

Tomado de: Ortega, s.f. 

 

 

Cabe resaltar que todos los tiros de cámara aplicados fueron a una altura normal o 

media equivalente a la de la vista. En las Figuras 25 y 26 se muestran referencias 

fotográficas finales. 

 

 
Figura. 25. Toma cercana y familiar que denota intimidad. 

Tomado de: Salvados, 201 
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Figura. 26. Iluminación cálida y angulación natural para entrevista. 

 
Tomado de: Salvados, 2018 
 
 
 
 

• Equipamiento 

 

 El equipo a utilizarse será una cámara Sony a 7III, la cual tiene una sensibilidad 

de 100 a 51.200 ISO, un procesador de imagen Bionz X y formatos de salida, RAW 

14 bits, entre sus características más predominantes. La cámara estará 

acondicionada con un lente Tamron 28-70mm. Para la sujeción y manejo de la 

cámara se dispondrá de un estabilizador DJI Ronin-M y un trípode de video marca 

Manfrotto. En la siguiente Figura 27, se muestran referencias del equipamiento.   
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Tomado de: Ortega, s.f. 

 

 

4.1.12 Propuesta de audio 

El plano sonoro se realizará mediante el empleo de una música de introducción 

cinematográfica acompañado de voz en off durante el arranque del minidocumental. 

Las escenas siguientes estarán ambientadas con canciones de pasillos y pasacalles 

interpretados por los entrevistados y acompañante musical grabado en vivo. En la 

Tabla 2, se presentan las canciones a emplearse en la ambientación del 

documental. 

 

 

En el caso de las entrevistas, de igual manera las intervenciones de los participantes 

serán completamente grabadas en vivo, es decir, serán tomadas del espacio fílmico, 

Figura. 27. Referencia de los equipos y aditamentos de foto empleados 
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pertenecientes a la historia, por lo que se habla de que toda la narrativa del 

documental estará constituida por sonido diegético.  

Tabla 

Tabla 2: Canciones y música empleada en la ambientación del minidocummetal 

 
 

4.1.13 Presupuestos Real y Práctico 

 

El presupuesto, así como, en todos los desarrollos de proyectos es un eje 

fundamental ya que representa la disponibilidad de los recursos que financiarán la 

ejecución y alcance de los objetivos planteados a través del trabajo o estudio 

realizado (Santiago, 2018).  

 

 

Es por ello, que para la realización de este trabajo de minidocumental se ha 

desarrolló un presupuesto el cual contempló varios rubros en función de las fases 

ejecutadas: Preproducción, Producción y Postproducción.  
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El presupuesto contemplado en la fase de preproducción presentó los siguientes 

rubros: gastos administrativos, honorarios de profesionales y participantes/artistas 

y las actividades ejecutadas durante la preproducción, como: visitas técnicas, 

alimentación y transporte. Dicho presupuesto, plasmó un valor real total de USD 

8.243,52 mientras que, el valor práctico fue de USD 198,40. 

 

En la segunda fase, producción, el presupuesto reflejó la permanencia de varios 

rubros como: gastos administrativos, honorarios de profesionales y 

participantes/artistas y actividades durante esta fase y la adición de otros más como: 

actividades de la producción, producción técnica y arte. En esta fase el presupuesto 

real fue de un total de USD 25.038,0 y un valor práctico de USD 818,40.  

 

 

En la fase final de postproducción los rubros contemplados correspondieron a: 

edición de imagen y sonido dando un valor real de USD 1.100,00 y un valor práctico 

total de USD 0.00. Dando un valor total real del proyecto de USD 34.381,52 y un 

valor práctico de USD 1.016,80. El resumen de los valores totales finales se 

presentan en una tabla resumen más adelante.  

 

 

El detalle completo de los presupuestos correspondiente a cada fase y los rubros 

descritos se lo muestra en la sección de Anexos, Anexo 8. A continuación, la Tabla 

2 de resumen. 
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Tabla 

Tabla 3: Resumen de los presupuestos por fases tanto en los valores real y 

práctico 

 
 

 

4.1.14 Documentos legales  

 
La documentación legal es de fundamental importancia ya que permite que todas 

las acciones y procesos durante la producción se ejecuten bajo las normas y 

lineamientos que rigen la propiedad intelectual e imagen de las personas que 

participen y cuyo conocimiento, experiencias y vivencias serán proyectados de 

manera pública.  

 

 

Los documentos de permisos empleados en la presente producción fueron: El 

permiso de uso de imagen facultado por los entrevistados del minidocumental con 

sus respectivas cláusulas y apartados, como referencia del formato se muestra un 

extracto más adelante en la Figura 28. El documento completo se lo puede verificar 

de manera completa en el apartado de Anexos 9.  
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Figura. 28 Formato del documento del Permiso de Uso de Imagen 

 

 4.2 Producción 

El proceso de producción del minidocumental se desarrolló en los días sábado 21 y 

domingo 22 de noviembre durante la mañana y tarde por parte del Equipo de trabajo 

en las locaciones determinadas y siguiendo las directrices establecidas en el guion 

técnico y literario.   

 

4.2.1 Hoja de llamado 

La hoja de llamado establece las actividades que se van a realizar en el día de 

rodaje, con los horarios específicos y los lugares de las locaciones. De la misma 

forma, indica cuales son los miembros del equipo técnico y del elenco que deben 

acudir para cumplir con los objetivos propuestos por el director y el productor. 
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Además, este documento detalla los integrantes del equipo y las funciones que 

desempeñarán en la producción (EnFilme, 2016) 

 

En la sección de Anexos, número 10, se puede verificar las Hojas de Llamado 

correspondientes a los días 1 y 2 de rodaje de acuerdo al formato que se muestra 

en la Figura 29, las cuales indican los parámetros mencionados y, además, se 

incluyen recomendaciones a tomar en cuenta. 

 

Figura. 29 Formato de la Hoja de llamada utilizada. 
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4.2.2 Día de rodaje 

Los días de rodaje se desarrollaron de acuerdo a la planificación realizada en las 

locaciones establecidas sin mayores contratiempos.  

 

Para iniciar en los dos días de rodaje se realizó el reconocimiento de los escenarios, 

el montaje del equipamiento y se continuó con las tomas respectivas. El primer día 

se realizó la entrevista en la primera locación, Museo del Pasillo, con el entrevistado 

Mario Godoy, el equipo se desplegó correctamente sin contratiempos.  

 

El segundo día se realizó el rodaje de la entrevista de Eduardo “Chocolate” Morales 

en las instalaciones del Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador-MAE se inició 

en horas de la mañana hasta el mediodía, de igual manera, la logística técnica se 

desarrolló eficientemente y el rodaje se inició con normalidad. En la tarde, se 

procedió con la entrevista de Jenner Baquero en la misma locación de acuerdo a lo 

planificado.  

A continuación, se presentan fotografías de las acciones durante el rodaje.  
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4.3 Postproducción  

  El proceso de postproducción del minidocumental involucró la edición del material 

recopilado mediante las técnicas y parámetros que se describen a continuación:  

 

4.3.1 Edición 

Para la edición del minidocumental se realizaron tres cortes, el primero fue a manera 

de maqueta (borrador) donde se incorporaron todos los elementos del contenido, 

en el segundo y tercer corte, se trabajaron en las modificaciones del montaje, de tal 

forma, que se ajustó la narrativa deseada. Se propuso un ritmo en el cual los cortes 

coinciden con los golpes de la música para crear una armonía entre imágenes y 

sonido.  

 

Se utilizaron varias técnicas características del género documental, las cuales se 

mencionan a continuación:  

 

• Técnica de edición en “L” 

Esta técnica permitió solapar el audio en el clip contiguo, de tal forma, que el clic 

aparezca cuando aún el audio del clip previo no ha terminado. Dicha edición se 

puede apreciar en la Figura 30.  
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Figura. 30 . Aplicación de la técnica de edición en “L” en el cual el clip del video 

celeste aún transcurre mientras el audio del clip próximo ya ha iniciado 

 

• Técnica de edición en “J” 

Esta técnica se utilizó para solapar la imagen previa sobre el clip contiguo en varias 

escenas, a fin de darle una estética de mayor continuidad y conducir al espectador 

a través de las diferentes locaciones y entrevistados. La muestra de la aplicación de 

la técnica se puede apreciar en la Figura 31. 
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Figura. 31 Aplicación de la técnica de edición en “J” en una secuencia, en el cual 

el clip del audio verde transcurre previo a la aparición del video. 

 

• Técnica de edición por Disolución Cruzada 

La técnica de Disolución Cruzada, fade in/out, permitió desvanecer un clip en otro. 

En el minidocumental se empleó este efecto para combinar con sutileza las 

diferentes intervenciones de los entrevistados. En la Figura 32 se muestra el 

proceso de aplicación de esta técnica, en el clip 1/3 se aprecia la disolución previa 

a la fundición con el siguiente clip, en el clip 2/3 se observa el momento en el cual 

está ocurriendo la fundición con el siguiente clip y en el clip 3/3 se completa la 

fundición en el nuevo clip.  
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Figura. 32 Proceso de aplicación de la técnica de edición por disolución cruzada 

en 3 clips 
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• Técnica de edición de Corte a Negro 

Esta técnica se empleó para denotar cambios de tema entre los entrevistados e 

intervenciones musicales.  

 

El proceso de su aplicación se puede apreciar en la Figura 33 de acuerdo a la 

siguiente descripción: El clip 1/4 muestra el paso previo al fundido negro, en el 

clip 2/4 se observa transcurriendo el fundido negro del clip A al clip B, en el clip 

3/4 se observa más claramente transcurriendo el fundido negro del clip A al clip 

B y finalmente, en el clip 4/4 se aprecia el desarrollo completo del fundido a negro 

del clip B.  
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Figura. 33 Proceso de aplicación de la técnica de edición en Corte a Negro en una 

secuencia de tomas 

 

• Técnica de Zoom Digital 

La técnica de Zoom Digital, consiste en un movimiento de cámara que se realiza en 

la etapa de postproducción a fin de simular un movimiento frontal de la cámara 

durante el rodaje (Melenchón, s.f.) Esta técnica fue también utilizada durante la 

edición de varias tomas del minidocumental, tal como, se muestra en una de ellas 

en la Figura 34.  
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Figura. 34 Edición mediante la técnica de Zoom Digital en toma de interpretación 

musical. 

 

 

• Técnica de paneo digital 
 

El paneo digital consiste en un movimiento de cámara que emula un desplazamiento 

horizontal o vertical. Una muestra de la aplicación de dicha técnica se observa en la 

Figura 35, en la cual se realizó un paneo hacia la derecha.  
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Figura. 35 Aplicación de la técnica del paneo hacia la derecha 

 

4.3.2 Colorización  

El proceso de corrección de color puede definirse como el método de selección del 

adecuado equilibrio de color y de densidad de la imagen, cuya finalidad es obtener 

la apropiada interpretación del color o simplemente una apariencia específica 

(Jones,2004). 
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• Colorización básica 

Para la etapa de igualación de color, tonos, luces y saturaciones se utilizaron las 

herramientas provistas por el panel de Ámbitos de Lumetri del programa de edición 

Adobe Premier Pro 2020 en la corrección del color de escenas de los entrevistados.   

 

Las herramientas empleadas se describen brevemente a continuación: 

• Forma de Onda RGB: Esta herramienta permitió trabajar en la luminancia 

de las tomas y verificar la información de los colores que componen la 

imagen. 

• Histograma: Esta herramienta se utilizó para solucionar los problemas de 

exposición de las tomas y además, se lo empleó para ajustar la dominancia 

de los colores mediante las escalas de valores más altas y las más bajas.  

• Vecteroscopio UV: Se empleó esta herramienta de rueda cromática para 

detectar la dominancia de color y saturación y regularlo en las tomas según 

el límite de la señal de la imagen.  

• Exposición RGB: Esta herramienta, en complemento con la Forma de Onda, 

permitió igualmente trabajar en las dominancias de color.  

• Herramienta de color de Lumetri: Esta herramienta permitió realizar los 

ajustes finales necesarios producto del análisis de los elementos mediante 

las herramientas anteriormente mencionadas.  

 

El material se grabó en formato RAW y la curva de registro S-Log 2 de la cámara 

A7III, brindando así una amplia posibilidad de colorización. Dicho formato requiere 

una compensación de saturación, la cual se realizó en esta primera etapa de 

colorización.  
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A continuación, se presentan la corrección de color en una muestra del antes (parte 

superior) y después (parte inferior) de ejecutada la corrección y los índices de los 

parámetros aplicados en las escenas de los entrevistados. Ver Figuras 36,37 y38. 

 

Figura. 36 Corrección de color, tonos, luces y saturaciones de la entrevista de 

Mario Godoy mediante las herramientas de Ámbitos de Lumetri. Se muestra el 

antes y después junto con los parámetros de corrección. 
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Figura. 37 Corrección de color, tonos, luces y saturaciones de la entrevista de 

Jenner Baquero. Se muestra el antes y después junto con los parámetros de 

corrección.  
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Figura. 38 Corrección de color, tonos, luces y saturaciones de la entrevista de 

Eduardo Morales mediante las herramientas de Ámbitos de Lumetri. Se muestra el 

antes y después junto con los parámetros de corrección 

 

• Colorización primaria 

Para la colorización primaria de carácter o look, se aplicaron los ajustes de color en 

una capa, lo cual afectó a todos los clips del video de las entrevistas, mas no al 

texto, ni al material de archivo. Se buscó darle un sutil aspecto vintage, donde los 

resaltos tuvieron tendencia hacia el turquesa, los medios tonos al anaranjado y las 

sombras muy ligeramente hacia los azules.  

 

En las Figuras 39, 40 y 41, se muestra la diferencia entre las imágenes una vez 

aplicada la colorización de look versus las imágenes originales en tomas de los 
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entrevistados y en la Figura 42 se presentan las herramientas del software 

facilitadoras de los ajustes. 

 

Figura. 39 Colorización de look de tomas de Mario Godoy, se puede apreciar el 

cambio de la imagen A a la imagen B 

 

 

Figura. 40 Colorización de look de tomas de Eduardo Morales, se puede apreciar 

el cambio de la imagen A a la imagen B. 
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Figura. 41 Colorización de look de tomas de Jenner baquero, se puede apreciar el 

cambio de la imagen A a la imagen B 

 

 
Figura. 42 La imagen A muestra el ajuste de curvas del color blanco. La imagen B 

describe los ajustes en las ruedas de color, de acuerdo a los resaltos, medios 

tonos y sombras. 
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Adicionalmente, se aplicó una pequeña cantidad del efecto de “Película 

Descolorida” para proporcionar a las imágenes un look más grisáceo. Una muestra 

de dicha aplicación se observa en la Figura 43. 

 

 
Figura. 43 Corrección puntual del color, piso amarillo, en escena de Jenner 

Baquero. Se aprecia el cambio de la imagen A a B. 

 

 

• Colorización secundaria  

La colorización secundaria se aplicó en el caso de la escena de Jenner Baquero 

donde se realizó una corrección puntual selectiva del piso, reduciendo la saturación 

del color amarillo del piso. Para ello se utilizó la herramienta de colorización 

secundaria HSL del software de edición. Ver Figuras 44, 45 y 46. 
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Figura. 44 Selección con el cuentagotas del segmento de color a modificarse 

 
Figura. 45 Selección de rango y corrección en escena de Jenner Baquero 

 

 
Figura. 46 Corrección de temperatura, tinción y saturación del tono amarillo en 

escena de Jenner Baquero 
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4.3.3 Sonorización  

• Tratamiento del audio 

El tratamiento del audio del minidocumental conllevó la aplicación de efectos 

dinámicos y compresión a las entrevistas e interpretaciones musicales.  

 

Para el procesamiento de la voz, de la entrevista de Mario Godoy, se insertó un 

ecualizador paramétrico, en el cual, mediante un filtro de paso altos (HPF) se cortó 

hasta los 100Hz para controlar frecuencias subsanaras y filtraciones de ruido. De 

igual forma, se atenuó aproximadamente 5dB en 300 y 600Hz para controlar las 

resonancias armónicas molestas a causa de la reverberación causada por la 

locación.  

 

En 1kHz la voz se vuelve nasal por lo que se decidió atenuar 7dB y para darle más 

claridad se subió 3dB en 9kHz. Se agregó un compresor -12dB para controlar el 

rango dinámico de la voz.  

A continuación, en las Figuras 47,48 y 49, se muestra la cadena de efectos 

aplicados a la entrevista de Mario Godoy Aguirre 
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Figura. 47 Ecualización paramétrica de entrevista Mario Godoy, el lado izquierdo 

muestra el corte de frecuencias y en el lado derecho se aprecia la acentuación o 

amplificación de frecuencia. 
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Figura. 48 Eliminación de ruido bajo el algoritmo de gate en la entrevista Mario 

Godoy. 

 

Figura. 49 Aplicación de compresor (-12 dB) y limitador (-6dB) a la voz en la 

entrevista de Mario Godoy. 
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En el caso de la entrevista e interpretación musical de Jenner Baquero, se obtuvo 

un audio con reverberación natural por lo que el procesamiento con el ecualizador 

permitió contrarrestar las frecuencias en donde se acentuó dicha reverberación. Se 

subió 2dB en 200 Hz para resaltar los armónicos brillantes del requinto y darle mayor 

presencia a los bajos de la guitarra de acompañamiento.  

 

Para obtener el ataque de las cuerdas se subió 3dB en 3400 Hz y para dar más 

claridad a la voz se incrementó 3dB aproximadamente en 8Hz. 

 

En esta ocasión no fue necesaria una mayor eliminación de ruido debido a que las 

condiciones acústicas de la locación fueron favorables. Sin embargo, debido a una 

momentánea presencia de lluvia durante el rodaje, se aplicó la corrección de ruido 

adecuada para atenuar dicha interferencia. 

 

De igual manera, se aplicó un compresor -9dB para controlar el rango dinámico de 

la voz. A continuación, en las figuras 50 y 51 se muestran de las cadenas de efectos 

para esta entrevista. 
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Figura. 50 Ecualización paramétrica a entrevista e intervención musical de Jenner 

Baquero 

 

Figura. 51 Aplicación de compresor (-9dB) y limitador (-6dS) a la entrevista e 

intervención musical de Jenner Baquero 

 

La entrevista de Eduardo “Chocolate” Morales requirió de igual manera de una 

ecualización paramétrica sencilla para el control de frecuencias y realce del brillo 

armónico del requinto. Además, se aplicó un compresor -19.3dB y limitador para 
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controlar el rango dinámico de la voz En las figuras 52 y 53, se muestran las  

dinámicas.  

 

Figura. 52 Ecualización paramétrica de la entrevista e interpretación musical de 

Eduardo Morales 

 

Figura. 53 Aplicación de compresor (-19.3dB) y limitador (-6dB) a la entrevista e 

intervención de Eduardo Morales 
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5. CAPÍTULO V Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

El origen del Requinto y su llegada al Ecuador, se atribuye a Guillermo 

Rodríguez, el primer requintista del Ecuador y apóstol de dicho instrumento. 

Rodríguez impuso una nueva tendencia en ritmos como el pasillo y el pasacalle 

a nivel nacional. 

 

La información existente sobre el requinto se encuentra disponible, 

principalmente, en fuentes testimoniales verbales de historiadores y artistas, no 

hay variedad de recursos bibliográficos históricos o investigativos que se hayan 

dedicado al estudio del requinto y su influencia en el pasillo y pasacalle en el 

Ecuador.  

 

 

El producto audiovisual “El requinto como instrumento orgánico del pasillo y el 

pasacalle” aporta de manera directa en la formación cultural de la audiencia 

ecuatoriana, contrarrestando el divorcio cultural intergeneracional que se ha 

producido y promoviendo un aprendizaje formal de este instrumento. 

   

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda que la historia y origen del requinto sea establecido con mayor 

énfasis en la formación de los niños y jóvenes, así como, en escuelas de 

instrucción musical como instrumento predominante de la música ecuatoriana. 
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Se recomienda la profundización del estudio e investigación del requinto y su 

trayectoria a nivel académico, mediante la publicación de recursos bibliográficos 

que amplíen su difusión y conocimiento del tema. 

 

Se recomienda promover la creación de más productos audiovisuales de alta 

calidad y contenido relevante, en torno a la temática musical ecuatoriana para 

promover la interrelación generacional cultural y contrarrestar la pérdida de 

identidad cultural a causa del desconocimiento y falta de interés.  
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Anexo 1. Escaleta  

 
 



108 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

Anexo 2. Tratamiento de guion 

Se ve a una persona tocando un requinto en la sala, se pasa a ver capsulas del 

Centro Histórico de Quito luego personas caminan por las calles del Centro de 

Quito. 

Finalmente, un viejito sentado en un banco en el marco de la puerta toca su requinto. 

 

Mario Godoy, historiador musical habla sobre el significado del Requinto en el 

Ecuador y sus exponentes, mientras transcurren imágenes de archivo. 

Mientras aún se escucha a Mario Godoy, en la sala de Eduardo “Chocolate” 

Morales, reconocido requintista, prepara su requinto, se sienta en una silla y se 

dispone a tocar Eduardo “Chocolate” Morales nos cuenta la historia de la llegada 

del requinto al Ecuador. Después Eduardo “Chocolate” Morales toca un pasillo junto 

a una guitarrista de acompañamiento. 

 

En un salón vacío del Museo Archivo de Arquitectura Ecuatoriana, Jenner Baquero 

habla sobre el impacto que ha tenido el requinto en el pasillo y pasacalle ecuatoriano 

mientras se combina con imágenes de archivo. 

Jenner Baquero habla sobre su carrera y cómo el requinto impactó su vida y le abrió 

las puertas para grabar con grandes artistas. Jenner cuenta una anécdota sobre su 

carrera. Finalmente, Jenner interpreta un pasacalle junto a Guillermo Merino en una 

de las salas de Museo Archivo de Arquitectura Ecuatoriana. 

Volvemos a Mario Godoy que nos habla sobre la transformación de la cultura y el 

papel del pasacalle en las tradiciones ecuatorianas. Se combina con material de 

archivo. 

En el salón principal de Museo Archivo de Arquitectura Ecuatoriana Guillermo 

Merino junto a Jenner Baquero interpretan la primera mitad del pasillo “Al besar de 

un pétalo”.  

Palabras finales de Mario Godoy 

Palabras Finales de Jenner Baquero  
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Para finalizar Guillermo Merino junto a Jenner Baquero interpretan la segunda mitad 

del pasillo. 

 

Volvemos a ver a Eduardo Morales, quien se levanta con su requinto en las manos 

y sale del encuadre caminando lentamente. 

Transcurren los Créditos. 

 

Anexo 3. Guion técnico 

ESCENA DESCRIPCIÓN VALOR DE 
PLANO/ 
ANGULO 

MOVIMIENTO ILUMINACIÓN TIEMPO NOTA 
DURACIÓN 

1 

VOZ EN OFF (M 
Godoy) 
Imágenes de 
persona tocando 
un requinto,  

PG/Normal Fijo Luz Natural 
5200K 

 

0:00 
0:30  

30 s 

2 

VOZ EN OFF (M 
Godoy) 
Imágenes del 
centro histórico de 
Quito 

Aerea/Picad
o 

Panorámico Luz Natural 
5200K 

 

0:30 
0:60  

30 s 

3 

VOZ EN OFF (M 
Godoy) 
Personas 
caminando por las 
calles del Centro 
Histórico de 
Quito. 
 
 

PG/Picado Fijo Luz Natural 
5200K 

0:60 
0:90  

30 s 

4 
Viejito sentado en 
el marco de la 
puerta, toca su 
requinto 

PA/Normal Dolly In Luz Natural 
5200K 

0:90 
1:00  

10 s 

5 

Mario Godoy 
habla sobre el 
significado del 
Requinto en el 
Ecuador y sus 
exponentes 

PM/Normal Fijo Luz 
cálida 
3500K 

1:00 
4:00 

Transc
urren 

primero
s 

planos 
y 

planos 
detalle 

de 

3 min 
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Mario 
Godoy 
en sus 
activida

des 

 Tomas de Paso  
 

PM / PD 
 

Paneo 
 

Luz 
cálida 
3500K 

 
4:00 
4:10 

 
 

- Imágenes 
de          archivo  

   Transc
urren 

mientra
s el 

entrevis
tado 
habla 

 

6 

VOZ EN OFF 
EDUARDO 
MORALES 
Eduardo Morales 
prepara su 
requinto y se 
sienta. 
 
Eduardo Morales 
cuenta su 
experiencia 
artística en 
Ecuador. 
 
Eduardo Morales 
toca un pasillo 
junto a una 
guitarrista de 
acompañamiento 

PM/Normal Fijo Luz 
cálida 
3500K 

4:10 
12:10 

Transc
urren 

primero
s 

planos 
y 

planos 
detalles 

de 
Eduard

o 
Morales 
tocando 

la 
guitarra 

8 min 

- Imágenes de 
Archivo 

    Transc
urren 

mientra
s el 

entrevis
tado 
habla 

 

 Tomas de Paso 
 

PM / PD 
 

Paneo 
 

Luz 
cálida 
3500K 

 
12:10 
12:20 

 
10 s 

7 

Jenner Baquero 
(Museo AAE) 
habla sobre el 
impacto que ha 
tenido el requinto 
en el pasillo y 

PM/Normal Fijo Luz 
cálida 
3500K 

12:20 
15:20  

3 min 
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pasacalle 
ecuatoriano. 

- Imágenes de 
archivo 

    Transc
urren 

mientra
s el 

entrevis
tado 
habla 

 

8 

Jenner Baquero 
habla sobre las 
políticas 
necesarias en el 
país con respecto 
a la difusión de la 
música nacional. 
 
Eduardo Morales 
cuenta sobre su 
experiencia en el 
Ecuador como 
requintista 
profesional. 
 
Eduardo Morales 
interpreta un 
pasacalle. 

PM/Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 

PG/Normal 
PCPM/Norm

al 
PDx2/Normal 

Fijo Luz 
cálida 
3500K 

15:20 
20:20 

Transc
urren 

primero
s 

planos 
y 

planos 
detalles 

de 
Jenner 
Baquer
o con 

su 
requint

o 

5 min 

9 

Mario Godoy 
habla sobre la 
transformación de 
la cultura y el 
papel del 
pasacalle en las 
tradiciones 
ecuatorianas. 

PM/Normal Fijo Luz 
cálida 
3500K 

20:20 
23:20 

Material 
de 

archivo 
transcu

rre 
mientra
s se da 

la 
entrevis

ta. 

3 min 

10 

Jenner baquero y 
Guillermo Merino 
interpretan la 
primera mitad del 
pasillo Al besar de 
un pétalo.  

PM/Norma 
PG/Normal 

PCPM/Norm
al 

PDx2/Normal 

Fijo Luz 
cálida 
3500K 

23:20 
25:20 

Transc
urren 

planos 
medios 

y 
primero

s 
planos 
del dúo 
tocando 

2 min 

11 Palabras finales 
de Mario Godoy 

PM/Normal Fijo Luz 
cálida 
3500K 

25:20 
26:20  

1 min 



113 
 

 

12 
Palabras Finales 
de Jenner 
Baquero. 

PM/Normal 
Plano Contra 

Plano 

Fijo Luz 
cálida 
3500K 

26:20 
30:20  

4 min 

13 

Segunda parte de 
la canción 
interpretada por 
Jenner baquero y 
Guillermo Merino 

PM/Norma 
PG/Normal 

PCPM/Norm
al 

PDx2/Normal 

Fijo Luz 
cálida 
3500K 

30:20 
31:20  

1 min 

14 
Eduardo Morales 
se levanta con su 
requinto y sale del 
encuadre 

PM/Normal Fijo Luz 
cálida 
3500K 

31:20 
31:60  

40 s 

- Tomas de paso 

   31:60 
32:30 

Música 
de 

Guiller
mo 

Merino 
se 

escuch
a de 
fondo 

mientra
s los 

créditos 
transcu

rren 

30s 

15 CRÉDITOS 

   32:30 
33:30 

Música 
de 

Guiller
mo 

merino 
se 

escuch
a de 
fondo 

mientra
s los 

créditos 
transcu

rren 

1 min 
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Anexo 4.  Cronograma de actividades  
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Anexo 5. Plan de rodaje, día 1 y 2 
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Anexo 6. Scouting 

• Museo del Pasillo  
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• Museo Muñoz Mariño y Galerías  
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• Museo Archivo de Arquitectura Ecuatoriana 
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Anexo 7. Fichas de casting – entrevistados 

• Ficha de Mario Godoy 
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• Ficha de casting Jenner Baquero 
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• Ficha de casting Eduardo “Chocolate” Morales 
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Anexo 8. Presupuesto real y práctico de las fases de la producción:   

• Preproducción 
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• Producción  
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• Postproducción 

 

• Valor Total Real y Práctico del proyecto 
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Anexo 9. Documentos legales 

• Permiso de uso de imagen: participantes 
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• Permiso de uso de locaciones: Museo Archivo de Arquitectura 
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Muñoz Mariño Museo y Galerías 
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Museo del Pasillo 

 

 
 



14 
 

 

Anexo 10. Hoja de llamado día 1 y 2 

• Día 1-mañana 
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• Día 1-tarde 
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• Día 2 
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Anexo 11. Enlace del documental 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UvWmZxqFXgQ&feature=youtu.be 
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