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RESUMEN 

La presente investigación trata sobre la adaptación de tres chacareras y tres 

zambas a un formato de percusión menor y voces para ser presentados en un 

recital. Inicialmente se establecerá una base de datos con información de las 

zambas, chacareras y sus antecesores que son la zamacueca y la cueca. 

Posteriormente, se identificarán las características armónicas, melódicas y 

rítmicas de las chacareras y de las zambas por medio de transcripciones y así 

se aplicarán los resultados en los arreglos para el formato de percusión menor 

y voces en un recital. 

La zamba y la chacarera son géneros folclóricos argentinos que nacieron 

a partir de la danza y vienen de un antecesor común. Este género que 

antecede se lo conoce como cueca que es una danza de parejas sueltas 

mixtas. El formato tradicional de la zamba y la chacarera es voz, guitarra y 

percusión. Este trabajo se enfocará en el arreglo de temas de zamba y 

chacarera solo para voces y percusión.   

Los métodos a utilizarse serán el de análisis documental, observación y 

experimentación. Dentro de las doce semanas que dura el proyecto se 

realizarán tres fases, que cubren los tres objetivos específicos 

respectivamente. La primera es dedicada a la recopilación, resumen y 

clasificación de información. La segunda va dirigida a la selección, transcripción 

y análisis de seis temas escogidos. La última será designada para la 

composición, ensamble y repasos para el concierto final. 

 La línea de investigación del presente trabajo es de performance, y su 

producto final es un trabajo escrito y un concierto. Este trabajo cumple con el 

último requisito para obtener el título de licenciatura en música. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research’s purpose is about three chacareras and three zambas which will 

be adapted to a format of minor percussion and voices to be presented in a 

recital. Initially a database will be established with information on the zambas, 

chacareras and their antecessors which are zamacueca and cueca. 

Subsequently, the harmonic, melodic and rhythmic characteristics of the 

chacareras and the zambas will be identified by transcriptions and the results 

will be applied in the arrangements for the minor percussion format and voices 

in a recital. 

The zamba and the chacarera are argentinian folkloric genres that were 

born from a dance and come from a common ancestor. This genre is known as 

cueca which is a dance of mixed couples. The traditional format of the zamba 

and the chacarera is voice, guitar and percussion. This work will focus on the 

arrangement of zamba and chacarera themes for voices and percussion only. 

The methods to be used will be documental analysis, observation and 

experimentation. Within the twelve weeks of the project, three phases will be 

carried out, covering the three specific objectives respectively. The first is 

dedicated to the collection, summary and classification of information. The 

second one is directed to the selection, transcription and analysis of six chosen 

themes. The last chapter will be designated for composition, ensemble and 

review for the final concert. 

The research line of this work is performance, and its final product is a 

written work and a concert. This work meets the last requirement to obtain a 

bachelor's degree in music. 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo, a parte de crear una conexión que 

aporte a la parte interpretativa del cantante, el desarrollar un mejor dominio del 

oído para lograr de esta manera. Dentro de los retos que se encontrarán en la 

parte práctica está la conexión entre los músicos que se encontrarán 

interpretando las adaptaciones de seis temas. 

Se realiza una selección de seis temas que serán escogidos por afinidad 

del intérprete para posteriormente ser transcritos y analizados, para lo cual, a 

continuación se hablará sobre el tipo de análisis que será realizado. 

El análisis formal es un paso a realizarse dentro de esta investigación. 

Cuenta con cuatro pasos: el primero de ellos está destinado al análisis de las 

partes de la pieza a analizar. El segundo es analizar y entender la agrupación 

de dichas partes. El tercero presenta y “estandariza” la estructura encontrada y 

para finalizar, se evalúa la lógica, estrategia o esquema del compositor 

(Robles, 2012, párr. 1). 

 

Objetivos de la investigación: 

Objetivo general: 

 Adaptar tres chacareras y tres zambas a un formato de percusión menor y voz, 

y presentarlas en un recital.  

Objetivo específico 1:  

Establecer una base de datos con información de las zambas, chacareras y los 

formatos percutivos y vocales. 

Objetivo específico 2: 

 Identificar las características armónicas, melódicas y rítmicas de las 

chacareras y de las zambas por medio de transcripciones. 

Objetivo específico 3: 

 Aplicar los resultados en las adaptaciones para el formato de percusión menor 

y voz en un recital. 

 

 



2 
 

 

Capítulo I: Estilos 

1.1 La zamacueca. 

1.1.1 Origen. 

La zamacueca es un género musical que nace a partir de una danza. Aparece 

en Lima, Perú en el siglo XVIII y al pasar de los años se difundió a otros países 

de América del sur como Bolivia, Argentina y Chile. Este género es el 

antecesor común de varios géneros que forman parte del folklore de 

Latinoamérica (Salas, Pauletto, & Salas, 1938). 

 La palabra zamacueca; semba saludo y cuque danza, se derivaría de las 

palabras provenientes del kimbundu bantú que significarían saludo de danza, 

según Nicomedes Santa Cruz (2004).  

Se dice que su origen proviene de un mestizaje cultural y musical ligado 

hacia los mulatos y los gitanos, conocidos en el mundo por ser una etnia 

nómada a la cual se le atribuye principalmente el nacimiento del flamenco, que 

habrían llegado por la fuerte migración que se dio desde Europa hacía Perú y 

que habitaban en Lima durante el Virreinato del Perú (Vega, 1936). 

Posterior a la Guerra del Pacífico, toma el nombre de marinera limeña en 

honor a la fuerte labor de la marina de Perú. También la llamaban canto de 

Jarana aunque está es distinta porque tiene una sonoridad más acercada a la 

del flamenco por la influyente sonoridad melismática por parte de la voz y el 

acompañamiento de guitarra y cajón, mientras que la zamacueca es más 

arraigada a la música andina (Santa Cruz, 2004). 

 Llegó a Chile a través del puerto de Valparaíso varios años después a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX. El género sufrió cambios de lo que 

fue en Lima a lo que se convirtió en Chile. Cambió incluso de nombre, donde 

por comodidad acortaron su nombre a cueca chilena. La cueca chilena migró 

después a Mendoza, Argentina, donde tras ser sometida a cambios se la 

nombra cueca cuyana. Dentro del siglo XIX llegó a Bolivia por Arequipa, en 

Perú, y desde allí llegó al noroeste de Argentina, donde se convierte en la 

cueca boliviana o norteña (Muñoz & Padilla, 2008). 
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1.1.2 Características. 

1.1.2.1 Melodía, armonía y letra 

La mayoría de las zamacuecas se encuentran en modo jónico. Durante el 

tiempo de vigencia del género se ha considerado a la zamacueca como un 

ritmo alegre. A lo largo de los años sigue siendo una danza importante en Perú. 

Como mucha de la música latinoamericana se basa en los grados I, IV y V7. 

En cuanto al tipo de rima utilizada en la zamacueca encontramos que 

tiene 4 versos heptasílabos y pentasílabos intercalados entre si. Existen casos 

menos comunes en los que la rima esta compuesta por octosilábicos y 

seguidillas como se lo tenía registrado en los ochentas por Pérez Bugallo. 

1.1.2.2 Instrumentación y forma 

El ritmo se tocaba principalmente con laúd, después, se la remplazó con 

guitarra o arpa. El ritmo se tocaba con tambores antes de la aparición cajón 

peruano, que se popularizó a nivel mundial gracias al guitarrista Paco de Lucía 

quien decidió integrar el instrumento a la música flamenca. ¨La zamacueca se 

caracteriza por su particular acentuación que le hace ser una danza alegre y 

movida¨ (Salas, Pauletto, Salas, 1938). 

La forma de la zamacueca es distinta en los diversos sitios en los que se 

reprodujo. Consta simplemente de cuatro versos y dos secciones; el preludio: 

A, B; C, D; C, D y se repite. Y la segunda parte llamada aura: A, B; C, D. Sin 

embargo, esto no es una regla establecida ya que existen otros lugares donde 

no se repite ningún verso y no existe relación de rima entre los versos entonces 

el texto queda reducido a doce versos independientes (Ladaga, 2013). 

1.1.2.3 Groove 

1.1.2.3.1  Tempo 

La zamacueca es un género cuyo tempo se ha determinado mediante la 

utilización de un metrónomo de tap tempo aproximadamente entre 100 y 122 

bpm. Para determinar este tempo se analizaron cuatro zamacuecas: negra 

tiene que ser con un tempo de negra 116; que tiene Miguel con un tempo de 

122; mandáme a quitar la vida con tempo de 108 y zamacueca con tempo 100.  
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1.1.2.3.2 Patrón rítmico básico 

A continuación se encuentra, en la figura 1, el patrón rítmico básico de 

zamacueca. Debajo de la notación rítmica dentro de la figura se encuentra la 

parte del bombo legüero en la que se golpea y la mano con la que se realiza la 

acción, con I de izquierda, D de derecha. Aro, se refiere al contorno de madera 

mientras que parche se refiere al centro membranoso del instrumento. 

 

 

Figura 1: Patrón básico zamacueca 

Tomado de: entrevista Reggiani, S (2017). 

 

1.1.3 Variaciones. 

La zamacueca es el antecesor común de muchos estilos que se han 

popularizado en América latina, la principal, la cueca – que posteriormente se 

tomará en cuenta y de ella se despliegan tres variaciones pertinentes a la 

presente investigación: la cueca chilena, la boliviana y la cuyana (De Pergamo, 

2000). A continuación se encuentra la figura 2 en la que se puede evidenciar el 

nacimiento de la zamacueca, a partir de  la llegada del fandango al Perú, según 

De Pergamo.  
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Figura 2: genealogía detrás de la música afro-peruana 

Tomado de: De Pergamo, 2000. 

1.2 La cueca. 

1.2.1 Origen. 

A pesar de conocer que no está claramente definido el origen de la cueca, se 

ha concluido que tiene influencias españolas, gitanas y africanas. Tomando en 

cuenta la figura 2, la zamba antigua, se convirtió en zamacueca, baile con cuyo 

nombre llegó a Chile y posteriormente, por comodidad de quienes lo 

practicaban, fue evolucionando y con esto fue acortado su nombre hasta 

llamarse cueca. 

La interpretación de este estilo, va ligado al baile suelto de cortejo, que 

hace referencia al cortejo del gallo a la gallina. Él muestra una actitud más bien 

entusiasta e incluso un poco agresiva, mientras que ella mantiene una postura 
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esquiva, como a la defensiva y bastante recatada. A estos bailes se los llama 

zoomórficos. (Ladaga, 2013). 

El hombre comienza la conquista marcando con golpes de punta y taco 

según la zona. Trata de lucirse seduciendo con el cuerpo, el gesto, el manejo 

del pañuelo y la danza con gracia (Ladaga, 2013). 

1.2.2  Características. 

1.2.2.1 Melodía, armonía y letra 

La melodía guiada por la voz se mueve, generalmente, dentro de un rango 

melódico poco amplio de una octava aproximadamente, sin embargo, como 

toda regla tiene su excepción, están también cuecas que llegan a tener hasta 

una oncena de rango. Los motivos melódicos más frecuentes dentro del estilo 

están conformados por grados conjuntos, terceras, cuartas, quintas y motivos 

repetidos (Facultad de Ciencias y artes musicales, 1976). 

 En cuanto a la armonía, a lo largo del periodo de vigencia del género ha 

habido ciertos cambios con respecto a como ha sido desde su nacimiento 

como zamacueca hasta como es actualmente, sin embargo, se mantiene, en la 

mayoría de los casos la armonía basada en la escala jónica y conformada 

principalmente por los grados I, IV y V7. 

Las letras tratan sobre temas cotidianos, descripción de situaciones 

tanto amorosas como del desamor, incluso existen cuecas que tratan sobre 

personajes populares o situaciones marcadas dentro de la historia. 

1.2.2.2 Instrumentación y forma 

La cueca en su mayoría se acompaña de instrumentos armónicos como arpa, 

guitarra, guitarrón chileno, pandero y tormento, y posteriormente se lo 

acompaño con acordeón, bandurria chilena, batería, contrabajo, piano y vihuela 

(Recasens Barberá, 2010).  

La cueca es compuesta en un compás binario de 6/8, aunque también 

aparece el de 3/4 y la alternancia de ambos. Generalmente, se ha establecido 

una duración promedio de 44 y 56 compases, dependiendo de las repeticiones 

de cada variante. La forma de la cueca se divide en partes de ocho compases, 
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donde cada parte se encuentra subdividida en dos frases de cuatro compases 

cada una; parte A y parte B (Garrido, 1976). 

1.2.2.3 Groove. 

1.2.2.3.1 Tempo 

La cueca es un género cuyo tempo se ha determinado aproximadamente entre 

104 y 120 bpm. Para determinar este tempo se analizaron cuatro cuecas, las 

cuales fueron: arenosa con un tempo de negra 108; Juana Azurday 120; cueca 

del violín tempo 109 y calle angosta con un tempo de 104. 

1.2.2.3.2 Patrón rítmico básico 

A continuación se encuentra, en la figura 3, el patrón rítmico básico de la 

cueca. Debajo de la notación rítmica dentro de la figura se encuentra la parte 

del bombo legüero en la que se golpea y la mano con la que se realiza la 

acción, con I de izquierda, D de derecha. Aro, se refiere al contorno de madera 

mientras que parche se refiere al centro membranoso del instrumento. 

 

Figura 3: Patrón básico cueca 

Tomado de: entrevista Reggiani, S (2017). 

1.2.3 Variaciones. 

1.2.3.1 La cueca chilena. 

Existen varias teorías sobre el origen o más bien la inspiración de la cueca 

chilena, sin embargo, se tomará como cierta a la que sostiene que es sucesor 

directo de un baile originado en Perú denominado zamacueca que a su vez 

procede de una danza aristocrática europea importada en los años 1800 que 

parece ser una variante latinizada o más bien influenciada por las corrientes 

afro descendientes de un género europeo llamado gavota, pero habría llegado 

a América ya diferenciada (Vega, 1936). 



8 
 

 

En cuanto a la forma, está compuesta por dos estrofas y un remate 

llamado así porque es la última estrofa del tema y varía del resto por ser 

asimétrica con relación a las demás. Una de las características más notables 

del género es que se acaba la parte cantada pero queda una parte 

instrumental.  

La primera estrofa es una cuarteta, es decir que son cuatro versos y 

generalmente estos son octosílabos (8). La segunda la llaman comúnmente 

seguidilla que consta de siete versos alternados entre pentasílabos (5) y 

heptasílabos (7). La cuarta estrofa se repite, en este verso, se enfatiza mucho 

al utilizar las exclamaciones ¡sí! o ¡ay sí! y se conoce criollamente como verso 

guacho. Al momento del canto, y para finalizar, la cueca tiene dos versos igual 

pentasílabos (5) y heptasílabos (7), con rima consonante, que se la llama 

pareado, o remate  (Muñoz & Padilla, 2008). 

1.2.3.2 La cueca argentina. 

La cueca ingresó a Argentina desde Chile por Cuyo, aun llamándose 

zamacueca aunque ya con ciertos cambios que hicieron que posteriormente se 

llame cueca chilena. En Cuyo su presencia se documenta aproximadamente en 

1840 y 10 años después llegó a la provincia de Buenos Aires (Garrido, 1976). 

La cueca cuyana prioriza mucho la parte cantada, aunque antiguamente 

se usaba el arpa para acompañar, se cambió por el acompañamiento con 

acompañamiento de guitarra que se ha mantenido hasta hoy en día. Puede 

llegar a durar aproximadamente entre 40 y 48 compases. Actualmente, 

presenta diferencias mayormente coreográficas con la cueca chilena, aunque 

también musicales. En cuanto a la armonía, posee la estructura de la 

zamacueca, pero generalmente están en modo menor (Ocaranza Zavalía, 

2010) 

1.2.3.3  La cueca boliviana. 

En Bolivia, la cueca, atribuye sus orígenes a los tiempos de la Audiencia de 

Charcas o Provincia de Charcas conocida ahora como Bolivia y se hace muy 

popular entre los años 1809 y 1825, una danza de la libertad, que surge la 

guerra de la independencia como. La cueca chuquisaqueña, que es conocida 
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por ser la más lenta, considerada como valseada, a diferencia la rapidez y falta 

de fluidez de las cuecas argentina y chilena (Spencer Espinoza, 2010). 

Dentro de la tradición folclórica de toda la región andina, la cueca se ha 

transformado en uno de los bailes nacionales. Solo existen pequeñas variantes 

como el tempo y el ritmo que crean diferencias ligeras entre cada región,  

denominando a las variantes más conocidas, en orden alfabético, como cueca 

chapaca, chuquisaqueña, cochabambina y paceña. Su forma consta de la 

introducción, la quimba o también conocida como verso y el jaleo que es una 

especie de coro o pregón  (Claro-Valdés, 1993). 

1.3 La zamba. 

1.3.1 Origen 

Es dudoso el nacimiento de la zamba. Se dice que aproximadamente en 1815 

llegó a Perú como descendiente directo del fandango español. También se dice 

que al inició se lo llamó zamba y luego zamacueca, siendo la madre de bailes 

como la marinera, la mozamala, la cueca y el baile del pañuelito. Sin embargo, 

la zamba como se la conoce hoy en día simplemente mantuvo el nombre de 

esta danza antigua. La palabra zamba en la época de la colonia e incluso en la 

actualidad se la utilizaba para denominar a las mestizas descendientes de los 

indios y los negros (Navarro Floria, 2010). 

 Se puede decir que  la zamba es una escena de cortejo, con 

movimientos armoniosos y equilibrados. Mantiene una postura corporal 

elegante en la que los troncos se encuentran bien erguidos. El hombre tiene el 

deber de diseñar una estrategia de conquista basada en riquezas de ángulos y 

avances amplios. La mujer, a su vez, mantiene un movimiento gracioso y 

gestual. Generalmente, los pasos son lentos y caminados, como adheridos 

suavemente al suelo, similar al del vals (Leguizamón, 1991). 

La zamba sigue vigente en varios sitios de Argentina: por el norte en Cuyo, en 

Salta, con algunas particularidades propias en otras provincias, y en el área 

pampásica más lenta y dialogando. Los que bailan deben ejercer la 

responsabilidad y el disfrute de expresarse y elevarse construyendo lo que 

puede llegar a ser una verdadera obra de arte. La zamba no se puede definir, 
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pero provoca éxtasis, expresiones de contenidos, entrega, profunda 

comunicación, vivencias, sentires y amor (Vega, 1936) 

1.3.2 Características. 

1.3.2.1 Melodía, armonía y letra 

Generalmente la zamba tradicionalmente esta compuesta por cuatro versos 

heptasílabos y pentasílabos intercalados. También existen versos octosílabos y 

sextinas aunque en menor cantidad (De Pergamo, 2000). 

En cuanto a las letras de las composiciones, es muy variada. Existen canciones 

dedicadas a paisajes característicos, personajes de regiones, a la luna, a 

trabajadores, a amores y a ruegos de amor hechos poesía (Domínguez 

Zaldívar, 1998). 

1.3.2.2 Instrumentación y forma 

La estructura de una zamba se divide en tres partes: la introducción, 

generalmente instrumental se utilizan los grados I y V7; la segunda parte 

consta de dos versos diferentes que cada uno tiene de seis líneas divididas en 

cuatro frases A, B, C, D, C, D; y la última parte que es el estribillo que tiene la 

misma estructura que los versos es decir seis líneas pero solo cuatro frases 

(Ramírez Garzón, 2015). 

1.3.2.3 Groove 

1.3.2.3.1  Tempo 

La zamba es un género cuyo tempo se ha determinado aproximadamente entre 

43 y 48 bpm. Para determinar este tempo se analizaron cinco zambas que son: 

zamba para no morir 43; zamba de mi esperanza 48, zamba del carnaval 43, la 

pomeña 47 y Balderrama 46. 

1.3.2.3.2  Patrón rítmico básico 

A continuación encontramos dos gráficos con los patrones rítmicos básicos de 

la zamba. Este estilo, a diferencia la zamacueca, cueca y chacarera, contiene a 

dos de ellos en uno solo: la zamba y la chacarera (Reggiani, 2017). Debajo de 

la notación rítmica dentro de la figura se encuentra la parte del bombo legüero 
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en la que se golpea y la mano con la que se realiza la acción, con I de 

izquierda, D de derecha. Aro, se refiere al contorno de madera mientras que 

parche se refiere al centro membranoso del instrumento. 

 

Figura 4: Primer patrón básico de bombo en zamba 

Tomado de: entrevista Reggiani, S (2017). 

 

Figura 5: Segundo patrón básico de bombo en zamba 

Tomado de: entrevista Reggiani, S (2017). 

1.3.3 Variaciones. 

No existe un registro sobre variaciones de la zamba, eso quiere decir que a lo 

largo de los años, la estructura fundamental, armonía y acompañamiento 

dentro del estilo se ha mantenido (De Pergamo, 2000). 

1.4 La chacarera 

1.4.1 Origen 

La chacarera es un género musical que al igual que la zamba nace a partir de 

una danza folclórica tradicional argentina. Se origina en la provincia de 

Santiago del Estero y se la interpreta a nivel nacional, incluso hasta una parte 

del sur oriente de Bolivia (Claro-Valdés, 1993). 

El origen de la chacarera ha sido bastante discutido, se la ha 

considerado, originaria de Santiago del Estero mientras que existen personas 

como el periodista y columnista Francisco Chamorro quien defendió que la 

chacarera era originaria de Buenos Aires. Para sostener esta teoría está 
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también el profesor Abelardo Lojo Vidal quien recorrió el país desde pequeño 

con sus padres, que eran de oficio músicos, cantores y bailarines. El había 

visto bailar a personas mayores que contaban que era tradicional de la costa 

bonaerense, ejecutándose en un ritmo más lento que la santiagueña (Muñoz & 

Padilla, 2008). 

El nombre viene del vocablo “chacarero”, que significa trabajador en una 

chacra o granja. Inicio como una danza que solamente se bailaba en el campo 

pero lentamente avanzó a las grandes ciudades.  

En la década de los sesenta, la chacarera se popularizó rápidamente 

con el resurgimiento general del folclore argentino. Dentro de los intérpretes 

conocidos están reconocidos músicos como Los Kari Huainas, Los 

Chalchaleros, Los fronterizos, Los de Salta, Los hermanos Núñez, Mercedes 

Sosa, y El dúo Salteño (Martin, 2010). 

La chacarera es una de las danzas sueltas, ya que los bailarines no 

tienen contacto físico. Es considerada una de las danzas más antiguas del 

folclore argentino y aún en la actualidad sigue vigente (Ladaga, 2013). 

1.4.2 Características. 

1.4.2.1 Melodía, armonía y letra 

Se dice que las chacareras se encuentran en su mayoría en modo menor con 

ciertos prestamos de otras escalas, la "seudolidia menor", como dijo el 

musicólogo Carlos Vega, que es la mezcla entre escala menor melódica y lidia 

con cuarta aumentada; aunque en menor cantidad, también existen chacareras 

en modo menor exclusivamente y es muy raro encontrarlas  en modo mayor 

(Vega, 1936). 

1.4.2.2 Instrumentación y forma 

Tradicionalmente se toca acompañado con guitarra, bombo legüero y violín, y 

posteriormente con acordeón que remplaza al violín (Sardella, 2004). 

Musicalmente consta de cuatro frases, tres de ellas repetidas y una 

diferente, en las cuales se cantan las coplas, y un interludio, que es solamente 

instrumental. La forma tradicional de las chacareras es intro, A interludio (igual 

al intro) A, interludio, A, B (Santillán, 2013).  
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Rítmicamente es parecida a las zambas ya que es polirrítmica con una 

melodía sentida en 6/8 y su base instrumental marcada por el bombo en 3/4. 

Esta danza se toca y se baila en muchas provincias de Argentina, 

especialmente en Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y el 

norte cordobés (Guillen- Nakamura, 2009). 

Las fórmulas rítmicas predominantes en estos géneros indígenas como 

la cueca, la zamba y ahora la chacarera, pertenecen a las que estuvieron en 

boga en Europa en el siglo XVI (Ramírez Garzón, 2015). 

Generalmente las introducciones de muchas chacareras constan de seis 

compases frase principal de 4 compases y seguidilla de 2 compases, en vez de 

los ocho compases dos frases de 4 compases que le brinda un período regular. 

Las chacareras dobles, a diferencia de las simples, agregan a los 

anteriores períodos una frase más de entre 8 y 4 compases. Las chacareras 

largas, a su vez, construyen sus partes cantadas con períodos repetidos de 

ocho compases cada una (Santillán, 2013). 

1.4.2.3 Groove 

1.4.2.3.1 Tempo 

La chacarera es un género cuyo tempo se ha determinado aproximadamente 

entre 105 y 123 bpm. Para determinar este tempo se analizaron cinco 

chacareras que son: Juan del monte 107, chacarera de las piedras 105, 

añoranzas 116, el aveloriado 123 y chacarera de la muerte 111. 

1.4.2.3.2 Patrón rítmico básico 

A continuación se encuentra, en la figura 6, el patrón rítmico básico de la 

chacarera. Debajo de la notación rítmica dentro de la figura se encuentra la 

parte del bombo legüero en la que se golpea y la mano con la que se realiza la 

acción, con I de izquierda, D de derecha. Aro, se refiere al contorno de madera 

mientras que parche se refiere al centro membranoso del instrumento. 
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Figura 6: Patrón básico chacarera 

Tomado de: entrevista Reggiani, S (2017). 

1.4.3 Variaciones. 

Dentro del territorio nacional, existen 4 tipos de chacareras diferenciadas con 

claridad: La Santiagueña, la Tucumana, la Chaqueña o salteña del Chaco 

Salteño y la Cordobesa (Ocaranza Zavalía, 2010). 
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2 Capítulo II: Análisis 

2.1 Zamba de mi esperanza 

2.1.1 Forma 

Esta zamba consta de tres partes definidas. La primera de ellas es una 

introducción de 12 compases. La segunda de ellas es el verso de doce 

compases que se repite dos veces con una letra diferente. La última es el 

estribillo o coro de 12 compases también. Esta forma se repite completa, por lo 

que se concluye que la forma de Zamba de mi esperanza es intro, A, A, B, 

intro, A, A, B dando un total de 92 compases. 

 

Figura 7: Zamba de mi esperanza: forma. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.1.2 Armonía y melodía 

Esta zamba está en modo jónico y en su armonía están tomados en cuenta los 

grados primero mayor, primero con séptima bemol, quinto con séptima bemol y 

cuarto mayor, siendo todos diatónicos menos el primero con séptima bemol. 
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Figura 8: Zamba de mi esperanza, intro: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

 

Figura 9: Zamba de mi esperanza, parte A: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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Figura 10: Zamba de mi esperanza, parte B: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

El rango melódico de esta canción consta de una novena, dentro del registro 

grave se encuentra un si3 como nota más baja, mientras que en el registro 

agudo llega la canción a un do4 sostenido. 

 

Figura 11: Zamba de mi esperanza: rango melódico. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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2.1.3 Letra 

La letra trata sobre una conquista de un hombre hacia una mujer. La cantidad 

de sílabas que tiene cada verso de esta canción es un poco variable de lo que 

se presentó anteriormente en el capítulo uno, página nueve, subtema 1.3.2.2, 

esta canción está compuesta por heptasílabos (siete), octosílabos (ocho) y 

eneasílabos (nueve) como se evidencia en la siguiente figura. 

 

Figura 12: Zamba de mi esperanza: letra y sílabas. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.2 Juan del monte 

2.2.1 Forma 

Esta chacarera consta de cuatro partes definidas. La primera de ellas es una 

introducción de seis compases que se va a repetir antes de cada sección, que 

se la denominará A. La segunda de ellas, denominada B, es el verso de seis 

compases que se repite tres veces con una letra diferente. Y la tercera es el 

estribillo o coro de ocho compases. Está forma se repite completa, entonces la 
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forma de Juan del monte es A, B, A, B, A, B, C; A, B, A, B, A, B, C dando un 

total de 100 compases como se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 13: Juan del monte: forma. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.2.2 Armonía y melodía 

Esta chacarera está en modo menor y en su armonía están tomados en cuenta 

los grados primero menor, cuarto menor, quinto mayor (al utilizarse la escala 

menor armónica), quinto con séptima bemol, tercero bemol mayor y séptimo 

bemol con séptima bemol. La armonía pide un préstamo al modo dórico al 

utilizar el cuarto grado mayor (compás 3 y 11 de la figura a continuación), y es 

usado generalmente en la cadencia: IV-bIII-V-Imin. 
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Figura 14: Juan del monte, parte A: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

 

Figura 15: Juan del monte, parte B: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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Figura 16: Juan del monte, parte C: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

El rango melódico de esta canción consta de una oncena, dentro del registro 

grave se encuentra un sol3 como nota más baja, mientras que en el registro 

agudo llega la canción a un si4. Otra evidencia del préstamo de la sonoridad 

dórica en esta canción es la presencia del D# a lo largo de la melodía (como en 

los compases 34, 45 y 47) en la figura a continuación. 
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Figura 17: Juan del monte: rango melódico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.2.3 Letra 

La cantidad de sílabas que tiene cada verso de está canción no tiene nada de 

variabilidad de lo que se presentó anteriormente en el capítulo uno, página 12, 

subtema 1.4.2.2, esta canción está compuesta por octosílabos solamente como 

se evidencia en la siguiente figura. 
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Figura 18: Juan del monte: letra y sílabas. 

Tomado de: transcripción realizada.  

2.3  Zamba para no morir 

2.3.1 Forma 

Esta zamba consta de tres partes definidas. La primera de ellas es una 

introducción de ocho compases. La segunda, a la que se la denomina A es el 

verso de 12 compases que se repite dos veces con una letra diferente. Y la 

última que se llama B es el estribillo o coro de 12 compases. Está forma se 

repite completa, entonces la forma de Zamba para no morir es: intro, A, A, B; 

intro, A, A, B dando un total de 88 compases, como se evidencia en la figura a 

continuación. 
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Figura 19: Zamba para no morir: forma. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.3.2 Armonía y melodía 

Esta zamba está en modo menor. Están tomados en cuenta los grados: 

primero menor, tercero bemol mayor, cuarto menor, sexto bemol mayor y 

séptimo bemol mayor con séptima bemol dentro de lo tonal. Esta canción pide 

un préstamo a la escala menor armónica y utiliza el quinto grado mayor con 

séptima bemol.  
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Figura 20: Zamba para no morir, intro: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

 

Figura 21: Zamba para no morir, parte A: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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Figura 23: Zamba para no morir, parte B: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

El rango melódico de esta canción consta de una trecena, dentro del registro 

grave se encuentra un re3 como nota más baja, mientras que en el registro 

agudo la canción sube hasta un si4. 
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Figura 24: Zamba para no morir: rango melódico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.3.3 Letra 

La cantidad de sílabas que tiene cada verso de está canción tiene bastante 

variabilidad de lo que se presentó anteriormente en el capítulo uno, página 

nueve, subtema 1.3.2.2, está canción está compuesta por hexasílabos (seis), 

octosílabos (ocho), eneasílabos (nueve), endecasílabos (11) y alejandrinos (14) 

como se puede ver en la siguiente figura. 



28 
 

 

 

Figura 25: Zamba para no morir: letra y sílabas. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.4 Chacarera de las piedras 

2.4.1 Forma 

Esta chacarera consta de cuatro partes definidas. La primera de ellas es una 

introducción de seis compases denominada A. La segunda de ellas a la que se 

la denomina B es el verso de ocho compases que se repite tres veces con una 

letra diferente. La tercera, que se llama C, es el estribillo o coro de ocho 

compases y la última llamada D es un espacio de seis compases solo de 

percusión. Está forma se repite sin la última parte, entonces la forma de 

Chacarera de las piedras es: A, B, A, B, B, C, D; A, B, A, B, B, C dando un total 

de 106 compases, como se evidencia en la figura a continuación. 
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Figura 26: Chacarera de las piedras: forma. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.4.2 Armonía y melodía 

Esta chacarera está en modo menor. Están tomados en cuenta los grados: 

primero menor, cuarto menor dentro de lo tonal. Sin embargo, este tema pide 

prestado el V7 a la escala menor armónica como se evidencia en las figuras a 

continuación.   
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Figura 27: Chacarera de las piedras, parte A: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

 

Figura 28: Chacarera de las piedras, parte B: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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Figura 29: Chacarera de las piedras, parte C: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

El rango melódico de esta canción consta de una quinta, dentro del registro 

grave se encuentra un la3 como nota más baja, mientras que en el registro 

agudo la canción sube hasta un mi4. 

 

Figura 30: Chacarera de las piedras: rango melódico. 
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Tomado de: transcripción realizada. 

2.4.3 Letra 

La cantidad de sílabas que tiene cada verso de está canción no tiene nada de 

variabilidad de lo que se presentó anteriormente en el capítulo uno, página 12, 

subtema 1.4.2.2, esta canción está compuesta por octosílabos, a excepción de 

la segunda B que tiene  heptasílabos pareados en las líneas dos y cuatro como 

podemos ver en la siguiente figura. 

 

Figura 31: Chacarera de las piedras: letra y sílabas. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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2.5 Zamba del carnaval 

2.5.1 Forma 

Esta zamba consta de tres partes definidas. La primera de ellas es una 

introducción de ocho compases. La segunda de ellas a la que se la denomina A 

es el verso de 12 compases que se repite dos veces con una letra diferente. Y 

la última que se llama B es el estribillo o coro de 12 compases. Está forma se 

repite completa, entonces la forma de Zamba del carnaval es: intro, A, A, B; 

intro, A, A, B dando un total de 88 compases como se evidencia en la figura a 

continuación. 

 

Figura 32: Zamba del carnaval: forma. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.5.2 Armonía y melodía 

Esta zamba está en modo menor. Están tomados en cuenta los grados: 

primero menor, tercero bemol mayor, sexto bemol mayor y séptimo bemol 

mayor con séptima bemol dentro de lo tonal. Toma prestado el quinto mayor (al 

utilizarse la escala menor armónica). También, la armonía pide un préstamo al 

modo dórico al utilizar el cuarto grado mayor como se evidencia en las 

siguientes figuras. 
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Figura 33: Zamba del carnaval, intro: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

 

Figura 34: Zamba del carnaval, parte A: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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Figura 35: Zamba del carnaval, parte B: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

El rango melódico de esta canción consta de una trecena menor, dentro del 

registro grave se encuentra un mi3 como nota más baja, mientras que en el 

registro agudo la canción sube hasta un sib4. 
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Figura 36: Zamba del carnaval: rango melódico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.5.3 Letra 

La cantidad de sílabas que tiene cada verso de está canción tiene algo de 

variabilidad de lo que se presentó anteriormente en el capítulo uno, página 

nueve, subtema 1.3.2.2, está canción está compuesta por pentasílabos, 

hexasílabos y heptasílabos como podemos ver en la siguiente figura. 
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Figura 37: Zamba del carnaval: letra y sílabas. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.6 Añoranzas 

2.6.1 Forma 

Esta chacarera consta de tres partes definidas. La primera de ellas es una 

introducción, que será llamada A, y se repite varias veces dentro de la forma y 

se conforma de seis compases. La segunda de ellas, a la que se la denomina 

B, es el verso de 12 compases que se repite tres veces con una letra diferente. 

Y la última, que se llama C, es el estribillo o coro de 12 compases. Está forma 

se repite completa, entonces la forma de Añoranzas es: A, B; A, B; A, B, C; A, 

B; A, B; A, B, C dando un total de 132 compases como se evidencia en la figura 

a continuación. 
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Figura 38: Añoranzas: forma. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.6.2 Armonía y melodía 

Esta chacarera está en modo menor. Están tomados en cuenta los grados: 

primero menor, tercero bemol mayor, sexto bemol mayor y séptimo bemol 

mayor con séptima bemol dentro de lo tonal. Este tema toma prestado el 

acorde quinto mayor con séptima bemol de la escala menor armónica como se 

evidencia en las siguientes figuras. 
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Figura 39: Añoranzas, parte A: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

 

Figura 40: Añoranzas, parte B: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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Figura 41: Añoranzas, parte C: análisis armónico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

El rango melódico de esta canción consta de una cuarta perfecta, dentro del 

registro grave se encuentra un fa sostenido3 como nota más baja, mientras que 

en el registro agudo la canción sube hasta un si 4. 
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Figura 42: Añoranzas: rango melódico. 

Tomado de: transcripción realizada. 

2.6.3 Letra 

La cantidad de sílabas que tiene cada verso de está canción mucha 

variabilidad de lo que se presentó anteriormente en el capítulo uno, página 12, 

subtema 1.4.2.2. Esta notable variabilidad sucede porque esta es una 

chacarera doble, entonces, está compuesta por alejandrinos (14), 

pentadecasílabos (15), y octonarios (16) como se evidencia en la siguiente 

figura. 
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Figura 43: Añoranzas: letra y sílabas. 

Tomado de: transcripción realizada. 
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3 Capítulo III: Aplicación 

3.1 Zamba de mi esperanza 

3.1.1 Introducción 

En la introducción de Zamba de mi esperanza, para delinear la armonía, se 

decidió crear la segunda voz tomando una tercera abajo como se puede 

evidenciar en la siguiente figura, en el compás dos, tres, cinco y seis, logrando 

con este intercalado dar protagonismo a la voz principal. 

 

Figura 44: Zamba de mi esperanza: introducción. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.1.2 Verso 

Tomando en cuenta el mismo criterio, se realizó la misma idea dentro del 

verso, con la diferencia de que en el compás uno de la figura 45 se realizó una 

especie de canon con la melodía principal, una tercera abajo y medio tiempo 

después. Y para darle aire y color al tema, la segunda voz solo entra en la 

primera mitad del verso. 
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Figura 45: Zamba de mi esperanza: verso. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.1.3 Coro  

Se realizó la misma idea dentro del coro, para jugar con la textura de las voces, 

la segunda voz solo entra en la primera mitad de la parte, haciendo una tercera 

debajo de la voz principal. 

 

Figura 46: Zamba de mi esperanza: coro. 

Tomado de: adaptación realizada. 
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3.2 Juan del monte 

Para este tema se tomó en cuenta que la segunda voz realiza armonizaciones 

complejas por lo tanto, se decidió poner un instrumento armónico que sustente 

el movimiento de las voces. Entonces, tomando en cuenta la parte percutiva de 

la canción, se tomó la decisión que fuera acompañado por una guitarra. 

3.2.1 Introducción  

Se asigno, partes específicas para este tema, de tal manera que la introducción 

se llevará a cabo con la guitarra, como se puede observar a continuación en la 

figura 47. 

 

Figura 47: Juan del monte: introducción. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.2.2 Verso 

La característica que se destaca en el tema Juan del monte es el juego que 

tienen las dos voces.  

 

Figura 48: Juan del monte: verso. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.2.3 Coro 

 

Figura 49: Juan del monte: coro. 

Tomado de: adaptación realizada. 
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3.3 Zamba para no morir 

Zamba para no morir ha sido un tema que se destino para explorar un recurso 

estilístico que trata sobre la elasticidad del tiempo. La característica de este 

tema que será resaltado es el tempo rubato y sin acompañamiento, es decir, 

será un tema a capella. 

3.3.1 Introducción 

La intro del tema Zamba para no morir es una versión simplificada de la 

introducción de guitarra de la versión de Mercedes Sosa. Con la línea 

designada a la voz para esta introducción se mantiene la sonoridad 

característica del tema, dándole un color más suave que el del tema transcrito, 

como se evidencia a continuación, en la figura 50. 

 

Figura 50: Zamba para no morir: introducción. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.3.2 Verso 

Dentro del resto del tema, se juega con las partes que están ancladas a tiempo 

y las que están fluctuando en el. Se tiene las marcas, por ejemplo en el verso 

en las cuales están escritas las frases laid back haciendo referencia al tiempo 

fluctuante y on time para las partes ancladas al beat. A continuación, en la 

figura 51, se evidenciará dicho caso.   
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Figura 51: Zamba para no morir: verso. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.3.3 Coro 

Tomando en cuenta el mismo concepto que se aplicó para la parte A del tema, 

se tienen las dos marcas, la primera de ellas, el laid back haciendo referencia 

al tiempo fluctuante y el on time a las partes que entran a tiempo. A 

continuación, en la figura 52 se evidencia dicha resolución. 
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Figura 52: Zamba para no morir: coro. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.4 Chacarera de las piedras 

3.4.1 Introducción  

Esta chacarera, al ser tradicional, se ha mantenido su forma completa, 

mantiene la introducción con la diferencia que será ejecutada por la voz y no 

por la guitarra como se puede evidenciar en la figura 53. 

 

Figura 53: Chacarera de las piedras: intro. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.4.2 Verso 

Se ha tomado la decisión de mantener tanto el verso como el coro de igual 

manera que la original, esto sucede porque al ser una adaptación más no un 

arreglo como tal, la mayor diferencia que existirá con las transcripciones es 

netamente la instrumentación. 
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Figura 54: Chacarera de las piedras: verso. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.4.3 Coro 

 

Figura 55: Chacarera de las piedras: coro. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.5 Zamba del carnaval 

3.5.1 Introducción 

Para Zamba del carnaval, se tomará en cuenta la percusión como primer 

instrumento a sonar, por tanto, se le asignó la introducción con una figuración 
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rítmica parecida al patrón que realiza la guitarra en el tema transcrito. A 

continuación, la figura 56 con dicha introducción. 

 

Figura 56: Zamba del carnaval: intro. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.5.2 Verso 

Para la parte A del tema Zamba del carnaval, se asignó el patrón básico de 

zamba que se puede evidenciar cada dos compases, vale la aclaración de la 

importancia de la segunda negra del segundo compás que lleva siempre 

acentuación.  

 

Figura 57: Zamba del carnaval: verso. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.5.3 Coro 

Para la parte B del tema Zamba del carnaval, se asignó el patrón básico de 

chacarera que comúnmente se lo escribe en 3/4, se puede evidenciar cada dos 

compases.  
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Figura 58: Zamba del carnaval: coro. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.6 Añoranzas 

3.6.1 Introducción 

Para Añoranzas, se tomará en cuenta la voz como primer instrumento a sonar, 

por tanto, se le asignó la introducción que es una simplificación de la versión 

transcrita. A continuación, la figura 59 con dicha introducción. 

 

Figura 59: Añoranzas: intro. 

Tomado de: adaptación realizada. 
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3.6.2 Verso 

 

Figura 60: Añoranzas: verso. 

Tomado de: adaptación realizada. 

3.6.3 Coro 

 

Figura 61: Añoranzas: coro. 

Tomado de: adaptación realizada. 
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4  Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Se ha logrado, dentro de un plazo determinado de 12 semanas, establecer una 

base de datos con información de géneros musicales folclóricos como 

zamacueca, cueca, zamba y chacarera. Toda esta información, se encuentra 

dentro del capítulo uno de el presente trabajo. 

Existieron dificultades dentro de la recopilación de información, una de ellas 

fue que existía información muy valiosa que tuvo que ser excluida de la 

investigación porque provenían de fuentes no verificadas. También existe un 

conflicto sobre el nacimiento de estos géneros musicales, dejando un vacío 

sobre sus primeras apariciones. 

El capítulo dos fue destinado para realizar un análisis armónico, melódico, 

rítmico e incluso de rima sobre dichos géneros, cumpliendo así con el objetivo 

número dos planteado en este trabajo que hablaba sobre identificación de 

características armónicas, melódicas y rítmicas de las chacareras y de las 

zambas por medio de seis transcripciones. 

Se pudo determinar gracias a estos análisis ciertas características que se 

repiten, por ejemplo, de los seis temas transcritos, cinco están en modo menor 

y tienen intercambio modal con la escala menor armónica, que es la 

responsable de la aparición del V7 en tonalidad menor. Las dos zambas 

menores tenían también un intercambio modal a través del IV7 con la escala 

dórica. 

El capítulo tres, entonces fue destinado para aplicar los resultados 

determinados en el capítulo dos, en las adaptaciones de las tres zambas y las 

tres chacareras para un formato de percusión menor y voces que será 

presentado en un recital de 45 minutos. 

Se tomó en cuenta que dentro de las características que hacen que una 

zamba suene a zamba y una chacarera suene a chacarera es la forma de los 

temas, por tanto se decidió dejar las formas tal cual y simplemente jugar con el 

formato para el que se ha realizado dicha adaptación. 
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4.2 Recomendaciones. 

Dentro de las consideraciones a tomar en cuenta, se ha determinado como 

algo muy complejo al intento de sostener arreglos de voces sin un sustento 

armónico como un piano o una guitarra, por tanto, se tomó en cuenta esta 

consideración para que dos de los seis arreglos tuvieran el sustento armónico 

de una guitarra. 

 Otra de las circunstancias con las cuales se requiere tomar muy en 

cuenta es la selección de la tonalidad de los temas. Al no tener en el resto de 

temas un sustento armónico, la persona a interpretar las canciones debe 

sentirse cómoda con la tonalidad, para que la canción fluya con naturalidad y 

se pueda dar lo mejor en la parte interpretativa. 
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