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RESUMEN 
 

Este proyecto está enfocado en la musicalización del cortometraje “Capital” de 

la directora Julliette Trujillo; para lograrlo fue de gran importancia cumplir con 

tres procesos esenciales.  

En primer lugar, se realiza una investigación sobre el Film Scoring y los 

antecedentes más relevantes desde su origen hasta la actualidad. También 

sobre la vida de Hans Zimmer y su trayectoria como compositor de música para 

películas.  

Haciendo énfasis en el proceso compositivo aplicado en los temas “Time” y “The 

Dream is Collapsing” de la película Inception, se lleva a cabo el análisis formal 

de dichas composiciones, con el objetivo de extraer los recursos armónicos, 

melódicos y rítmicos que el compositor utilizó en sus obras. 

Finalmente, se implementan varios de estos recursos al momento de crear la 

banda sonora, resaltando que la instrumentación tiene un enfoque nacional con 

la función de conseguir una sonoridad andina ecuatoriana y para esto se 

utilizaron instrumentos de viento andino en varias escenas del cortometraje. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

This project is focused on the musicalization of the short film “Capital” by director 

Julliette Trujillo; To achieve this, it was of great importance to comply with three 

essential processes.  

In the first place, an investigation is carried out on Film Scoring and the most 

relevant antecedents from its origin to the present. Also on the life of Hans 

Zimmer and his career as a composer of music for films. Emphasizing the 

compositional process applied to the songs "Time" and "The Dream is 

Collapsing" from the film Inception, the formal analysis of these compositions is 

carried out, with the aim of extracting the harmonic, melodic and rhythmic 

resources that the composer used in his works.  

Finally, several of these resources are implemented at the time of creating the 

soundtrack, highlighting that the instrumentation has a national focus with the 

function of achieving an Ecuadorian Andean sound and for this Andean wind 

instruments were used in several scenes of the short film. 
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Introducción 
 

La música en las películas cumple con la función de transmitir ambientes y 

sensaciones de ciertas escenas para que los espectadores puedan captar de 

mejor manera el impacto emocional que cada director espera generar en sus 

películas, muchos incluso procuran transportarlos al interior de ellas. 

El objetivo de esta tesis es crear la banda sonora del cortometraje Capital y que 

la misma concuerde con la temática de cada escena asignada por la directora.  

La trama consiste en la vida de Moisés, un anciano enfermo de cáncer terminal 

con poco tiempo de vida, manteniendo el anhelo de vivir lo que le queda 

haciendo las cosas que siempre acostumbró como: arreglar conexiones 

eléctricas, ir a la tienda a comprar víveres, que haceres cotidianos del día a día 

que para él cada vez son mas complicados. Lo único que lo mantiene en pie es 

el amor de su esposa Rosa, la que le brinda todos los cuidados necesarios sin 

importar su estado.  

Por consiguiente, el objetivo de la directora es transmitir la realidad que viven 

muchos adultos mayores cuando se encuentran próximos a la muerte mediante 

este corto basado en hechos reales y filmado meses antes de la muerte real de 

Moisés Trujillo. 

Con estos antecedentes se presenta este proyecto dividido por capítulos. En el 

primero se investiga el origen de la música para películas y su desarrollo hasta 

la actualidad, luego sobre la vida del compositor Hans Zimmer y sus aspectos 

más relevantes. Además, se habla de la película Inception y la relación que tiene 

con el cortometraje, también sobre el cine en Ecuador, sus inicios y sus mayores 

exponentes. 

En el segundo capítulo, se analizan los aspectos compositivos y orquestales de 

los temas Time y The Dream is Collapsing, que forman parte del Soundtrack de 

la película Inception, para esto se utiliza el libro de William Caplin “Musical Form, 

Forms Formenlehre” y el de Guillo Espel “Escuchar y escribir música popular”. 

Por último, en el tercer capitulo se lleva a cabo la composición de la música para 

el cortometraje capital, plasmado en un formato de cuarteto de cuerdas, dos 

quenas, zampoña, toyo, contrabajo y bombo andino. 
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Capítulo 1: El Film Scoring 

1.1 Origen 
 

Por miles de años en muchas culturas al rededor del mundo, en la antigua Grecia 

y Roma, usaban coros y orquestas para acompañar sus juegos dramáticos. Así 

mismo en Europa durante la era medieval, mientras se llevaban a cabo sus 

llamadas “fiestas paganas”, sus mejores músicos acompañaban sus historias de 

dioses y héroes. En el barroco se pueden encontrar óperas tempranas, balés y 

formas del drama musical que continúan hasta la actualidad. 

La música y el drama tienen una gran singularidad al momento de ser unidas, en 

el clasicismo aparecen varios exponentes que revolucionan el mundo artístico, 

óperas de Mozart, arias de Verdi fueron de gran aporte para la historia de la 

música y el teatro, incursionando con gran poder y acogida hasta la actualidad.  

“La Música de Cine se define como aquella que aparece sincronizada con la 

imagen en el transcurso de una producción audiovisual cinematográfica, sea 

esta de ficción o documental, cortometraje o largometraje”. (Días Yerro,2011, 

p.20). Objetivamente representa el arte de transmitir ciertos momentos de la 

narrativa y enfatizar las emociones, sentimientos y sensaciones de una o varias 

escenas, llegando a la creación de “cues”, que son secuencias musicales que 

empiezan y terminan en determinados momentos. Estas pueden ser compuestas 

y arregladas, recopiladas o improvisadas y se grababan como una pista sobre la 

película y se reproducía en total sincronía con la imagen proyectada (Días 

Yerro,2011, p.20). 

La música cinematográfica principalmente cumplía la función de cubrir el 

incómodo ruido que generaban los proyectores que funcionaban con cintas. Se 

interpretaba música en vivo y normalmente había un piano dentro de la sala de 

cine mientras rodaba la película. El intérprete varias veces improvisaba algo que 

concuerde con las escenas en el momento. (Davis,1999, p.18). De esta manera 

las personas entendieron la importancia que tenía la música al representar los 
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momentos y las situaciones que los instrumentistas generaban en cada escena. 

En el año 1895 aparece el primer caso documentado a cargo de la familia 

Lumiére, son proyecciones realizadas en Paris y Londres con acompañamiento 

musical orquestal, fue tan grande el éxito que a partir de ahí las orquestas 

empezaron a acompañar las películas en los cines. (Davis, 1999, p. 17).  

En sus comienzos fueron obras académicas las que acompañaban las películas, 

su función no iba más allá de complementar la experiencia de los espectadores, 

por lo tanto, se entiende que la música no estaba compuesta específicamente 

en relación con la trama de la película como en la actualidad. Fue entonces 

cuando en el año 1905 en Francia, Camille Saint-Saens fue el primer compositor 

que escribió música para cine específicamente. Su trabajo tuvo un gran éxito, 

pero esta idea de componer para películas no fue aceptada en un principio, por 

el alto costo de producción en esos tiempos. De igual manera, la gente de la 

industria cinematográfica se dio cuenta que era de gran necesidad estandarizar 

la música para cine. (Davis, 1999, p. 17).  

En estos momentos la música aún no era un aspecto primordial e íntegro en el 

drama, era muy rara la vez que se componía para una película específica. Sin 

embargo, se escribieron libros compilatorios de piezas musicales y conceptos 

teóricos pensados para ciertos momentos y circunstancias, con el objetivo de 

cubrir cualquier situación dramática. Cada director era el que determinaba el 

ambiente de cada escena, de esta manera se encargaba de buscar en 

cualquiera de estos libros y escoger entre varias opciones la más adecuada para 

cada escena. (Davis, 1999, p. 18).                                                   

En la figura a continuación se puede ver el índice del libro, en donde se explica 

en forma de tabla de izquierda a derecha las distintas emociones, entre horror, 

humor, felicidad, misterio, entre muchas otras. Después aparece el compositor 

con el detallado de la obra y por último el número de página en donde se 

encontraba. (Davis, 1999, p. 20). 
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Figura 1. Table of Contents (Rapée). 

 

En el año 1927, varias investigaciones a cargo de las empresas estadounidenses 

General Electric y Western Electric, crean sistemas para implementar sonido en 

la propia película, pero es la empresa Warner Bros la que se destaca con el 

sistema Vitaphone. El proceso consistía en grabar la banda sonora por separado 

en discos y luego sincronizarla con las escenas proyectadas, también se 

implementó la modalidad “cantada", una de las más conocidas en esa época fue 

The Jazz Singer. (Davis, 1999, p. 26). 
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El año dorado para la industria cinematográfica fue 1930 de la mano de varios 

compositores europeos que viajan a Estados Unidos en busca de trabajo. Erich 

Korngold, Max Steiner, Franz Waxman, Miklos Rózsa trabajaron en varias 

películas muy reconocidas. Robin Hood de la mano de Korngold discípulo de 

Gustav Mahler en Viena. Scarlett O'Hara musicalizada por Steiner, el mismo que 

convirtió King Kong en una de las obras musicales más famosas de la época. 

(Davis, 1999, p. 40).  

A partir del año 1950, la reciente industria discográfica a cargo de la empresa 

Columbia Records en conjunto con 20th Century implementan nuevos estilos 

musicales, entre folk norteamericano, blues, swing, jazz y rock, sin dejar de lado 

la importancia del enfoque dramático que requerían todas las películas.  

Por otra parte, varios directores explotan el recurso de la trama épico dramática 

romántica, varias de ellas hacen referencias a pasajes bíblicos y dan a la 

creación de varios filmes icónicos como Quo Vadis estrenada en 1951, dirigida 

por Mervyn LeRoy y musicalizada por Miklos Rózsa. Los Diez Mandamientos 

estrenada en 1956, dirigida por Cecil DeMille y musicalizada por Elmer 

Bernstein. Ben-Hur dirigida por William Wyler, musicalizada por Miklos Rózsa y 

estrenada 1959. El Cid dirigida por Anthony Mann, musicalizada por Miklos 

Rózsa y estrenada en 1961. 

Las épocas doradas de la industria de Hollywood darían la bienvenida a las 

nuevas promesas jóvenes en el año 1960, músicos compositores como John 

Williams quien trabajó en The Days of Wine and Roses (1962), Charade (1963), 

llega para quedarse. Inspirado en varios de los compositores más reconocidos 

de la música para cine Williams y muchos otros incorporaron nuevos elementos 

e ideales en el medio cinematográfico compositivo. Entre ellos Jerry Goldsmith, 

Hans Zimmer, James Newton Howard, Danny Elfman, Nicola Piovani y Ennio 

Morricone, son considerados como varios de los máximos exponentes del Film 

Scoring en la actualidad. (Davis, 1999, p. 61). 
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Éste es un cuadro llamado Spotting Notes donde el director le especifica 

claramente al compositor en donde empezará y terminará cada “Cue”, con su 

respectiva descripción aclarando lo que sucederá en cada escena, especificando 

las emociones que busca recrear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Spotting Notes from The Simpsons (Danny Elfman). 
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1.2 ¿Quién es Hans Zimmer?  

 

Hans Florian Zimmer, Nació en Fráncfort, Alemania, el 12 de septiembre de 

1957, compositor y productor de bandas sonoras cinematográficas. De niño 

sufrió la muerte de su padre y por esta razón se refugió en la música, tanto que 

se convirtió en su estilo de vida. De Origen Judío, de pequeño recibe clases de 

piano en su ciudad natal, en su adolescencia se muda a Londres donde empieza 

su carrera musical. Crea varios jingles publicitarios para la empresa Air-Edel 

Associates, donde conoce a Stanley Myers, Compositor Británico que escribió la 

música para varias bandas sonoras, entre sus temas más conocidos está 

Cavatina de la película El cazador (1978). (Manola, 2020, p.1). 

En el año de 1982, Myers introduce a Zimmer en la que sería su primera 

colaboración en el departamento musical de la película Moonlighting dirigida por 

el polaco Jersy Skolimowski. Debido a sus conocimientos con la música 

electrónica en el año 1980 hace una colaboración con la banda de New Wave 

llamada The Buggles, es así como profundiza su talento como tecladista en la 

ejecución de sintetizadores. 

Myers reconoce el gran trabajo del alemán y no duda en seguir junto a el en otras 

películas como Eureka (Nicolas Roeg, 1983) e Historia de O (II parte, Éric 

Rochat, 1984). En este mismo año Zimmer fue acreditado junto a Stanley Myers 

como compositor para otra cinta de Skolimowski “El éxito es la mejor venganza” 

(Success is the Best Revenge). (Manola, 2020, p.3). 

En la década de los ochenta la dupla de Zimmer y Myers continuaría trabajando 

con varios directores por su reconocido esfuerzo y sonoridad. En el año 1987 

Hanns Zimmer debuta componiendo su primera banda sonora para el 

largometraje “Terminal Exposure” (1987). 

Todo este trabajo le sirvió para ubicarse en el centro de atención de muchos 

cineastas de Hollywood, por su sonido característico y muy personal. En 1989 

trabajó en dos bandas sonoras, (Driving Miss Daisy) de Bruce Beresford y Lluvia 
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negra (Black Rain), donde conoce al director británico Ridley Scott, con quien 

construiría una de las colaboraciones director/compositor más exitosas de la 

historia del cine. (Manola, 2020, p.3). 

En 1992, fue el año que lo catapultó al estrellato, Disney acude a Zimmer en 

busca de hacerle una gran propuesta, componer junto Elton John la banda 

sonora de la icónica película El Rey León la cual consagraría de manera absoluta 

su genialidad tras ganar su primer y único premio Oscar.  Tuvo tanta acogida 

que logró vender más de 15 millones de copias, ganando un Globo de Oro, el 

American Music Award, el Tony al mejor musical y dos Grammy. A partir de aquí 

su carrera se disparó y sin duda con gran merecimiento. (Manola, 2020, p.4). 

En la siguiente tabla se ha seleccionado varios de sus trabajos más reconocidos 

a lo largo de su trayectoria y es de gran importancia resaltar que Hans Zimmer 

ha realizado más de 200 musicalizaciones hasta el 2019. 

 

Tabla 1. Películas más destacadas de Hans Zimmer.  

 

PELÍCULA AÑO PRODUCCIÓN DIRECCIÓN 

El Príncipe de 
Egipto 

1998 DreamWorks Brenda Chapman 

La ruta hacia el 
dorado  

2000 DreamWorks Bibo Bergeron 

Hannibal 2001 Universal Pictures  Ridley Scott 

Pearl Harbor 2001 Touchtone Pictures Michael Bay 

Spirit, el corcel 
indomable  

2002 DreamWorks Kelly Asbury 

El último zamurai  2003 Warner Bros Edward Zwick 
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Piratas del caribe 
(toda la saga) 

2003 Walt Disney  Gore Verbinsky 

El Rey Arthuro 2004 Touchtone Pictures Antoine Fuqua 

Batman (la trilogía) 2005 Syncopy Films Christopher Nolan  

El código DaVinci 2006 Columbia Pictures Ron Howard 

Sherlock Holmes  2009 Silver Pictures Guy Ritchie 

Inception  2010 Legendary Pictures  Christopher Nolan  

Rush 2013 Universal Pictures Ron Howard 

El Hombre de 
Acero  

2013 Warner Bros Zack Snyder 

Interestellar 2014 Paramount Pictures  Christopher Nolan  

Batman v 
Superman 

2016 Warner Bros Zack Snyder 

Xmen Fenix 
Oscura 

2019 20th Century Fox Simon Kinberg 

El Rey León 2019 Walt Disney  Jon Favreau 

 

 

Por su gran trayectoria musical Zimmer recibe el sobrenombre “El Omnipresente” 

por su reiterada presencia en muchas bandas sonoras en las que trabajó como 

compositor y productor, generando con el pasar de los años una reconocida 

identidad por la sonoridad de sus composiciones, reconocido por muchos como 

el pionero de la música electrónica con el sinfonismo clásico y contemporáneo. 
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1.3 Inception: Relación e interpretación. 

 

Inception o también conocida como “El Origen” es una película británica – 

estadounidense de ciencia ficción, dirigida por Christopher Nolan, quién escribe 

la trama, produce y dirige. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page, 

Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Cillian Murphy, Ken 

Watanabe y Michael Caine. Estrenada en la ciudad de Londres el 8 de Julio de 

2010, considerada como un éxito taquillero al recaudar 825 millones de dólares 

cuando el monto de inversión fue de 160. Recibió cuatro premios Óscar y otras 

cuatro nominaciones a mejor Película, banda sonora, guion original y dirección 

artística. 

 

 

Figura 3. Portada de la película Inception. 

 

La película trata sobre, Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), supuesto criminal 

prófugo de la justicia norteamericana tras llevar a cabo el supuesto asesinato de 

su esposa, experto en introducirse en los sueños de otras personas para robar 

ideas, claves e información valiosa. Esto lo consigue mediante un aparato 
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tecnológico militar experimental, que sirve para inducir el sueño en sus víctimas 

administrando un potente sedante y a la vez crea un sueño compartido que los 

ubica en un escenario edificado por la propia imaginación del atacante, mientras 

todo se desarrolla en el subconsciente de la víctima quien por la misma razón no 

sospecha estar soñando.  

Cobb es contratado por el empresario multimillonario japonés Saito (Ken 

Watanabe) para implantar una idea en la mente de Robert Fisher (Cillian Murphy) 

dueño de la empresa rival de Saito. Para lograrlo Cobb se encarga de reclutar al 

mejor equipo de mentalistas, los prepara física y mentalmente para inducir a 

Fisher en un sueño y conseguir el objetivo. En el desenlace ocurren varios 

inconvenientes que hacen que la misión se vuelva muy arriesgada ya que si 

mueren dentro del sueño su alma se quedaría en el limbo muchos años debido 

al potente sedante que usan para inducir los sueños. 

La trama es muy alucinante, con muchas escenas fuera de la realidad, gran parte 

se desarrolla en los sueños de las personas y por esta razón se puede llegar a 

entender como el director invita al espectador a cuestionarse acerca del papel 

que cumplen los sueños en la vida de los seres humanos. Siendo este un campo 

tan desconocido y abstracto, pero a la vez un estado natural de la gente, donde 

todo puede ser posible y todo está permitido.  

De igual importancia es la función que cumple la banda sonora y la creatividad 

con la que Zimmer consigue representar el impacto emocional en cada escena, 

por esta razón se analiza Time, ya que el ambiente que genera va en total 

concordancia con los cuadros de suspenso e intriga plasmados, los mismos que 

servirán de claro ejemplo para componer varias escenas del cortometraje 

“Capital” al presentar sucesos dramáticos similares. Lo mismo sucede con The 

Dream is Collapsing, porque el tema aparece cuando el escenario principal se 

derrumba transmitiendo sensaciones de pánico y miedo, cumpliendo con los 

parametros emocionales que se espera obtener en la escena de muerte del 

corto. 
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1.4 El Cine en Ecuador 

 

En primer lugar, es de suma importancia resaltar que la producción 

cinematográfica en Ecuador empieza en 1924, con el primer largometraje 

insonoro “El tesoro de Atahualpa”, dirigido por el ecuatoriano Augusto San 

Miguel. En la misma década el italiano Carlos Crespi dirigió el Documental “Los 

invencibles Shuaras del alto amazonas“ en 1926. 

 

Figura 4. Portada Diario El Telégrafo 1924. 

 

En la década de 1930, la llegada del cine sonoro detuvo el desarrollo de la 

industria cinematográfica en el país, la misma que izo el intento de afrontar las 

nuevas producciones mediante la “sonorización en vivo”. Por lo tanto, se optó 

por la interpretación de textos y canciones a la par con la proyección, aunque no 

tuvo éxito. Por esta razón la industria nacional se enfocó más en la producción 

de documentales, noticieros y reportajes turísticos dejando de lado por un tiempo 

los largometrajes. El género documental se fortalece durante varias décadas y 

en 1977 se legaliza la Asociación de Autores Cinematográficos del Ecuador. 

(Zúñiga, 2015, p. 1). 

En el año 1980 hasta hoy en día, el cine ecuatoriano retorna a la producción de 

largometrajes, varios ejemplos son las películas de los directores Jaime Cuesta 

“Dos para el camino”, musicalizada por Claudio Jácome, estrenada en 1981 y 

“Daquilema” de Edgar Cevallos, musicalizada por el “Grupo Jatari” en 1981. En 
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el año 1989, Camilo Luzuriaga dirige “La Tigra”, musicalizada por Diego 

Luzuriaga y Ataulfo Tobar, la trama se basa en la obra de José de la Cuadra. Es 

él mismo quien retoma la adaptación cinematográfica con la película “Entre Marx 

y una Mujer desnuda”, musicalizada por Diego Luzuriaga del escritor Jorge 

Enrique Adoum.  

En el año 1990, el documentalista Hernán Cuéllar Mideros presenta “500 Años 

después, El regreso”, musicalizada por Diego Luzuriaga y José Quimbo, 

argumental con el que gana el Premio Caracol concedido por la Unión Nacional 

de Escritores y Artistas de Cuba – UNEAC. Así mismo Cuéllar asume la dirección 

de la ASOCINE, (Asociación de Cineastas del Ecuador) desde 1994 hasta 1998.  

El cine ecuatoriano toma un gran giro con la llegada de la película “Ratas, ratones 

y rateros” del director Sebastián Cordero, musicalizada por Sergio Sacoto y Hugo 

Idrovo, estrenada en 1999, con la que gana El premio a mejor edición en el 

Festival de Cine de Bogotá y obtiene la nominación al premio Goya a mejor 

película extranjera de habla hispana. Cordero también dirigió “Crónicas” en 2004, 

Musicalizada por Antonio Pinto. En 2009 dirige “Rabia” musicalizada por Lucio 

Godoy y la película “El Pescador” musicalizada por Sergio Mejía, coproducida 

entre Colombia y Ecuador, la que consiguió galardones en festivales de 

Guadalajara y Cartagena. (Zúñiga, 2015, p. 2) 

En la misma línea se destaca Tania Hermida, directora ecuatoriana, que 

presentó en 2006 la película “Que tan lejos”, musicalizada por Nelson García, 

con la que gana el Zenith de Plata en el festival de Cine en Montreal en la 

categoría de Ópera Prima. Gracias a la gran acogida que tuvo esta cinta, se 

convierte en la segunda película más taquillera del cine nacional, después de 

“La Tigra”. Debido a la creación del Consejo Nacional de Cinematografía del 

Ecuador y gracias a la ley de Cine, la producción cinematográfica experimenta 

un gran progreso, llegando a producir mínimo una película por año, de esta 

manera es como el cine se asienta y se afirma al crecimiento de la industria. 

(Zúñiga, 2015, p. 3).  
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En la actualidad, existen varias escuelas de cine, en las cuales se están 

formando los nuevos talentos nacionales y lo que se espera es que la industria 

cinematográfica sea un campo muy fuerte que pueda generar material óptimo 

para exportación. 

 

1.5 Cortometraje Capital 

 
Capital es un cortometraje ecuatoriano escrito, dirigido y producido por Juliette 

Trujillo, directora ecuatoriana de 25 años, protagonizado por Moisés Trujillo y 

Annie Rosenfeld, basado en hechos reales, hace un llamado de atención a las 

personas para que comprendan el verdadero valor que tiene la vida cuando un 

ser querido está cercano a su muerte. 

 

El personaje principal es “Moisés”, un señor de 74 años, enfermo de cáncer al 

pulmón, electricista, que se mantiene al cuidado de su esposa Rosa (Annie 

Rosenfeld) la que le prohíbe realizar tareas de la casa como cambiar bombillas 

o arreglar conexiones eléctricas. Aunque a ella no le guste, el intenta usar la 

poca fuerza que le queda y ser de utilidad en lo que más pueda hasta que le 

llegue el momento de su muerte. Sus hijos se encuentran tras la herencia de la 

casa en la que él vive y pelean por la disputa de la mayor parte. Las malas 

energías que generan estos conflictos en combinación con los medicamentos le 

provocan alucinaciones e incluso desmayos. Su esposa muy valiente le ayuda 

en todo aspecto sin importar cuan avanzada esté su enfermedad ni cuanto 

tiempo le quede de vida.  

 

La relación del corto con la película Inception, se genera a partir del gran 

acercamiento con el plano de la muerte, la intriga y el suspenso. Por esta razón 

la banda sonora de la película se asemeja a las emociones que se esperan 

transmitir en Capital. De este modo, mediante el análisis de los dos temas de 

Zimmer, se podrán extraer varios recursos que serán de mucha utilidad al 

momento de entrar al proceso de composición.  
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Capitulo 2: Análisis 
 
En este capítulo se realizará un análisis enfocado principalmente en los recursos 

armónicos, melódicos y motívicos de los temas Time y The Dream is Collapsing 

de la película Inception. Para poder realizarlo será de gran importancia el libro 

Musical Form, Forms & Formenlehre, de William E. Caplin. 2009 con respecto a 

la macroforma. Por otra parte, se utiliza el libro de Guillo Espel “Escuchar y 

escribir música popular”, para la microforma, más específicamente en 

direccionalidad, alturas, interválica y desarrollo motívico. 

Por último, el documento de Alejandro Martínez titulado “El análisis formal de 

música popular: la oración y sus subtipos en ejemplos seleccionados del tango, 

folklore y rock argentinos”.  

 

 
2.1 “Time”  
 
Tonalidad:  A Dórico 

 
Progresión Armónica: 
 

 
 

Figura 5. Progresión armónica Time.  

 

 

En la siguiente tabla se realizó el análisis de la macroforma, en el cual se clasificó 

por secciones, duración por compases, linea de tiempo y se detallaron los 

aspectos más relevantes, mencionados en el libro de Caplin. (Caplin, 2010, p. 

26) 



 

 

16 

Tabla 2. Análisis de la macro forma del tema Time. 

 

 

SECCIÓN COMPASES  
LíNEA DE 
TIEMPO 

DETALLES 

INTRO 8 00:00 - 00:30 
Comienza la obra con el piano y el arpa 
ejecutando la melodía principal, la que 
se mantendrá en toda la obra, también 

aparecen los contrabajos, el II hace 
corcheas y el I hace redondas.    

A 8 00:30 - 01:02 Aparece el cello doblando 
la línea del arpa. 

A' 8 01:03 - 01:31 
Aparece la viola y el violín II 

efectuando un desarrollo 
motívico descendente dentro 
de la línea de guide tones. 

AV 

 

8 01:32 - 02:01 
Aparece el violín I pisando la 
tercera de cada acorde, y los 

cornos franceses ejecutando la 
melodía principal. 

B 8 02:02 - 02:31 
Aparece la guitarra 

desarrollando una nueva 
melodía contrapuntística. 

 

BV 
 

8 02:32 - 03:02 
Aparece el Oboe realizando un 
nuevo motivo en corcheas, la 
orquesta sube la dinámica a 

forte. 

AV2 8 03:02 - 03:33 Se expone el tema principal 
con toda la orquesta en tutti. 

A '' 8 03:34 - 04:03 Se queda solo el piano y 
el arpa realizando la 

melodía principal. 

OUTRO 8 04:04 - 04:35 Se queda solo el piano 
ejecutando la melodía 

principal. 
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La sección del INTRO dura ocho compaces donde aparece el tema principal 

representado por el piano y el arpa, acopañado de los contrabajos. 

 

 
 

 

Figura 6. Sección INTRO.  

 

El piano se encuentra en estado fundamental y en la mano derecha repìte lo 

mismo, en donde la raiz es C y la tercera A. Al pasar al segundo acorde, la 

dispocición se mantiene solo se aumenta una octava superior y otra inferior al 

intervalo principal ubicado en la mitad que en este caso es  E y G. Se repite el 

mismo patrón cada dos compases a exepción del compás seis. El arpa dobla la 

misma estructura  de la clave de Fa del piano. 

 

Por otra parte aparecen los contrabajos, el II efectúa un recurso compositivo de 

variación rítmica, utiliza ocho corcheas pisando la misma nota que en este caso 

es C la tercera del acorde, el I toca la raíz en redondas durante toda la sección. 

 

Finalmente, en esta primera parte a excepción del compás 6 (acorde sus4) todas 

son terceras diatónicas a A dórico en primera inversión con textura coral o 

homofónica. 

 

 

Disposición de tercera en la melodía 
Estado fundamental en el acompañamiento  

 

 

Variación rítmica 
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En la sección A aparece el cello doblando la línea melódica expuesta por el arpa.  

 

 

 
 

Figura 7. Sección A. 

 

Esta imagen es referente a la sección A’ donde aparece la viola y el violín II, los 

cuales realizan un nuevo motivo que se lo entiende como un esquema 

schenqueriano dentro del análisis musical macro, que desciende desde la 

tercera de cada acorde hacia la raíz a través de una nota de paso. Esta 

secuencia rítmica melódica se repite en función a la progresión expuesta. 

 

 

 
 

Figura 8. Sección A’. 

Cello en redondas 

Nuevo motivo rítmico melódico  
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La siguiente imagen pertenece a la sección A VARIACIÓN, la viola hace una 

contramelodía a la melodía principal decendiendo por negras, mientras el violín 

II realiza un obstinato en negras sobre la línea melódica principal, al igual que el 

violín I a diferencia que este lo hace en redondas. También se realiza una 

reexposición de la melodía principal cambiando de textura con los cornos 

frances. 

  

 
Figura 9. Sección A VARIACIÓN. 

 

 

En la sección B aparece por primera vez la guitarra eléctrica, la cual ejecuta un 

nuevo motivo descendente en semicorcheas, armonicamente hablando se lo 

considera como una estructura de poliacordes que sería A/A , A/E, A/G, G/D con 

un ostinato melódico rítmico que se mantiene durante todo el material nuevo.  

 

Cornos franceses realizan melodía principal 
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Figura 10. Frase de guitarra eléctrica, sección B. 

 

 

En la sección B VARIACIÓN aparece por primera vez el oboe ejecutando una 

aumentación del motivo de la guitarra, lo único que cambia es la duración de las 

notas que en este caso son corcheas. 

 

 
 

Figura 11. Frase de oboe, sección B’ DESARROLLO. 

 

 

En la sección A VARIACIÓN 2 se presenta el tema principal donde tocan todos 

los intrumentos en tutti, solo el contrabajo I y el cello matienen la melodía 

principal, los demas ejecutan las distintas variaciones motívicas que se 

presentaron anteriormente. A su vez aparecen nuevas variaciones como es el 

caso del corno I que ejecuta una disminución de la melodía principal y el 

contrabajo II una reexposición de la melodía de la viola cambiando la última 

negra con una nota escapada ascendente a la tercera del siguiente acorde. 
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Figura 12. Sección A VARIACIÓN 2. 

 

 

En la sección A’’ aparece el piano y el arpa con el motivo principal sin ninguna 

variación. 

 

 

 
 

Figura 13. Sección A’’. 

 

 

 

 

Melodía principal 

Variación 

Disminución 

Reexposición 
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Por último en la sección OUTRO el piano concluye con los ocho compsases del 

motivo principal. 

 

 
 

Figura 14. Sección OUTRO. 

 

Para concluir, se puede observar que el tema gira alrededor del motivo principal 

de ocho compases durante toda la obra, donde su crecimiento se ve en torno a 

las texturas expuestas con los diferentes instrumentos en cada sección. El 

desarrollo del tema aparece cuando la guitarra expone un nuevo motivo 

polifónico sobre la melodía principal que se despliega a través del oboe con una 

disminución en su ritmo melódico. Finalmente se reexpone el motivo principal 

con el arpa y el piano para dejar en evidencia la línea melódica del tema. 

 

 

2.2 “The Dream is Collapsing” 

                                                                                                                    
Tonalidad: Modo III en G (w h h w h h w h h ) Messiaen. 

                                                                                                                           
Progresión Armónica:  

 

Figura 15. Progresión armónica The Dream is Collapsing.  

Gm F#/A# Eb B 
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En la figura acontinuación se puede apreciar el modo numero III de Oliver 

Messiean, está distribuido simétricamente por tres grupos de cuatro notas, 

donde la última nota de cada grupo es la primera del siguiente, el módulo 

generador o secuencia interválica contiene 1 - ½ - ½ tonos. (Boedo, 2019, p. 1). 

 

Figura 16. Modo III Messiean.  

 

Al analizar la progresión armónica del segundo tema se llegó a la conclusión de 

que no es una secuencia de acordes convencional, el F# y el B son triadas que 

no forman parte de ningun modo de la escala mayor o de alguna de las 

variaciones de la escala menor en relación al Gm que en este caso es el centro 

tonal.  

Por consecuente se realizó un acercamiento a los 7 modos de transposición 

limitada que propone Oliver Messiean y se puede apreciar que el tercer modo 

contiene todas las notas al momento de estructurar una triada por cada grado 

con relación al Gm, pero hay que aclarar que en cada grado hay varias 

posibilidades de crear distintos acordes, por ejemplo desde G se puede formar 

(G, Gm, G dim, G aug), desde A la única opcion es (A aug), en Bb (Bb, Bbm, Bb 

aug) y desde B se repite la secuencia.  

De esta manera se puede entender el proceder de dichos acordes, al igual que 

la razón por la que Hans Zimmer utiliza esta progresión en un tema que como su 

nombre lo dice, deberá reflejar una sonoridad similar al colapso de un sueño en 

donde existen persecuciones y predomina la ambientación de intriga e 

incertidumbre. 
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En la siguiente tabla se realizó un análisis de macroforma, se ha izo una 

clasificación por secciones, duración por compases, línea de tiempo y se ha 

detallado los aspectos más relevantes en cada sección, para esto ha sido de 

gran ayuda el libro de Caplin. (Caplin, 2010, p. 26). 

 

 

Tabla 3. Análisis de la macro forma del tema The Dream Is Collapsing. 

 

 

 

SECCIÓN 

 

COMPASES 

 

LINEA DE 
TIEMPO 

 

DETALLES 

 

INTRO 

 

8 

 

00:00 - 00:23 

Se inicia la obra con 

un obstinato rítmico 

melódico en la voz 
del soprano. 

 

A 

 

4 

 

00:23 - 00:33 

Aparición de nueva 

línea melódica en el 

contralto. Variación 

rítmica en el bajo. 

 

B 

 

4 

 

00:34 - 00:43 

Variación en la 

figura rítmica de la 

melodía principal. 

 

C 

 

17 

 

00:45 - 01:34 

Variación melódica 
en soprano, Arpegio 

en línea de bajo. 

 

 

OUTRO 

 

 

16 

 

 

01:35 - 02:23 

 Aparece nuevo 

motivo principal. 

Reexposición en la 

línea de bajo, C 
modo III de mesan 

transposición 1  
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Principalmente la sección INTRO presenta una polifonía rítmica, ya que se 

encuentran tres secuencias con diferentes tipos de ritmo que se mantienen en 

líneas melódicas independientes y que unidas funcionan de una manera 

congruente.  

 

 

 

Figura 17. Sección INTRO. 

 

Se puede apreciar que el motivo principal se desarrolla en la línea del soprano 

considerada la voz más alta, con un obstinato rítmico que avanza por trecillos de 

corcheas entre el G y el F# cada dos compases en métrica de seis octavos.  

Por otra parte, la línea del tenor ejecuta una frase melódica descendente con las 

raices de cada acorde, los dos primeros compases realiza negras con punto y 

en los dos siguientes blanca con punto, de esta manera se entrelazan con la 

línea del bajo la que presenta un obstinato rítmico que varía cada compás en 

intervalos de quinta y tercera mayor. 

Es de gran importancia resaltar que el imapcto emocional que genera cada 

sección va de la mano con la dinámica, en este caso es de mezzopiano y esto 

genera un ambiente de calma e intriga debido a la combinación con la soniridad. 

 

Motivo principal  
Línea de soprano 

Línea de              
tenor 

Línea de bajo 
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En la sección A la línea principal se mantiene pero aparece una nueva voz en el 

alto  la que ejecuta blancas con punto, las que descienden por cada compás y a 

su vez interpreta la 5ta de cada acorde a excepción del compás cuatro. 

 

 

 

Figura 18. Sección A.  

Por otro lado, la voz del tenor cambia de negras con punto a blancas con punto 

y al igual que la línea del soprano el motivo avanza descendentemente 

ejecutando las raíz de cada acorde excepto el cuarto compás. La línea de bajo 

hace una nueva variación basada en la frase del intro, lo que cambia es la 

densidad rítmica a semicorcheas resaltando que el patrón del primer compás se 

reexpone en el tercero y el patrón del compás dos se reexpone en el cuarto. 

En este caso el mezzoforte en conjunto con la sección generan un ambiente de 

transcición, en especial por el crescendo porque se crea una espectativa de lo 

que sucederá mas adelante. 

 

En la sección B aparece un cambio en la figura rítmica de la melodía principal, 

se puede comprender como una disminución del motivo principal de las 

secciones anteriores.  

Nueva línea melódica en contralto 

Variación rítmica en el bajo 
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Figura 19. Sección B.  

Aquí las voces están generando texturas al moverse simultaneamente en 

conjunto generando una homofonía rítmica, en la clave de G se ejecutan acordes 

de cuatro notas en su primera inversión empezando desde la tercera, a 

excepción del cuarto compás que empieza en posición fundamental. La voz más 

alta hace una variación melódica de una segunda menor ascendente en la 

primera y séptima semicorchea de cada compás.  

En la clave de F se repite el mismo patrón rítmico que la clave de G a excecpición 

del compás cuatro, en el primero el bajo toca a disposición de raiz, quinta y 

octava. En el segundo se interpreta una triada en primera inversión. El tercero 

solo cambia la primera semicorchea ejecutando raiz/quinta, en las demás se 

omite la raiz, se mantiene la quinta y se aumenta la tercera. En el cuarto la 

primera semicorchea empieza a disposición de raíz, quinta y octava, todo lo 

demás repite la secuencia de raiz y quinta con una variación rítmica en la ultima 

semicorchea cambiando a corchea. 

Se puede apreciar que se expresa un gran impacto emocional al momento de 

unir una mayor densidad rítmica con el crecimiento de la dinámica que en este 

caso es un fortíssimo. 

 

En la siguiente sección C aparece una polifonía con dos líneas melódicas. En 

primera instancia en la clave de G a través del movimiento melódico que realiza 

el soprano. Y por otro lado, la clave de F con arpegios que empiezan en la raíz 

de cada acorde. 
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Figura 20. Sección C. 

La voz del soprano varía cada dos semicorcheas haciendo un salto interválico 

de tercera menor descendente y este patrón se repite durante toda la sección. 

En la línea de bajo se produce un arpegio el cual cumple con el mismo motivo 

rítmico pero desarrolla una secuencia melódica que se mueve ascendentemente 

desde la raíz hacia la quinta repitiendo este patrón dos octavas y luego 

desciende hasta llegar a la quinta del registro mas grave, solo en el segundo 

compás en el acorde de F#/A# la secuencia sube por tercera hacia la raíz. 

 

La sección OUTRO varía en algunos de los aspectos princiaples en relación a 

las otras secciones. 

Figura 21. Sección OUTRO.  

 

En este caso el compositor modula al Cm y aplica el mismo modo III de messiean 

pero ahora empieza desde C, expone un nuevo motivo que es una negra y una 

blanca, la voz más alta hace un salto interválico de octava descendente en el 

Línea melódica en soprano 

Arpegio en línea de bajo 

  

 

Nuevo motivo 

Reexposición motívica 

Modula el acorde principal 
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primer compás y en el segundo realiza un salto de cuarta descendente, el patrón 

se repite en los siguientes compaces pero en el acorde de B.  

La línea de bajo ejecuta un acompañamiento con una variación melódica rítmica 

del motivo principal del INTRO y sección A pero lo reexpone en la voz mas grave, 

le da otra curvatura melódica y le asigna un silencio en la tercera corchea del 

compás uno y tres. La obra concluye con un Bamp de 16 compaces en 

fortississimo. 

Para concluir con este tema, hay que resaltar que se desarrolla en base a un 

motivo principal en trecillos que avanza en un contraste polifónico con otras 

lineas melódicas que se entrelazan entre sí y de esta manera generan un 

contexto emocional que va en total concordancía con la película. En la sección 

B y C aparecen variaciones rítmicas importantes  en la voz principal y la línea de 

bajo, el uso adecuado de las dinámicas resalta cada sección. Al final la obra 

concluye con un bamp de 16 compaces  en el cuatro grado. 

 

Conclusiones del analisis: 

 

•  Fue de gran ayuda realizar el análisis macro de los dos temas, de esta 

manera se pudo apreciar con más claridad lo que oucrre en cada sección 

con relación a la duración por compases y los detalles más relevantes de 

cada una. 

• Se pueden apreciar varias técnicas de desarrollo motívico que utiliza Hans 

Zimmer, recursos como disminiciones, aumentaciones, reexposiciones, 

variaciones rítmicas y melódicas se encuentran  lo largo de las dos obras. 

• Se debe resaltar que Zimmer tiene una gran capacidad de generar 

momentos emocionales, para esto se debe hacer énfasis en el manejo de 

las familias y la orquestación como recurso para generar texturas que 

concuerden con las escenas respectivas. 
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• En ambos temas los instrumentos de registro grave juegan un papel muy 

importante, varíaciones rítmicas y contramelodías son algunos de los 

recursos que sobresalen y que serán de gran aporte para la creación de 

música para varias escenas. 

• Se puede resaltar que el incremento en la densidad rítmica y en la 

dinámica genera un gran crecimiento emocional, que se puede relacionar 

perfectamnete con las escenas  de intriga, persecuciones, 

confrontaciones y cercanía con la muerte. 

 

Capitulo 3: Proceso de musicalización del Cortometraje “Capital” 

 

 

Figura 22. Portada del cortometraje “Capital”. 

 

El concepto principal del cortometraje comprende varios aspectos que están 

ligados a los problemas que muchos adultos mayores atraviensan cuando se 

encuentran cercanos a su lecho de muerte. En varias escenas del cortometraje, 

se puede apreciar al personaje principal Moisés, conviviendo con los típicos 

problemas que las personas de la tercera edad enfrentan. Como complicaciones 

de salud, problemas de herencias, problemas existenciales relacionados con la 

misma edad al no poder hacer actividades que solían en su juventud. 
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De esta manera la directora Julliette Trujillo, hace un recuento plasmado en el 

cortometraje, apuntando a que la gente comprenda el valor de la vida y la 

importancia que tienen los ancianos en las vidas de muchas personas. Capital 

es una danza entre la vida y la muerte, por la cual una gran cantidad de personas 

atraviezan, atravezaron o atravezarán.  

Por consecuente, se espera crear con las siguientes composiciones los 

momentos emocionales adecuados para varias de las escenas relacionadas con 

la intriga, el suspenso y la cercanía a la muerte, al igual que varias de las escenas 

musicalizadas por Hans Zimmer en la película Inception. 

 

3.1 Composición  

Primero, se expone el siguiente cuadro en el cual se explica las escenas con 

línea de tiempo, segundos exactos y las sonoridades en donde el director 

requiere la musicalización. 

 

Tabla 4. Descripción por escenas, línea de tiempo, y sonoridades. 

Escenas 
  

Linea de 
tiempo  Detalles   

Escena 1 
  

00:00 - 01:00 
  

Introducción / 
sonoridad andina.  

Escena 2 
  

02:56 - 04:00 
  

Escena en la 
verdulería / sonoridad 

de suspenso.  

Escena 3 
 
  

04:28 - 05:30 
 
  

Sueño de muerte / 
sonoridad de intriga 

suspenso, cercanía a 
la muerte. 

Escena 4 
 
  

07:06 - 08:20 
 
  

Coversación con 
Rosa / sonoridad de 

melancolía.  

Escena 5 
  

10:46 - 12:30 
  

Escena Final / 
sonoridad de 
melancolía. 

 



 

 

32 

 

El proceso de composición se realiza por escenas, cada una enfocada en las 

sonoridades que la directora asignó en la tabla anterior, tomando en cuenta que 

el objetivo primordial es lograr la representación emocional a través de la 

musicalización. 

La instrumentación que se utiliza para la banda sonora está enfocada en innovar 

los formatos convencionales para abrir paso a una sonoridad más andina. Con 

esto se hace referencia al uso de instrumentos de viento andino los cuales se 

empastarán en el contexto emocional, con el cuarteto de cuerdas convencional. 

Así mismo se utilizará tres bajos, uno acústico y dos virtuales para abrir paso a 

la experimentación y de esta manera poder generar los ambientes ideales para 

las escenas asignadas. Por último, se implementará el bombo andino como 

instrumento de percusión.  

 

3.1.1 Escena 1: Introducción 

 

En la primera escena se busca crear una introducción con una sonoridad 

relacionada a la música que caracteriza los andes y a todo lo que genere este 

tipo de ambiente, por esta razón se ha tomado como referencia: 

La Figura 9, sección A, del tema The Dream is Collapsing, donde comienza el 

con su motivo principal en corcheas manteniendo la misma nota durante todo el 

compás y repitiendo el mismo patrón en todos los acordes siguientes.  

 

Motivo Principal - The Dream is Collapsing  

 

 

Motivo principal 
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Motivo Principal – Introducción parte A 

 

Figura 23. Comparación entre motivos principales.  

 

La introducción está compuesta en compás de 6/8 y está dividida por tres partes: 

A, B y C. En la sección A el motivo principal se compone de una frase 

interpretada por la quena I que dura dos compaces y también de una respuesta 

con el mismo patrón rítmico pero con distinta melodía en dos compaces más. 

Hay que añadir que los bajos entran junto con la quena en blancas con punto.  

En los próximos cuatro compaces se repiten las mismas frases pero en este caso 

aparece el violín I doblando la melodía principal.  

En la parte B el ritmo de las notas se mantiene, lo que varía es la melodía y la 

dinámica, se mantiene la quena I y el violín I con la linea principal, a esto se 

añaden los las cuerdas interpretando un acompañamiento de cuatro compases, 

en los próximo cuatro de la misma sección el acompañamiento se reexpone en 

los vientos andinos.  

 

Figura 24. parte B. 

 

La parte C explota el patrón rítmico del yumbo tradicional ecuatoriano en 6/8. 

 

Motivo principal 

Variación melódica 
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convirtiendo esta sección en una frase de cuatro compases, la misma que se 

repite durante los próximos 16 compases hasta su conclusión. 

 

 

 

Figura 25. Melodía parte C.   

 

Observaciones:  

• La prioridad de la introducción es generar una sonoridad andina, por esta 

razón se trabajó en base a la célula rítmica del yumbo, de esta manera se 

crearon tres melodías, cada una acorde a una sección en conjunto con el 

momento de la escena. 
• Se utilizó el recurso motívico del tema The Dream is Collapsing el cual 

mantiene el patrón rítmico durante todo el compás y repite el mismo  

durante toda la sección.  
• También,  se utilizó el recurso textural donde Hans Zimmer introduce poco 

a poco cada instrumento para resaltar secciones y familias.  
• Hay que resaltar que el uso de dinámicas y articulaciones es de gran 

importancia al momento de trabajar con instrumentos de vientos andinos 

y cuarteto de cuerdas. 
• El resultado final de la introducción se podrá encontrar al final de este 

documento en los anexos.  

 

 

 

Motivo sección C 
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3.1.2  Escena 2: Interludio 

 

En esta escena, Moisés (personaje principal) entra a una verdulería en busca de 

vegetales y frutas, hay que tomar en cuenta que su condición fisica lo limita 

bastante al caminar, pero el procura que esto no sea un impedimento. La escena 

se desarrolla mientras él busca los viveres que su esposa rosa le ha pepido y 

mientras esto sucede el primer plano se convierte en una analogía que relaciona 

la vida como todos la conocen con altos y bajos en busqueda de nuestras 

necesidades primordiales, entre una danza con la muerte, con lo abstracto que 

en este caso se representa con la señora otavaleña, quien le hace una broma al 

quitarle un choclo de la mano. 

Con estos antecedentes se hace énfasis al recurso de Hans Zimmer en el cual 

presenta un nuevo instrumento mientras transcurre el tema, para dar realce a 

cada sección y generar un ambiete de suspenso e intriga. Para lograrlo se utilizó 

3 bajos, el motivo principal es una redonda ligada a otra, tocadas en mezzoforte. 

La simplicidad de esta sección es clave para generar la sensación de intriga que 

generan los tres bajos juntos tocando solo la raiz que en este caso es E menor. 

 

Figura 26. Motivo parte A 
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En la sección B se suma el bombo andino marcando la célula ritmica del yumbo. 

 

Figura 27. Parte B. 

 

En la parte C se suma el cello, ejecuta una nueva melodía que emieza en G que 

es la tercera del acorde de Em por dos compaces. la nota siguiente es Bb que 

es la quinta disminuida de Em, de esta menera se genera melodicamente el 

acorde de E disminuido, el mismo que la da una sonoridad de intriga y suspenso 

a la escena. 

 

Figura 28. Parte C. 

 

En la parte D, se hace énfasis en el recurso que utiliza Hanz Simmer en el tema 

Time en la sección A, donde emplea un motivo rítmico en corcheas en el 

contrabajo 2, y redondas en el contrabajo 1.  

 

Implementación del bombo  

Nueva melodía cello 
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Sección A - Time 

 

Parte D – Interludio  

 

Figura 29. Comparación entre recursos. 

 

Observaciones:  

• Los instrumentos de registros graves como el bajo y el cello, pueden 

llegar a cumplir un papel muy importante al momento de generar 

ambientes y sonoridades especificas, como intriga y suspenso, con 

solo interpretar una nota en el momento preciso se puede transportar 

al espectador al lugar o incluso transmitir el sentimiento esperado. 

• El recurso de desarrollo rítmico será de gran ayuda a lo largo de todo 

el trabajo compositivo. 

• Es de gran importancia resaltar que la implementación de dinámicas 

puede llegar a ser una gran herramineta cuando un tema como en este 

caso el interludio, no tiene una gran densidad rítmica y melódica. 

• El resultado final de la composición del interludio se podrá encontrar 

al final de este documento en los anexos.  

 

Recurso con instrumentos de registro grave 

Implementación del recurso compositivo 
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3.1.3  Escena 3: Muerte 

 

En este cuadro Moisés cae desmayado y en su sueño, se le presenta otra 

analogía representada en esta ocación por una obeja, la cual intenta escapar 

para no ser capturada y asesinada por la mujer otavaleña, quien representa la 

muerte en su forma humana. Sin lugar a duda es el mismo subconciente de 

Moisés el que genera este evento en su propio sueño, segundos despues de 

apreciar el asesinato de la obeja, Rosa su esposa, lo encuentre tendido en el 

piso y busca ayuda inmediata para socorrerlo. 

Para desarrollar la composición de esta escena se hizo énfasis en la sección B 

del tema Time, en donde la melodía principal la estan desarrollando los 

intrumentos de registro grave en redondas, generando la sonoridad 

característica del tema. 

 

Sección B - Time 

 
 

 

 

 

Motivo Principal representado en cuerdas graves. 

Salto melódico ascendente por quintas justas 
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Parte A – Muerte  

 

 

Figura 30. Comparación entre recursos por secciones. 

 

El ambiente que se espera generar es de intriga, suspenso y cercanía con la 

muerte. Labor que se facilitó al analizar el tema Time, ya que la sonoridad de 

este pasaje tiene total relación con las escenas de intriga y suspenso que tiene 

Inception.  

La escena muerte está compuesta de cuatro partes, en la A se prepara al 

espectador con un ambiente dramático para el cuadro de suspenso que se 

presentará en las partes  B y C, momento en la escena en que se hace una 

analogía mientras Moisés camina atrás de una oveja que corre asustada por su 

vida, la mujer otavaleña la atrapa y la tiende boca arriba para cortarle la cabeza 

con un machete. Para generar un ambiente ideal acorde a la escena fue de gran 

ayuda el análisis de la sección C del tema The Dream is Collapsing en el cual se 

ejecuta un arpegio en la línea de bajo y mantiene intacta la melodía principal,  el 

cual genera la sensación de correr o de perseguir. 

 

Motivo principal sección A 

Salto 

melódico 

descendente 

por segunda 

mayor 
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Sección C - The Dream is Collapsing 

 

 

Sección B – Muerte  

 

 

 

Figura 31. Comparación entre secciones. 

 

 

Observaciones: 

• El tema muerte fue de gran complejidad, debido a que la escena en si, 

tiene varios cambios dinámicos entre secciones al igual que en la trama, 

por esta razón fue todo un reto la creación de este pasaje. 

Aplicación del recurso motívico 

Arpegio en línea de bajo 
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• La comprensión del contexto dramático del cortometraje fue de gran 

importancia, porque siempre es necesario ponerse en los zapatos del 

actor o introducirse de lleno en las escenas para poder plasmar los 

aspectos amocionales en música y que a la vez concuerde con los 

acontecimientos. 

• El resultado final de muerte se podrá encontrar al final de este documento 

en los anexos.  

 

3.1.4  Escena 4: Tema Principal 

 

La vida del personaje principal se encuentra sujeta a un hilo que en este caso es 

un tanque de oxígeno que es único que le permite continuar con su existencia, 

la lucha entre la vida y la muerte es la idea principal del cortometraje, por esta 

razón en esta escena se expone el Tema principal.  

 

 

Figura 32. Tema Principal. 

El tema principal esta compuesto de ocho compaces, es una melodía que juega 

en contraste con la armonización , hay que aclarar que la sonoridad que generan 

las dos voces juntas es el resultado de melancolía que se esperaba, de esta 

Motivo melódico principal 

Armonización del motivo principal 
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manera estas dos voces se presentaran a lo largo del tema en diferente 

orquestación. 

 

3.1.5 Escena 5: Final 

 

La vida de Moisés acaba con un grabe incendio provocado por las erroneas 

conecciones eléctricas que abundan en su hogar. En este caso el tema será 

llevado a su mayor esplendor, sin dejar atrás el impacto emocional de melancolía 

esperado por la directora. 

El recurso textural se aplica en la mayoría del final, introdujo un nuevo 

instrumento por sección, hasta llegar al auge del tema y del cortometraje, el 

mismo que termina con total melancolía acompañado de las lagrimas de Rosa, 

la esposa de Moisés que tanto lo amó.  

 

 

Figura 33. Parte A. 

La parte A es el núcleo de toda la obra, a partir de aquí, se presenta el motivo 

pero en diferentes instrumentos y familias. Lo importante es el manejo de las 

dinámicas y colores para mantener al espectador en el ambiente de melancolía. 

Motivo principal en viola y cello  



 

 

43 

 

En la B se expone el motivo principal en los violines I y II, por otra parte se 

implementa la célula rítmica del yumbo en el cello,  bajo II  y bombo, procurando 

incrementar la sensación melancólica asemejando latidos del corazón. 

 

  

Figura 34 el cine. Parte B. 

 

La sonoridades que generan los instrumentos de vientos andinos, tienen la 

capacidad de transportar al espectador a ciertos lugares e incluso momentos, 

por esta razón es necesario darle la melodía principal a la zampoña y el toyo, 

para generar otra textura pero en el mismo ambiente. 

 

 

El motivo principal 

sube al violín I y II 

Se implementa 

un nuevo motivo 

rítmico con la 

célula de yumbo 

en el cello, bajo 

II y bombo. 
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Figura 35. Sección C. 

 

En la sección D se concede la melodía prioncipal a las quenas, generando asi el 

climax de la obra, para dar paso a la conlusión de la escena final y del 

cortometraje. 

 

 

Figura 36. Sección D.  

 

Observaciones:  

• El tema final esta enfocado principalmente en Time, en base al uso de 

motivos rítmicos con instrumentos de registro grave, el recurso textural, la 

forma de orquestar entre familias y el uso de dinámicas entre secciones.  

• El resultado del tema final se podrá encontrar en los anexos.  

El motivo principal se presenta en zampoña y toyo. 

Se expone el tema principal en las quenas, llegando al auge del tema. 

El motivo rítmico se interpreta con el Toyo. 
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Conclusiones  
 

 

• Las composiciones realizadas cumplieron satisfactoriamente con las 

especificaciones designadas por la directora, de esta manera se afirma 

que los recursos compositivos adquiridos en el análisis fueron de gran 

aporte, en el resultado final se pueden ver plasmadas varias de esas 

técnicas a lo largo de todas las escenas ambientadas. 

• Hay que considerar como un recurso innovador el uso de instrumentos de 

viento andino en la música para cine, en base a las texturas que estos 

poseen se puede conseguir una sonoridad ecuatoriana muy característica 

y llamativa.  

• La investigación que se realizó en el capítulo uno resultó indispensable al 

momento de iniciar con el proceso compositivo, fue de gran aporte tener 

claro los antecedentes más importantes en la historia del Film Scoring a 

nivel mundial y en Ecuador para poder definir los aspectos estilísticos que 

irán en concordancia con el cortometraje. 

• Hans Zimmer es un compositor admirable y todo el legado que ha creado 

es de total elogio. Muchas de las películas que ha musicalizado resaltan 

sin duda su estilo y sonoridad única, convirtiéndose en un claro ejemplo 

para muchos artistas. 

• El Film Scoring en el Ecuador, carece de un registro extenso o específico 

de músicos que se dediquen a esto, se comprende que es un campo que 

no está bien explotado y con esta tesis se procura aportar con un grano 

de arena para generar un crecimiento en este medio.  

• La película Inception es una perla del cine y de la industria, el soundtrack 

a marcado a muchos compositores y fue de gran valor realizar este 

análisis, porque solo de esta manera se puede comprender el porqué de 

los recursos que el compositor plasmó en sus obras.   
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Vínculo de la musicalización final del cortometraje capital: 

 

https://udlaec-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ivan_larrea_udla_edu_ec/EYamlEvxIVR

Clu45F515ijYBslbco9RuY-cIsze0CIH22w?e=CT73iu 

 

El segundo link es en caso de que no se abra el primero. 

 

https://drive.google.com/file/d/1KHf5hCYrMNl6z6wlMFsHyFyjTuL4YSc5/vi
ew?usp=sharing 
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Score Escena 2 - INTERLUDIO: 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Score Escena 3 - MUERTE: 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Score Escena 4 – TEMA PRINCIPAL: 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Score Escena 5 – Final: 
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