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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación se enfocó en el uso de recursos musicales 

encontrados en transcripciones de cuatro obras de la agrupación Altiplano de 

Chile álbum Sol de esperanza a la re interpretación de cuatro estilos musicales 

ecuatorianos bomba del chota, san Juanito, albazo y pasillo. Las variables 

usadas en el análisis fueron armonía, melodía, rítmica, dinámicas y formato 

instrumental. 

Además, se trabajó en la adaptación e interpretación de los estilos musicales 

ecuatorianos al formato musical que usa esta agrupación. 

Finalmente, los resultados fueron presentados en un recital final, donde se 

interpretaron arreglos y composiciones con el uso de los recursos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This research project is focus using musical resources founded in transcriptions 

of four songs of Altiplano de Chile’s album: Sol de esperanza; then it’s made a 

re- interpretation to four ecuadorian musical styles bomba del chota, san juanito, 

albazo and pasillo. The variables used in the analysis were harmony, melody, 

rhythm, dynamics and instrumental format. 

In addition, this research work on the adaptation and interpretation of Ecuadorian 

musical styles to the musical format used by this group. 

Finally, the results are presented in a final recital, where arrangements and 

compositions were interpreted with the resources founded. 
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Introducción 

Sol de esperanza, álbum publicado en 2004, es un trabajo de la agrupación 

Altiplano de Chile que explora y fusiona elementos rítmicos y melódicos de la 

música andina con géneros como el jazz, el reggae, el tango argentino y la 

cumbia colombiana. El presente álbum contiene elementos compositivos que 

obedecen a los procesos musicales de los miembros de la agrupación, estos son 

usados frecuentemente como recurso en la música del álbum antes mencionado. 

Para definir los elementos musicales del álbum de Altiplano de Chile, este trabajo 

de titulación presenta un análisis armónico, melódico, rítmico, de dinámicas y de 

instrumentación de cuatro temas seleccionados de Sol de Esperanza, donde se 

reconoció los recursos musicales más representativos, para su posterior uso en 

los arreglos propuestos. 

En primer lugar, se procedió a la recopilación de datos biográficos de la 

agrupación para conocer su historia, tras esto, se inició con el proceso de 

transcripción del repertorio seleccionado de Sol de esperanza, dichas 

transcripciones fueron sometidas a análisis musical con variables previamente 

establecidas. Tras el análisis, se dio paso a la adaptación, arreglos y 

composición de los estilos musicales ecuatorianos previamente mencionados al 

formato de Altiplano de Chile. Finalmente, se trabajó en la interpretación de los 

arreglos y composiciones en un formato de banda con voz, guitarra acústica y 

hollowbody, bajo eléctrico, percusión menor, batería, quenas, zampoñas y 

saxofón soprano y tenor. 

Luego del análisis, se concluyó que los estilos musicales ecuatorianos que son 

parte de este trabajo, se pueden adaptar al formato usado por la agrupación 

Altiplano de Chile en el álbum Sol de Esperanza, la instrumentación y la fusión 

de los estilos ecuatorianos con otros géneros musicales son viables, lo que 

permite embellecer y darle más opciones compositivas a la música nacional. 

Al ser un trabajo de titulación bajo la línea de investigación de performance, los 

resultados fueron presentados en un recital final, donde se interpretó arreglos y 

composiciones inéditas. 
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CAPÍTULO I: Análisis general de la música en la agrupación Altiplano de 

Chile 

 

1. Investigación de Altiplano de Chile 

El grupo Altiplano de Chile nace en el año 1976. Los primeros integrantes 

del grupo son Mauricio Vicencio, Pancho Valdivia, Tany Cruz y Luis Leiva, 

posteriormente se unirían Julio Araya y Sergio Arancibia. De principio el 

nombre original fue “Intihuac”, que significa Sol del Huasco.  

 

Figura  1. Imagotipo Altiplano de Chile 

Tomado de : (Facebook, 2009) 

 

Ya con el nombre de Altiplano de Chile, radican en la ciudad de Calama 

donde tienen contacto con aymaras de Perú y Bolivia, esto permite 

profundizar en el estudio y tratamiento de la música de los andes. Para 1978 

el álbum Cantar andino, donde se evidencia la fusión entre música tradicional 

con la canción social. 

 

Figura  2. Album Cantar Andino 

Tomado de: (Musicaandina2011, 2011) 
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Para 1979 parten a Ecuador, país donde finalmente reside el grupo. Logran 

conseguir un contrato con la editorial musical Ecuavisa, esto permite la 

grabación de su segundo material LP, El ritmo Endiablado. Durante ese año 

se desplazan a lo largo del país participando en seminarios, conciertos y 

festivales de música andina. 

En 1984 realizan su primera gira europea, viajan a Francia realizando 

varias presentaciones, entre ellas destaca su participación en el festival de 

Hector Pávez junto con Quilapayún. 

Durante el año 1989, fallece Julio Araya a quien le dedicarían el álbum 

que lleva por nombre Homenaje. Al año siguiente realizan una gira en 

Noruega, donde mantienen contacto con el coro SKRUK, posteriormente 

grabarían junto a ellos. 

 

Además, colaboraron con el coro suizo Team, con quienes también 

grabarían Misa Andina en la catedral de Iona. Algunos de los discos 

grabados a principios de los 90’s llegaron a obtener el premio de disco de 

platino, una hazaña para un grupo andino en el viejo continente.  

 

Durante la década de los 90 varios álbumes fueron grabados por la 

agrupación siendo este periodo es más prolífico. Durante toda la trayectoria 

de la agrupación varios músicos han sido parte de esta entre ellos destacan 

Conrado García, Efraín Enríquez, Fernando Villablanca, Stalin González, 

Pepe Ubilla, Fernando Guevara, Oscar Velásquez, Roberto Morales, Rómulo 

Alarcón entre otros. 

 

En la década de los 2000, Altiplano de Chile realiza varias presentaciones 

importantes entre ellas destaca la Festival de músicas del Mundo realizado 

en el Teatro Sucre, Concierto en homenaje a Julio Araya realizado en el 

Teatro México entre otros. 

 

Tras el cambio de residencia de su director musical Mauricio Vicencio, 

Altiplano de Chile toma un receso en 2012 y en octubre de 2017 vuelven a 
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unirse para una gira corta de reencuentro. Altiplano de Chile con es uno de 

los grupos con una amplia trayectoria y mayormente conocidos dentro de la 

escena folclórica ecuatoriana (Musicaandina2011, 2011, párr 1 - 8). 

1.1. Altiplano de Chile metodología y proceso 

La metodología y procedimientos a realizar en el presente trabajo de 

titulación se basa en: 

• Reconocimiento auditivo. - 

El investigador realizará una búsqueda auditiva del trabajo Sol de 

esperanza, el presente álbum cuenta con diez temas de los cuales se han 

escogido cuatro para su análisis. Esto permitirá buscar e identificar 

elementos musicales que permitan aplicarse en los arreglos propuestos. 

• Transcripción. –   

Se registrará cada elemento musical encontrado con el objetivo de 

recopilar material que sirva para su posterior análisis musical. Además, se 

buscará identificar instrumentación y formato musical aplicable a los géneros 

musicales ecuatorianos previamente expuestos. 

• Dinámicas. –  

La dinámica es el grado de intensidad o suavidad con que se interpreta 

un fragmento musical (Enciclonet, 2017, párr. 1). También, las dinámicas 

aplican a frases o pasajes específicos de las obras por transcribir. La 

identificación de dinámicas permitirá diferenciar las secciones de los temas 

a transcribir. El uso de estas en los arreglos presentados al final del presente 

trabajo, será de vital importancia. 

• Elementos rítmicos. – 

Los elementos rítmicos pueden ser tanto de la sección rítmica (batería, 

percusión menor, guitarra, bajo) o de la diferente disposición de vientos 

andinos (quenas, zampoñas etc.), o de cualquier instrumento presente. 

Estos se pueden identificar ya que sus patrones pueden ser repetitivos o a 

su vez ser un apoyo en remates o remates anticipados.  

• Elementos armónicos. – 

El análisis armónico permitirá identificar el movimiento de acordes que 

existe y su relación entre sí. Además de reconocer las progresiones 
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armónicas, su uso en los arreglos puede proporcionar nuevos colores y 

diferente tímbrica.  Armonizaciones voces y melodía. 

• Elementos melódicos. –  

La melodía es parte fundamental de una obra, es por esto que se 

reconocerá si las notas usadas son todas parte de la tonalidad del tema a 

trascribir. También, es importante identificar que escalas que se usan y que 

notas son ejecutadas con respecto al acorde. 

• Formato Instrumental. – 

El formato musical es la base de investigación del presente trabajo, es por 

esto que se identificará los instrumentos usados en los temas a trascribir 

para su posterior uso y distribución en los arreglos presentados en el recital 

final. 

1.2 Análisis del tema Sol de Esperanza 

La presente obra es el track número uno del álbum, tiene una métrica de 6/8, 

su tempo de 118 la negra. El género puede considerarse como un festejo del 

Perú. 

1.2.1 Análisis de Dinámicas 

El tema inicia claramente en mezzo forte desde la introducción, al ingresar a 

los versos es claro y notorio la baja de intensidad de interpretación donde el 

protagonismo tiene la primera voz y la sección rítmica interpreta en una 

intensidad piano. En el interludio donde aparece la flauta travesera retoma 

la intensidad del mezo forte. Al final del tema donde se re-expone la melodía 

un tono arriba vuelve a estar en mezo forte. En conclusión, este tema maneja 

dos dinámicas piano y mezo forte.  

En cuanto a pasajes específicos o instrumentos que mantienen 

dinámicas, encontramos a las zampoñas que mantienen una línea repetitiva 

a lo largo de la composición. Su dinámica es piano ya que doblan la melodía 

que la guitarra realiza y al final del pasaje es palpable el aumento de 

intensidad, lo que se consideraría un mezzo forte. 
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Figura  3. Análisis de dinámicas transcripción Sol de esperanza 

1.2.2 Elementos rítmicos 

En cuanto a los elementos rítmicos hay un claro patrón marcado a lo largo 

de la obra 

 

Figura  4. Análisis rítmico transcripción Sol de Esperanza patrón percusión 

 

Este patrón es repetitivo en el cajón peruano y en el bombo andino donde 

se interpreta en el aro del mismo. A lo largo de la obra existe un fragmento 

al final de los versos donde el cajón y el bombo apoyan un cambio armónico 

hecho por la guitarra y el bajo. 
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Figura  5. Análisis rítmico transcripción Sol de esperanza variación patrón 
percusión 

 

También encontramos un patrón repetitivo en la línea melódica que 

interpreta la guitarra tanto en la introducción del tema como en las 

transiciones de los versos con ciertas variaciones. 

 

 

Figura  6. Análisis rítmico transcripción Sol de esperanza patrón guitarra 

 

A continuación, el mismo patrón con variación 

 

 

Figura  7. Análisis rítmico transcripción Sol de esperanza variación patrón 

guitarra 
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En conclusión, hay tres patrones rítmicos que tienen su papel en el tema 

Sol de esperanza. Tanto como célula rítmica de toda la percusión, como 

patrón rítmico de zampoñas y guitarra, mismo que se repiten a lo largo del 

tema. 

1.2.3 Elementos armónicos  

La progresión que se usa en la introducción corresponde a los siguientes 

grados de la tonalidad:  I - VImin7 - IVmaj7 - IV/V - I/V por dos ocasiones y I 

- VImin7 - IVmaj7 -  IImin7 - I/V - IImin - IIImin - IV - V al final de la introducción. 

En los versos se repite la siguiente progresión armónica I - I/VII - IV/VI - 

IVmin/bVI -  I/V - V por dos ocasiones I - IImin7 - IImin7/I - V/VII -  V/VII    

IImin7 - IImin7/I bVII - V/VII - V/VII.  

 

Al inicio del interludio existe una progresión que a través de dominantes 

secundarios modula a segundo grado de la escala de la obra que es Si bemol 

mayor, los grados de la progresión son obedecen a un IIImin7 - bvi - bV7 - 

IImin7. Al final, la obra sube un tono y la progresión del verso se repite con 

los mismos grados, pero en la tonalidad de Do mayor.  

1.2.4 Elementos melódicos 

Dentro de la melodía a lo largo de la obra, todos los instrumentos interpretan 

notas de la tonalidad con excepción del interludio donde se presentan 

cromatismos interpretados por la flauta y el bajo. 

 

Figura  8. Analisis melódico transcripción Sol de esperanza cromatismos 
flauta y bajo 
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Además, existe una melodía que esta doblada al unísono tanto en parte de 

la introducción como al final de la obra previo a la re-exposición de la 

melodía. Esta melodía la realizan la guitarra y la zampoña. 

 

 

Figura  9. Análisis melódico transcripción Sol de esperanza melodia 
doblada 

 

 

 

Figura  10. Análisis melódico transcripción Sol de esperanza melodia 
doblada variación 

 

1.2.5 Formato instrumental 

Dentro de la instrumentación usada en este tema podemos identificar 

sección rítmica (guitarra, bajo electro acústico, cajón peruano, bombo andino 

y congas), zampoñas y flauta traversa. También, está la voz principal y los 

coros los que se armonizan por terceras. Además, existe un coro de niños 

que aparece en momentos específicos del tema. 

1.3 Análisis del tema Popurrí de Festejos 

Esta obra es una recopilación del ritmo Festejo que proviene del Perú, su 

métrica es 6/8 en ocasiones varia a ¾ y 4/4 en cambios de sección. El tempo 

estimado en negra con punto 120 BPM. 
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1.3.1 Análisis de dinámicas 

Mediante el análisis auditivo es posible evidenciar los cambios de dinámicas. 

En la introducción el tema Popurrí de Festejos se puede apreciar la dinámica 

de mezzo forte durante los obligados o remates que se presentan previo a 

los versos donde se reduce sustancialmente a una dinámica mezzo piano. 

Ambas dinámicas son repetitivas a lo largo de la obra.    

1.3.2 Elementos rítmicos 

El patrón que predomina tanto en el cajón peruano y congas es el siguiente: 

 

Figura 11. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos patrón cajón 
peruano 

 

Este patrón rítmico es la base del Festejo peruano, a lo largo del tema la 

célula es repetitiva con pequeñas variaciones.  

También, es posible notar celular rítmicas y líneas melódicas repetitivas en 

la voz principal y en los coros:  

 

 

Figura 12. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos rítmicas 
similares en  voces 

 

 

Figura 13. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos rítmicas 
similares en  voces variciación1 
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También, el bajo eléctrico mantiene patrones rítmicos durante los versos y 

coros. 

 

Figura 14. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos rítmicas 
similares en  línea de bajo 

 

La guitarra marca todos los cambios armónicos en esta obra, también 

apoya en remates junto con el bajo y la percusión 

 

Figura 15. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos rítmicas similares 
entre guitarra y bajo 

 

 

Figura 16. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos rítmicas similares 
entre guitarra y bajo variación 1 
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Figura  17. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos rítmicas 
similares entre guitarra, bajo y batería variación 
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Figura  18. Análisis rítmico transcripción Popurrí de festejos rítmicas similares entre guitarra, bajo, batería y percusión 

 

 

 

 

 

 

1
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1.3.3 Elementos armónicos 

Esta obra tiene varios movimientos armónicos, con acordes que no son 

diatónicos. En ocasiones se ven reflejadas tensiones no disponibles, aunque 

son notas que le dan otro color a la composición. 

 

El primer tema que forma parte de este compilatorio es Saca las manos, 

se encuentra en la tonalidad de La Menor. En la introducción tenemos la 

siguiente progresión i - i- ii-7(b5) - bIImaj7#11, misma que se repite dos 

veces. 

 

 

Figura  19. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 

 

Previo al verso la progresión de acordes es la siguiente i- V7/bVI – V7/bVI 

– bVI – ii-7(b5) - V- i-. Esta tiene una variación rítmica como se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura  20. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 

 

 

Figura 21. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 
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Durante el verso la progresión es la siguiente i- i- V7/bVI – V7- i- 

 

Figura  22. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 

 

Al finalizar esta obra, existe un vamp (En el jazz y la música popular es 

una introducción o sucesión de acordes, por lo general se repite varias veces 

hasta que se indique lo contrario) donde improvisa la flauta. Esta progresión 

consta de dos acordes Imaj7 - bvii 

 

 

Figura  23. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 

 

Previo al inicio de la siguiente obra hay otro vamp donde la progresión es 

la siguiente iii-7 iii-7  bIII7 bIII7  ii-7 ii-7 ii-7 sobre la tonalidad de Mi Mayor 

 

 

Figura  24. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 
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El segundo tema que forma parte de este compilatorio es El Guaranguito. 

Este tema se desarrolla sobre un acorde que es G#min7/B que en 

nomenclatura de análisis armónico correspondería al iii- de la escala de Mi 

mayor. 

 

 

Figura  25. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 

 

Al finalizar los versos de este tema la progresión armónica cambia, el 

cifrado es el siguiente IV iii-7 ii-7 V7 I  iv-7 v7/bIIImaj7 bIIImaj7 bvi ii-7 V7 I 

V7  

 

 

Figura  26. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 

 

Este tema tiene un vamp de improvisación sobre dos acordes Imaj7  ii-7 

 

 

 

Figura  27. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 
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Al finalizar el tema los acordes siguen siendo de la tonalidad  

 

 

Figura  28. Análisis armónico transcripción Popurrí de festejos 

 

1.3.4 Elementos melódicos 

Dentro del análisis melódico encontramos varios cromatismos tanto en las 

voces como en la flauta traversa. 

 

 

 

Figura  29. Análisis melódico transcripción Popurrí de festejos cromatismos 

 

 

Figura  30. Análisis melódico transcripción Popurrí de festejos cromatismos 
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Figura  31. Análisis melódico transcripción Popurrí de festejos cromatismos 

 

1.3.5 Formato instrumental 

El formato usado para este tema consiste en sección rítmica (percusión 

menor, congas, cajón peruano, en las versiones en vivo se evidencia el uso 

de batería acústica, guitarra y bajo eléctrico). Con respecto a instrumentación 

de vientos este tema usa flauta traversa o a su vez su homónimo andino la 

flauta travesera. 

1.4 Análisis del tema Tierna Palomita 

El tema Tierna palomita es un huayno, la métrica es 2/4 previo al cambio de 

genero casi al final del mismo donde se vuelve un caporal boliviano mismo 

que fue transcrito en 4/4 puesto que la sensación es binaria. El tempo inicial 

es 90BPM la blanca. Es un tema expresivo, donde las cuerdas son los 

principales actores. 

1.4.1 Análisis de dinámicas 

Este tema mantiene varias dinámicas entre ellas destacan el mezzo forte y 

el piano. También es importante recalcar el uso frecuente del crescendo en 

fragmentos previos a los coros del tema.  
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Figura  32. Análisis de dinámicas transcripción Tierna Palomita 

 

 

1
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Además, las cuerdas tienen una interpretación muy sentida sobre el ritmo 

huayno, a veces logrando el efecto de laid back (termino que se da al acto 

de halar el tempo en ocasiones). Este efecto es característico de este ritmo 

en particular. 

1.4.2 Elementos rítmicos 

Se encontraron rítmicas similares en las voces y en las cuerdas lo que las 

hace distintas, es el tipo de armonización que usan. A continuación, se 

detallan los ejemplos. 

 

Figura  33. Análisis rítmico transcripción Tierna palomita 

 

En el gráfico anterior observamos claramente la repetición de la rítmica de 

tresillo de negra en las voces, de subida como arpegio y de bajada a grado 

conjunto. Este patrón se repite dos veces durante el transcurso del tema 
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Figura  34. Análisis rítmico transcripción Tierna palomita ligaduras entre compases 

En este ejemplo podemos observar el uso de ligaduras entre compases. 

 

 

 

 

2
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Figura  35. Análisis rítmico transcripción Tierna palomita patrones de comping 

 

También es posible evidenciar la repetición de rítmicas o patrones en largos fragmentos donde las cuerdas llevan la 

melodía. Por otro lado, el comping(termino con el que se nombra al acompañamiento rítmico de un instrumento) 

característico del huayno es un patrón repetitivo en la obra, siendo las dos corcheas del segundo bit del compás las que se 

ejecutan como se muestra en el ejemplo. 

 

 

2
2
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También, se aprecia un patrón similar en el acompañamiento del bombo 

andino cuando el tema mantiene el ritmo de huayno. 

 

Figura  36. Análisis rítmico transcripción Tierna palomita patrón bombo 

 

Cuando las voces armonizan la línea principal de la obra, tienen la 

particularidad de que al final de la melodía que interpretan dejan notas largas 

en este caso blancas ligadas entre compases. 

 

Figura  37. Análisis rítmico transcripción Tierna palomita ligaduras entre 
compases variación 1 
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Posteriormente, el tema se convierte en un caporal boliviano donde el ritmo 

cambia a la siguiente formula rítmica. Al finalizar el tema, la disposición de la 

percusión cambia añadiendo el snare o caja y la función del hit-hat la cumple 

el aro del bombo andino. 

 

Figura  38. Análisis rítmico transcripción Tierna palomita patrón bombo y caja 

 

1.4.3 Elementos armónicos 

Las progresiones armónicas en el primer verso son las siguientes y 

obedecen a los siguientes grados de la escala de Mi mayor. 

Verso 1 

ii-7 iii-7| IV | IV | I |  I | vi7 | vi7 | bvii | bvii | I | I |  IV | IV | bvii | vi7 | vi7 | iii-7 | 

Verso 2 

ii-7 iii-7| IV | IV | I |  I | vi7 | vi7 | bvii | bvii | I | I |  IV | IV | bvii | vi7 | bvii | bvii | 

bvii | bvii | vi7 | vi7 | V7/V-7| V7/V-7 | V7/V-7 | V7/V-7 

Coro 

| V-7 | V-7 | I | I | IV | biii | II | II | x 3 

|  V-7 | V-7 | I | I ||: IV | VI7 | II :|| bvii | bvii | vi7 | vi7 | ii-7 | ii-7 | ii-7  

| bvii | I | ii- | V7/I 

Versos Saya 

I | V | vi- | iii- | IV | I | bii7 | V 

I | V | IV | V | vi- | iii- | IV | V | V7/ I 

En tonalidad de Do mayor 

I | V | IV | V | vi- | iii- | IV | V   

Dentro de las progresiones existen dominantes secundarias, y su función es 

enriquecer la armonía tradicional de este ritmo. También, encontramos 

dominantes que cumplen la función de intercambio modal esto sucede 

momentáneamente.  
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1.4.4 Elementos melódicos 

En este elemento encontramos bordaduras en la melodía en algunos 

pasajes del tema 

 

Figura  39. Análisis melódico transcripción Tierna palomita  bordaduras 
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Este ejemplo detalla la bordadura en tres instrumentos melódicos, flauta 

traversa, charango y tiple. 

 

Figura  40. Análisis melódico transcripción Tierna palomita  bordaduras 

 

En este ejemplo los instrumentos que ejecutan la bordadura son el 

charango y el tiple 

 

Figura  41. Análisis melódico transcripción Tierna palomita  bordaduras 

 

En el ejemplo de la figura 41 se puede observar y notas de paso con 

becuadros y bordaduras en el tercer compás, también se aprecia al final del 

pasaje el uso del mismo recurso. 
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Figura  42. Análisis melódico transcripción Tierna palomita  bordaduras 

 

Los ejemplos son repetitivos en ciertos pasajes de la obra donde el uso de 

bordaduras y notas de paso es evidente 

 

Figura  43. Análisis melódico transcripción Tierna palomita  bordaduras y 
notas de paso 

 

 

 



28 
 

 
 

 

 

En cuanto a la armonización de melodías destaca las armonizaciones por 

terceras en la voz principal y los coros y entre instrumentos melódico-rítmicos  

 

Figura  44. Análisis melódico transcripción Tierna palomita armonización 

 

 

Figura  45. Análisis melódico transcripción Tierna palomita armonización 

 

 

Figura  46. Análisis melódico transcripción Tierna palomita armonización 
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1.4.5 Formato Instrumental 

La instrumentación usada en este tema es la siguiente: 

Sección rítmica: bombo andino, batería acústica, guitarra, tiple, charango y 

bajo 

Vientos: Flauta traversa, sikus 

 

Este formato es tradicional del huayno boliviano o peruano, mismo que 

mantiene simplicidad en cuanto a la percusión. El tema mantiene un 

protagonismo en las cuerdas. 

1.5 Análisis del tema Quemando al corazón 

El tema Quemando al corazón es un tema de fusión de géneros musicales 

entre ellos claramente se evidencia el reggae y (completar el género). Posee 

cuatro métricas diferentes, el 4/4 que es la que predomina durante todo el 

desarrollo de la composición, durante la introducción está presente el 5/4 , 

6/4 y 7/4.El tempo esta alrededor de 130 BPM’s la negra. 

 

1.5.1 Análisis de dinámicas 

Dentro de las dinámicas aplicadas en este tema se puede observar el uno 

del mezzo forte durante la mayoría de pasajes.  
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Figura  47. Análisis de dinámicas transcripción Quemando al corazón 

 

El   uso de la dinámica mezzo piano también es usado tanto en los vientos 

andinos y sección rítmica. 

 

 

Figura  48. Análisis de dinámicas transcripción Quemando al corazón 
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También, la dinámica de crescendo es usada en remates de la batería y en 

pasajes donde los vientos sostienen notas largas 

 

Figura  49. Análisis de dinámicas transcripción Quemando al corazón 

 

 

Figura  50. Análisis de dinámicas transcripción Quemando al corazón 

 

1.5.2 Elementos rítmicos 

Dentro de los fragmentos sujetos a análisis, existen remates o kicks 

evidentes entre sección rítmica y vientos andinos o, solo entre sección 

rítmica. 
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Figura  51. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks bateria 
y bajo 

  

 

Figura  52. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 
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Figura  53. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 

 

 

Figura  54. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 
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Figura  55. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 

 

 

Figura  56. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 
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Figura  57. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 

  

 

Figura  58. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 
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Figura  59. Análisis rítmico transcripción Quemando al corazón kicks 

 

Concluyendo con el análisis rítmico, es notable el uso del recurso de los 

kicks over time(remates sin que la banda pare durante una interpretación) y 

stop times(remates notorios donde la banda o grupo para durante una 

interpretación). Es evidente el apoyo entre sección rítmica vientos y voces 

en ciertas ocasiones. El bajo y el bombo de la batería son quienes llevan 

todo el tiempo el ritmo de esta composición. 

1.5.3 Elementos armónicos 

Las progresiones armónicas en el primer verso son las siguientes y 

obedecen a los siguientes grados de la escala de Re menor. 

Intro 

Línea melodica 

Verso 1 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | i- V- | 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | bIIImaj7 VII VI bIIImaj7 | VII | 

Pre Coro 

| VImaj7 bIIImaj7/V iv- | V- | VImaj7 bIIImaj7/V iv- | V- | i- V-  
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Verso 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | i- V- | 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | bIIImaj7 VII VI bIIImaj7 | VII | 

Pre Coro 

| VImaj7 bIIImaj7/V iv- | V- | VImaj7 bIIImaj7/V iv- | V- | i- V-  

Intro 

Línea melódica 

 

Dentro de las secciones existen dos con estilos diferentes, la primera es 

reggae y su análisis armónico es el siguiente 

 

Reggae 

| bIIImaj7 | VII | i- | i-/VII | VImaj7| VII | bIIImaj7 | VII | i- | V- | VImaj7 | VII 

Interludio 

| i- V-/VII i- | V- / VII | VImaj7 | compas silencio| compas silencio| x 2 

| i- V-| 

Verso 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | i- V- | 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | bIIImaj7 VII VI bIIImaj7 | VII | 

La segunda sección con estilo diferente, obedece a un tipo de fusión de 

música de medio oriente o mediterránea. 

Fusión 

| i- |  11 compases 

 Reggae 

| bIIImaj7 | VII | i- | i-/VII | VImaj7| VII | bIIImaj7 | VII | i- | V- | VImaj7 | VII 

 

Interludio 

| i- V-/VII i- | V- / VII | VImaj7 | compas silencio| compas silencio| x 2 

| i- V-| 
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Verso 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | i- V- | 

| i- VII VII/ii- | i- V- | i-  VII VII/ii- | bIIImaj7 VII VI bIIImaj7 | VII | i- V- i- 

 

1.5.4 Elementos melódicos 

En los elementos que se logró identificar dentro del análisis melódico, se 

identificó el uso de bordaduras, notas que pertenecen a la tonalidad y 

cromatismos en pequeñas secciones del tema. A continuación, se detallan 

los ejemplos. 

 

 

Figura  60. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  

bordaduras 

 

Las bordaduras en este caso van desde sol a la, fa a sol, mi a fa, re a mi, 

en todas las líneas ya que es unísono. A demás, las notas usadas para esta 

melodía son parte de la tonalidad de la escala de Re menor. 

 

Para el siguiente ejemplo se pueden observar bordaduras en las melodías 

de la flauta y zampoñas. También, se aprecia notas de paso y bordaduras 

en la línea de bajo. 
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Figura  61. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  
bordaduras 

  

Este ejemplo tiene la particularidad de tener apoyaturas breves en la 

melodía principal, además de bordaduras y cromatismos en la línea de bajo. 

 

 

Figura  62. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón apoyaturas 

 

En los siguientes ejemplos se observa el uso de bordaduras y notas 

pertenecientes a la tonalidad. 
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Figura  63. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  

bordaduras 

 

 

Figura  64. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  

bordaduras 

  

Figura  65.Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  notas de la 
tonalidad 
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A continuación, se evidencia cromatismos en la línea de bajo. 

 

 

Figura  66. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  
cromatismos 

 

 

Figura  67. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  

cromatismos 

 

 

En el siguiente ejemplo podemos evidenciar el uso de notas de la 

tonalidad con excepción del compás 52, donde en el unísono se aprecian 

bordaduras y notas de paso. 

 

 

 

Figura  68. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  

cromatismos 
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Figura  69. Análisis melódico transcripción Quemando al corazón  
cromatismos 

 

En conclusión, el tema Quemando al Corazón usa bordaduras en mayoría 

de melodías. También, el uso de apoyaturas como adornos en los vientos 

andinos en usado frecuentemente en pasajes específicos. Finalmente, el uso 

de notas de la escala predomina durante todo el tema con excepciones 

específicas donde hay cromatismos o notas de paso. 

 

1.5.5 Formato Instrumental 

La instrumentación usada en este tema es la siguiente: 

Sección rítmica: batería acústica, congas, tabla hindú, guitarra, y bajo 

eléctrico 

Vientos: Flauta traversa de bambú, sikus. En el interludio del tema se 

agregan dos vientos adicionales que no corresponden a instrumentación 

andina estos son el digeridoo y la flauta china. 

 

1.5.6 Conclusiones de los análisis 

A través de los análisis realizados a los cuatro temas del álbum Sol de 

esperanza, se pudo constatar que existen varios recursos musicales, entre 

ellos destacan los adornos en las melodías tanto con apoyaturas, notas de 

paso, cromatismos y variaciones rítmicas. Melódicamente, se encontró el 
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uso de armonización por terceras entre vientos. También, se evidenció el 

uso de acordes con tensiones y acordes con inversiones mismos que 

enriquecen las obras de la agrupación.  

 

Es importante recalcar que tema Popurrí de festejos se encontró el uso de 

tensiones no disponibles en la escala mayor, como el #11. Por otro lado, 

dentro de los recursos rítmicos, es común el uso de kicks over time o stop 

times en los finales de los temas, como en pasos de secciones o subidas de 

tono.  

 

También, es un recurso muy usado en tiempos débiles o upbeats. 

Finalmente, las dinámicas más usadas son el mezoforte y crescendo,su uso 

es evidente en los vientos andinos. La instrumentación es diversa, aunque 

los instrumentos más usados son zampoñas, quenas, guitarra, bajo eléctrico, 

percusión menor. En el tema Quemando al Corazón se identificó 

instrumentación no convencional como digeridoo, tabla hindú y flauta china.  

1.6 Identificación de recursos musicales de las obras 

Mediante el análisis musical, se logró identificar varios recursos que forman 

parte de la sonoridad de las composiciones de Altiplano de Chile. 

También, se evidencia un proceso de evolución en las obras del disco Sol 

de la esperanza, donde la agrupación adquirió nuevos elementos y recursos 

generados por información externa (influencias musicales, estilos musicales, 

conocimientos adquiridos etc.) (Garces, 2017) 

Con la finalidad de ordenar los elementos encontrados durante el proceso 

de análisis, se usará una tabla donde se detallará los recursos musicales 

más representativos de las transcripciones. Para esto, se escogieron las 

siguientes variables: 

• Elementos melódicos: bordadura, notas de paso, cromatismos, notas de 

la escala o tonalidad. 

• Elementos rítmicos: Kicks over time, stop time, patrones o rítmicas 

similares en pasajes específicos, métricas. 
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• Elementos Armónicos: inversión de acordes, acordes con tensiones, 

intercambio modal. 

• Dinámicas: Crescendo decrescendo, mezo forte, mezo piano, piano. 

• Formato Instrumental: Vientos andinos, cuerdas (guitarra, charango, bajo, 

tiple), Instrumentación no convencional , percusión (batería, percusión 

menor) 
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Tabla 1. Elementos Musicales encontrados en las transcripciones 
4

5
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CAPITULO II: Similitudes entre géneros musicales ecuatorianos y obras 

transcritas 

 

2. Estilos musicales ecuatorianos 

Dentro de este capítulo se explicará los conceptos y diversos aspectos que 

identifican los estilos(ritmos) musicales ecuatorianos seleccionados para 

este trabajo de titulación, desde varios puntos de vista de diferentes 

autores. Finalmente, mediante una tabla se detallará las similitudes entre 

los estilos ecuatorianos y los temas transcritos del álbum Sol de esperanza. 

2.1 San Juanito 

El sanjuanito es un ritmo indígena, aunque su origen es discutido     aun en 

nuestros tiempos. Según Pedro Pablo Traversari el sanjuanito surge en San 

Juan de Illumán, cantón Otavalo. El sanjuanito tiene influencia del huaynito 

(Guerrero, 2013, p. 145) ritmo que existe desde Perú hasta parte de 

Argentina. Otra versión del origen del sanjuanito es la del musicólogo 

Segundo Luis Moreno quien manifiesta “que se danzaba durante el día que 

coincidía con el natalicio de San Juan Bautista, fiesta establecida por los 

españoles el 24 de junio, pero que coincidía también con los rituales 

indígenas del Inti Raymi.” (Moreno, 1957 p.137).  

Además, Segundo Luis Moreno en su libro La música de los Incas, 

asegura que el sanjuanito "no es danza religiosa (...) sino semireligiosa, que 

se efectúa en el epílogo de la más grande de las conmemoraciones en 

homenaje al sol, en el solsticio de junio" (Moreno, 1957 p. 137).  

Este ritmo también sufrió variaciones tras el mestizaje, es decir, existen 

dos tipos de sanjuanito: 

2.1.1 El sanjuanito otavaleño o chucchurrillo 

Según Segundo Luis Moreno(1957) El sanjuanito otavaleño o chucchurrillo 

que significa “temblorcillo” denota la influencia directa indígena. Este ritmo 

también era producido por mestizos. En este tipo de sanjuanito predomina el 

modo mayor, y el modo menor se lo usa en las cadencias solamente. Su 

melodía es sencilla y se repite constantemente. 
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Figura  70. Rítmica del Sanjuanito Otavaleño (Guerrero, 2013,p.141). 

 

2.1.2 El sanjuanito de blancos 

Como explica Luis Humberto Salgado este tipo de sanjuanito se caracteriza 

por la mezcla de escalas pentafónicas y melódicas, es un ritmo hibrido 

creado por el criollismo. Este ritmo tiene dos frases, una en cada lapso, en 

modo mayor y menor respectivamente; puede empezar en el acorde de sexto 

grado en modo mayor, al acorde del tercer grado también del modo mayor y 

retener el uso de la tónica en modo menor únicamente en la cadencia o 

cuando resuelve.  

En el segundo período prevalece el acorde de tercer grado finalizando en 

la tónica. Moreno menciona que el San Juan de Blancos fue creado por el 

hecho de que la aristocracia tuvo que adaptarse a la música autóctona que 

interpretaban los grupos musicales que desconocían sobre música europea. 

 

 

Figura  71. Rítmica del Sanjuanito de Blancos (Guerrero, 2013, p.141). 

 

El sanjuanito tiene la métrica o compás de 2/4 generalmente, aunque 

también se lo ha trascrito en 2/2 (Abad, 2013, p. 165). 
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2.2 Albazo 

Para poder hablar del albazo es importante conocer como se lo denominaba 

en sus inicios, como explica Freddy Abad (2013), el albazo también es 

conocido con el nombre de albacito, este es un ritmo y danza alegre de la 

serranía, de raíz indígena y mestiza. Generalmente se escribe en compas 

binario compuesto de 6/8, y en ocasiones en 3/8 o 3/4 en tempo allegro 

moderato. Asimismo, Juan Mullo Sandoval (2015), indica que el patrón 

rítmico de la guitarra, es similar al del acompañamiento del tambor, siendo 

equivalente al ejecutado en bandas de pueblo, tomando en cuenta el modelo 

de interpretación de la provincia de Cotopaxi: dos flautas traversas y un 

tambor.  

Por otro lado, el origen del albazo remonta a finales del siglo XVIII, desde 

la colonia cuando existió una mixtificación o fusión de elementos musicales 

ibéricos con los autóctonos de la música indígena. Las primeras partituras 

remontan al siglo XIX, aunque se conoce al albazo desde épocas anteriores  

Según Pablo Guerrero (1997) las raíces del albazo provienen del yaraví, 

el fandango y la zambacueca, afirmando que hay estrecha influencia con la 

cueca chilena, la zamba argentina y la marinera peruana. 

Además, Mario Godoy Aguirre afirma que el albazo es una “derivación del 

yaraví, pero en otro tempo, más ligero y alegre” (Godoy, 2005) 

 

Figura  72. Rítmica del Albazo (Guerrero, 2013, p.139). 
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2.3 Bomba del Chota 

Con respecto a la bomba del Chota, es un estilo musical afrodescendiente 

originario del Valle del Chota, que se encuentra en los límites de las 

provincias de Imbabura y Carchi. Es un ritmo creado por la mayoritaria 

población afro-ecuatoriana de esa localidad. Usualmente se toca con 

tambores junto con instrumentos de origen español o mestizo como son la 

guitarra, el requinto o el güiro. (Guerrero, Soymusicaecuador, 2010). Su 

métrica principal es 6/8 (Guerrero, 2013, p. 139). 

En relación al tema histórico, Mario Godoy Aguirre (2005), explica que 

algunos de los descendientes negros que naufragaron en el siglo XVI, en las 

costas de Esmeraldas, caminaron por el borde o las orillas del rio Mira, para 

asentarse en el Valle del Chota, estos llegan tras huir de los maltratos que 

recibieron en las minas de Barbacoas e Iscuandé. 

Además, explica que la bomba es un término polisémico, priorizando sus 

significados en el siguiente orden: 

• Es un estilo o ritmo musical 

• Es un grupo musical (grupo de bomba) 

• Es en baile 

• Es el instrumento percutido o membranófono 

 

Figura  73. Rítmica de la Bomba del Chota (Guerrero, 2013, p. 139). 
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2.4 Pasillo 

Por lo que se refiere a el pasillo, es un ritmo que nace de géneros musicales 

importados desde Europa hasta América, donde fue adquiriendo 

características según la región en donde se desarrollaba. Está escrito en 3/4 

y generalmente tiene tonalidad menor (Guerrero, 2013, p. 140). El pasillo es 

una danza autóctona de Colombia que se extendió hacia Centroamérica a 

finales del siglo XIX, pero es en Ecuador donde llego a ser considerado en 

símbolo musical de la nacionalidad. Por otro lado, el pasillo tiene influencia 

del vals europeo, llega al Ecuador con las guerras independentistas del siglo 

XIX. El pasillo en esencia es un poema de amor musicalizado (El Hoy, 2002). 

Para Mario Godoy Aguirre (2005), “No es posible determinar el sitio exacto 

donde nació el pasillo” debido a que “el proceso de interinfluencia e 

innovación del pasillo duró varias décadas” (Godoy, 2005, p. 183). 

 

Figura  74. Rítmica del Pasillo (Guerrero, 2013,p.140). 

 

2.5 Comparaciones entre transcripciones y géneros sujetos de 

estudio 

Mediante de la siguiente comparación se busca identificar similitudes entre 

los estilos o ritmos ecuatorianos antes mencionados y las transcripciones 

realizadas previamente en el capítulo uno, a fin de corroborar elementos en 

común. Para esto, se tomaron en cuenta seis aspectos de comparación, 

patrones rítmicos, métrica, armonía tradicional, tonalidad mayor o menor, 

forma, armonización entre instrumentos y adornos en la melodía. 
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Tabla 2. Cuadro Comparativo entre transcripciones y géneros de estudio 

 

 

 

 

5
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2.6 Similitudes de Popurrí de Festejos y géneros de estudio 
 

Dentro de las características más notorias y en común que tiene el 

sanjuanito, el albazo, la bomba del chota y el pasillo con respecto al tema 

potpurrí de festejos son: 

a) En cuanto a métricas son similares a la bomba del chota, al albazo ya 

que por lo general se escribe o se transcribe en 6/8. 

b) También, no se evidenció similitud con patrones característicos de los 

géneros de estudio de este trabajo 

c) Por otra parte, el tema potpurrí de festejos contiene acordes de triada, 

compartiendo similitud con los cuatro géneros de estudio. 

d) Además, el tema antes mencionado está en tonalidad menor, 

compartiendo esta característica en común con los cuatro géneros de 

estudio. 

e) Adicionalmente, en cuanto a los ítems de armonización entre 

instrumentos, es común escuchar armonizaciones por terceras entre 

voces o voces e instrumentos en la transcripción realizada, además del 

uso de apoyaturas en melodías específicas. Esto tienen mucha similitud 

en la música ecuatoriana ya que es un recurso muy usado. 

f) Finalmente, en la parte de forma, los festejos peruanos tienen como 

característica las fugas (Cemduc, 2017, p. 8), es decir tienen versos que 

varían en cada interpretación. Una vez mencionada dicha característica 

es importante mencionar que el festejo tiene cierta similitud al sanjuanito, 

bomba del chota y albazo ya que tienen la forma canción implícita en 

estos géneros, con la única diferencia que siempre hay un estribillo que 

se repite previo a las partes A o B. (Abenza, 2012, parr. 1-2). Además, 

una diferencia entre la obra transcrita es que tienen varias secciones 

incluyendo secciones de solos. 
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2.7 Similitudes de Tierna Palomita y géneros de estudio 

 

El siguiente análisis contempla las características que comparten el albazo 

la bomba del chota, el pasillo y el san Juanito con el tema tierna palomita: 

a) Dentro del parámetro de métrica, el único género que comparte similitud 

es el san Juanito, ya que tienen influencia del huaynito(género musical 

interpretado desde Perú hasta Argentina, de métrica 2/4, con base 

pentatónica) (Flordelapacho, 2017, parr.1-2) (Guerrero, 2013, pág. 141). 

Además, comparte similitud en la parte de acompañamiento del bombo. 

El patrón interpretado es similar al del sanjuanito. 

b) Para ítem de armonía, se asemeja al sanjuanito, la bomba del chota, el 

albazo por usar armonía tradicional o triadas, en ciertos pasajes es 

común el uso de acordes dominantes. 

c) En cuanto a tonalidad, la obra transcrita está en tonalidad menor, 

compartiendo similitud con el sanjuanito, el albazo, la bomba del chota y 

el pasillo. Es importante mencionar que el pasillo usa tonalidad menor y 

mayor, este género comparte el uso de tonalidad menor, más no de la 

tonalidad mayor. 

d) Adicionalmente, en cuanto a forma el huayno tiene similitud al sanjuanito, 

a la bomba del chota y al albazo, ya que tiene estribillo A y B o estribillo 

A A1 A2 etc. (Ramallo, 2017, p. 513-514) 

e) Finalmente, las armonizaciones entre instrumentos y adornos como 

apoyaturas son comunes del genero compartiendo similitud con los 

cuatro géneros de estudio. 
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2.8 Similitudes de Quemando al corazón y géneros de estudio 

 

A continuación, se detallan las similitudes entre el tema quemando al 

corazón y los cuatro géneros de estudio: 

a) Quemando al corazón no tiene similitud en cuanto a patrones que 

caracterizan a los géneros de estudio de este trabajo. 

b) Tiene similitud con respecto a la métrica, ya que el albazo y la bomba del 

chota tienen métrica de 6/8. 

c) Además, quemando al corazón está en tonalidad menor y durante todo 

el desarrollo del tema, usa triadas en la armonía con excepciones en 

ciertos compases, de esta manera comparte esta similitud con los cuatro 

géneros de estudio antes mencionados.  

d) En cuanto a forma, la obra transcrita no tiene similitud alguna con los 

géneros de estudio, debido a que tiene un interludio donde la 

interpretación se asemeja a música de medio oriente y posee una sección 

con base al género reggae. 

e) Finalmente, los cuatro géneros de estudio tienen semejanza en adornos 

en la melodía que el tema quemando al corazón, debido a que en 

reiteradas ocasiones es visible el uso de apoyaturas en las melodías que 

interpretan los vientos. También guardan estrecha similitud con las 

armonizaciones entre instrumentos que tienen los cuatro géneros de 

estudio. El tema quemando al corazón tiene armonizaciones entre quena 

que es la melodía principal y la voz que tiene armonización una tercera 

arriba.  
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2.9 Similitudes de Sol de la esperanza y géneros de estudio 

 

Para finalizar, se detallan las similitudes entre el tema sol de la esperanza y 

los cuatro géneros de estudio del presente trabajo. 

a) En primer lugar, sol de la esperanza tienen similitud con la métrica de 6/8, 

misma que es característica de la bomba del chota y el albazo. 

b) También, se evidenció similitud con el patrón característico de la bomba 

del chota en compases específicos de la transcripción con la única 

diferencia que el acento característico de la bomba está en la última 

negra del patrón, a diferencia del ejemplo donde no se evidencia dicho 

acento. 

c) La tonalidad es menor en el tema transcrito compartiendo dicha 

característica con los cuatro géneros de estudio. 

d) Armónicamente el tema sol de la esperanza usa triadas en los acordes 

durante gran parte de la obra, esta característica es común en los 

géneros de estudio de este trabajo. 

e) Adicionalmente, en la parte de forma, no tiene similitud alguna con los 

géneros antes mencionados ya que la forma de el tema transcrito es larga 

y cuenta con un interludio con melodías en contrapunto entre la flauta y 

el bajo, además de una subida de tono. 

f) Finalmente, los adornos están presentes en el bajo y la guitarra con 

glissandos y ligaduras expresivas. Las armonizaciones también son parte 

del tema transcrito en las voces usando una tercera encima de la voz 

principal y doblando la voz principal una octava abajo. Estos recursos son 

de uso común en música popular e incluso es posible encontrar en varios 

temas de música ecuatoriana. 
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CAPITULO III: Detalle de los arreglos y adaptaciones 
 

3. Adaptación y arreglos 

Durante el proceso de investigación se recopiló elementos musicales usados 

en los arreglos de la agrupación Altiplano de Chile. El objetivo principal de 

este capítulo es detallar a través de tablas, la descripción de cada sección de 

los arreglos y composiciones, mismas que incluyen los elementos 

encontrados entre los estilos musicales ecuatorianos y las transcripciones, 

dando una descripción específica y ordenada dela la estructura de los temas. 

Para ello, se tomaron las siguientes variables en cada tabla: 

• Letra de Ensayo 

• Sección 

• Descripción 

• Compas de inicio 

 

A continuación, se detalla el uso de algunos elementos en los arreglos 

propuestos. 

 

3.1 Uso de elementos musicales en la composición Juncal   

 

Tabla 3. Descripción de elementos musicales composición Juncal 

Letra de 

Ensayo  

Sección Descripción Compás 

de inicio 

A Introducción Introducción solo de 

percusión y batería, el bajo 

usa glissandos adornando la 

introducción por 16 

compases. Después, existe 

una progresión de acordes 

en la tonalidad de Re menor 

1 
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por 8 compases, donde la 

guitarra el bajo y charango 

realizan los cambios 

armónicos. Asimismo, para 

esta sección se incluyeron 

acordes con tensiones, 

elemento usado por 

Altiplano de Chile en el tema 

Popurrí de festejos. 

También la dinámica de 

mezzo forte se usa al inicio 

de la progresión armónica. 

Esta dinámica es de común 

uso en las cuatro 

transcripciones realizadas. 

Estos recursos son usados 

desde el compás uno al 12. 

B Parte A La percusión y batería se 

mantienen en sus 

respectivos ritmos, mientras 

el bajo interpreta la melodía 

principal por 16 compases. 

En la parte melódica, se 

usaron notas de la escala y 

de la tonalidad, recurso 

usado en las cuatro 

transcripciones previamente 

realizadas. Compases 13 al 

20. 

13 

C Parte B Toda la sección rítmica se 

une, y los vientos interpretan 

al unísono de la melodía por 

21 
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16 compases. A 

continuación, existe una 

sección de kicks donde la 

sección rítmica es la 

protagonista por 12 

compases. Melódicamente 

todas las notas usadas son 

parte de la tonalidad y de la 

escala, este elemento se 

encuentra en las cuatro 

transcripciones realizadas. 

También, los kicks usado en 

los compases 30 al 35 son 

elemento característico de 

las transcripciones 

realizadas. 

D Parte C Sección rítmica continua con 

los ritmos asignados, 

mientras que los vientos al 

unísono interpretan la 

melodía del primer verso de 

esta composición. 

Armónicamente, la 

progresión usada tiene 

triadas y acordes de séptima 

con tensiones, este recurso. 

También, melódicamente, 

todas las notas son parte de 

la tonalidad, además, del 

compás 40 al 53 se usaron 

bordaduras en la melodía. 

Todos estos recursos son 

38 
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usados en las trascripciones 

previamente realizadas. 

E Parte D Sección rítmica continua, los 

vientos interpretan el 

segundo verso de esta 

composición. La melodía 

mantiene notas de la escala, 

se usaron bordaduras en el 

compás 58. También se 

aprecia el uso de 

inversiones de acordes, 

triadas y acordes de 

séptima. 

54 

F Parte E 

(Solos) 

Los vientos finalizan su 

interpretación 

momentáneamente, 

mientras se abre una 

sección de solos de 16 

compases, los solistas son 

quena y guitarra. 

Armónicamente, se usaron 

acordes de séptima y 

triadas, elemento musical 

presente en las 

transcripciones. 

62 

G Parte F Vientos interpretan la 

melodía principal de la 

sección C. Sección rítmica 

continúa acompañando. 

70 

H Parte G Solo de percusión por 16 

compases, Solo de batería 

16 compases. Sección 

78 
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rítmica mantiene un kick 

constante. Los kicks son 

usados muy a menudo por la 

agrupación Altiplano de 

Chile, están presentes en 

las transcripciones de los 

temas realizados. Durante la 

armonía se usaron acordes 

de séptima con tensiones y 

triadas. Además, se aprecia 

una bordadura en el compás 

73. 

I Parte H Kick de toda la banda por 4 

compases. Vientos, bajo, 

guitarra, charango sobre la 

armonía. La armonía usada 

en esta sección consta de 

acordes de séptima y 

triadas. Los kicks también 

constan como un recurso 

usada en la composición de 

la agrupación Altiplano de 

Chile. 

86 

J Parte I Frase al unísono de vientos, 

bajo, guitarra y charango. 

Percusión y batería 

acompañan. Uso de 

bordaduras en el compás 90 

y 91 

90 
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3.2 Uso de elementos musicales en la composición Chulla Pata 

 

Tabla 4. Descripción de elementos musicales composición Chulla Pata 

Letra 

de 

Ensayo  

Sección Descripción Compás 

de inicio 

A Introducción La melodía principal, es 

interpretada los cuatro 

primeros compases por 

bajo y guitarra, se unen los 

vientos en armonización 

por terceras desde el 

compa cinco. Existe un 

compás de 5/4 a final de 

esta sección. La parte 

melódica está basada en la 

armonización por terceras 

voces, misma que son 

dobladas según el 

instrumento, el rango que 

comprende los campases 1 

al 8, encontramos el uso de 

bordaduras. Finamente, el 

5/4 que aparece al final más 

allá de ser un compás de 

compensación, sirve como 

recurso tomado del tema 

Quemando al corazón, ya 

que este tiene métricas de 

5/4,6/4 y 7/4. 

1 

B Parte A Esta sección consta de 18 

compases, siendo algo 

9 
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irregular debido a que los 

dos últimos compases 

hacen alusión tanto al 

huayno y al sanjuanito. Los 

instrumentos que participan 

de esta sección son los 

vientos (quenas y saxofón 

tenor armonizados por 

terceras) y sección rítmica. 

También encontramos el 

uso de la dinámica 

crescendo en los compases 

11, 12 ,15 ,16 y entre el 

rango que comprende los 

compases 17 al 26, también 

se aprecia el uso de 

glissandos en el compás 22 

en los vientos. Finalmente, 

las bordaduras son usadas 

en la melodía. 

Armónicamente, se usan 

acordes de séptima. Todos 

estos recursos son usados 

por Altiplano de Chile. 

C Parte B Esta sección es la conexión 

entre A y B siendo el 

estribillo de la composición, 

elemento característico del 

san juanito. Consta de ocho 

compases. Participa toda la 

banda en para la 

interpretación. La dinámica 

27 
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mezzo forte es usada en 

esta sección, 

armónicamente cuenta con 

acordes de séptima y el uso 

de bordaduras. 

D Parte C Esta sección es la parte B 

del tema, tomando en 

consideración la forma del 

san Juanito. Los vientos 

son participes con 

armonizaciones por 

terceras, mientras que la 

sección rítmica acompaña 

durante ocho compases. 

También, se aprecia el uso 

de apoyaturas para las 

melodías interpretadas por 

los vientos. Recurso usado 

en las transcripciones de la 

agrupación. 

35 

E Parte D Esta sección comprende 

diez compases, toda la 

banda participa de la 

interpretación. Vientos 

tienen armonizaciones, 

sección rítmica continúa 

acompañando. Se usaron 

acordes de séptima sin 

tensiones, y articulaciones 

en el compás 44 y 48. 

43 

F Parte E  Esta sección comprende 

ocho compases, donde se 

53 
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mantienen los vientos 

armonizados por terceras y 

la sección rítmica. Los 

recursos usados son los 

mismo que la sección C. 

G Parte F(Solos) Solos durante la forma 

completa de la 

composición. Solistas 

Saxofón y guitarra. 

61 

H Parte G Esta sección se caracteriza 

por que la batería marca en 

la caja un patrón tipo 

marcha, y solo se quedan 

los vientos interpretando la 

melodía principal. En la 

transición a la siguiente 

sección se reincorpora el 

resto de la banda. Los 

recursos usados son los 

mismo que la sección D. 

75 

I Parte H Se reincorpora la sección 

rítmica completa, los 

vientos continúan con la 

interpretación. Los recursos 

usados son los mismos que 

la sección E. 

83 

J Parte I Al Unísono los vientos, 

bajo, guitarra, charango 

interpretan una frase, 

mientras que la percusión y 

la batería acompañan esa 

frase. Finalizando el tema. 

93 



66 
 

 
 

El uso de bordaduras en el 

compás 94 y el recurso de 

kicks es evidente en esta 

sección. 

 

 

3.3 Uso de elementos musicales en Mosaico de Albazos 
 

Tabla 5. Descripción de elementos musicales usados en Mosaico de Albazos 

Matita de perejil/Compadre péguese un trago/El Canelazo 

Letra de 

Ensayo  

Sección Descripción Compás 

de inicio 

A Introducción Sección que consta de 13 

compases, donde los 

vientos interpretan parte de 

la melodía del primer verso, 

siendo un tipo de estribillo 

previo al ingreso de la voz. 

Como recursos tomados 

de las transcripciones, se 

usaron armonizaciones 

entre voces en este caso 

los vientos, acordes de 

séptima, triadas y kicks al 

final de la sección. 

1 

B Parte A Primer verso del tema 

Matita de perejil, donde 

toda la banda tiene 

participación. Los recursos 

usados son unísonos entre 

voces además del uso de 

apoyaturas y bordaduras, 

14 
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también el uso de la 

dinámica crescendo y 

decrescendo.  

C Parte B Coro del tema, toda la 

agrupación tiene 

participación. Un recurso 

usado de las 

transcripciones es la 

dinámica crescendo en los 

compases 36 al 38. 

35 

D Parte C Se interpreta la melodía del 

primer verso, con los 

vientos. la sección rítmica 

acompaña. Los recursos 

usados de las 

transcripciones son, 

dinámicas como 

crescendos, apoyaturas en 

el rango de compases 67 al 

87. 

67 

E Parte D Misma forma y recursos 

que la sección C. Finaliza 

el tema Matita de perejil. 

88 

F Parte E  Inicio del tema Compadre 

péguese un trago. Toda la 

banda participa. Los 

recursos usados de las 

transcripciones son 

apoyaturas y 

armonizaciones por 

terceras entre vientos y 

120 
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kicks al final de este 

estribillo. 

G Parte F Primer verso, participan 

voz y sección rítmica. No 

se usaron elementos. 

129 

H Parte G Misma forma y uso de 

recursos que sección F. 

144 

I Parte H Coro del tema Compadre 

péguese un trago, recurso 

usado en la transcripción 

Kicks 

152 

J Parte I Misma forma que sección 

G 

161 

K Parte J Interpretación de la 

melodía del coro por parte 

de los vientos, sección 

rítmica acompaña. 

Recurso usado kicks. 

168 

L Parte K Interpretación de la 

melodía del verso por parte 

de los vientos, sección 

rítmica acompaña. No se 

usaron elementos de las 

transcripciones. 

177 

M Parte L Misma forma y uso de 

recursos que sección F y H. 

184 

N Parte M Misma forma que 

secciones J y G. 

192 

O Parte N Misma forma y uso de 

recursos que secciones M, 

F, H 

199 
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P Parte O Misma forma y uso de 

recursos que sección I 

207 

Q Parte P Misma forma que G J M y 

H, transición al tema final. 

216 

R Parte Q Introducción o estribillo al 

tema El Canelazo. Toda la 

banda participa con 

excepción de la voz. Se 

tomaron los recursos de 

kicks overtime compas 

227, armonización de 

vientos desde el compás 

227. 

224 

S Parte R Primer verso del tema. 

Participa toda la banda. 

Recursos usados de 

transcripciones Kicks, 

respuesta de vientos en 

armonización por terceras 

y articulaciones. 

236 

T Parte S Coro. Participa toda la 

banda, uso de crescendos, 

articulaciones, dinámicas y 

kicks. 

252 

U Parte T Misma forma y uso de 

recursos que sección R 

276 

V Parte U Misma forma y uso de 

recursos que sección S 

283 

W Parte V Misma forma y uso de 

recursos que sección T 

300 

X Parte W Final. Unísono toda la 

banda. Uso de kicks. 

323 
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3.4 Uso de elementos musicales en el arreglo Corazón que no 

olvida 
 

Tabla 6. Descripción de elementos musicales usados en Corazón que no 
Olvida 

Letra de 

Ensayo  

Sección Descripción Compás 

de inicio 

A Introducción Introducción, acompaña 

sección rítmica, batería, 

percusión, bajo y guitarra, y 

vientos en este caso se 

tomó en cuenta la dos 

quenas y clarinete Bb. 

Dentro de los recursos 

usados, se observan 

bordaduras en la melodía 

de la quena 1. Respuesta 

del clarinete y quena 2 en 

armonización por terceras. 

Dinámica mezzo forte 

Acordes de séptima y stop 

time. 

1 

B Parte A Participa toda la 

instrumentación. Primer 

verso del tema. Los 

recursos usados para esta 

sección son: Cromatismos 

en las melodías de los 

vientos compás 20, 

crescendos y 

10 
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decrescendos en los 

compases 12 y 13, 20 y 23, 

Acordes de séptima, 

triadas y tensiones 

disponibles, kicks overtime 

en las cuerdas en los 

compases 17 al 19. 

C Parte B Participa toda la 

instrumentación. Estribillo 

del tema. Los recursos 

usados para este arreglo: 

Vientos armonizados por 

terceras, Armonía con 

acordes de séptima y 

tensiones además de 

triadas. 

31 

D Parte C Participa toda la 

instrumentación. Recursos 

usados: Armonización 

entre voz y vientos, 

acordes de séptima con 

tensiones, y apoyaturas en 

las melodías. 

39 

E Parte D Final del arreglo, participa 

toda la instrumentación 

con un unísono de frase en 

Mi menor armónica. 

Percusión y batería 

interpretan la misma 

rítmica. 

63 
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3.5 Uso de elementos musicales en el arreglo Carpuela 

 

Tabla 7. Descripción de elementos musicales usados en Carpuela 

Letra de 

Ensayo  

Sección Descripción Compás 

de inicio 

A Introducción Vamp donde participa 

batería, percusión, bajo y 

guitarra. Recursos usados 

para este arreglo: Armonía 

con acordes de séptima 

con tensiones. 

Articulaciones en la línea 

de bajo. Crescendos en el 

compás 9 en frase que 

tiene notas de la tonalidad. 

Kick overtime campas 10 al 

13. Dinámica piano y forte 

compas 9 

1 

B Parte A Primer verso, participa voz, 

y sección rítmica. Acordes 

de séptima con tensiones, 

kicks overtime en guitarra 

compas 14 y 15. Stop tima 

finalizando la sección 

compas 29. 

14 

C Parte B Coro del tema, participa 

toda la instrumentación. 

Los recursos usados de las 

transcripciones son: 

Acordes de séptima con 

tensiones, respuesta de los 

vientos campases 

30 
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31,33,35 y 36. Stop time en 

el compás 36.  

D Parte C Segundo verso, participa 

toda la instrumentación. 

Recursos usados: Acordes 

de séptima con tensiones, 

crescendo y decrescendo 

en los compases 40, 41 y 

42. Vientos armonizados 

por terceras. 

38 

E Parte D Coro. Uso de dinámica 

mezzo forte, forma y uso 

de recursos similar a 

sección C. 

53 

F Parte E 

(Interludio y 

Solo) 

Interludio, y sección de 

solos. Participa toda la 

instrumentación. Recursos 

usados: Inversiones de 

acordes, acordes de 

séptima, bordaduras en las 

melodías de los vientos, 

armonización de los 

vientos por terceras en los 

compases 81 a 84 y 108. 

Stop times final de sección 

85 y 109. 

62 

G Parte F Final del arreglo, unísono 

de toda la banda, uso de 

articulaciones. Frase que 

usa notas de la tonalidad. 

110 
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3.9 Conclusiones de las tablas de los arreglos 

 

En cuanto a conclusiones del presente capítulo, se puede destacar que la 

música seleccionada para los arreglos, tuvo un proceso de fusión con otro 

género musical. Chulla Pata sanjuanito, composición inédita del autor del 

presente trabajo, se fusionó con el funk, buscando las sincopas de este 

género y una base rítmica sólida.  

Juncal y Carpuela bombas del chota, se fusionaron con elementos 

armónicos de la música contemporánea y del jazz logrando crear nuevas 

sonoridades. Para el Mosaico de albazos, se buscó mantener lo tradicional 

del género, con kicks y stop times al final de uno de los temas. En pasillo 

también se modificó la armonía en su totalidad, siendo este recurso parte del 

jazz, sin perder las melodías tradicionales de un pasillo en los estribillos. 

Finalmente, es posible mixtificar, fusionar o mezclar ritmos ecuatorianos a 

géneros musicales del mundo.  

Para esto es recomendable tener claro el objetivo del arreglo y que es lo 

que se busca con el mismo. Con esto también es importante buscar una 

igualdad o equilibrio entre los elementos usados, sin dejar la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 
 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Tras finalizar el presente trabajo de investigación, es importante recalcar la 

importancia de la música ecuatoriana, y el pleno conocimiento de cada estilo-

ritmo que es parte de la identidad musical del Ecuador.  

Es posible afirmar que la música ecuatoriana se puede adaptar a un 

formato instrumental andino, ya que existen diversas agrupaciones que con 

han logrado interpretar melodías del extenso repertorio del país a 

instrumentos andinos.  

Las opciones de arreglos musicales son extensas, si bien es cierto la 

música tradicional ecuatoriana se ha involucrado en procesos de fusión con 

otros géneros musicales, esta no ha dejado su esencia, tanto melódicamente 

como armónicamente, tal es el caso de la agrupación Altiplano de Chile, 

quienes mantienen la esencia de los ritmos que interpretan. 

Altiplano de Chile busca un equilibrio musical en sus arreglos, tal es el 

caso de las 4 transcripciones realizadas, donde se pudo constatar que usan 

varios recursos del jazz como secciones de solos, improvisación en 

instrumentos de cuerdas e instrumentos de viento, armonía con tensiones 

disponibles y no disponibles, además del uso de interludios con influencias 

de música mediterránea y de medio oriente. Esto obedece a los procesos 

musicales que tuvieron los integrantes de esta banda, y su aportación de 

ideas a sus arreglos y composiciones.   

El uso de apoyaturas en las melodías es un recurso muy usado en los 

vientos andinos como quenas y flautas traversas de bambu. 

La armonización por terceras también es usada frecuentemente en voces 

y vientos andinos. 

El uso de tensiones en la armonía también enriquece la sonoridad en los 

arreglos de Altiplano de Chile. 
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El uso de dinámicas como crescendo y decrescendo es usado en las 4 

transcripciones, siendo la más notoria Tierna Palomita donde no solo los 

vientos interpretan esta dinámica, sino que las cuerdas también. 

 

4.2. Recomendaciones 

Cuando se delimitan los parámetros de análisis musical, es necesario ser 

muy claro y especifico, ya que se puede analizar un sinnúmero de recursos 

musicales mismo que serían extensos de investigar y analizar. 

Al transcribir este tipo de géneros musicales donde se aprecia la influencia 

no solo de la música popular, andina o de corrientes como el jazz, es de vital 

importancia practicar y entender la mezcla de ritmos y su origen. 

También, es recomendable la escucha activa de música tradicional 

ecuatoriana con el fin de identificar y tener claro la variedad de ritmos que 

existen en el país. 

Por otro lado, se incluyó como repertorio, un yumbo que sirvió como 

obertura del recital final, esto obedece a que este ritmo usa payas y bombos 

andinos, mismos que son parte de la identidad musical ecuatoriana, y 

también forman parte del formato y del repertorio de Altiplano de Chile. 

Finalmente, la discografía de Altiplano de Chile es extensa como también 

sucede con la de su fundador Mauricio Vicencio y sus proyectos como 

solista, esta variedad de fonogramas poseen riqueza musical como también 

versiones, adaptaciones y arreglos de música popular, música andina y 

música ecuatoriana mismas que se recomienda escuchar y familiarizar. 
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ANEXOS 



 

 

 
 

 

1. Transcripción Sol de Esperanza 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. Transcripción Tierna Palomita 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

3. Popurrí de festejos 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

4. Quemando al Corazón 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

5. Score Juncal 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

6. Score Chulla Pata 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

7. Score Mosaico de Albazos 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

8. Score Corazón que no olvida 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

9. Score Carpuela 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 




