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Prólogo
El libro Repertorio Musical Tradicional y Popular Latinoamericano de Felipe 
Huiracocha Ganan, es un esfuerzo de su autor por contribuir a darle sentido 
de legítima pertenencia a los géneros musicales tradicionales y populares de 
América Latina, quienes deben guardar su esencia y ropaje natural, original, 
auténtico e inconfundible. Para ello, Felipe, se vale de recursos metodológicos 
y didácticos que cumplan a la par dos singulares funciones: el rescate de la 
identidad de sus géneros musicales y servir como herramienta pedagógica 
mediante la derivación de extractos rítmicos y melódicos de algunas canciones 
de los géneros nacionales y populares latinoamericanos. Esta propuesta 
metodológica tiene como objetivo central aportar al proceso de enseñanza-
aprendizaje de la lectura musical mediante procedimientos más acogedores, 
amenos, atractivos y fáciles, porque a decir verdad, tal como se lo ha venido 
practicando al solfeo en los Conservatorios de Música y demás entidades 
musicales, ha resultado para la mayor parte de los iniciados, un ejercicio 
tedioso, aburrido, y lo que es más, ha sido la causa para la deserción estudiantil.

Es en esta línea de reflexión y acción, que a nivel europeo se han diseñado 
propuestas alternativas con fragmentos musicales propios del lugar natal, como 
es el caso de aquel movimiento nacionalista formado por algunos compositores 
rusos que, utilizando fracciones del folclor musical del país, lograron que la 
música sea más didáctica y asequible. Por eso es, que Felipe Huiracocha con 
su buena formación académico-musical, quiere con este libro, plantear una 
innovadora propuesta a través de realizar un extracto rítmico y melódico de 
algunos géneros de la música tradicional y popular de Latinoamérica, que 
sirva para el estudio de la lectura musical de acuerdo a los aspectos técnicos 
de la interpretación vocal. Para ello, el autor, se apoya en el método pedagógico 
constructivista de Jean Peaget,

Además, el autor prioriza también la metodología del músico y pedagogo 
húngaro Zoltán Kodály por su gran apego a la música de su país, en donde 
utiliza la música tradicional y popular como base pedagógica para la enseñanza 
musical.

La obra está estructurada en seis capítulos: el primer capítulo géneros musicales 
tradicionales y populares latinoamericanos, segundo capítulo alude a los 
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compositores del repertorio musical tradicional y popular latinoamericano, 
tercer capítulo fórmulas básicas de acompañamiento musical latinoamericano, 
cuarto capítulo lectura musical nivel elemental, quinto capítulo lectura musical 
nivel intermedio y, el sexto capítulo lectura musical avanzado.

Por otra parte, en Latinoamérica encontramos un sinnúmero de géneros 
musicales de gran contenido y esencia como lo son: Aire Típico, Albazo, Bolero 
cubano, Bomba, Bossa nova, Capishca, Cueca, Cumbia, Chacarera, Chaspishca, 
Cumbia, Danzante, Fox incaico, Huayno peruano, Pasacalle ecuatoriano, 
Pasillo ecuatoriano, Samba, Saya, San Juanito, Tango, Tonada ecuatoriana, Vals 
peruano, Villancico, Yaraví, Yumbo, entre otros; de cuyos géneros musicales, 
Felipe, deriva extractos rítmicos y melódicos para la elaboración de este 
libro didáctico que está escrito bajo ciertos aspectos técnicos, especialmente 
con ejercicios a dos voces, claves, tonalidades, y sobre todo, en una tesitura 
apropiada para la interpretación en sus tres niveles de estudio de la lectura 
musical.

Para ello, acude a compositores como: Abarca Héctor, Barroso Ary, Blanco 
Hugo, Bonilla Carlos, Bravo De Rueda Jorge, Bustamante Salvador, Carpio 
Rafael, Cueva Segundo, Domingo Federico, Farrés Osvaldo, Granda María, 
Guevara Luis, Hidalgo Antonio De Jesús, Huiracocha, Felipe, Jara José, Mendes 
Sergio, Ochoa Marco, Ojeda Cristóbal, Ortiz Carlos, Paredes Francisco, Pineda 
Roque, Rubira Carlos, Safadi Nicasio, Tamayo Cesar, Valencia Luis, de quienes 
toma de sus creaciones musicales, extractos que sirven de ejemplos singulares 
para la enseñanza de la lectura musical, empleando para el efecto fórmulas 
básicas de acompañamiento a estos ritmos tradicionales.

Iniciativas y esfuerzos de esta naturaleza merecen nuestro reconocimiento y 
nuestra motivación, para que otros investigadores musicales continúen en este 
enaltecedor propósito de reivindicar lo que es nuestro, lo que nos identifica, lo 
que es heredad cultural y nos otorga personalidad.

Dr. Benjamín Pinza Suárez
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Introducción
El libro Repertorio Musical Tradicional y Popular Latinoamericano, tiene como 
propósito contribuir didácticamente en la formación de los profesionales de la 
música, a través de la inclusión de algunos géneros musicales tradicionales y 
populares latinoamericanos, como aporte al proceso de enseñanza aprendizaje 
de la lectura musical.

La lectura musical también conocida con el nombre de solfeo, quizá resulta 
un poco cansada y tediosa al momento de su estudio, esto, posiblemente 
por estar dotada de reglas rígidas. Sin embargo, si esta lectura estuviera 
diseñada con fragmentos musicales propios al entorno del estudiante, esta 
asignatura resultaría más amigable para su aprendizaje. Una muestra de 
ello, es el movimiento nacionalista europeo conformado por Mili Balákirev, 
Aleksandr Borodin, Cesar Cui, Modest Mussorgski y Nikolái Rimski-Kórsakov 
(compositores rusos) quienes acogieron el folclor musical de su país no solo 
para darle propiedad a la música del período nacionalista, sino que en algunos 
casos con fines pedagógicos.

Partiendo de esta premisa, es que nace la idea de diseñar un método didáctico 
donde se incluye como recurso técnico musical, extractos rítmicos y melódicos 
de algunas canciones del género tradicional y popular latinoamericano, con la 
finalidad de que estas se conviertan en una nueva alternativa de estudio para la 
lectura musical.

Este nuevo repertorio pensado para las clases de lectura musical, está 
concebido en base al método pedagógico constructivista de Jean Piaget, en 
donde el estudiante a partir de sus conocimientos previos, construye su propio 
conocimiento a través del trabajo participativo, dinámico y motivador; además, 
es predominante la metodología del músico y pedagogo húngaro Zoltán Kodály, 
ya que su método se basa en la selección y utilización de canciones tradicionales 
y populares, de ahí que, para el presente libro se selecciona e incorpora algunas 
canciones del repertorio musical tradicional y popular latinoamericano, con la 
finalidad de darle crédito a nuestra música, y a su vez, compartir la invitación a 
docentes, estudiantes y a otras personas, a utilizar y disfrutar de las páginas de 
este cancionero musical latinoamericano.
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Para el estudio y práctica de este repertorio musical, el método ha sido 
estructurado en seis capítulos: En el primero, se hace una referencia teórica 
de algunos géneros musicales tradicionales y populares latinoamericanos, 
en donde se verán incluidos parte de los ritmos propuestos; el segundo 
capítulo, aborda datos biográficos de los autores y compositores del repertorio 
musical tradicional y popular latinoamericano, tomando en consideración 
a los músicos más conocidos de Latinoamérica; seguidamente, el tercer 
capítulo, está orientado a brindar fórmulas básicas de acompañamiento 
musical latinoamericano, con la incorporación de algunas alternativas para 
acompañar la música propuesta. El cuarto capítulo, titulado lectura musical 
nivel elemental, se dedica a la aplicación de ejercicios rítmicos y melódicos de 
mínima complejidad; por su parte el quinto capítulo, aborda la lectura musical 
para el nivel intermedio, en el que se incluyen ejercicios rítmicos y melódicos 
de mediana dificultad. Finalmente en el sexto capítulo, se trata de una lectura 
musical de nivel avanzado agregándose ejercicios rítmicos y melódicos de 
mayor dificultad.

En conclusión las personas que adquieran esta obra musical, contarán con un 
método de estudio cuyo contenido estará al alcance de sus capacidades en su 
condición de iniciado o no en el arte de la música. El estudiante por su parte, 
se sentirá insertado en el aprendizaje de los ritmos musicales tradicionales y 
populares latinoamericanos, así como también, identificado con su propia 
cultura; y el docente, dispondrá de un material didáctico que le permita 
fortalecer el proceso de enseñanza en el aula y las bases de identidad.

Felipe Huiracocha Ganan
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Metodología
Para la aplicación de la música propuesta, el libro Repertorio Musical 
Tradicional y Popular Latinoamericano, presenta tres niveles de estudio:

Niveles de estudio

Lectura Musical Nivel Elemental. Se inicia con una lectura rítmica y melódica 
fácil para la interpretación, basada lógicamente en la música tradicional y 
popular latinoamericana, con la finalidad de dinamizar el estudio musical en 
donde el estudiante debe utilizar las palmas de las manos para percutir y la voz 
en la entonación. Para ello, estas melodías son diseñadas y escritas de acuerdo 
a las dificultades técnicas musicales.

Así mismo, es muy importante dar atención al estudio de los polirrítmos, 
con el propósito de mejorar la comprensión de la lectura rítmica y permita la 
coordinación del ritmo y el pulso, en otros casos, también se trabajará canciones 
en la que el alumno pueda asociar el texto y la rítmica de la canción. Además, 
en estas melodías aún no se ha considerado el cifrado musical, toda vez que el 
docente de la asignatura de lectura musical deberá realizarlo de acuerdo a su 
instrumento armónico que ejecute (piano, guitarra), aplicando las fórmulas de 
acompañamiento propuestas en el libro.

Lectura Musical Nivel Intermedio. Aquí se estudia algunas melodías de 
mediana dificultad que son escritas en la clave de FA cuarta línea, clave de 
DO tercera línea y la clave de Sol que son las más utilizadas en el estudio de 
la música, conservando siempre el estilo latinoamericano y le resulte más 
acogedor al estudiante la práctica de la lectura musical.

Además, en este nivel, la práctica del piano será preponderante ya que el 
estudiante debe escribir e interpretar el cifrado armónico de las canciones 
de acuerdo a su género musical. Por lo demás, se tomará en cuenta todos los 
aspectos técnicos musicales señalados en el nivel anterior.

Lectura Musical Nivel Avanzado. En este último nivel, aparte de las 
consideraciones técnicas musicales descritas anteriormente, se incluye la 
lectura de canciones a dos voces con el propósito de fomentar el trabajo grupal 
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y lograr un ensamble preciso del repertorio musical, para esto, los estudiantes 
deben trabajar los ejercicios en forma individual y luego grupal. En algunos 
casos, estas melodías son escritas con un cifrado armónico básico, dejando en 
libertad al docente y el estudiante apliquen su propio cifrado musical.

Finalmente, vale acotar que la intención del presente libro es contribuir 
didácticamente con algunos recursos técnicos musicales tradicionales y 
populares, con la finalidad de darle sustento y musicalidad latinoamericana a la 
lectura musical, sin sustituir métodos académicos europeos.
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1. 
GÉNEROS MUSICALES 

TRADICIONALES 
Y POPULARES 

LATINOAMERICANOS

La Música Tradicional

Según Mullo (2009)

“Afirma que existen elementos sistémicos que definen lo “tradicional”, 
que se sustentan en ciertos valores y principios universales, en donde 
un sistema de pensamiento musical ya establecido desde tiempos 
pasados sirve de base para la construcción de un nuevo estilo. De alguna 
manera, es posible delimitar cuáles son las fronteras de lo tradicional en 
las músicas indígenas, negras o mestizas ecuatorianas, ya que, a finales 
del siglo XX, sufrieron grandes influencias culturales a partir de la 
modernización de la sociedad y el Estado nacional, proceso que se hace 
más evidente con la globalización”

La música tradicional transmitida de generación en generación y en forma oral, 
no ha sido enseñada en una partitura musical, nos referimos exactamente a 
los géneros musicales tradicionales latinoamericanos que como resultado de 
una fusión cultural europea, africana y la indígena, se crearon algunos de ellos 
como: Aire típico, Albazo, Capishca, Chacarera, Chaspishca, Cueca, Danzante, 
Huayno, Samba, Saya, Tonada, Yaraví, Yumbo, Galopera, etc., los mismos que en 
los últimos tiempos son utilizados para darle algunas variantes especialmente 
tropical. La idea es, que estas canciones permanezcan en su estado natural y se 
conserven como patrimonio nacional de cada país.

El Ecuador, con sus cuatro regiones territoriales bien marcados, cuenta con 
algunos géneros musicales tradicionales, los mismos que han sido retomados 
por los músicos actuales con la finalidad de darle otro estilo con fines 
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comerciales, situación, que para nuestra heredad cultural es muy preocupante 
ya que ocasionará la pérdida de la música tradicional, por lo que, el presente 
texto musical con el propósito de preservar nuestros ancestros musicales del 
país, incluye algunos ritmos como identidad nacional.

Por último, siendo urgente cuidar nuestra herencia musical latinoamericana, 
será necesario y meritorio que las instituciones de la academia y la cultura, 
realicen una adecuada promoción y difusión de los géneros musicales 
tradicionales.

La Música Popular

El concepto de música popular es un gran abanico que abarca diferentes 
músicas en constante cambio. Continuamente el panorama musical sigue 
creciendo incorporando nuevos grupos, artistas, géneros, subgéneros 
e híbridos de los ya existentes, que van ampliando el espectro de las 
músicas populares. (Anonimo, 2008)

A propósito de la música popular, la Cumbia, Bolero, Merengue, Salsa, Pasillo, 
Tango, Vals, Villancico y otras más, han conseguido gran popularidad debido al 
gusto del público y a una exorbitante difusión desarrollada por los productores 
musicales, que aprovechan al máximo el avance de la tecnología moderna, 
en donde estos ritmos populares logran cada vez una gran aceptación al 
presentarlos con nuevos arreglos y conseguir otros públicos, y, los autores y 
compositores tienen la oportunidad de promocionar sus propios repertorios.

A continuación citamos algunos de los géneros musicales tradicionales y 
populares de la región latinoamericana:

Aire Típico

Se conoce que el aire tipio es un género musical ecuatoriano con orígenes de 
música indígena, sus raíces posiblemente son del fandango español que tiene 
un ritmo muy alegre y bailable parecido al capishca, y que de pronto puede 
generar confusión cuando se dice interpreten un cachullapis, albazo, o el alza”. 
Además, es un ritmo musical ecuatoriano que se lo escribe en 3/4 y representa 
algunas particularidades de la vida cotidiana de un pueblo. La verdad es que 
el aire típico se convierte en uno de los ritmos más importantes del Ecuador, 
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interpretado casi siempre por las bandas de música y por algunos cantantes 
populares.

Albazo

Nombre que antiguamente significaba Alborada, es un ritmo musical mestizo 
que se originó en el Ecuador, y poco a poco fue acoplándose a la vida diaria y 
a las costumbres indígenas ecuatorianas, tomando el renombre en lo que hoy 
conocemos como género musical albazo. Al respecto, según Guevara (2002) el 
albazo es un género musical mestizo que se desarrolló en el Ecuador, y que es 
muy similar al bambuco colombiano”. Por otro lado, la influencia cultural de la 
región es tan grande que se puede evidenciar otros ritmos como la chacarera 
en Argentina y Chile similar al albazo ecuatoriano.

En el Ecuador, siempre se escucha decir que a la madrugada la banda de música 
debe presentarse a amenizar el albazo como anuncio del nuevo día de fiesta, 
sin embargo, esta costumbre no tiene incidencia en el origen de este ritmo 
musical, se lo escribe en 6/8 y es practicado en algunos pueblos ecuatorianos 
por interpretes populares y las bandas de música.

Bolero Cubano

Según Baeza (2008)

“El bolero latino nace en la Habana-Cuba a finales del siglo XIX y XX 
justo cuando se registran problemas sociales como la esclavitud y el 
empobrecimiento en el campo, donde empieza adquirir los rasgos de 
la multiculturalidad y el cosmopolitismo, y a su vez, a caracterizarse 
por una promiscuidad creciente no sólo en el roce de las distintas 
clases sociales, sino también en el roce de los discursos, ocasionando 
de esta manera la migración de grandes poblaciones en una marcada 
desigualdad económica. Sin embargo, estos movimientos culturales 
resultaron importantes en el aspecto musical, por cuanto permitieron el 
surgimiento de otros géneros musicales como el tango, el fado, el jazz y 
el blues, que más tarde se extendió por toda América Latina”.



16

Repertorio musical tradicional y popular Latinoamericano

16

Al hablar del bolero cubano específicamente de su estructura rítmica, melódica, 
armónica y contenido literario de sus canciones, ha logrado traspasar sus 
fronteras para quedarse en otros lugares de Latinoamérica cuya escritura es el 
compás de 4/4 y en diferentes estilos.

Bomba

La bomba es un género musical mestizo Afro ecuatoriano, que se conoce como 
música negra. En el Ecuador es la máxima expresión cultural de algunos sectores 
del país como las provincias de Imbabura y Carchi, cuyo ritmo ha evolucionado 
en todo su esplendor, de ahí que la bomba tradicional se escribe en 6/8 y la 
moderna en 2/2. Hoy en día, este repertorio es difundido e interpretado por 
algunos grupos musicales ecuatorianos.

Bossa Nova

La Bossa Nova tiene sus orígenes en la misma samba brasileña la cual ha 
magnificado el desarrollo cultural musical del Brasil, es un movimiento 
innovador que ha sobrepasado las fronteras con sus armonías disonantes dando 
lugar a nuevos géneros musicales como la Samba-Rock y la Samba-reggae, cuya 
eclosión de movimiento se remonta a las primeras grabaciones del cantante y 
guitarrista bahiano João Gilberto, en 1958.

Según Aldeguer (2012) “El propio término Bossa Nova surgió a propósito del 
anti-convencionalismo de su interpretación, asociable a su canto hablado y a su 
toque en el instrumento, marcado por un ritmo diferente que posteriormente 
se popularizó”. Por tanto, este género musical popular del Brasil es conocido en 
otros países latinoamericanos, y se lo escribe en compás de 2/2.

Capishca

Se dice que la capishca es un género musical ecuatoriano que no se puede 
determinar el origen, Luis H. Salgado manifiesta que posiblemente es la 
fusión del danzante y el yumbo, incluso que es similar al albazo o al aire típico, 
considerando que se habla de dos versiones una en 6/8 y otra en 3/4, se trata 
de un ritmo musical muy alegre y se lo practica en algunas partes de la serranía 
central del Ecuador”.
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Según Fernanda (2012),

“Piedad Herrera y Alfredo Costales, manifiestan que la Capishca es una 
tonada cantada por los vaqueros del Chimborazo con versos quichuas 
y castellanos, su ritmo es muy similar al albazo, pero tiene una tonada 
diferente y muy movida con una vestimenta y accesorios en la cabeza, 
son pesados y barrocos”.

Al respecto, ha existido una confusión en la comunidad ecuatoriana escuchando 
un capishca, un saltashpa, un albazo, o aire típico, y, la realidad es que se puede 
sentir y determinar que se trata de géneros similares, por eso la capishca se 
escribe en 3/4.

Cueca

Según Aracena (2016):

”La cueca es un género musical y una danza de parejas sueltas mixtas. 
Los bailarines, quienes llevan un pañuelo en la mano derecha, trazan 
figuras circulares, con vueltas y medias vueltas, interrumpidas por 
diversos floreos. Generalmente, se considera un baile de conquista del 
hombre a la mujer, aunque no necesariamente tiene un motivo amoroso. 
Su origen está cuestionado y existen diversas teorías o corrientes sobre 
su origen y evolución”.

Al referirnos sobre este ritmo musical tradicional latinoamericano, nos 
transportamos exactamente a la república de Chile quien la acoge y la desarrolla 
a sus propias vivencias y se escribe en 6/8, es considerada como identidad 
nacional, porque probablemente desde el siglo XIX se baila este ritmo en el 
país. Además, vale mencionar también de la presencia de otras variedades de 
cueca en otros países como Perú, Bolivia y Argentina.

Cumbia

Según Quiñones (2010)

“La cumbia se originó en la región de la Costa Atlántica de Colombia, 
con una influencia africana e indígena donde se baila en grupos de 
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parejas que se mueven libremente. Las mujeres llevan velas encendidas, 
ellas con sus faldas blancas y anchas invitan al hombre a seguirlas con 
un coqueteo sutil y gracioso. Gracias al auge de la industria musical, este 
ritmo viaja rápidamente por otros países latinoamericanos, donde se 
arraiga y forma parte también de su cultura musical”.

Cabe destacar que este ritmo se escribe en el compás de 2/2 y no se quedó 
únicamente con los colombianos, sino que la acogieron otros países de América 
Latina como Argentina, Perú y Ecuador. Este último por su cercanía al vecino 
país de Colombia, tuvo mucha influencia y cuenta en la actualidad con una 
variedad de cumbias al estilo ecuatoriano.

Chacarera

Según Carlson (2005

“La Chacarera es un género musical que se origina en una región 
autóctona de Argentina, departamento de Salavina, Santiago del Estero- 
que pertenece al pueblo campesino de la zona el “santiagueño”. Este 
discurso “originario” ha tenido un impacto profundo no solamente 
sobre la manera en que la chacarera es vista históricamente como 
una música “ancestral” y “arraigada,” una “supervivencia” de la época 
colonial” Al respecto, la etnomusicología ha recopilado las chacareras 
campesinas y las ordena cronológicamente por su tiempo y pureza, para 
darle su pertinencia y procedencia como ritmo musical, reconociendo 
absolutamente que la chacarera es un género musical argentino”.

Sin embargo, es importante hablar de la existencia de la chacarera chilena, cuya 
escritura es en 6/8.

Chaspishca

Es interesante manifestar, que la chaspishca es un ritmo que se practica 
en las poblaciones de Saraguro y San Lucas ubicadas en la provincia de 
Loja - Ecuador. Chaspishca que significa en castellano “sacudida”, y sirve 
para amenizar sus fiestas populares en los diferentes sectores”. Sin embargo 
cabe señalar, que posiblemente este ritmo musical se lo practique en otras 
poblaciones del país específicamente en la provincia del Cañar. Por tanto, al 
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no contar con una información exacta sobre el tema, sería importante realizar 
otras investigaciones que nos permitan conocer su verdadero origen y sea 
patentado como género musical ecuatoriano, ya que aún no se conoce con 
exactitud su forma de escribir. Por lo demás, según las versiones escuchadas y 
escritas, podemos asegurar que el chaspishca se debe escribir en el compás de 
6/8 como se lo presenta en este libro musical.

Danzante

El Danzante tiene origen prehispánico, primeramente como una danza y luego 
en forma musical hasta convertirse en género musical ecuatoriano, que como 
toda música no se ha mantenido fuera de la fusión de otros ritmos, que al final, 
terminaron en un mestizaje. La realidad es que este ritmo en la actualidad ha 
tomado otras estructuras como danzantes mestizos, y las nuevas generaciones 
no tienen conocimiento.

Por otro lado, en algunas ocasiones el danzante ha llegado a confundirse con 
el yumbo, sin embargo, la diferencia es que el danzante se caracteriza por la 
nota larga y una corta, mientras que el yumbo por una nota corta y otra larga 
tal como se lo presenta en las fórmulas de acompañamiento al final del libro. Su 
escritura es en el compás 6/8 y su tiempo muy lento, representa mucha tristeza 
ya que se lo interpreta en los funerales o en las fiestas religiosas.

Fox Incaico

El Fox incaico deriva de algunas fusiones andinas e incluso del foxtrot 
americano con melodías andinas, en sus inicios tiene un carácter alegre y 
bailable, pero con el pasar del tiempo y a mediados del siglo XX, se ha ido 
perdiendo estas funciones dando otro giro en el que manifiesta tristeza y de 
tiempo lento, posiblemente causado por la partida de un ser querido como lo 
describe Wong, en su libro de la Antología De La Música Nacional, en donde 
existe composiciones del manabita Constantino Mendoza como la canción 
de los Andes”. Su escritura es en compás de 4/4 y se lo desarrolló tanto en el 
Ecuador como en el Perú, pues es interpretado por cantantes populares y las 
bandas de música popular.
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Huayno peruano

Según Rotondo (2005)

“El Huayno es un género de canción y danza desarrollada en el Perú, que 
proviene de tiempos prehispánicos cuya área de influencia era el centro y 
sur del país, que con el movimiento migratorio y el avance de los medios 
de comunicación, promovieron su expansión a nivel nacional. Lima, en 
este sentido no fue la cuna pero sí la catapulta del huayno, que gracias 
a los migrantes con sus distintas variantes regionales se encontraron 
por primera vez, y se insertaron a contextos modernos de difusión 
cultural.. Al respecto, José María Arguedas cumplió un rol protagónico 
muy importante como escritor y promotor cultural para la difusión de 
este ritmo por todo el país, permitiendo que cantantes especialmente 
serranos realicen sus grabaciones”.

Además por sus características, es un género musical tradicional que se escribe 
en 2/4 y no se ha desarrolla únicamente en el Perú, por cuanto es un ritmo 
andino que se encuentra en otros territorios como Bolivia y Argentina.

Pasacalle ecuatoriano

Según (Wong, 2013)

“El pasacalle es una danza-canción en compás binario que como género 
musical, surge aproximadamente en la década de los cuarenta con la 
influencia del pasodoble español, la polka europea, el corrido mexicano 
y el one-step. Es un género musical que representa muchas facetas de la 
vida cotidiana de nuestros habitantes, así como el orgullo por el terruño 
donde nace, se considera un ritmo musical tan popular escuchado por 
todas las clases sociales del Ecuador, y por tradición, no hay un pueblo 
que no cuente con un pasacalle, por esta razón, en muchos de los casos 
este ritmo resulta más conocido que los mismos himnos de cada lugar”.

Refiriéndonos al pasacalle ecuatoriano, se trata de uno de los géneros musicales 
más populares del país que se lo escribe en el compás de 2/4, en la actualidad 
se ha popularizado con otro estilo más tropical acompañado por orquestas y 
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bandas de música, que acostumbran a interpretar los pasacalles en las fiestas 
de cada lugar.

Samba

Según Nóbrega (1998)

“La samba tiene sus orígenes en algún lugar del Brasil en honor a sus 
dioses sagrados, cuyas canciones son interpretadas durante las fiestas 
religiosas donde se menciona a un “sambista” llamado Dunga, quien 
registró y grabó la música “Pelo telefone”, descendiente de familia negra 
y reconocido como el sambista más exitoso de aquel tiempo. Con el 
pasar de los años y la migración de la población a Rio de Janeiro, se 
va consolidando este género y se crea un dualismo sagrado-profano 
para llegar a constituirse en el año 1917, en una samba moderna justo 
cuando comienza el desarrollo de la industria y se registra una creciente 
ampliación del mercado artístico, que con la llegada del disco y la radio, 
se ampliará mucho más el desarrollo musical del Brasil”.

Por eso, el desarrollo alcanzado por este ritmo musical, ha dado lugar a la 
creación de verdaderas escuelas de samba que han identificado plenamente a 
la cultura brasileña. El género musical samba se escribe en compás de 4/4 y sus 
rasgos vienen desde la samba europea

San Juanito

Según Delgado (2011)

“El San Juanito es un ritmo musical mestizo ecuatoriano muy alegre y con 
liricas tristes, que provoca un contraste al escucharlo, es interpretado con 
instrumentos propios de la zona especialmente en Imbabura provincia 
del Ecuador, como el rondador, el pingullo, las flautas y los bombos, es 
muy alegre que anima especialmente las fiestas de cada pueblo, su fuente 
de inspiración es la mujer y también el orgullo por el terruño”.

Por otra parte, la cultura musical popular de los pueblos ha sido de 
transcendental importancia en Latinoamérica, ya que existen vínculos 
culturales muy cercanos en común, que indudablemente en cada país se 
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escuche música tradicional y popular. De ahí que, existe la posibilidad de que el 
San Juanito tenga un acercamiento con la Saya boliviana y el Huayno peruano, 
se lo escribe en compás de 2/4 y representa la propia identidad de algunos 
lugares del Ecuador. En la actualidad, es interpretado por cantantes populares y 
las bandas de música popular.

Tango

Hacia 1930 comienzan a formularse las primeras teorías sobre el origen del 
tango, nos referimos en esta vez al tango argentino, cuyo género musical ha 
tomado gran notoriedad en este país y en Latinoamérica, que a pesar de la poca 
información existente sobre este ritmo, no se puede precisar a ciencia cierta 
sobre su origen, sin embargo, sí se puede determinar que se deriva de la fusión 
de otros ritmos musicales según los datos proporcionados”.

Sin duda, la identidad nacional de los argentinos son los tangos, canciones 
escritas en compás de 4/4 cuyos intérpretes como Carlos Gardel lo han 
popularizado y traspasado las fronteras de su país, dejando huellas imborrables 
de la cultura Argentina.

Tonada ecuatoriana

Según (Espinosa, 2016) el nombre de Tonada tiene relación con la “Tonada” 
española, y es en el Ecuador donde llegó a ser un género musical mestizo, 
conservando su cercanía con el danzante por su escritura en 6/8, es poco 
escuchada y difundida en el país”. Al respecto, son las bandas de música y 
algunos cantantes populares ecuatorianos que interpretan con frecuencia este 
género musical popular durante las fiestas de cada región. Sin embargo, se 
puede afirmar que este ritmo existe en la república de Chile y otros países de 
la región.

Vals Peruano

El vals y la polka son los primeros bailes europeos no-españoles que llegan a 
Latinoamérica. Ambos alcanzaron gran éxito en las coloniales e hispanizadas 
ciudades latinoamericanas. Tanto es así que el valse no solo tomó forma en 
el Perú, sino que se generaron otros como el vals argentino o “litoraleña”, el 
acelerado vals venezolano, la reposada valsa brasileña, el pasillo ecuatoriano 
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con variantes en Colombia y Panamá (conocido también como varsoviana, 
vals del país y capuchinada), son pruebas de ello” (Si, 1993), ya que se dio 
gran notoriedad en la música indígena ocasionando un mestizaje entre estas 
culturas”. Por consiguiente, al hablar de este género musical, nos referimos 
al vals criollo desarrollado en el Perú escrita en compás de 3/4, que con el 
tiempo llegó a perpetuarse en la música peruana y es Chabuca Granda quién 
lo inmortalizó.

Villancico

Según Godoy (2012 “

El villancico es un género musical europeo del siglo XIII, de argumentos 
profanos y no relacionados con el nacimiento de Jesucristo, que más 
tarde adquiere otro formato literario y de estructura, por cuanto desde el 
siglo XVI se registran los villancicos religiosos y profanos. En el siglo XV, 
el villancico adquiere un formato literario de: estribillo en alternancia 
con varias estrofas o versos regulares, esta estructura se mantuvo y 
se desarrolló en la forma rondeau de la música popular y escolástica 
Europea”.

Con la llegada de los españoles a territorios ecuatorianos, nuestros músicos 
fueron influenciados por su música y lo acogieron para estructurar sus propias 
canciones. Por esta razón, en el Ecuador se registran algunos villancicos 
relacionados con el nacimiento de Jesús y, es Salvador Bustamante Celi músico 
y compositor ecuatoriano que destaca con sus villancicos populares.

Yaraví

El Yaraví cuya etimología proviene de la palabra quichua aráwi (Arahuina) que 
significa versificar, es uno de los géneros musicales más importantes que se 
ha desarrollado en el Ecuador, se considera un ritmo autóctono precolombino 
andino que conserva hasta la actualidad sus orígenes, según el distinguido 
riobambeño investigador y musicólogo ecuatoriano Mario Godoy, deriva 
del aráwi que era una especie de poesía amorosa, alegre y no representaba 
momentos de tristeza”. Sin embargo, en la actualidad es un ritmo lento y triste 
que se lo escribe en compás de 6/8 cuyo texto representa diferentes facetas de 
la vida, posiblemente su amargura o tal vez su tristeza por un ser amado”.
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Por otro lado, se considera que el yaraví es un ritmo andino ya que se registra en 
Perú, Bolivia, Chile, y Argentina. En el Ecuador, es retomado por los intérpretes 
de la música popular ecuatoriana para presentarlo en otros estilos y ser 
interpretado por las bandas de música, ya que son contratados para acompañar 
al funeral de un familiar o amenizar una fiesta.

Yumbo

Según Robalino (2012)

“El yumbo es uno de los ritmos originarios de lo que hoy es tierra 
ecuatoriana, se interpreta con vientos y percusión para darle fuerza y 
solemnidad, aunque actualmente hay versiones sinfónicas de los yumbos 
ecuatorianos, que caracteriza especialmente a la región amazónica y 
parte de la sierra ecuatoriana, además, se considera un ritmo preincaico 
por cuanto existió antes de la llegada de la cultura inca, llegando a 
posicionarse firmemente en estos sectores de la patria”.

Es un género musical tradicional que se escribe en el compás de 6/8 y ha logrado 
mantenerse casi intacto en su estado natural, representando firmemente la 
identidad ecuatoriana
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2. 
COMPOSITORES DEL 

REPERTORIO MUSICAL 
TRADICIONAL Y POPULAR 

LATINOAMERICANO

Las obras musicales de los diferentes autores y compositores populares 
latinoamericanos, han generado un gran aporte a la música nacional e 
internacional, cuya variedad de ellas han caracterizado a la región, por lo que, 
en esta ocasión, haciendo un justo reconocimiento a sus creadores por su labor 
artística desplegada en beneficio de la cultura musical latinoamericana, se 
nombra algunos de ellos: Abarca Héctor, Barroso Ary, Bonilla Carlos, Blanco 
Hugo, Bustamante Salvador, Bravo De Rueda Jorge, Carpio Rafael, Cueva 
Segundo, Farrés Osvaldo, Guevara Luis, Granda María, Hidalgo Antonio De 
Jesús, Huiracocha Felipe, Jara José, Mendes Sergio, Ojeda Cristóbal, Pineda 
Roque, Rubira Carlos, Ochoa Marco, Ortiz Carlos, Paredes Francisco, Safadi 
Nicasio, Domingo Federico, Tamayo Cesar, Valencia Luis, y otros más, que por 
la dificultad de conseguir la información respectiva, no constan en este libro.

Compositor popular

Según Sandoval (1987)

“Cuando hablamos del compositor popular nos referimos a una actitud 
contraria al yo individual. La música popular no es la música de los 
individuos, más bien es un lenguaje socializado que habla de un yo 
colectivo de la comunidad y que expresa patrones establecidos a los que 
se aviene al creador de las obras musicales respetándolos como normas, 
reglas y parámetros de su quehacer”

Sin duda compositor popular, tienen grandes posibilidades para desarrollar un 
variado repertorio musical, esto, debido a que conocen más de cerca el entorno 
en el cual se desenvuelven los habitantes de un grupo social, es decir, sus 
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fuentes de inspiración están más a la mano para este compositor. Pero, algunos 
compositores académicos con el propósito de mejorar sus réditos económicos 
y mantener su popularidad de compositor, también incursionan en canciones 
populares.

Además, en la actualidad, la utilización de programas informáticos que ofrece 
la tecnología actual como Finale, Sibelius, Encore, han hecho factible un 
desarrollo importante en la composición de nuevos repertorios evidenciado 
en el mercado musical, en donde se puede escuchar cantidad de música en 
todos sus géneros. Sin embargo, es necesario realizar un análisis sociocultural 
en cuanto a la repercusión del uso de estas nuevas tecnologías, que, por un 
lado, resultan de gran beneficio en la producción y difusión musical, por otro, 
han permitido el desplazamiento de fuentes de trabajo para los músicos y han 
desmerecido la creación musical, donde todo mundo compone lo que se le 
ocurre, y, los autores y compositores profesionales, se sienten con poco interés 
para producir nueva música ya que le resulta poco rentable para vivir de la 
composición.

A continuación haremos referencia a la biograf ía de algunos compositores 
populares de la región latinoamericana:

Abarca Oleas, Héctor compositor ecuatoriano, nació en Riobamba el 24 de 
noviembre de 1925, pese a los problemas que se presentaron en su vida, tuvo 
mucha pasión por la composición musical cuya fuente de inspiración estuvo 
reflejada en el amor a la mujer”. A propósito una de las composiciones más 
importantes del compositor fue el albazo Primor de Chola, canción que es muy 
difundida en el territorio ecuatoriano especialmente por las bandas de música 
y otros grupos musicales, por lo además, se puede mencionar que el músico 
registra cantidad de obras musicales del género popular.

Barroso, Ary Evangelista compositor brasileño, nació en Ubá Minas Gerais, 
el 7 de noviembre de 1909 y muere en Rio de Janeiro en febrero de 1964, 
reconocido como uno de los músicos y compositores más completos de la 
historia de la música brasileña, desde muy joven comenzó a sentir el amor por 
el arte que lo llevó a ser representante de la sociedad de autores del Brasil, sus 
obras musicales han merecido el reconocimiento de la música latinoamericana 
por sus innovaciones armónicas y melódicas especialmente en el género de la 
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samba”. Al respecto, a inicios del año 1939 “Aquarela do Brasil” llegó a destacarse 
dentro de la música popular de su país.

Blanco Manzo, Hugo César símbolo de la música venezolana de los últimos 
tiempos, nace en Caracas el 25 de septiembre de 1940, y muere el 14 de junio de 
2015, es creador de muchas obras musicales del género popular en especial del 
clásico Moliendo Café, que sin duda ha extasiado a Venezuela y Latinoamérica 
con algunos ritmos como el villancico El Burrito Sabanero y otras. Es un 
músico autodidacta completo como compositor, intérprete, productor y 
arreglista venezolano del siglo XX”. Ha sido reconocido en el mundo de la 
música como uno de los más grandes ejecutantes del arpa, ya que desde su 
niñez despertó su inclinación por el arte musical y es un artífice de la canción 
popular Latinoamericana.

Bonilla Chávez, Carlos Galo Raúl compositor ecuatoriano, nació en Quito 
el 23 de marzo de 1923, y muere en enero de 2010, de niño quiso estudiar 
la música pero sus padres lo impidieron, al parecer porque la música no era 
una profesión digna para vivir, pese a esta negativa, Carlos logró vencer estas 
dificultades y llegó a convertirse en uno de los grandes exponentes de la música 
ecuatoriana, creando melodías como el Yumbo Atahualpa que quizá fue una de 
las obras musicales más destacadas del compositor, donde expresa la vida y el 
sentimiento del indígena ecuatoriano, razones que le permiten ser reconocido 
en el Ecuador e incluso en el exterior.

Bravo De Rueda Querol, Jorge Emilio compositor peruano, nació en la ciudad 
de Chancay, provincia de Huaral, departamento de Lima el 13 de septiembre de 
1895, y muere el 22 de noviembre de 1940 en Lima. A temprana edad es llevado 
por sus padres a la ciudad capital para que realice sus estudios secundarios, 
pero su pasión fue siempre la música. Como pianista y compositor dedicó 
gran parte de su vida a las actividades del cine y el teatro acompañando con su 
fondo musical, sus composiciones son en diferentes géneros musicales como: 
“Noche Invernal”, “Ojitos Lindos”, “Corazón de Gitana”, “Canción al Rimac”, y su 
consagrado fox incaico “Vírgenes del Sol” que ha sido interpretado en todos 
los escenarios del mundo por Yma Súmac”. Por lo demás, se lo considera un 
músico completo por todo su aporte musical del Perú.

Bustamante Celi, Salvador nació en la ciudad de Loja-Ecuador, el 1 de marzo 
de 1876 y muere el 8 de marzo de 1935, compositor ecuatoriano que dominó 
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el piano, el órgano y muchos instrumentos, maestro de grandes composiciones 
musicales tanto en el género académico como el popular, contribuyó 
poderosamente en la formación del gusto artístico con sus pasillos, yaravíes 
y otros géneros. Pero su obra cumbre constituye: “Auroral”, precioso poema 
sinfónico de música imitativa, eminentemente lírica y marcado corte clásico 
(Jaramillo, 2011)

Además, por sus inolvidables villancicos como Ya Viene el Niñito y No sé Niño 
Hermoso a Salvador se lo recuerda en el Ecuador y el exterior.

Carpio Abad, Rafael María compositor ecuatoriano, nace en la ciudad de 
Cuenca, el 23 de octubre de 1905 y muere, el 12 de febrero de 2004, compositor, 
pianista y uno de los personajes más famosos de la ciudad de Cuenca. Su niñez 
no fue una de las mejores, sin embargo, a una edad avanzada toma la decisión 
por el aprendizaje de la música donde demuestra su verdadera inclinación 
por el arte, creando canciones como el pasacalle “Chola Cuencana”, una obra 
musical muy popular que los cuencanos la consideran su segundo himno.

Cueva Celi, Segundo nació en Loja-Ecuador, el 10 de enero de 1901 y muere 
en Quito, el 17 de abril de 1969. Del compositor hay mucho que hablar, pero 
haremos referencia a su talento innato por el arte musical, por cuanto de él se 
desprende cantidad de obras musicales tanto académica como popular, cuyo 
referente es el pasillo Pequeña Ciudadana que se convierte en la canción más 
popular interpretada por los artistas locales y nacionales. Tal vez la influencia 
de su familiar Salvador Bustamante Celi marcó mucho en su vida musical, 
donde el maestro deja a Loja y el país su magnífica obra artística.

Domingo Seraf ín, Federico nace el 4 de junio de 1916, en Buenos Aires-
Argentina y muere, el 6 de abril del 2000 en Santa Fe-Argentina. Este inolvidable 
músico y genial melodista radicado desde hace muchos años en la ciudad de 
Rosario provincia de Santa Fe, era en realidad un porteño nacido en el barrio 
de Palermo Viejo, prolífico músico, compositor y arreglista argentino que ha 
trascendido en la composición musical especialmente del género musical 
tango. Su obra es reconocida por artistas nacionales e internacionales que lo 
han popularizado en diferentes partes de Latinoamérica, con el clásico tango 
Percal, cuya autoría le pertenece a Domingo Federico paradigma de la cultura 
musical de su país. El amor y su convicción por la música, le hace abandonar 
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otras actividades que no sea el arte, para dedicarse por completo a componer 
su propio repertorio y a los arreglos musicales”.

Farrés, Osvaldo compositor cubano, que vivió por mucho tiempo en los Estados 
Unidos de Norteamérica, nació en Quemado de Güines, el 13 de enero de 1902 
y muere, el 22 de diciembre de 1985 en la ciudad de Nueva York, su musicalidad 
no es de formación sino de inspiración, en la cual ha podido desarrollar su 
creatividad musical específicamente en el género bolero, son algunas obras 
musicales reconocidas tales como: ‘Acércate más’, ‘Tres palabras’, ‘No me vayas 
a engañar’, ‘Para que sufras’, ‘Quizás, quizás, quizás’ y ‘Toda una vida’, en donde 
el compositor demuestra su versatilidad compositiva, cuyas canciones son 
interpretadas por grandes cantantes e instrumentista de la música popular, y 
quizá, el amor fue en Farrés la fuente de inspiración más grande para crear 
tantas melodías”.

Granda Larco, María Isabel compositora peruana, conocida como Chabuca 
Granda. Nació en Apurímac - Perú en 1920 y muere en Miami, el 8 de marzo 
de 1983, es una dama de la música popular peruana, en razón que llevó al vals 
peruano a gran parte de Latinoamérica especialmente con su composición “La 
Flor de la Canela”, una canción emblemática del patrimonio cultural de Perú, 
aportando enormemente con sus interpretaciones, a la consolidación de la 
identidad de su país.

Guevara Viteri, Luis Gerardo compositor ecuatoriano, pianista y director de 
Orquesta, nació en Quito el 23 de septiembre de 1930, al hablar de él, nos 
referimos a un músico completo como investigador, compositor e intérprete 
del piano, cuya trayectoria ha sido reconocida en el Ecuador y en otros países. 
Su formación académica le ha permitido una producción musical significativa 
tanto en el género académico como popular; un referente de ello es el yumbo 
Apamuy Shungo canción muy popular en el país.

Hidalgo Navarro, Antonio De Jesús compositor ecuatoriano, nace en Loja-
Ecuador, el 2 de enero de 1873 y muere el 10 de diciembre de 1953, es hermano 
de la insigne Matilde Hidalgo de Procel. Fue compositor y pianista de formación 
académica cuyas obras musicales son en el género académico y popular, su 
música se caracteriza especialmente por la composición de canciones escolares 
como: (Los cinco dedos, los Pollitos, el Aseo, etc.), así como marchas patrióticas 
y los ritmos ecuatorianos. Tuvo una actuación muy destacada que le llegó a ser 
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miembro de la Compañía Española de Zarzuela y, fundador del Conservatorio 
de música adscrita a la Universidad Nacional de Loja”.

Jara, José Antonio compositor ecuatoriano, más conocido como el “Chazo Jara”, 
nace en Zaruma el 20 de julio de 1922, y muere en marzo de 1976, es un insigne 
compositor de la provincia de El Oro que ha trascendido en la composición 
musical popular del Ecuador, no es un músico de formación académica, sin 
embargo, su talento innato lo ha demostrado creando dos sonidos nuevos para 
la música nacional conocidos como ‘el pilón’ y ‘el majadito’; pero, Olvidarte 
Jamás, es sin duda un bolero que exactamente no corresponde a los géneros 
musicales del Ecuador, haciendo una excepción para deleitarnos con esta bella 
melodía muy romántica (Jaramillo, 2009) .

Mendes, Sergio Santos compositor brasileño, nació en Niterói - Estado de Rio 
de Janeiro, el 11 de febrero de 1941, músico y compositor que ha llevado a la 
música brasileña a diferentes países de Latinoamérica, en donde es reconocido 
por su célebre bossa nova “Más que Nada”. Además, Santos conformó algunos 
grupos musicales y pasó también un largo tiempo en el ostracismo, lanzando 
discos que tuvieron poco suceso comercial. Pero su reencuentro con el gran 
público se dio en 1984 con el lanzamiento del disco y éxito “Never Gonna 
Let You Go”, llegando al cuarto lugar en las paradas. Poco después, lanzó el 
álbum Confetti conteniendo entre otras canciones “Olympia” hecha para las 
Olimpíadas de 1984 en Los Ángeles. (foro.cuandocalientaelsol.net, 2012)

Ochoa Muñoz, Marco Antonio nació en la ciudad de Loja-Ecuador, el 22 de 
octubre de 1918, es un fecundo músico compositor lojano que escribió cantidad 
de obras musicales del género popular, como el pasacalle Flor Zamorana 
interpretado por los músicos lojanos”. Además, aparte de la música su vocación 
también fue la docencia.

Ojeda Dávila, Cristóbal compositor ecuatoriano, nació en Quito el 26 de junio 
de 1906, fue un ilustre músico que el Ecuador haya dado a luz, y a pesar de morir 
muy joven, ha dejado en el pasillo ecuatoriano una referencia como uno de los 
compositores más sobresalientes del país, su talento innato para la música y su 
romanticismo para escribir, ha sido reconocido por músicos importantes del 
Ecuador a través de sus pasillos entre ellos Alma Lojana, que a su paso por la 
ciudad de Loja encontró su fuente de inspiración, y es el segundo himno de los 
lojanos.

http://foro.cuandocalientaelsol.net
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Ortiz, Carlos Amable compositor ecuatoriano, nace en Quito, el 12 de marzo 
de 1859 y muere el 3 de octubre de 1937, músico quiteño reconocido por su 
magnífico pasillo Reír Llorando, que sin duda ha sido considerado como una 
de las composiciones de mayor dificultad interpretativa del género popular, así 
mismo, ha incursionado en varios ritmos musicales que son interpretados en 
el territorio ecuatoriano. “La riqueza compositiva de Carlos Ortiz del siglo XX, 
cuando el Ecuador comienza a dar sus primeros pasos en la música académica”. 
Al compositor se lo reconoce por su inolvidable Capishca Por eso te quiero 
Cuenca.

Paredes Herrera, Francisco compositor ecuatoriano, llamado “El Príncipe del 
pasillo”, nació en Cuenca el 8 de noviembre de 1891 y murió en Guayaquil, el 
1 de enero de 1952, es un insigne músico y compositor cuencano que aportó 
valiosamente con algunas obras musicales a la cultura musical del Ecuador. El 
pasillo Manabí es una de las tantas composiciones de Francisco Paredes que 
ha sido grabada e interpretada por cantantes e instrumentistas ecuatorianos, 
además, en su producción se encuentra también la colección de pasillos 
Anhelos, Carbón que ha sido brasa, Como si fuera un niño, El alma en los 
labios, Horas de pasión, Manabí, Opio y ajenjo, Por tu amor, Rosario de besos, 
Tu y yo, Un triste despertar, Unamos los corazones, Vamos linda, Para tus ojos 
negros, Sobre las olas y Playas del adiós”.

Pineda Albán, Roque Arulfo compositor ecuatoriano, nace el 15 de octubre de 
1963 en la parroquia Celen cantón Saraguro-Provincia de Loja-Ecuador, a su 
temprana edad demostró gran afición por la música, es por eso que ingresa al 
Conservatorio de Música Salvador Bustamante Celi de la Ciudad de Loja, para 
iniciar con sus estudios musicales en la especialidad de violín y el piano en los 
cuales ha demostrado gran talento en su ejecución. Como músico 
también ha incursionado en la composición musical cuya obra es muy variada 
desde el género académico hasta el popular, donde ha compuesto cantidad de 
obras musicales entre ellas: Niño Manuelito (Villancico-Albazo ecuatoriano), 
Ya llegan los tres reyes magos (Fox villancico-ecuatoriano), Invención en 
Re mayor y otras más. Ha integrado la Orquesta Sinfónica de Loja, grupos 
musicales populares y la docencia en el Conservatorio de Música Salvador 
Bustamante Celi. Actualmente, es docente en la carrera de Educación Musical 
de la Universidad Nacional de Loja. (Pineda, 2016)
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Rubira Infante, Carlos compositor ecuatoriano, nace en Guayaquil el 16 de 
septiembre de 1921, y muere el 14 de septiembre del 2018 en la ciudad de 
Guayaquil, posee una gran cantidad de obras musicales del género popular, 
melodías que han sido interpretadas por músicos ecuatorianos cuya 
particularidad del compositor, valga la redundancia, es componer canciones a 
las provincias del Ecuador, que con el tiempo se convierten en himnos gracias 
a su popularidad. Son famosos sus pasacalles Ambato tierra de flores y Playita 
mía. En julio del 2000, el Congreso Nacional condecoró al artista, sumando así 
una presea más a las múltiples recibidas meritoriamente en su larga trayectoria 
musical”. A Carlos Rubira se lo recuerda por ser consecuente con la música del 
pueblo.

Safadi Reves, Nicasio (El turco) guitarrista y director de orquesta y grupos 
musicales, nació en Beirut, Líbano (1897); vivió y murió en la ciudad de 
Guayaquil, el 29 de octubre de 1968. A temprana edad llegó a Guayaquil 
para quedarse y demostrar su talento innato para la música, es un músico 
autodidacta que se destaca en la creación musical popular especialmente del 
género pasillo, entre ellos: Consuelo amargo; De hinojos; De corazón a corazón; 
Digital; Guayaquil de mis amores; Invernal; La canción del olvido; Limosna de 
amor; Romance criollo de la niña guayaquileña; Tristeza; Y, yo no he de volver. 
Formó con Enrique Ibáñez Mora el llamado (Pollo Ibáñez) el dúo Ecuador 
(Pazmiño, 2010).

Además, cabe mencionar que uno de sus capítulos más interesantes en la vida 
del compositor, fue el viaje que emprendió a los Estados Unidos en compañía 
de Ibáñez, con quien formó el inmortal dúo Ibáñez Safadi, culminando con 
la grabación de inmortales páginas del pentagrama como: “GUAYAQUIL DE 
MIS AMORES”, un pasillo conocido como el himno de los guayaquileños” 
(Pazmiño, 2010).

Tamayo Guerrero, Cesar compositor ecuatoriano, nació en Quito, el 15 de 
marzo de 1893, y muere el 28 de diciembre de 1975, es el compositor del 
afamado pasillo El Aguacate que ha conseguido gran popularidad en el Ecuador 
y llevado al extranjero, especialmente por los migrantes así como interpretada 
por cantantes e instrumentistas del pasado y por las actuales generaciones. A 
pesar de no conocerse con certeza el origen de esta canción, sigue siendo el 
distintivo de la música ecuatoriana”.
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Valencia, Luis Alberto compositor ecuatoriano, nace en Quito el 23 de abril de 
1918, y muere el 25 octubre de 1970 en Quito, se ha destacado como compositor 
en todos los ritmos musicales del Ecuador, y, como cantante integró el dúo 
Benítez-Valencia que sin duda fue muy reconocido en el país e incluso en el 
extranjero”. De su obra musical podemos destacar el célebre danzante Vasija de 
Barro, cuya canción es el emblema de todos los ecuatorianos.
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3. 
FÓRMULAS BÁSICAS 

DE ACOMPAÑAMIENTO 
MUSICAL 

LATINOAMERICANAS



36

Repertorio musical tradicional y popular Latinoamericano

36



37

Repertorio musical tradicional y popular Latinoamericano

37



38

Repertorio musical tradicional y popular Latinoamericano

38



39

Repertorio musical tradicional y popular Latinoamericano

39

4. LECTURA MUSICAL NIVEL 
ELEMENTAL

Lectura Rítmica
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Lectura Melódica
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5. LECTURA MUSICAL NIVEL 
INTERMEDIO

Lectura Rítmica
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Lectura Melódica
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6. LECTURA MUSICAL NIVEL 
AVANZADO

Lectura Rítmica
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Lectura Melódica
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Conclusiones
América Latina cuenta con un sinnúmero de géneros musicales tanto 
tradicionales como populares, que en esta vez, han sido utilizados como 
referencia para construir el libro Repertorio Musical Tradicional y Popular 
Latinoamericano, y son: Aire Típico, Albazo, Bolero cubano, Bomba, Bossa 
nova, Capishca, Cueca, Cumbia, Chacarera, Chaspishca, Cumbia, Danzante, 
Fox incaico, Huayno peruano, Pasacalle ecuatoriano, Pasillo ecuatoriano, 
Samba, Saya boliviana, San Juanito, Tango, Tonada ecuatoriana, Vals peruano, 
Villancico, Yaraví, Yumbo.

Además, por el aporte cultural de sus respectivos países a la música tradicional 
y popular latinoamericana, se hace también un reconocimiento imperecedero 
a los autores y compositores, como: Abarca Héctor, Barroso Ary, Blanco Hugo, 
Bonilla Carlos, Bravo De Rueda Jorge, Bustamante Salvador, Carpio Rafael, 
Cueva Segundo, Domingo Federico, Farrés Osvaldo, Granda María, Guevara 
Luis, Hidalgo Antonio De Jesús, Huiracocha Felipe, Jara José, Mendes Sergio, 
Ochoa Marco, Ojeda Cristóbal, Ortiz Carlos, Paredes Francisco, Pineda 
Roque, Rubira Carlos, Safadi Nicasio, Tamayo Cesar, Valencia Luis, quienes 
han sido de invaluable utilidad a la hora de realizar la propuesta del método 
antes presentado.

Por lo tanto, al existir tal variedad de géneros musicales tradicionales y populares 
latinoamericanos, algunos de ellos fueron considerados para la elaboración 
del presente texto, en donde se obtiene un extracto rítmico y melódico como 
apoyo a los recursos didácticos para el estudio de la lectura musical, basados 
lógicamente en ciertos aspectos técnicos de la música como los ejercicios a dos 
voces, claves, tonalidades, y, en una tesitura apropiada para la interpretación 
vocal.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo que este libro representa no es más que un paso 
frente a la necesidad existente en Latinoamérica, por crear un sistema propio 
de estudio de los fundamentos teóricos musicales que respondan a la realidad 
social y cultural de estos entornos, dejando de lado por un momento los 
centenarios métodos de estudio heredados de la tradición europea, que si bien 
han sido un bastión en la formación de muchos músicos latinoamericanos, en 
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estos momentos resultan poco reales a los recursos musicales que representa la 
música popular y tradicional de estas naciones.

Finalmente, se espera que el presente libro Repertorio Musical Tradicional 
y Popular Latinoamericano, sea de utilidad para las nuevas generaciones 
interesadas por conocer y estudiar los géneros musicales de los países 
latinoamericanos, y a la vez, que los profesionales de la música cuenten también 
con una herramienta fácil, didáctica y de rápida incorporación en la enseñanza 
de la lectura musical.
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