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GLOSARIO 

 

CAPODASTRO: Dispositivo consistente en una barra que se coloca en el mástil de 

la guitarra presionando las cuerdas elevando su tono. 

 

CARRASCA o GÜIRO: Instrumento de percusión elaborado con una calabaza 

hueca y con estrías en un lado, el cual se rasca con una vara. 

 

HEMIOLA: Consta de dos compases de tres tiempos interpretados como si fueran 

tres compases de dos tiempos. 

 

HETEROFONÍA: Textura musical en la que se desarrollan simultáneamente dos o 

más variantes de una misma melodía. 

 

SINCRETISMO: Se refiere a la conciliación de doctrinas distintas. 

 

TAPPING: Técnica interpretativa de la guitarra eléctrica en la que se utilizan los 

dedos de la mano derecha para presionar las cuerdas sobre el mástil. 

 

TRILLA: Es una antigua tradición campesina chilena en la que las yeguas y caballos 

pisotean la gavilla para separar la paja del grano. 

 

VENDIMIA: Recolección de uva. 

 

VIHUELA: Instrumento de cuerda parecido a la guitarra y que fue muy popular en la 

península ibérica. 

 

YARAVÍ: Género musical andino del Perú. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo es el resultado final de una investigación formativa enfocada en la 

guitarra y su capacidad de adaptación a las tradiciones musicales de cuatro países 

de América del Sur. Se explora la gran variedad de recursos sonoros y técnicas 

interpretativas que se han originado en las músicas tradicionales de Colombia, Perú, 

Chile y Argentina y específicamente en ritmos como el Bambuco, el Huayno, la 

Tonada y el Malambo respectivamente. 

 

En base a las técnicas interpretativas de la guitarra y tradición musical de estos 

países se elaboran ocho piezas, cuatro arreglos y cuatro composiciones para un 

formato que consta de dos Bandolas, tiple y guitarra eléctrica. En estas piezas se 

aplican los conocimientos adquiridos durante la realización de la investigación 

buscando obtener las sonoridades características de cada uno de los ritmos 

propuestos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La guitarra ha sido un instrumento esencial en el desarrollo de diversas expresiones 

musicales en América. En algunos países de América del Sur, específicamente, ha 

desempeñado un papel principal como instrumento solista y de acompañamiento. 

 

Así como el idioma, las expresiones y las costumbres se transforman a lo largo del 

cono sur, la guitarra también adquiere ciertas particularidades técnicas según su 

contexto y lugar de utilización, brindando una gran diversidad de posibilidades 

sonoras, recursos tímbricos, melódicos y armónicos característicos, expresados en 

las músicas tradicionales de cada región.  

 

Este proyecto propone la realización de ocho piezas (cuatro arreglos y cuatro 

composiciones), sobre cuatro ritmos de América del Sur, como son: el Bambuco de 

Colombia, Huayno de Perú, la Tonada de Chile y el Malambo de Argentina. Para la 

realización de los arreglos y las composiciones se tendrá en cuenta las técnicas 

propias de cada ritmo, aplicándolas al formato en general. 

De cada uno de los ritmos escogidos se realizará un arreglo y una composición. El 

formato instrumental es el siguiente: Guitarra eléctrica, tiple, bandola, requinto, y 

voz (Contralto).  

 

Como característica de estética sonora, los instrumentos como el tiple, el requinto y 

la bandola, estarán conectados a micrófonos buscando sonoridades 

contemporáneas y su combinación con sonoridades tradicionales. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las técnicas interpretativas de la guitarra propias de los ritmos Bambuco, 

Huayno, Tonada y Malambo para ser implementadas en cuatro arreglos y cuatro 

composiciones adaptados a un formato instrumental compuesto por: Guitarra 

eléctrica, tiple, bandola, requinto y voz femenina (Contralto), para ser presentados 

en concierto público. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Elaborar un texto investigativo que sustente los procedimientos y 

técnicas aplicadas al arreglo y composición de las obras. 

 

- Analizar los elementos comunes de las técnicas guitarrísticas 

presentadas en el texto. 

 

- Reconocer los diferentes procesos y esquemas compositivos de las 

músicas tradicionales suramericanas propuestas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto surge debido al gran interés por determinar las diversas posibilidades 

sonoras de la guitarra, así como sus técnicas particulares en las músicas 

tradicionales de Colombia, Perú, Chile y Argentina, específicamente el Bambuco, el 

Huayno, la Tonada y el Malambo respectivamente y asimismo utilizar el 

conocimiento adquirido en el arreglo y la composición de 8 piezas. 

 

Previo al proceso de composición y arreglo de las piezas se encuentra que es 

necesario realizar un análisis de los ritmos elegidos para determinar las 

características rítmicas, armónicas, melódicas y estéticas de cada uno, así como 

también es de gran importancia el conocimiento de los diferentes contextos donde 

se desarrollan estas expresiones musicales. 

  

Igualmente se reconoce la necesidad de legar un registro documental de los 

conocimientos adquiridos a las presentes y futuras generaciones. Si bien la gran 

mayoría de las expresiones musicales tradicionales se han transmitido durante 

muchos años por la vía oral, con el paso del tiempo músicos e investigadores han 

ido registrando estos conocimientos sistematizándolos y permitiendo llegar a ellos 

por la vía teórica. En la era actual, en la que la gran cantidad de información parece 

abrumar al ser humano resulta paradójico que este tipo de conocimiento esté 

desvaneciéndose cada vez más. Es por esto que es necesario seguir 

sistematizando la investigación, sobre todo en países tan diversos como Colombia. 
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3. REFERENTES TEÓRICOS 

 

En la elaboración de esta investigación formativa se tuvo como referentes musicales 

a los principales representantes de cada país y aire musical expuestos, los cuales 

han cultivado la música tradicional a través de la composición, recopilación y el 

arreglo. 

Los referentes tomados son los siguientes: 

 

3.1  Referentes musicales 

 

Como referente de la música argentina en general y del malambo en particular se 

tiene a Atahualpa Yupanqui, cultor de la guitarra tradicional, criolla y andina. “Cruz 

del Sur”, su versión del malambo, es una de sus piezas – emblema, de la cual 

existen diferentes versiones pues nunca la interpretaba de la misma manera debido 

al carácter improvisatorio de esta. En esta obra demostraba toda su destreza técnica 

y su habilidad para componer en tiempo real con los elementos melódicos, 

armónicos, pero sobre todo rítmicos del malambo explotando las posibilidades 

percutivas de la guitarra. 

 

De la Tonada chilena se tiene como referente a Violeta Parra, exhaustiva 

recopiladora de música campesina que con sus viajes por todo Chile logró reavivar 

la expresión auténtica de este país, recogiendo miles de canciones tradicionales, 

grabándolas y publicándolas. Nutriéndose de esta experiencia, Parra compuso 

numerosas Tonadas, Cuecas, Valses, desarrollando un lenguaje propio el cual 

alcanzó su cénit en las Anticuecas del disco “Composiciones para Guitarra” en el 

cual experimentó con armonías y formas no tradicionales (paralelismos, posiciones 

transportadas, acordes con sonidos añadidos), pero manteniendo las raíces bien 

arraigadas al suelo y la tradición chilena. 

 

Raúl García Zarate es un guitarrista, arreglista y cultor de la música tradicional 

peruana. Se ha dedicado a recopilar la música de los diferentes departamentos de 

Perú, realizando arreglos para la guitarra solista de los cuales ha publicado varios 

tomos de partituras. Zarate ha estudiado a fondo la música tradicional peruana, las 

diversas afinaciones de la guitarra según la región, ritmo y estilo, los ornamentos 

típicos, las melodías cantables y los ritmos bailables del Huayno.  
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Como referente del bambuco sureño se tiene al maestro José Idrobo, flautista y 

compositor del departamento del Cauca. Sus composiciones son típicas de la 

chirimía del sur-occidente de colombiano, con melodías modales, primitivas y ritmos 

rústicos. Como en mucha música indígena la heterofonía es un elemento 

característico. 

 

3.2 Referentes bibliográficos 

 

De la tesis doctoral de Mark Grover Basinski1 sobre la sonata para guitarra de 

Ginastera se pudieron reunir datos sobre las particularidades técnicas 

interpretativas de la guitarra argentina, especialmente los efectos percusivos. 

 

Las diversas afinaciones y técnicas interpretativas de la guitarra chilena que se 

exponen en este trabajo, tienen como referentes a los libros La Tonada2, testimonios 

para el futuro, de Margot Loyola y La guitarra tradicional chilena3 de Sergio Sauvalle 

Echeverría. 

 

Como referentes de las técnicas interpretativas propias de la guitarra peruana, 

temples o afinaciones especiales se tienen los libros Partituras de música andina 

para guitarra4 de Raúl García Zárate y Rolando Carrasco Segovia y Música para 

guitarra del Perú de Raúl García Zárate y Javier Echecopar. 

 

 

 

 

                                                           
1 BASINKY, Mark. Alberto Ginastera’s use of argentine folk elements in the Sonata for Guitar, op.47 Tesis 
Doctoral. Tucson: The University of Arizona. 1994. 54 p. 
 
2 LOYOLA PALACIOS, Margot. La tonada: Testimonios para el futuro. Valparaíso. Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso, 2006. 

3SAUVALLE ECHEVERRÍA, Sergio. La guitarra tradicional chilena, Santiago de Chile, Fondart, 1994. 
 
4 GARCÍA ZÁRATE, Raúl, CARRASCO SEGOVIA, Rolando. Partituras de música andina para guitarra, Lima, Raúl 
García Zárate producciones S.A.C, 2005. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Como resultado de este proyecto se obtuvo cuatro arreglos y cuatro composiciones 

sobre aires musicales suramericanos de Colombia, Perú, Chile y Argentina basados 

en las técnicas de la guitarra propias de cada región, y en los modelos compositivos 

analizados. 

 

Igualmente, se obtuvo una investigación formativa en la que se da cuenta de las 

diferentes técnicas y particularidades de la guitarra de los países mencionados. 
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5. TÉCNICAS INTERPRETATIVAS DE LA GUITARRA APLICADAS A LA 

REALIZACIÓN DE LOS ARREGLOS Y COMPOSICIONES 

 

5.1 TÉCNICAS INTERPRETATIVAS DE LA GUITARRA CHILENA 

 

5.1.1 AFINACIONES O “FINARES”5 

 

“Finares” es el término que usan los cantores campesinos para referirse a las 

afinaciones no convencionales. Los finares más comunes son:  

 

5.1.1.1 La Pajarera 

 

Se afina la guitarra de modo que las cuerdas al aire conformen el acorde de Do 

Mayor. Con esta afinación es común aplicar el “toquío tapaó” o tocar con la mano 

izquierda por encima del diapasón, haciendo una cejilla invertida, consiguiendo una 

sonoridad en modo mayor.  

 

Figura 1 

 

 
 

5.1.1.2 Segunda alta o “arrequinte” 

 

Esta afinación, a diferencia de la anterior, no tiene un acorde tonal de base. Se basa 

en la afinación convencional de la guitarra denominada por los campesinos como 

“afinación por música”, y como su nombre lo indica consiste en afinar un semitono 

arriba la segunda cuerda. Esta afinación permite obtener más de una tonalidad. 

 

 

 

 

                                                           
5 LOYOLA PALACIOS. Op. cit.  
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Figura 2 

 

 
 

5.1.1.3 Tercera alta 

 

No se afina con ningún acorde tonal base. Predominan las terceras mayores y 

menores. Se utiliza para tocar en la tonalidad de Mi mayor. 

 

Figura 3 

 

 
 

 

5.1.1.4 La Argentina 

 

Se afina la guitarra en la tonalidad de La Mayor de la siguiente forma: 

 

Figura 4  

 

 
 

 

5.1.1.5 La Cuyana o La Maestra 

 

Se afina la guitarra en la tonalidad de Sol Mayor de modo que al pulsar las cuerdas 

al aire se consiga el acorde de tónica. 
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Figura 5 

 

 
 

5.1.2 FORMAS DE EJECUCIÓN6  

 

5.1.2.1 Guitarra Charrangueada 

 

Es común que los cantores campesinos no afinen las cuerdas quinta y sexta. Al 

quedar en alturas indeterminadas, estas cuerdas actúan como una especie de 

pedal, más tímbrico que armónico. Su nombre proviene del charrango, un 

instrumento cordófono, de dos a cuatro cuerdas que se tensan sin precisar una 

altura específica por lo que cumple una función tímbrica. 

 

5.1.2.2 Guitarra picoteada 

 

Consiste en tocar con la yema del dedo índice o medio de la mano derecha, 

percutiendo en un traste determinado sobre el diapasón (de la misma forma como 

se ejecuta el Tapping). Puede ir seguido de un arpegio ejecutado con el mismo dedo 

que golpea la cuerda. 

 

5.1.2.3 Tañido 

 

Esta técnica consiste en usar la guitarra como instrumento de percusión. Se puede 

percutir la tapa armónica, el puente ya sea con los nudillos o con las uñas. 

 

5.2 TÉCNICAS INTERPRETATIVAS DE LA GUITARRA PERUANA 

 

5.2.1 AFINACIONES ESPECIALES7  

 

Las siguientes son las afinaciones más comunes en la música peruana: 

 

 

                                                           
6 SAUVALLE ECHEVERRÍA. Op. cit. 
7 SALAZAR MEJÍA, Luis, Música peruana, 2004. http://www.musicaperuana.com/espanol/afinaciones.htm 



20 
 

5.2.1.1 Temple Baulín 

 

Esta es una afinación especial para tocar en la tonalidad de si menor. Se afina la 

guitarra de la siguiente forma: 

 

Figura 6 

 
 

5.2.1.2 Temple para acompañar Huaynos o “sexta en Fa” 

 

Este temple se usa para tocar en la tonalidad de re menor. 

 

Figura 7 

 

 
 

5.2.1.3 Temple “Diablo” 

 

Esta afinación se usa para tocar en la tonalidad de sol menor. 

 

Figura 8 

 

 
 

5.2.1.4 Temple para acompañar Yaravíes o “sexta en Re” 

 

Es un temple usado para tocar en la tonalidad de Re mayor. 
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Figura 9 

 

 
 

5.2.2 FORMAS DE EJECUCIÓN:8 

 

5.2.2.1 Zapateado 

 

Se logra haciendo un movimiento rápido entre el dedo medio e índice de la mano 

derecha sobre una sola nota. Es una apoyatura, en la que las notas se tocan casi 

simultáneamente. 

 

5.2.2.2 Trémolo criollo 

 

Es similar al zapateado, pero en este caso se usan los dedos índice, medio y anular. 

 

5.2.2.3 Efecto de tambor9  

 

Este efecto se logra haciendo vibrar la sexta cuerda de la guitarra al aire contra la 

uña de uno de los dedos de la mano izquierda, que a su vez estará pisando un traste 

de la quinta cuerda. 

 

5.3 TÉCNICAS DE LA GUITARRA ARGENTINA10 

 

5.3.1 AFINACIONES 

 

Aunque en esta investigación no se encontró un registro explícito acerca de las 

afinaciones utilizadas en la guitarra tradicional argentina, se encontraron textos en 

los que se indica la existencia de las mismas: 

 

                                                           
8 CIEZA SANTILLAN, Cesar. Guitarra Peruana, 2009. 
https://guitarraperuana.wordpress.com/2009/05/21/tecnica-guitarra-solista-andina-parte-i/  
9 GARCÍA ZÁRATE, Raúl, CARRASCO SEGOVIA, Rolando. Op. cit. 
10 BASINKY. Op. cit.  



22 
 

“Carlos Vega documentó en las décadas de 1930 y 1940, en especial en las zonas 

del centro y este de Argentina, numerosas afinaciones a las que se les aplicaba 

nombres peculiares, entre las que se contaban: ‘por falso’, ‘por falso medio dos’, 

‘por medio dos en fas’, ‘por medio tres’ y ‘del diablo’.”11 

 

5.3.2 FORMAS DE EJECUCIÓN: 

 

5.3.2.1 Rasgueados 

 

Existe una gran variedad de combinaciones de rasgueados fuertes, los cuales son 

combinados con la Tambora, técnica que consiste en presionar, golpeando las 

cuerdas contra el diapasón generando un sonido percutivo. 

 

5.3.2.2 Cajoneo 

 

Consiste en imitar el bombo golpeando la tapa y los lados de la guitarra. Se puede 

conseguir una variedad de sonidos tocando con los nudillos, palmas y uñas. 

 

5.3.2.3 Silbido 

 

Es una técnica inusual que consiste en poner la palma de la mano derecha sobre 

las cuerdas y deslizarla rápidamente hacia el otro extremo produciendo un silbido o 

chillido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 PLESCH, Melanie. ‘Guitarra II. Argentina. 2’. Diccionario de la música española e hispanoamericana, vol. VI. 
Ed. Sociedad General de Autores y Editores, 2000 
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6. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS COMUNES EN LAS TÉCNICAS 

INTERPRETATIVAS DE LA GUITARRA TRADICIONAL DE LOS PAÍSES 

PROPUESTOS 

 

 

6.1  AFINACIONES ESPECIALES 

 

Uno de los elementos de la guitarra tradicional más arraigados a la cultura musical 

de cada uno de los países presentes en esta investigación formativa, y que da 

cuenta de una vasta construcción colectiva es el de las afinaciones especiales o no 

convencionales. Se encontró que este elemento es común en la tradición musical 

de Perú, Chile y Argentina.  

 

En las músicas tradicionales de estos países se encuentra que es usual la utilización 

de gran cantidad de afinaciones cada una con una función específica y un carácter 

propio y que son inherentes no solo a los procesos de creación musical sino a la 

idiosincrasia de cada región. 

 

Existen varias versiones sobre el origen y funcionalidad de este tipo de afinaciones. 

Según Loyola12 los “finares” o afinaciones por transposición de la guitarra chilena 

son el resultado de las tradiciones propiamente campesinas y particularmente del 

ingenio de las cantoras de tonadas quienes utilizan esta gran variedad de 

afinaciones con diferentes fines. Por ejemplo, para adaptar la guitarra a su tesitura, 

para facilitar las posiciones sobre el diapasón o para obtener más resonancia 

dejando mayor cantidad de cuerdas al aire al rasguear.  

 

Por otro lado Paganini13 afirma que en Argentina este tipo de prácticas no son 

originales de los guitarristas criollos, y que son más bien heredadas de la tradición 

de la vihuela española. Sin embargo, reconoce que, sobre todo en el ambiente rural 

del país, existe una gran cantidad de afinaciones creadas por el guitarrista 

tradicional y que lo realmente notable es el carácter propio que se le da a cada una 

de estas, por ejemplo, relacionándolas con un estado de ánimo particular. 

 

                                                           
12 LOYOLA. Op. cit. 
13 PAGANINI, Eduardo. Historia y evolución de la guitarra II, 2013. 
http://la5tapatanet.blogspot.com.co/2013/11/historia-y-evolucion-de-la-guitarra-ii.html 
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En Perú se puede encontrar un sinnúmero de afinaciones o “temples” propios del 

huayno y que como este, varían según la región. Villareal14 menciona que en el 

departamento de Huánuco se encuentra un “temple” llamado Arpa y que como su 

nombre lo indica se utiliza para imitar con gran precisión la sonoridad del arpa, 

instrumento con el cual se tocaban los huaynos antes de la incursión de la guitarra 

en este género. 

 

Como se puede observar, es posible que el surgimiento de estas afinaciones no 

convencionales sean resultado de un proceso de adaptación de la guitarra a las 

músicas tradicionales, lo que implica también un proceso de sincretismo y de 

mestizaje que han transformado la cultura y las tradiciones musicales de estos 

países suramericanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
14 VILLARREAL, Félix. Las afinaciones de la guitarra en Huánuco, Perú. En: Revista musical chilena. Octubre de 
1958, Vol. 12, no. 62, p 33-36. 
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS AIRES MUSICALES PROPUESTOS 

 

7.1  BAMBUCO 

 

El bambuco es una de las danzas y géneros musicales más importantes de la región 

andina colombiana. Aunque su origen no es muy claro y existen diversas teorías, el 

musicólogo Carlos Miñana Blasco15 indica que a principios del siglo XIX el género 

se expande desde el departamento del cauca hacia el norte, por medio del cauce 

de los ríos magdalena y cauca, a los departamentos de Antioquia, Tolima, Boyacá, 

Cundinamarca y Santanderes convirtiéndose rápidamente, en menos de cincuenta 

años, en danza y música nacional. 

 

El bambuco propuesto en esta investigación es el de chirimía caucana que consiste 

en un grupo de tres o más flautas de caña y una sección de percusión conformada 

por varias tamboras, carrascas y triangulo. La guitarra puede ser incluida dentro de 

este formato cumpliendo una función puramente armónica. 

 

7.1.1 Forma 

 

La forma del bambuco de chirimía es generalmente libre y consta de una sección 

con un tema principal seguido por una o más secciones con temas secundarios, 

esquema que se repite a gusto de los intérpretes. 

 

 

7.1.2 Elementos musicales 

 

Como dice Miñana16, en este tipo de bambuco se utiliza gran variedad de escalas 

como las pentatónicas, los modos antiguos y las escalas mayores y menores.  

 

 

 

 

 

                                                           
15 MIÑANA, Carlos. Los caminos del bambuco en el siglo XIX. En: Revista a contratiempo. 1997, Vol. 9, p 7-11. 
16 MIÑANA, Carlos. Rítmica del bambuco en Popayán. En: Revista a contratiempo. 1987, Vol. 1, p 46-55. 
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7.2  TONADA17 

 

La tonada es un género lírico chileno cultivado por cantores y cantoras campesinos, 

especialmente por estas últimas. Afirma Loyola que las cantoras tienen una gran 

importancia debido a la función social que desempeñan, eminentemente festiva, 

aunque también religiosa, cantando en fiestas, trillas, vendimias, velorios, bodas. 

 

La guitarra y la tonada tienen un vínculo muy fuerte, “no hay tonada chilena sin 

guitarra”. También la relación guitarra-cantora es muy especial, tanto así que, según 

Loyola, algunas cantoras consideran que el instrumento adquiere una personalidad 

e identidad casi que de carácter humano. 

 

7.2.1 Forma 

 

Existen dos tipos de Tonada según su forma: Mono-periódica y Bi-periódica.  

La tonada mono-periódica está compuesta por estrofas iguales unidas por 

interludios instrumentales; la bi-periódica tiene el esquema estrofa-estribillo. 

 

7.2.2 Elementos musicales 

 

Comúnmente la tonada tradicional se encuentra en modo mayor utilizando la escala 

correspondiente. Su estructura armónica está casi siempre construida con los 

acordes de Tónica, Subdominante y Dominante con algunas incursiones 

excepcionales de la dominante de la dominante y de préstamos modales como el 

segundo grado mayor o el séptimo grado bemol. El acompañamiento de guitarra es 

un elemento muy importante pues aporta variedad de texturas como los rasgueos, 

los trinados (arpegios) y punteados. 

 

7.3  MALAMBO 

 

El malambo es una danza tradicional de la región pampeana y andina de la 

Argentina. Se baila individualmente y se reserva exclusivamente a los hombres. Su 

popularidad viene en crecimiento aproximadamente desde la segunda mitad del 

siglo XIX. Berruti18 indica que el malambo probablemente viene del Perú, de donde 

                                                           
17 LOYOLA. Op. cit. 
18 BERRUTI, Pedro. Manual de danzas nativas. Buenos Aires, Editorial escolar. 1996. 
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“tomó el nombre de un barrio de negros llamado precisamente con ese nombre; 

Malambo”. 

Según Atahualpa Yupanqui19, malambo significa galope o galopar en lengua pampa. 

Por esto cuando el gaucho, cuidador de ganado, del siglo XIX creó su danza, lo hizo 

imitando el galope de su caballo. Se hacían competencias al que mejor imitara el 

resonar de los cascos del caballo, ejecutando una especie de zapateo sobre un piso 

de madera. 

 

7.3.1 Forma 

 

El malambo no tiene una forma tan definida debido a que es un género en el que la 

improvisación y la variación son los elementos característicos, sin embargo, se 

podría dividir en secciones llamadas mudanzas. En cada una de estas mudanzas 

se realiza alguna variación rítmica o melódica sobre una estructura armónica que 

permanece inalterable durante la mayor parte de la pieza. 

 

7.3.2 Elementos musicales 

 

La estructura armónica del malambo está representada por la progresión 

Subdominante (IV) – Dominante (V) – Tónica (I), la cual está presente del inicio al 

fin de la pieza quizá con alguna leve variación. Sobre esta progresión se improvisan 

melodías y pasajes rítmicos enérgicos imitando a los bailadores. El malambo es 

esencialmente rítmico, por lo que los elementos de percusión, ya sea con el bombo, 

los pies o aplicados a la guitarra, son fundamentales.   

 

7.4  HUAYNO 

 

El huayno es uno de los géneros más característicos de los andes y sin duda el más 

importante en el Perú. En la antigüedad consistía en una danza indígena, que fue 

adoptada por los mestizos de la serranía peruana, quienes fueron agregándole 

instrumentos de cuerda pulsada traídos por los españoles como la guitarra, el arpa 

y la mandolina entre otros. También cuenta con instrumentos indígenas como la 

quena, la zampoña y algunos tambores. 

El Huayno consta de tres partes: Introducción, cuerpo y remate. Según la región de 

donde proviene cambia su instrumentación, ritmo y estilo. El huayno del norte es 

                                                           
19 YUPANQUI, Atahualpa. El malambo. [Archivo de video] Recuperado el día 23 de mayo de 2013, de 

www.youtube.com/watch?v=HKjR-MNydQc 
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dinámico y de carácter festivo, el central es de carácter sentimental, y el del sur es 

de movimiento pausado. El huayno está escrito en ritmo binario y el origen de las 

melodías es definitivamente pentatónico.  

 

7.4.1 Forma 

 

El Huayno tiene una gran cantidad de variantes según la región, pero su forma se 

podría sintetizar en tres grandes partes: Introducción, cuerpo y remate. 

 

7.4.2 Elementos musicales20 

 

Es fundamentalmente pentatónico por lo que su armonía generalmente se basa en 

la alternancia de primer grado menor (i) y el relativo mayor (III), sin embargo, en 

algunas regiones en las que la influencia europea es más evidente se puede 

encontrar el uso de la escala menor armónica y la escala menor natural con sus 

respectivas implicaciones armónicas.  

 

Las melodías se caracterizan por tener gran cantidad de ornamentos basados en 

apoyaturas, glissandos, bordaduras y anticipaciones lo que le da un sonido denso 

característico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 FERRIER, Claude. El huayno con arpa: Estilos globales en la nueva música popular andina. Lima, Institut 
français d’études andines, 2010. 
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8. REPERTORIO: 

 

8.1. Arreglos: 

 

- Malambo (Atahualpa Yupanqui)   

- Loma Larga (José Idrobo) Bambuco 

- Munaspaqa Suyaykuway (Anónimo) Huayno 

- Que te trae por aquí. (Violeta Parra) Tonada 

 

8.2. Composiciones: 

 

- Huayno 

- El Mirlo (Bambuco)  

- El Nido (Tonada) 

- Malambo 
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9. ANÁLISIS DE LOS ARREGLOS 

 

9.1  MALAMBO (Análisis a fondo) 

 

Compositor: Atahualpa Yupanqui 

Ritmo: Malambo 

Tonalidad: Re Mayor 

Métrica: 6/8 

 

9.1.1  Instrumentación 

 

- Guitarra acústica 

 

9.1.2  Versión Original 

 

Don Atahualpa Yupanqui grabó más de veinte versiones de este malambo, ninguna 

igual a la otra pues este ritmo posee una forma maleable en la que se improvisa 

sobre una progresión armónica que se repite durante casi toda la obra.  

 

La danza del malambo se divide en mudanzas, secciones que indican que se debe 

cambiar de paso, de destreza y de música, por lo que puede considerarse como 

una forma con variaciones. 

 

La guitarra es el instrumento predilecto de este ritmo, pues es ideal para imitar los 

pasos del bailarín sobre el piso de madera y el galope de los caballos gauchos sobre 

la estepa de la pampa, de donde se presume proviene esta danza. 
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9.1.3 Propuesta de arreglo 

 

Tabla 1 Malambo 

 

 

 

Arreglo 

Malambo 

Autor: Atahualpa Yupanqui 

Duración aproximada:  3.6 minutos 

Negra con puntillo = 115 

 

Sección 

 

Tema 

 

Mudanza 1 

 

Mud. 2 

 

Mud.3 

 

Mud.4 

 

Mud. 5 

 

Mud. 6 

 

Mud. 7 

 

Mud.8 

 

Mud. 9 

 

Coda 

 

Compás 

 

1 - 8 

 

9 - 26 

 

27 - 39 

 

40-48 

 

49-77 

 

78-92 

 

93-121 

 

122-

138 

 

139-

145  

 

146-

183 

 

184- 

197 
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9.1.4 Descripción 

 

Este arreglo tiene como objetivo explorar diferentes técnicas y posibilidades sonoras 

de la guitarra andina solista, así como proponer variaciones en la armonía. 

 

El malambo presenta el tema principal y la armonía característica en una 

introducción corta de 8 compases generalmente. En el arreglo se quiso respetar 

esta introducción por lo que es muy similar a una introducción tradicional de 

malambo en cuanto a armonía, la típica progresión subdominante, dominante, 

tónica, y en cuanto a ritmo, muy sobrio y elegante.  

 

 

Figura 10 Introducción del Malambo 

 
 

 

El arreglo está compuesto por la introducción, 9 mudanzas de diferente número de 

compases en las cuales se presenta siempre un elemento nuevo o variado y un final 

con un accelerando, un elemento muy representativo de los torneos de malambo en 

los cuales se va aumentando la velocidad gradualmente para así aumentar la 

dificultad de los pasos y figuras del bailarín. 

 

A lo largo del arreglo la armonía se va transformando con la ayuda de acordes 

prestados de otros modos (intercambio modal), así como de apoyaturas armónicas, 

acordes de paso y paralelismos. Por ejemplo, en la siguiente gráfica se puede ver 

un Do Mayor el cual es un préstamo del modo mixolidio de Re.  
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Figura 11 Chasquido 

                                
 

En otro caso se encuentra una triada de Fa # Mayor que podría interpretarse de 

varias formas entre ellas como una apoyatura armónica que resuelve a la quinta 

de la tónica (La# - La) o cómo intercambio con el modo Lidio aumentado. 

 

Figura 12 Armonía 

                
 

En este gráfico se muestra una melodía construida en sextas mayores paralelas, 

una técnica definitivamente guitarrística y muy común entre los cantores 

campesinos de Chile y Argentina. 

  

Figura 13 Sextas Mayores 

                                         
Dentro de las técnicas guitarrísticas usadas en el arreglo se encuentra una muy 

común de las músicas tradicionales chilenas y argentinas. Se trata del trinado, un 

efecto melódico que consiste en pulsar con el dedo índice las tres primeras cuerdas 

de forma simultánea interpretando así una melodía armonizada, alternando con el 

pulgar que toca los bajos. 
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Figura 14 Trinado 

                     
 

 

Cuando la obra llega a su clímax, cerca del final, el rasgueo de la guitarra se 

intensifica, con apagados fuertes y sonoros, a lo que se le llama guitarra chicoteada. 

 

Figura 15 Chicoteado 

                                 
 

En la última mudanza se intenta imitar el zapateo del bailarín de malambo sobre el 

piso de madera. Todos los motivos rítmicos fueron transcritos de videos de 

bailarines profesionales. Al final de esta última mudanza se intensifica el “zapateo” 

con un acelerando y se introducen otros motivos y se concluye con una pequeña 

coda. 

 

Figura 16 Zapateo 
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9.2  LOMA LARGA  

 

Compositor: José Idrobo 

Ritmo: Bambuco Sureño 

Tonalidad: Si Dórico y Mixolidio 

Métrica: 6/8 

 

9.2.1 Instrumentación 

 

- Bandola 1 

- Bandola 2 

- Tiple 

- Guitarra eléctrica 

 

 

 

9.2.2  Versión original 

 

Esta composición es un Bambuco de la región del Cauca - Colombia, 

conocido como Bambuco sureño. Su formato original es el de chirimía 

caucana el cual está compuesto por una o más flautas traversas de caña, 

varias carrascas o güiros, un par de mates, un triángulo y una o varias 

tamboras. No tiene acompañamiento armónico. 

La melodía de este bambuco está construida en el modo mixolidio con la 

aparición, en una de las secciones, del tercer grado bemol. Es frecuente el 

uso de apoyaturas melódicas, de la repetición de motivos y por supuesto 

de la síncopa característica de este ritmo. 
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9.2.3 Propuesta de arreglo  

 

Tabla 2 Loma larga 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglo 

Loma larga (Bambuco) 

Autora: José Idrobo 

Duración aproximada: 4.15 minutos 

Negra con puntillo= 120 

 

Sección 

 

Intro. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

Solo 

 

A’ 

 

B 

 

C 

 

Coda 

 

Compás 

 

1-36 

 

37-

47 

 

48-

59 

 

60-

67 

 

68-

83 

 

84-

95 

 

96-

112 

 

113-

127 

 

128-

188 

 

189-

207 

 

208-

225 

 

226-

239 

 

239-

258 
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9.2.4 Descripción del cuadro 

 

La introducción del arreglo está basada en la sección de percusión del formato de 

chirimía payanesa el cual a través de la combinación de diferentes variantes de 

células rítmicas “da como resultado un denso trenzado rítmico que, a veces, de lo 

denso se percibe plano, ya que se usa sin contrastes en la acentuación”21. En el 

arreglo la guitarra y el tiple hacen las veces de tamboras, el requinto toma el papel 

de la carrasca o güiro, mientras la bandola imita el sonido del triángulo.  

Esto se logra, en el caso de la guitarra eléctrica, percutiendo con una mano sobre 

el micrófono del puente obteniendo un sonido profundo parecido al del parche de la 

tambora, mientras la otra mano hace lo mismo, pero sobre el micrófono del diapasón 

consiguiendo un sonido como el de la baqueta contra la madera. En el tiple se 

golpea el puente con el pulgar, en el requinto se rasguea las cuerdas tapándolas 

para obtener el sonido de carrasca y finalmente la bandola imita el sonido del 

triángulo mediante armónicos naturales. 

La guitarra asume el papel de la tambora principal durante varias de las secciones 

del arreglo combinando las diferentes variantes de golpes como el tradicional, el 

redoblado y el apasillado. La bandola y el requinto cumplen la función melódica de 

las flautas, la cuales casi siempre van en terceras. 

El arreglo mantiene el modo original de Si mixolidio, con una modulación a Re para 

el solo de guitarra. Después del solo se vuelve al modo original para terminar con el 

tema a unísono y una pequeña coda.    

                                                           
21 MIÑANA, Op. cit. 
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9.3  QUE TE TRAE POR AQUÍ 

 

 

Compositor: Violeta Parra 

 

Ritmo: Tonada chilena 

 

Tonalidad: Do menor 

 

Métrica: 6/8 

 

9.3.1  Instrumentación 

 

- Contralto 

- Bandola 1 

- Bandola 2 

- Tiple 

- Guitarra acústica 

 

 

9.3.2  Versión Original 

 

 

Esta tonada sobresale de entre el repertorio de la compositora por varios aspectos 

como el cambio constante de métrica y el uso de armonías y cadencias no 

convencionales. 

 

La melodía de la voz está apoyada por la guitarra haciendo sextas mayores. El 

acompañamiento está construido con uno de los patrones rítmicos más comunes 

de la tonada chilena.  

 

Las armonías utilizadas están tan ligadas a la guitarra como lo está la tonada 

chilena. Se basa en el desplazamiento de posiciones a lo largo del diapasón 

obteniendo sonoridades peculiares, a causa de las disonancias resultantes entre las 

cuerdas pisadas y las que quedan al aire. 
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9.3.3 Propuesta de arreglo 

 

Tabla 3 Que te trae por aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglo 

Qué te trae por aquí (Tonada Chilena) 

Autora: Violeta Parra 

Duración aproximada 4 minutos 

Negra con puntillo= 55 

 

Sección 

 

Preludio 

 

Verso 1 

 

Interludio 

 

Verso 2 

 

Interludio 

 

Verso 3 

 

Interludio 

 

Verso 4  

 

Coda 

 

Compás 

 

1-9 

 

10-24 

 

25-30 

 

31-45 

 

46-68 

 

69-83 

 

84-89 

 

90-104 

 

105-

113 
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9.3.4  Descripción 

 

La tonada chilena mono-periódica consta de estrofas separadas por interludios 

iguales. En este arreglo se propone utilizar este elemento como el ritornello del 

concerto grosso barroco el cual iniciaba la obra y separaba las intervenciones de 

los solistas, en este caso separando las estrofas y apareciendo cada vez de forma 

diferente. 

La tonalidad se bajó medio tono para la facilidad de interpretación, pues en la 

grabación original la autora utiliza una cejilla o capodastro en el primer traste de la 

guitarra. A lo largo del arreglo se puede ver la variedad de patrones rítmicos típicos 

de la tonada chilena. 

El tercer interludio tiene un desarrollo mayor al de los anteriores, haciendo uso de 

los acordes por desplazamiento mencionados anteriormente y dándole ritmos más 

dinámicos. En la segunda parte de este interludio hay una modulación hacia el tercer 

grado donde se utiliza la técnica de guitarra “charrangueada” que “hace alusión al 

charrango un cordófono usado esporádicamente en algunas regiones campesinas 

de la zona centro-sur del país, de dos, tres o cuatro cuerdas de alambre que se 

tensan sin precisar alturas”. Este instrumento cumple una función tímbrica ya que 

produce alturas indeterminadas. 

 

El arreglo concluye con el último interludio presentado de forma completa como el 

que lo inicia. 
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9.4  MUNASPAQA SUYAYKUWAY 

 

 

Compositor: Anónima (Recopilada por José María Arguedas) 

 

Ritmo: Huayno 

 

Tonalidad: La menor 

 

Métrica: 2/8 

 

9.4.1  Instrumentación 

 

- Contralto 

- Bandola 1 

- Bandola 2 

- Tiple 

- Guitarra eléctrica 

 

 

9.4.2  Versión Original 

 

Existen dos versiones importantes de este huayno, una del recopilador José María 

Arguedas, escritor y cultor de la música tradicional peruana y otra del gran intérprete 

del charango Jaime Guardia. La primera es simple y consta de un acompañamiento 

de guitarra y voz femenina. La segunda adquiere mayor atractivo con una 

introducción de charango con ostinatos y melodía ornamentada con los adornos 

típicos del huayno instrumental como son la mezcla de glisandos, apoyaturas y 

mordentes.  

La melodía está construida con la escala pentatónica menor de La y la armonía es 

sencilla, solo utiliza tres acordes, la tónica, quinto grado menor y una modulación al 

relativo mayor en el tema B. 
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9.4.3 Propuesta de arreglo 

 

Tabla 4 Munaspaqa Suyaykuway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munaspaqa Suyaykuway (Huayno) 

Autor: Anónimo 

Duración aproximada 2 minutos 

Negra= 85 

 

Sección 

 

Intro. 

 

A 

 

B 

 

Interludio 

 

A 

 

B 

 

Interludio 

 

A 

 

B 

 

Fuga 

 

Compás 

 

1 - 25 

 

26 -  33 

 

34 - 45 

 

46 - 66 

 

67 - 74 

 

75 - 93 

 

94 - 115 

 

116-

127 

 

128-

139 

 

140-

180 
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9.4.4 Descripción   

 

La introducción consiste en un ostinato rítmico-melódico en semicorcheas realizado 
por una de las bandolas y acompañado por uno de los rasgueos típicos del huayno 
peruano.  

La melodía está construida sobre el modo pentatónico menor armonizada por 
cuartas, y esta vez tiene un acompañamiento de arpegios en la guitarra y el tiple. 
En la sección B el tiple toma la melodía mientras las bandolas realizan un 
acompañamiento en terceras. 

En la tercera aparición del tema A la melodía pasa a la guitarra en su registro grave 
con una melodía adornada por apoyaturas y caracterizada por el uso del trémolo 
criollo y el zapateo. 

En la parte final del huayno, llamada remate o Fuga se hace uso de una combinación 
de intervalos de tercera y cuarta para darle contraste con las secciones anteriores 
y volverla un poco más ligera. Esta sección está en la tonalidad de Do mayor, pero 
termina en la tonalidad original de La menor. 
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10. ANÁLISIS DE LAS COMPOSICIONES 

 

10.1  MUDANZAS SOBRE MALAMBO 

 

Ritmo: Malambo 

 

Tonalidad: La 

 

Métrica: 6/8 

 

10.1.1  Instrumentación 

 

- Bandola 1 

- Bandola 2 

- Tiple 

- Guitarra eléctrica 
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10.1.2 Forma  
 
Tabla 5 Mudanzas sobre malambo 

 

 

Mudanzas sobre malambo 

Duración aproximada: 2.5 minutos 

Negra con puntillo= 130 

 

Sección 

A B 

 

A’ C D E 

 

F A’’ 

 

Compás 

 

1-8 

 

9 -24 

 

25 - 40 

 

41 - 62 

 

63 - 78 

 

79 - 94 

 

95 - 135 

 

136 - 154 
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10.1.3 Descripción 

 

Esta composición se basa en acordes construidos por cuartas y quintas con sus 

inversiones, característicos de la guitarra. Las progresiones armónicas se 

desarrollan por movimiento paralelo principalmente. 

El malambo está dividido en secciones llamadas mudanzas, término que significa 

cambios, transformaciones de motivos rítmicos y armonías a través de la obra. El 

elemento cohesivo es el ritmo y su hemiola típica, lo cual se mantiene de principio 

a fin.  

 

La introducción de este malambo pretende representar el momento en que los 

bailarines se preparan para salir, y los músicos hacen un preludio con temas 

improvisados o simplemente rítmicos, para que cuando salgan los bailarines 

comience realmente el malambo. 

En la sección final se utilizaron los elementos percutivos propios de la guitarra del 

malambo como el cajoneo, golpeando la tapa de la guitarra como una imitación del 

bombo, y el rasgueo con las cuerdas apagadas emulando el zapateo del bailarín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

10.2 HUAYNO  

 

Ritmo: Huayno 

Tonalidad: Re menor 

Métrica: 2/8 

 

10.2.1  Instrumentación 

 

- Guitarra eléctrica 
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10.2.2 Forma 

 

Tabla 6 Huayno

Huayno 

Duración aproximada: 3 minutos 

Negra con puntillo= 55 

Sección Introducción A B C A’ B’ C Fuga 

 

Compás 

 

1 - 25 

 

 

26 - 43 

 

44 - 62 

 

63 - 72 

 

73 - 90 

 

91 - 99 

 

100 - 112 

 

113 - 183 
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10.2.3  Descripción 

Para este Huayno, se utilizó la afinación “sexta en Fa” o “temple para acompañar 
huaynos” la cual, como su nombre lo dice consiste en la afinación estándar de la 
guitarra, pero con la sexta cuerda afinada en Fa para facilitar la interpretación de 
obras en la tonalidad de Re menor. 

Figura 17 “Sexta en Fa” 

 

Este arreglo comienza con una introducción lenta, muy común del huayno 
ayacuchano. En esta se hace uso de una técnica muy particular de la música 
peruana llamado trémolo criollo. 

Figura 18 Introducción del Huayno 

 

 

Esta técnica produce una sonoridad que recuerda al charango o al arpa. 

El tema A presenta una melodía pentatónica por cuartas con los ornamentos típicos 
del huayno como las apoyaturas y mordentes los cuales están presentes durante 
toda la obra. 

Figura 19 Tema A  
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Otra técnica muy usada en la música andina peruana es el zapateo o zapateado 
que es una apoyatura rápida. 

Figura 20 Zapateado 

 

 

La palabra quechua huayno significa “trote”, lo que podemos evidenciar en el tema 
B donde aparecen por primera vez los bordones o bajos característicos de este aire 
musical que se asemejan precisamente a un trote. 

Figura 21 Bordoneo 

 

A manera de coda, todo huayno tiene una fuga, que no se debe confundir con la 
técnica contrapuntística, y que quizá tiene un sentido más literal pues en esta parte 
de la obra la intensidad aumenta, efecto causado por el trote constante de los bajos 
y una melodía más ligera y fluida. 

Figura 22 Fuga 
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10.3 EL MIRLO 

 

Ritmo: Bambuco 

Tonalidad: Mi dórico 

Métrica: 6/8 

 

10.3.1  Instrumentación 

 

- Bandola 1 

- Bandola 2 

- Tiple 

- Guitarra eléctrica 
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10.3.2 Forma 

 

Tabla 7 El mirlo

El mirlo (Bambuco) 

Duración aproximada 4 minutos 

Negra con puntillo= 130 

 

Sección 

 

A 

 

B 

 

C 

 

A’ 

 

D 

 

E 

 

F 

 

A 

 

B 

 

C’ 

 

Compás 

 

1 - 24 

 

25 - 34 

 

35 - 50 

 

51 - 76 

 

77 - 84 

 

85 - 117 

 

118-159 

 

160-183 

 

184-193 

 

194-

214 
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10.3.3 Descripción 

 

El tema de esta obra está basado en el canto de un pájaro silvestre, siguiendo la 

tradición de la música campesina del sur de Colombia la cual se inspira en los 

sonidos de la naturaleza.  

 

Este es un bambuco sureño que toma elementos de la tradición indígena y 

campesina como las melodías modales, primitivas y repetitivas, la heterofonía típica 

de la música de flautas, y ritmos fuertes. 

 

Los elementos melódicos y contrapuntísticos están basados en la música de flautas 

de chirimía en la que una melodía principal es acompañada por otra o varias 

melodías secundarias cada una con una personalidad distinta. 

 

En la parte B de este bambuco se experimentó con acordes traspuestos, es decir 

una misma posición transportada a través del mástil de la guitarra siendo este un 

elemento más melódico que armónico y con el cual se buscan sonoridades con 

disonancias interesantes. Además, se crearon melodías fundamentadas en los 

acordes resultantes de este experimento.
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10.4 EL NIDO 

 

Ritmo: Tonada chilena 

Tonalidad: Mi mayor 

Métrica: 6/8 

 

10.4.1  Instrumentación 

 

- Guitarra eléctrica 

- Contralto 
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10.4.2 Forma 

 

Tabla 8 El nido

El Nido  

Duración aproximada: 2.5 minutos 

Negra con puntillo= 68 

 

Sección 

Preludio Estrofa 1 

 

Estribillo Estrofa 2 Estribillo Interludio 

 

Estrofa 3 Estribillo 

 

Compás 

 

1 - 11 

 

 

12 - 20 

 

21 - 28 

 

29 - 40 

 

41 - 51 

 

52 - 62 

 

63 - 75 

 

76 - 90 
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10.4.3 Descripción 

En esta tonada se utiliza la afinación de la pajarera, especial para tocar al estilo 

“toquío tapao”. 

Figura 23 Afinación de la tonada “El nido” 

 

Para el preludio se utilizan acordes traspuestos, muy común en la tradición popular 

chilena. Se utiliza guitarra rasgueada. 

En las estrofas se utiliza varias formas de acompañamiento como la guitarra trinada 

que es un tipo de arpegiado con una rítmica típica de la tonada chilena, la guitarra 

rasgueada y por último la guitarra punteada que hace un acompañamiento 

contrapuntístico a la melodía de la voz. 

En el estribillo se usa la técnica del “toquío tapao” o “por arriba” que consiste hacer 

una cejilla invertida, es decir por encima del mástil lo que produce armonías 

paralelas. 
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11. CONCLUSIONES 

 

- Con esta investigación se logra mostrar que existe una diversidad de 

técnicas guitarrísticas propias y exclusivas de cada uno de los países 

propuestos. 

 

- Con el conocimiento adquirido a lo largo de la elaboración de esta 

investigación formativa fue posible entender detalles tanto del 

contexto de las músicas como de las técnicas interpretativas de la 

guitarra, para darle un sentido estético a los arreglos y las 

composiciones. 

 

- Llama la atención el poco sustento teórico que se encontró en esta 

investigación formativa acerca de las técnicas interpretativas de la 

guitarra en la región andina colombiana en comparación con lo 

encontrado en músicas de países como Argentina, Chile y Perú. 
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