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2. Resumen 

 

La música en Ecuador se vio muy influenciada con la llegada de los colonizadores y 

producto de ese mestizaje es la música ecuatoriana. Los géneros musicales más representativos 

son el pasillo y el sanjuanito, muchos compositores se han inspirado en estos géneros para dar 

vida a sus obras con un toque nacionalista que permita posicionar a nivel nacional e 

internacional a la música ecuatoriana. Entre esos compositores se encuentra Marco Tulio 

Hidrobo, personaje que forma parte de este estudio junto a dos obras de corte nacionalista que 

son el pasillo Canta cuando me ausente y el sanjuanito Vamos a casa.  

 

Para el desarrollo del proyecto se planteó como objetivo general realizar un análisis 

formal con fines de interpretativos sobre los elementos y recursos técnico-musicales del pasillo 

Canta Cuando me Ausente y el sanjuanito Vamos a Casa del compositor ecuatoriano Marco 

Tulio Hidrobo, para ello se desarrolló el respectivo análisis musical a través del cual se pudo  

identificar la forma musical del pasillo y el sanjuanito, motivos,  antecedente, consecuente, 

tonalidad, métrica, recursos técnicos aplicados dentro de la composición de las obras y su 

estructura dentro del género. Posterior a esto se hizo uso de los resultados obtenidos del 

desarrollo de los análisis para la creación de un material técnico práctico para la ejecución de 

los pasajes complejos de las obras ya mencionadas. 

 

Se concluye que las obras del compositor Marco Tulio Hidrobo transcritas para guitarra 

poseen un alto grado de complejidad y el carecer de un método para su correcta ejecución e 

interpretación, se convierte en una debilidad para los estudiantes al momento de interpretar sus 

obras, por ello se recomienda a los docentes y estudiantes de guitarra considerar la propuesta 

de estudio de este trabajo para que forme parte de los métodos de estudio de guitarra en un nivel 

avanzado.  

 

Palabras Claves: Musica nacional, desarrollo musical, guitarra ecuatorina. 
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2.1 Abstract 

The music in Ecuador was very influenced by the arrival of the colonizers and the 

product of that half-breed Ecuadorian music. The most representative musical genres are the 

pasillo and the sanjuanito, many composers have been inspired by these genres to bring their 

works to life with a nationalist touch that will allow Ecuadorian music to position itself 

nationally and internationally. Among those composers is Marco Tulio Hidrobo, a character 

who is part of this studio along with two works of nationalist cut which are the pasillo "Canta 

cuando me aunsente" and the sanjuanito "Vamos a casa". 

 

For the development of this project, it was proposed as a general objective to carry out 

a formal analysis for interpretive purposes on the technical-musical elements and resources of 

the pasillo "Canta cuando me ausente" and the sanjuanito "Vamos a casa" by ecuadorian 

composer Marco Tulio Hidrobo. To do this, the respective musical analysis was developed 

through which the musical form of the pasillo and the sanjuanito could be identified; motifs, 

background, consequential, metric tone, and technical resources applied within the composition 

of the works and their structure within the genre. Subsequent to this, the results obtained from 

the development of the analyses were used for the creation of a practical technical material that 

led to the execution of the complex passages of the works aforementioned. 

 

It is concluded that the works of the composer Marco Tulio Hidrobo transcribed for 

guitar, possess a high degree of complexity, and due to lacking a method for their correct 

execution and interpretation, they become a weakness for students when interpreting his works. 

Therefore, it is recommended that teachers and guitar students consider the proposal of this 

research work to be part of the methods of studying guitar at an advanced level. 

  

Keywords: National music, musical development, Ecuadorian guitar. 
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3. Introducción 

 

En todos los países la música representa un valor social y cultural muy significativo, por 

lo que varios compositores se han empeñado en aportar al desarrollo cultural musical a través 

de sus creaciones.  El presente trabajo ha sido elaborado en función del análisis formal del 

pasillo Canta cuando me Ausente y el sanjuanito Vamos a Casa del compositor ecuatoriano 

Marco Tulio Hidrobo a través del cual se ha podido identificar su idea compositiva, el estilo, y 

los recursos técnicos musicales que el autor utilizó al momento de escribir estas obras. Con esto 

se busca dar un valor musical a las obras del compositor Marco Tulio Hidrobo facilitando el 

acceso a esta información a estudiantes, docentes de música y futuros investigadores que deseen 

realizar proyectos de investigación tomando en consideración los resultados de este trabajo.  

 

Como objetivo general se planteó realizar un análisis formal con fines interpretativos 

sobre los elementos y recursos técnico-musicales del pasillo Canta cuando me ausente y el 

sanjuanito Vamos a casa del compositor ecuatoriano Marco Tulio Hidrobo, donde se utilizó una 

metodología analítica para el estudio de sus elementos constitutivos. 

 

Como objetivos específicos se planteó dar a conocer como está estructurada la música 

ecuatoriana dentro del género Pasillo y el Sanjuanito ecuatoriano, donde se detalla el origen de 

los géneros musicales ecuatorianos, así como también la estructura musical de cada uno. Esta 

contextualización facilitó el desarrollo del análisis de las obras antes mencionadas logrando así 

identificar cuáles son los recursos técnicos que el compositor utilizó destacando el uso de 

apoyaturas, ligaduras, escalas, cambios de tonalidad, aplicación de 2das y 3era voces, que de 

forma directa facilitan la interpretación del género pasillo y sanjuanito en la guitarra. El 

conocimiento de esta información fue fundamental para el desarrollo de un material técnico-

practico derivado de los pasajes más complejos, donde se ha tomado como fuente referencial 

para su elaboración las obras ya mencionadas, donde se pudo identificar qué tipo de pasajes 

armónicos y melódicos presentan un cierto grado de dificultad al momento de su ejecución en 

la guitarra. Luego se procedió a diseñar a manera de propuesta un estudio de nivel avanzado de 

guitarra donde se expone con lenguaje técnico y ejercicios pragmáticos diferentes estrategias 

para ejecutar pasajes y frases complejas.  
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Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de los siguientes métodos: el método 

científico, el cual permitió la conceptualización de los géneros musicales en estudio, 

coadyuvando a la diferenciación de cada uno de los elementos, técnicas, formas y datos que 

abonaron a sustentar el proceso de la investigación, el método analítico posibilitó la 

identificación de los elementos y recursos presentes en el pasillo Canta cuando me Ausente y 

en el sanjuanito Vamos a Casa, insumos que permitieron el desarrollo del material técnico-

practico, que forma parte de la propuesta que se presenta en este trabajo.   

 

Dentro de las categorías teóricas utilizadas se abordan conceptos relacionados a 

“análisis formal” cuya contextualización permitió conocer y retroalimentar conceptos 

relacionados al análisis musical formal principal base teórica para el desarrollo de la presente 

investigación; otra categoría presente estuvo relacionada con la “interpretación” pilar 

fundamental del análisis y finalidad de este trabajo. También se hace referencia a los géneros 

musicales “pasillo y sanjuanito” categorías también importantes ya que su estudio permitió 

aprender la naturaleza compositiva de los mismos para la elaboración de la propuesta que tiene 

doble vía de aporte, en primer lugar, la difusión del repertorio de compositores ecuatorianos, 

así como también la visualización y puesta en valor del legado musical de Marco Tulio Hidrobo 

para la música ecuatoriana. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se empleó computadora, 

documentos (partituras), guías (métodos de análisis musical), internet, software(fínale), 

invitaciones. 

 

Una de las principales conclusiones a las que se arribó a través del presente trabajo es 

que las adaptaciones y arreglos de las obras de Marco Tulio Hidrobo realizadas por Homero 

Hidrobo y Terry Pazmiño insertan recursos técnicos musicales innovadores en la ejecución 

musical de los géneros pasillo y sanjuanito en la guitarra apoyados en el esquema tradicional 

de la música ecuatoriana. En virtud de ello se recomienda a los compositores, docentes y 

estudiantes que al momento de crear o realizar adaptaciones de música ecuatoriana, consideren 

llevarlas a cabo empleando recursos técnicos musicales que eviten descontextualizar la obra 

original. 
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4. Marco teórico 

 

Análisis musical  

 

Bent (1980, como se citó en Nagore,2004) definió al análisis musical como:  

 

La resolución de una estructura musical en elementos constitutivos relativamente más 

sencillos, y la búsqueda de las funciones de estos elementos en el interior de esa 

estructura. En este proceso, la "estructura" puede ser una parte de una obra, una obra 

entera, un grupo o incluso un repertorio de obras, procedentes de una tradición escrita u 

oral (p. 340). 

 

Se conceptualiza como una herramienta musical que se dedica al estudio formal y 

estructural de una determinada obra, cuyo objetivo fundamental es profundizar el porque de la 

obra, y como está elaborada, tomando en cuenta puntos tales como el pensamiento 

composicional, la forma musical en la que fue concebida y que características estilísticas y 

funcionales le condicionaron. 

 

La necesidad de analizar las obras musicales surge a partir de los estudios de la música 

romántica occidental, y con el paso del tiempo esta se fue adaptando a diferentes necesidades 

de los géneros musicales permitiendo a los intérpretes y compositores arribar a un conocimiento 

específico sobre estilos y nuevas formas compositivas de autores de distintas épocas. (Vicuña, 

1991).  

 

La razón de un análisis musical se fundamenta como punto de partida en el estudio de 

la música, que siempre presenta para direccionar su análisis un enfoque direccionado hacía el 

objeto de estudio. El desarrollo de un análisis musical puede presentar varias miradas que 

permitan de una forma interdisciplinaria estudiar el contexto de la obra, y su proceso 

compositivo, la labor del intérprete y el significado de percepción entre otros. 
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Para el presente trabajo el análisis formal que se ha llevado a cabo se configura dentro 

de un proceso de identificación e indagación de cada una de las partes que conforman a cada 

una de las obras que configuran la investigación y que se encuentran más adelante desarrolladas.  

 

Interpretación musical 

 

La interpretación musical es uno de los ejes fundamentales en la vida de los 

instrumentistas que permite establecer una simbiosis entre el ejecutante y la obra, sin embargo, 

para obtener un buen desarrollo interpretativo el instrumentista debe atravesar por un amplio 

proceso de formación, comprender la importancia de la misma y conocer el rol que cumple 

como traductor del lenguaje musical.  

 

La interpretación debe estar impregnada de un conocimiento acabado de la composición 

en su estructura, lo que permite al músico plasmarle “vida” a las notas musicales que 

siempre van mucho más allá de lo meramente textual. Así, una simple frase musical 

requiere de un conocimiento previo y muy preciso del entorno histórico, el estilo de 

cada época y de cada región o país, como también de otros aspectos históricos relevantes 

para la comprensión de la música en su estado más auténtico. También es necesario en 

la mayoría de los casos comprender textos asociados a la música, lo que implica tener 

una gran apertura hacia otras áreas del conocimiento. (Orlandini, 2012, p.79). 

 

La interpretación es un proceso complejo que conlleva dedicación y esfuerzo para 

desarrollar un buen performance.  Lo recomendado es iniciar los estudios a temprana edad sin 

embargo la constancia en muchos casos ha permitido que las personas puedan formarse a 

cualquier edad, teniendo como requisito el interés por aprender la ejecución del mismo.  

 

La interpretación de la música popular desde un contexto cultural adquiere otra visión 

y dimensión pues implica el conocimiento de otros usos musicales y de la utilización de 

recursos distintos a los empleados en la música para orquesta sinfónica, los cuales dependerán 

del contexto sociocultural teniendo en consideración el lugar y su idiosincrasia.  

 

 

 

 



8 
 

La Guitarra.  

 

Kasha (1968, como se citó en Guy, 2007) afirma que: 

 

En relación al origen de la guitarra es la única "evidencia" de la teoría de kithara es la 

similitud entre la palabra griega "kithara" y la palabra española "quitarra". Es difícil 

imaginar cómo la guitarra podría haber evolucionado desde el kithara, que era un tipo 

de instrumento completamente diferente, es decir, un arpa de regazo de marco cuadrado 

o "lira.  

 

La guitarra es uno de los instrumentos más versátiles que existe en torno a la ejecución 

musical, porque sus recursos armónicos melódicos permiten la ejecución de una forma integral. 

La guitarra es un instrumento atemperado cuyos inicios se remontan a épocas antiguas, su 

morfología ha ido evolucionando en el tiempo hasta como la conocemos. Lo más objetante 

entorno a su origen se prdría decir que evolucionó del Laúd 

 

La guitarra fue creada en oriente y luego fue introducida en España, esta teoría es una 

de las más concretas en cuanto al origen de la guitarra el cual está relacionado al asentamiento 

de los árabes en territorio español.  Otra de las teorías que llevan relación con respecto al origen 

de la guitarra es que descendiente de un instrumento hindú con una caja de resonancia similar 

a la de la guitarra clasica con características similares a la guitarra clásica, construida a partir 

de una calabaza. 

 

De acuerdo a la explicación de Chávez (2017):  

 

La guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares y agradables de tocar 

por la facilidad en el aprendizaje y el deleite que brinda cuando se ha logrado una buena 

interpretación. Se le conoce como el instrumento más utilizado en géneros como: 

clásico, blues, rock, flamenco, popular, folclórico, etc. y usada muy frecuente por los 

cantautores e intérpretes; de ahí, que sea utilizada en géneros tales como: en pasodobles 

españoles, boleros, tangos, cuecas chilenas, bambucos colombianos, valses venezolanos 

y peruanos, así como en las canciones rancheras de México y en general, en todo tipo 

de música popular. Instrumentos de la familia de la guitarra son el requinto, el tiple 
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colombiano, el charango y el guitarrón; este último, de uso frecuente por los mariachis, 

originarios de México. (p. 52) 

 

La incorporación de la guitarra dentro del siglo XX ha desempeñado un rol significativo 

dentro de la música que se desarrolló durante esta época. También ha desempeñado un rol 

imprescindible como instrumentó de concierto permitiendo establecer un punto de desarrollo 

interpretativo y composicional, características que coadyuvan a combinar las tradiciones 

musicales de cada país con las tendencias de vanguardia y experimentación del siglo XX.   

 

Los intérpretes de guitarra, buscan el perfeccionamiento del sonido interpretando 

melodías y obras de carácter instrumental académico sin olvidar que la técnica de estudio de la 

guitarra académica siempre influye a la interpretación de diversos géneros de corte popular.  

 

Sanjuanito Ecuatoriano.  

 

La mayoría de los ecuatorianos, conocen de memoria que el sanjuanito es un género 

musical ecuatoriano característico de las fiestas populares de San Juan que se ubica en la 

provincia de Imbabura en la sierra ecuatoriana.  

 

Bannig (1991) define al sanjuanito como:  

 

[…] una danza en compás binario, que es ejecutada durante celebraciones en honor de 

San Juan, para quien hay muchos santuarios locales en el Ecuador, aunque el nombre 

puede ser derivado también de huayno, cuya relación musical con el sanjuanito es clara”. 

(p. 197) 

 

 El sanjuanito indígena es un género que nació en referencia a las fiestas de san juan. Se 

destacan principalmente por usar una escala anhémitónica- pentatónica o a una escala diatónica. 

Los sanjuanitos indígenas dentro de las regiones de Imbabura- Chimborazo poseen una métrica 

opuesta al sanjuanito mestizo con unas diferencias muy notables como: la rítmica, los modos 

de ejecutar los instrumentos, los instrumentos que se utilizan para interpretar los sanjuanitos, la 

danzas, las coreografías, su diversidad, a quien están dirigidos (rituales). 
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El sanjuanito se encuentra escrito en tonalidad menor muy destacable dentro de la región 

andina del Ecuador. De acuerdo a la investigación realizada por el musicólogo Mario Godoy 

Aguirre sostiene que el sanjuanito tiene su raíz en el Wayno del Perú debido a que este género 

también era ejecutado cuando se realizaban las fiestas de San Juan con similares características 

tales como el compás binario y las tonalidades menores. En el Ecuador se destacan dos tipos de 

sanjuanitos el indígena y el mestizo. Para comprender esta diferencia me permitiré citar a Wong 

(2011) quien destaca que:  

 

El sanjuanito es la música indígena más popular en la sierra ecuatoriana. Especialmente 

conocido es el sanjuanito de la provincia de Imbabura, que se baila en las celebraciones 

del inti Raymi en el solsticio de verano, también llamadas Fiestas de San Juan en honor 

a San Juan el Bautista, el santo patrón. (p. 187) 

 

A la luz de esta cita   se puede afirmar que este género autóctono de los pueblos 

indígenas asentado a lo largo de la sierra, ecuatoriana, ritmo con el cual se celebran las fiestas 

del Inti Raymi (fiesta del sol-solsticio de verano) y que durante el proceso de colonización y 

como parte de la evangelización se insertó en la cofradía de las fiestas de san juan.  

 

En relación al sanjuanito mestizo, Godoy (2012) afirma que: 

 

El sanjuanito mestizo al igual que otros géneros musicales es el producto de un largo 

proceso de innovación, variación, invención, préstamo cultural, eliminación selectiva, 

aceptación social; fusión social y síntesis de elementos musicales, sociales y culturales. 

En los procesos musicales culturales no hay espacio para la “generación espontánea”  ni 

para la dádiva (p. 210). 

 

El sanjuanito mestizo es considerado como una forma simple de esta danza (sanjuanito), 

en compás de 2/4 y en movimiento allegro moderado, va precedida por una corta introducción 

(con substratum rítmico) que a la vez sirve de interludio a sus dos partes, con respectivos 

ritornellos. El sanjuanito mestizo es la resultante del colonialismo que lo inserta en un contexto 

evolutivo influenciado por las tendencias musicales europeas el siglo XIX donde predominó la 

influencia de la contradanza originaria de Europa y que se marca en un compás binario de 2/4. 

La resultante de la evolución del sanjuanito permitió a la población mestiza crear una aparente 
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identidad cultural, en donde se interpretaban los sanjuanitos con instrumentos provenientes del 

occidente.    

 

Hoy en día el sanjuanito comercial que escuchamos en diferentes versiones es diferente 

al de nuestros antepasados, para ello Wong (2011) nos explica que:  

 

El sanjuanito que ha entrado en la antología de la música nacional es una versión 

urbanizada del sanjuanito mestizo, con textos en español y arreglos de guitarra y 

requinto, siguiendo la estética musical de las élites y la norma de acompañamiento 

instrumental establecido para los pasillos nacionales. Un ejemplo es “Pobre corazón”, 

una canción del compositor Guillermo Garzón cuyo texto expresa la tristeza en que 

queda sumida una persona ante la partida de un ser querido. Este sanjuanito nacional 

tiene una estructura musical binaria y una copla formada por versos decasilábicos y 

octosilábicos que riman alternadamente. Estas características del texto y la música 

acercan este sanjuanito a la raíz hispánica en la línea continuum del mestizaje. (p, 188) 

 

Es un género que se derivó propiamente del sanjuanito indígena y tuvo más apogeo 

dentro de la población mestiza principalmente de la sierra. Es un género festivo que a su vez 

tiene otros subgéneros, la forma de marcar este sanjuanito (Imbabura) es muy diferente a la 

marcación que se le da a un sanjuanito presente en otras provincias de la sierra.  

 

El Pasillo 

 

El pasillo es considerado uno de los géneros musicales más emblemáticos del Ecuador. 

La mayoría de los habitantes del país se siente identificados y representados con cada uno de 

los versos y melodías que emanan de los grupos típicos de guitarristas que desde hace mucho 

tiempo interpretan este género que forma parte de la identidad cultural del Ecuador. Debido al 

desconocimiento muchas personas creen que es un género musical autóctono, sin embargo, este 

no es originario del Ecuador, más bien fue introducido en época de la colonia y con el pasar de 

los años se popularizó en todo el territorio ecuatoriano 
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Para adentrarnos en contexto García y Vera (2018) confirman que:   

 

El Pasillo tiene su origen desde el vals europeo, se introduce en América como una 

transformación en el baile con pasos más cortos o dobles, que se populariza en Colombia 

y Venezuela; llegando al Ecuador con las bandas de músicas militares adquiriendo su 

personalidad por medio del requinto, instrumento musical que le otorga un sentido de 

melancolía. Además de mezclarse con géneros musicales como el yaraví, sanjuanito y 

las rockolas. El pasillo también se inspiró en la literatura romántica ecuatoriana, 

convirtiendo así en un poema de amor musicalizado, que se le canta al amor 

correspondido, al no correspondido y el amor traicionado. (p. 20) 

 

Etimológicamente la palabra pasillo se deriva del diminutivo paso o paso corto, y su 

llegada data del siglo XIX deveniente del continente europeo, e insertado a los países de 

Ecuador, Colombia y Venezuela durante el periodo de las guerras de la independencia. 

Asumiendo luego de esto características locales al verse influenciado por la música folclórica 

de estos países. Se basaba en el baile de la pareja propio de los estratos populares, tocados en 

tonalidad mayor pero luego durante la mitad del siglo XX dejaron de bailarse y se comenzaron 

a tocar en tonalidad menor.  

 

Por ello el género pasillo desde cada uno de sus versos considera como musa de 

inspiración a diversos aspectos de las funciones sociales de la vida cotidiana, resaltando las 

virtudes y la belleza de las mujeres, el amor, el desencanto, la tragedia, la añoranza, entre otros.  

 

Este género ha sido constructo mental de las clases media-altas durante el periodo de 

1920 a 1950, época que se conoció como dorada donde el país gozaba de estabilidad política, 

económica y de modernización; gracias al apogeo de la exportación del cacao y banano, se 

sumó a ello el avance de la industria fonográfica y la llegada de la televisión al país (García, 

2018, p.21). 

 

Se caracteriza principalmente por el uso del requinto dentro de sus canciones y melodías. 

A partir de estos se genera el termino bolerización del pasillo el cual desempeña una función 

importante dentro de la melodía, la cual es insertarle una segunda y tercera voz dando así un 

carácter que se utiliza mucho en los boleros. El pasillo tuvo su época de máximo apogeo dentro 

de la sociedad ecuatoriana, durante este periodo también comenzaron a salir los cantantes 
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solistas entre ellos tenemos a Julio Jaramillo, uno de los máximos exponentes del pasillo 

ecuatoriano. 

 

En la década de 1950, el pasillo adoptó la instrumentación de dos guitarras y un requinto, 

instrumento distintivo del pasillo ecuatoriano, donde se toca contrapuntos melódicos y fue 

introducida por la influencia de los tríos más famosos de esa época como el trío Los Panchos y 

Los Reales. 
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5. Metodología 

 

El presente trabajo investigativo se relaciona con la línea II de investigación de la carrera 

de Licenciatura en Instrumento Principal adscrita a la Facultad de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, la cual hace referencia sobre “La música como potenciadora de aprendizajes en 

el proceso educativo-formativo del ser humano”, de la cual deviene el programa 4, titulado “La 

música como práctica educativa” proyecto 4 “Métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza 

musical. A continuación, se detallan los materiales y métodos empleados en el desarrollo de 

cada uno de los objetivos específicos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico que consistió en dar a conocer como 

está estructurada la música ecuatoriana dentro del género Pasillo y el Sanjuanito ecuatoriano se 

utilizó el método científico, el cual permitió la conceptualización de los géneros musicales en 

estudio. En este objetivo se utilizaron los siguientes materiales: documentos, internet y 

computadora. 

 

El desarrollo del segundo objetivo fue aprovechar todos los recursos técnicos como 

herramientas de apoyo que permitan desarrollar una buena ejecución e interpretación, los 

métodos, científico y analítico tuvieron doble salida, permitiendo el estudio de cada uno de los 

elementos, técnicas, formas y datos que ayudarón a sustentar el proceso de la investigación a 

través del análisis musical de las obras  brindando así el conocimiento necesario para el 

respectivo análisis formal del pasillo Canta cuando me ausente y el sanjuanito Vamos a casa 

del compositor Marco Tulio Hidrobo. En este objetivo se utilizaron los siguientes materiales: 

documentos (partituras), guías (métodos de análisis musical), internet, computadora, 

software(fínale). 

 

Finalmente el tercer objetivo específico consistió en crear material técnico-practico a 

partir de la identificación de los pasajes más complejos de ejecución para ello se utilizó el 

método científico y analítico, los cuales permitierón la conceptualización previa así como 

también la identificación de los elementos y recursos que permitieron el desarrollo del material 

técnico-practico, propuesta que se presenta como una guía para los docentes de guitarra. . En 

este objetivo se utilizaron los siguientes materiales: documentos (partituras), guías (métodos de 

análisis musical), internet, computadora, software(fínale). 
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6. Resultados 

Análisis del pasillo Canta cuando me Ausente  

 

Para el desarrollo de los análisis formales se realiza una identificación de elementos 

presentes dentro de la obra como lo son las formas A, B, AB, C. de la misma manera la melodía, 

la armonía, el motivo entre otros. Canta cuando me Ausente es un pasillo que forma parte de 

las composiciones del músico ecuatoriano Marco Tulio Hidrobo, sin embargo, la adaptación 

para guitarra clásica fue elaborada por Homero Hidrobo, considerada una de las mejores obras 

adaptadas para guitarra donde, utiliza una estructura polifónica y contrapuntística de 2 y 3 

voces, remplazandó la forma tradicional del acompañamiento del pasillo. Su revisión y 

digitación fue elaborada por Terry Pazmiño. 

 

Análisis formal 

 

Al desarrollo del pasillo se puede observar que posee una parte A, la parte menor, un 

interludio que ayuda para modular a la tonalidad mayor, la parte B del pasillo con una forma 

binaria. Por motivos didácticos para el desarrollo del análisis formal de esta obra musical se 

hará uso de partituras manipuladas donde se han quitado las letras del tema ya que únicamente 

se utilizará la melodía y armonía de la obra, sin embargo, las partituras completas estarán en 

los anexos.  

 

Dentro de la parte A se puede observar los siguientes elementos dentro de su estructura 

formal: 

 

Figura 1 

Adaptado de la partitura original. Análisis formal de la parte A del pasillo Canta 

cuando me ausente Marco Tulio Hidrobo  
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Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

En los primeros cuatro compases se realiza en indicador de lo que se denomina como 

antecedente, mientras que desde el compa 5 al 8 tenemos el consecuente. 

 

Figura 2 

Adaptado de la partitura original. Análisis formal de la parte A del pasillo Canta 

cuando me ausente Marco Tulio Hidrobo.  

 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

Al desarrollo del primer compás el pasillo empieza en la tonalidad de D menor 

utilizando la métrica del pasillo que es 3/4, iniciando con el acorde de Em7b5 perteneciente al 

7mo grado de su relativo mayor F.  Dentro de la primera estrofa (compas1-8) se presente un 

círculo armónico de la siguiente forma:  

 

Tabla 1.  

Esquema resultante en función armónica de la figura 1. 

ANTECEDENTE II V7 V7 I 

 Em7b5 A7 A7 Dm 

CONSECUENTE I IV V2 V7 

 Dm Gm E7 A7 

Cadencia autentica perfecta 

A7                               Dm 
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 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Siguiendo la parte A desde el compás 9 al 16 se puede observar los siguientes elementos 

dentro de su estructura formal 

 

Figura 3. 

Adaptado de la partitura original. Análisis formal de la parte A compas 9- 16 del pasillo 

Canta cuando me ausente Marco Tulio Hidrobo. 

Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

Desde el compás 9 hasta el compás 16 el círculo vuelve a desarrollarse desde el 2do 

grado Em7b5 y entra en una variación el círculo armónico que concluye con una progresión 

armónica b III – V7 - Im que es muy característica del pasillo ecuatoriano:  

 

Tabla 2 

 Esquema resultante en función armónica de la figura 3 

ANTECEDENTE II V7 VI/ III 

 Em7b5 A7 Bb/B7dism F 

CONSECUENTE III III V7 I 

 F F A7 Dm 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Progresión armónica bIII – V7 - Im 
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Continuando con el desarrollo de la obra nos encontramos con el interludio donde se 

puede observar los siguientes elementos dentro de su estructura formal: 

 

Figura 4 

Análisis formal del interludio (compas 17-24) del pasillo Canta cuando me ausente 

Marco Tulio Hidrobo. 

 

 

Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

Se desarrolla el interludio desde el compás número 17 hasta el número 24 iniciando con 

el acorde dominante de la tonalidad (A7), presentado luego en los compases (19-20) una 

semicadencia donde momentáneamente se produce un reposo en el Vsus y realizando la 

modulación en el compás 24 a mayor (D) presentando el siguiente círculo armónico: 

 

 

 

 

 

Semicadencia  



19 
 

Tabla 3 

 Esquema resultante en función armónica de la figura 4 

ANTECEDENTE V7 V2 IV Vsus 

 A7 E7 G Asus 

CONSECUENTE III III III I 

 Eb5 Em7(#5) Em7(b5) D 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego   

 Posterior a la modulación de Dm a D dentro de la parte B cómpas (25-32) se puede 

observar los siguientes elementos dentro de su estructura formal: 

 

Figura 5 

Análisis formal parte B compas (25-32) del pasillo Canta cuando me ausente Marco 

Tulio Hidrobo. 

 

Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

Dentro del compás número 25 presenta una progresión de notas de paso de forma 

ascendente y descendente forman octavas y tensiones (9-11-13), además encontramos una 

Cadencia Plagal 
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cadencia plagal dentro de los compases (26-27-28), D – G – D, desarrollando así el siguiente 

círculo armónico: 

 

Tabla 4 

  Esquema resultante en función armónica de la figura 5 

ANTECEDENTE  I – I7 IV I 

 8-9-11-13 D - D7 G D 

CONSECUENTE I IIIsus -  Vsus Vmaj - V II7 

 D Esus     Asus Amaj7A Em7(#5) 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Siguiendo la parte B desde el compás 33 al 40 se puede observar los siguientes 

elementos dentro de su estructura formal: 

 

Figura 6 

Análisis formal parte B compas (33-40) del pasillo Canta cuando me ausente Marco 

Tulio Hidrobo 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

Cadencia autentica imperfecta 



21 
 

Como se puede observar desde el compás 33 al 40 posee una estructura armónica más 

compleja donde se usa concurrentemente acordes de paso que utilizan tensiones, pero 

conservando elementos armónicos característicos de la tonalidad. 

Tabla 5 

 Esquema resultante en función armónica de la figura 6 

ANTECEDENTE III VI II-VI-IV VI 

 F# 

F#7(#5) 

F#m(b9) 

 

Bsus Em(add9) 

Bbdism7 

GmM7 

Bsus 

CONSECUENTE IV-VI I VII I 

 Eb5 

Bdism 

D C#m(b5) D 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Continuando con la parte B (41-50) para finalizar se puede observar los siguientes 

elementos dentro de su estructura formal: 

 

Figura 7 

Análisis formal parte B compas (41-55) del pasillo Canta cuando me ausente Marco 

Tulio Hidrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 
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-Segunda Variación del motivo original  

 

Dentro del desarrollo de esta sección desde el compás 41 se desenvuelve dentro de la 

tónica(D) y juega con notas de paso para ir hacia el 6to grado. Dentro del compás 46-48 utiliza 

acordes que no pertenecen a la tonalidad y notas de paso que le permiten volver a la tonalidad 

de Dm a partir del compás 49. Se desarrolla la siguiente progresión armónica: 

 

Tabla 6 

 Esquema resultante en función armónica de la figura 7 

ANTECEDENTE I VIM7 I#dism 

IIIdism 

I#dism 

  

IIm9 II 

 D B7 D#dism 

F#dism 

D#dism 

Em9 Em 

CONSECUENTE IIIdism IV#  

IIM7 

V7 I III 

 F#dism G# 

E7 

A7 Dm F 

Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Llegamos a la coda compás (51-55) donde se observa los siguientes elementos dentro 

de su estructura formal: 

 

Figura 8 

Análisis formal coda (41-55) del pasillo Canta cuando me ausente Marco Tulio 

Hidrobo. 

Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 
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-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

Al desarrollo de la coda se produce una reexposición del interludio y la parte B y 

finalizando en la tonalidad Original Dm. Desarrolla el siguiente circulo armónico: 

 

Tabla 7.  

Esquema resultante en función armónica de la figura 8 

ANTECEDENTE V9 

IV 

IV 

IIm7(#5) 

I 

 V 

 

 A9 

G9 

Gdism 

Em7(#5) 

Dm 

A 

CONSECUENTE IIm7(#5) 

I 

I 

 Em7(#5) 

Dm 

Dm 

Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

 

Dentro del diagrama se observa el resultado obtenido en función del desarrollo del 

análisis formal de esta obra: 

 

Tabla 8 

Diagrama resultante del análisis formal del pasillo Canta cuando me ausente Marco 

Tulio Hidrobo. 
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TONALIDAD  Dm 

MÉTRICA  3/4 

EXTENSIÓN 55 compases 

 A INTERLUDIO B CODA 

COMPASES  16c 8c 26c 5c 

ANTECEDENTE  8c 4c 13c 3c 

CONSECUENTE  8c 4c 13c 2c 

SIMÉTRICO/ 

ASIMÉTRICO 

Simétrico Simétrico Simétrico Asimétrico 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

El pasillo Canta cuando me Ausente presenta una forma binaria donde se desarrolla una 

parte A, interludio, parte B y una coda. La parte A se encuentra en la tonalidad de Dm, su 

interludio se encuentra en la tonalidad de Dm, aunque realiza una modulación a D mayor al 

finalizar para pasar a la parte B, y durante la coda la obra vuelve a su tonalidad original. Hace 

uso de la polifonía donde se utilizan varias voces variando la estructura del pasillo, utilizando 

acordes con tensiones, suspendidos e inversiones entre otros, dándole una mayor relevancia a 

la obra. Utiliza varias articulaciones que están presentes en la música ecuatoriana como 

ligaduras, apoyaturas, tresillos y que son característicos dentro del requinto. 
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Análisis del sanjuanito Vamos a Casa. 

 

El sanjuanito Vamos a Casa pertenece al repertorio de las composiciones realizadas por 

Marco Tulio Hidrobo. Escrita para guitarra “Vamos a Casa” es una obra instrumental de forma 

binaria que se encuentra en la tonalidad de Am. 

  

Análisis formal. 

 

Esta obra al igual que la mayoría de música popular se componen de, una parte A un 

interludio y una parte B. Al desarrollo de la A se puede observar los siguientes elementos dentro 

de su estructura formal: 

 

Figura 9 

Adaptado de la partitura original. Análisis formal parte A compás (1-12) del sanjuanito 

Vamos a Casa Marco Tulio Hidrobo. 

 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

Cadencia perfecta 
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-Segunda Variación del motivo original  

En  la parte A compás (1-12) comienza con anacrusa, así desde la tónica dentro de los 

compases (3 y 4) (7 y 8) se produce una cadencia perfecta V7- I. A continuación la relación 

armónica: 

 

Tabla 9 

Esquema resultante en función armónica de la figura 9 

 

ANTECEDENTE I III III 

V7 

 I 

 Am C E7 Am 

 I III III 

V7 

 I 

 Am C E7 Am 

CONSECUENTE IV7 

III 

V 

I 

IV7 

III 

V 

I 

 Dm7 

C 

E 

Am 

Dm7 

C 

E 

C 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Continuando con el desarrollo se encuentra el interludio desde el compás (13-20) que 

presenta una variación del motivo para realizar la reexposición de la parte A y resolver a la 

parte B: 

 

Figura 10 

Análisis formal del interludio compás (13-20 del sanjuanito Vamos a Casa Marco Tulio 

Hidrobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadencia autentica perfecta 

Cadencia autentica perfecta 
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 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

En el desarrollo del interludio nos encontramos con la siguiente relación armónica 

donde nos permite identificar una cadencia auténtica perfecta: I- V7-I- 

 

Tabla 10 

Esquema resultante en función armónica de la figura 10 

ANTECEDENTE V7 I V7 I 

 E7 Am E7 Am 

CONSECUENTE V7 I V7 I 

 E7 Am E7 Am 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Para el desarrollo de la parte B compás (21-36), se puede observar los siguientes 

elementos dentro de su estructura formal: 

 

Figura 11 

 Análisis formal del interludio compás (21-29) del sanjuanito Vamos a Casa Marco 

Tulio Hidrobo. 

 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 
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-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

Para el desarrollo de la parte B se considera el primer grado Am, para luego direccionar 

hacia la relativa mayor C (III grado) utilizando la siguiente relación armónica: 

 

Tabla 11. 

 Esquema resultante en función armónica de la figura 11 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Continuando con el desarrollo de la parte B en los compases (30-37) se puede observar 

los siguientes elementos dentro de su estructura formal: 

 

Figura 12.  

Análisis formal del interludio compás (21-29) del sanjuanito Vamos a Casa Marco 

Tulio Hidrobo. 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

ANTECEDENTE I III III III III 

 Am C C 

C/E 

C 

C/E 

C 

CONSECUENTE  VI VI VI VI 

  F 

F7 

F/A 

F 

F F 



29 
 

-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

-Variación del motivo 

-Segunda Variación del motivo original  

 

Se puede observar que sigue manteniéndose en C, pero siempre resolviendo a Am 

(tónica), para volver a una reexposición de la parte B desde el compás (21) cumpliendo así, la 

siguiente relación armónica: 

 

Tabla 12. 

 Esquema resultante en función armónica de la figura 12 

ANTECEDENTE III III III I 

 C C C 

C/B 

Am 

CONSECUENTE IV7 

I 

III III VI 

 Dm7 

Am 

C C 

C/B 

I 

Am 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Para el desarrollo de la coda compás (38-42) se puede observar los siguientes elementos 

en su estructura formal: 

Figura 13. 

Análisis formal del interludio compás (38-42) del sanjuanito Vamos a Casa Marco 

Tulio Hidrobo. 

 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 
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-Antecedente 

-Consecuente 

-Motivo original 

-Variación del motivo original  

 

Para finalizar en la coda se presenta una cadencia dentro del compás 39 y 40 en donde 

se produce la siguiente relación armónica: 

 

Tabla 13.  

Esquema resultante en función armónica de la figura 13 

ANTECEDENTE I VI 

I 

III 

 Am Dm 

Am 

C 

CONSECUENTE III 

V7 

I 

 C 

E7 

Am 

 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Dentro del siguiente diagrama podremos observar los resultados del análisis formal de 

esta obra: 

Tabla 14. 

 Diagrama resultante del análisis formal del Sanjuanito Vamos a Casa Marco Tulio 

Hidrobo. 

TONALIDAD  Am 

MÉTRICA  2/4 

EXTENSIÓN 42 compases 

 A INTERLUDIO B CODA 

COMPASES  12c 8c 17c 5c 

ANTECEDENTE  8c 4c 9c 3c 

CONSECUENTE  4c 4c 8c 2c 

SIMETRÍA 

ASIMETRÍA 

Asimétrico Simétrico  Asimétrico Asimétrico 
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 Nota: Analisis musical por Johny Samaniego 

Con el desarrollo del análisis se concluye que la forma del sanjuanito es binaria donde 

se identifica, una parte A y una parte B característicos de la mayoría de obras nacionales. De 

igual manera toda la obra se desarrolló en tonalidad menor, aunque utiliza acordes de su relativo 

mayor siempre mantiene la tonalidad de Am. Se desarrolla en 42 compases y estos a su vez 

mantienen una forma asimétrica en relación con su antecedente y consecuente. 
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7. Discusión 

 

El primer objetivo consistió en dar a conocer como está estructurada la música 

ecuatoriana dentro del género Pasillo y el Sanjuanito ecuatoriano. Para el desarrollo del mismo, 

se tuvieron que realizar varias consultas y recopilación bibliográfica referente a la historia de 

la música ecuatoriana; entre los trabajos revisados se encuentran los de Ketty Wong, Mario 

Godoy, Segundo Luis Moreno, entre otros, quienes explican musicológicamente el origen de 

los géneros musicales ecuatorianos, así como también la estructura musical de cada uno. Toda 

esta información se convirtió en el sustento teórico que permitió contextualizar lo concerniente 

al pasillo y el sanjuanito 

 

El segundo objetivo del presente trabajo investigativo consistió en aprovechar todos los 

recursos técnicos como herramientas de apoyo que permitan desarrollar una buena ejecución e 

interpretación. Para el cometido de este objetivo fue necesario el desarrollo del análisis formal 

del pasillo “Canta cuando me ausente” y del sanjuanito “Vamos a casa” donde a la luz de las 

conclusiones se logró identificar cuáles son los recursos técnicos que el compositor utilizo en 

las obras estudiadas, siendo los más importantes las apoyaturas, ligaduras, escalas, cambios de 

tonalidad, aplicación de 2das y 3era voces. Estos recursos de forma directa facilitan la 

interpretación del género pasillo y sanjuanito en la guitarra, permitiendo de una forma didáctica 

insertar al estudiante en la ejecución de los géneros musicales más representativos del Ecuador. 

 

Para el desarrollo del tercer objetivo que consistió en crear material técnico-práctico 

derivado de los pasajes más complejos para desenvolver una mejor ejecución, el investigador 

tomó como fuente referencial el análisis musical del pasillo “Canta cuando me ausente” y del 

sanjuanito “Vamos a casa” a través de los cuales se pudo identificar qué tipo de pasajes 

armónicos y melódicos presentan un cierto grado de dificultad al momento de su ejecución en 

la guitarra. Una vez identificadas estas dificultades de ejecución, se procedió a diseñar a manera 

de propuesta un estudio de nivel avanzado de guitarra donde se expone con lenguaje técnico y 

ejercicios pragmáticos diferentes estrategias para ejecutar pasajes y frases complejas que el 

instrumentista afronta al momento de estudiar un repertorio determinado. 
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8. Conclusiones 

 

Después de la realización del presente trabajo investigativo y dar cumplimiento a los 

objetivos planteados se concluye lo siguiente: 

 

 Las adaptaciones y arreglos de las obras de Marco Tulio Hidrobo realizadas por Homero 

Hidrobo y Terry Pazmiño insertan recursos técnicos que ayudan a salir de los esquemas 

tradicionales de la música ecuatoriana pero siempre manteniendo características propias 

de estos géneros. 

 

 El pasillo Canta cuando me Ausente y el sanjuanito Vamos a Casa poseen un buen 

desarrollo técnico e interpretativo, permitiendo al guitarrista ganar destreza y fortalecer 

el nacionalismo. 

 

 Las obras del compositor Marco Tulio Hidrobo transcritas para guitarra poseen un alto 

grado de complejidad y el carecer de un método para su correcta ejecución e 

interpretación, se convierte en una debilidad para los estudiantes al momento de 

interpretar sus obras. 
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9. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los compositores, docentes y estudiantes que al momento de crear o 

realizar la adaptación de música ecuatoriana, consideren el uso de recursos técnicos 

musicales evitando que las innovaciones descontextualicen la obra original. 

 

 A los docentes de guitarra se recomienda tener en consideración las composiciones de 

Marco Tulio Hidrobo en la configuración de sus repertorios de estudio ya que estos 

poseen un grado de dificultad permitiendo el desarrollo de habilidades interpretativas y 

el sentimiento nacionalista. Además, se coadyuva a la difusión de la producción musical 

ecuatoriana. 

 

 Se recomienda a los docentes y estudiantes de guitarra el estudio de guitarra avanzado 

que forma parte de la propuesta de este trabajo y que toma en consideración los pasajes 

más complejos de ejecución del pasillo Canta cuando me Ausente y el sanjuanito Vamos 

a Casa de Marco Tulio Hidrobo. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Proyecto de tesis (Ubicado en CD1) 

 

Anexo 2. Lineamiento alternativo Material técnico práctico para la ejecución del 

pasillo canta cuando me ausente y el sanjuanito vamos a casa del compositor marco 

tulio hidrobo (Ubicado en CD 1) 

 

Anexo 3. Fotos de Socialización. 

 

Figura 14 

Socializacion de la investigación 

 

Nota. 17 de Marzo del 2021 

Figura 15 

Exposición del analisis musical 

 

Nota. 17 de Marzo del 2021 
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Figura 16 

Presentacion del material tecnico práctico para la ejecución del pasillo Canta cuando 

me ausente y el sajunito Vamos a Casa del compositor Marco Tulio Hidrobo 

  

 Nota. 17 de Marzo del 2021 

 

Anexo 4 Concierto de grado 

 

Figura 17 

Concierto de grado interprete Johnny Samaniego. Obra Asturias. 

 

Nota. Foto Cristhian Godoy 

 



39 
 

Figura 18 

Concierto de Grado Locación Museo de la música de Loja. 

 

Nota. Foto Cristhian Godoy 

Anexo 5 Partituras de Marco Tulio Hidrobo 

 

Figura 19 

Partituras Originales del Pasillo Canta cuando me Ausente del Compositor y 

guitarrista ecuatoriano Marco Tulio Hidrobo. 
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Figura 20 

Partituras del Sanjuanito Vamos a Casa del Compositor y guitarrista ecuatoriano 

Marco Tulio Hidrobo. 
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