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2. Resumen 

La música es una de las mayores formas de transmitir manifestaciones culturales. 

Tratándose de la música tradicional ecuatoriana es una verdadera compilación cultural, en la 

que los compositores y cantautores han creado identidad nacional, logrando enriquecer el 

panorama sonoro. Dichas expresiones musicales han venido transmitiéndose de forma oral, 

otras cuentan con grabaciones de audio en soportes como: CDs, discos, cassettes y actualmente 

en formato digital o video. Pero también es fundamental y necesario que existan de dichas obras 

un sustento escrito, para que puedan ser analizadas o estudiadas. En este sentido, bajo el 

objetivo de salvaguardar la cultura zamorana y conservar las creaciones de música tradicional 

de Héctor Polibio Orellana Quezada en formato impreso, se ha considerado transcribir y 

arreglar diez piezas musicales de dicho cantautor. La propuesta artística se basa en una 

metodología de tipo no experimental transeccional, ya que el trabajo consiste en la exploración 

y descripción de las obras del compositor como objeto de estudio. El producto artístico validado 

en un folleto está a disposición de las instituciones de música y cultura de la ciudad de Zamora, 

contribuyendo al conocimiento y formación académica de los jóvenes a partir de la enseñanza 

de estos repertorios musicales relacionados con la cultura propia. Ya que se ha llegado a la 

conclusión de que las obras de dicho cantautor son poco conocidas y difundidas.  

 

Palabras Claves: cultura, identidad, música tradicional, Héctor Orellana, obras, 

transcripción y arreglos. 
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Abstract 

Music is one of the greatest forms of transmitting cultural manifestations. Ecuadorian 

traditional music is a true cultural compilation, in which composers and songwriters have 

created national identity, enriching the sound panorama. These musical expressions have been 

transmitted orally, others have audio recordings on media such as: CDs, records, cassettes and 

currently in digital or video format. But it is also fundamental and necessary that these works 

have a written support, so that they can be analyzed or studied. In this sense, with the objective 

of safeguarding Zamorano's culture and preserving Héctor Polibio Orellana Quezada's 

traditional music creations in printed format, we have considered transcribing and arranging ten 

musical pieces by this singer-songwriter. The artistic proposal is based on a non-experimental 

transectional methodology, since the work consists of the exploration and description of the 

composer's works as an object of study. The artistic product validated in a booklet is available 

to the institutions of music and culture of the city of Zamora, contributing to the knowledge and 

academic training of young people from the teaching of these musical repertoires related to 

their own culture. Since it has been concluded that the works of this singer-songwriter are not 

widely known and disseminated. 

 

Keywords: culture, identity, traditional music, Héctor Orellana, musical works, transcription 

and arrangements. 
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3. Introducción 

La transcripción ha sido una de las mejores herramientas de trabajo utilizadas por 

músicos para respaldar a través de partituras la música dada in situ o en grabaciones, logrando 

conservar parte de la identidad cultural de un pueblo. En este sentido, siendo la ciudad y 

provincia de Zamora Chinchipe un referente cultural que también plasma aquello en su música, 

a pesar de que la mayoría de sus compositores no sean reconocidos, han demostrado gran amor 

a su tierra natal en sus líricas. Tal es el caso del cantautor Héctor Polibio Orellana Quezada, un 

representante de la música tradicional ecuatoriana en la ciudad de Zamora por su labor artística, 

ya que sus creaciones musicales son mera evidencia de ello.  Las obras grabadas del cantautor 

investigado han sido entregadas a instituciones públicas o transmitidas de forma oral, más no 

existe un soporte escrito que asegure la conservación y difusión de dicho material musical, 

como objeto de análisis y estudio. La razón o problema por la que no se ha elaborado 

anteriormente algún documento al respecto, es porque algunos artistas zamoranos han creado 

sus canciones de manera empírica, ejecutando algún instrumento de oído y poco conocen de la 

notación musical. 

Las transcripciones y arreglos de las piezas de Héctor Orellana, validadas en un folleto 

resaltan la identidad zamorana y a la vez se convierte en un nuevo material de estudio para las 

instituciones de cultura y enseñanza musical de la ciudad de Zamora, garantizando así, la 

difusión de la memoria colectiva de un pueblo. Diez son las obras trabajadas para formato de 

piano y voz, entre pasacalles y sanjuanitos, las cuales forman parte del folleto musical 

denominado: Cultura zamorana sobre notas a través de Héctor Orellana. 

La presente propuesta artística guarda relación con otros trabajos previos que son 

referentes principales en la ejecución de dicha investigación, sobre todo del producto artístico, 

tales como el libro Nuestro Ecuador en Notas, volumen 2 (Pineda, Rodríguez y Mora, 2015), 

el cual brinda formatos de acompañamiento en piano de géneros de música tradicional 

ecuatoriana. Así mismo el Cancionero Ecuador. Tomo 2 y 5 (Fidel Guerrero, 2013), el cual 

cuenta con adaptaciones para piano y voz de obras de música tradicional, además de incluir el 

texto de cada uno de los temas, dando una mejor representación visual. 

El objetivo general de este trabajo estuvo encaminado a contribuir al desarrollo 

musical/cultural de la ciudad de Zamora a través de la transcripción y arreglos para formato de 

piano y voz de las piezas musicales del cantautor Héctor Polibio Orellana Quezada. Uno de los 

objetivos específicos que hizo posible en primera instancia esta investigación fue la 

recopilación de las obras del cantautor a través de un índice para identificar las que pertenecen 
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a la música tradicional ecuatoriana, obteniendo con ello las grabaciones de las piezas, para luego 

consolidar las partituras validadas en un folleto musical. 

El alcance de este trabajo pasa a constituir un nuevo aporte al patrimonio cultural, 

ampliando el repertorio de música tradicional ecuatoriana, como también fortaleciendo la 

identidad cultural de los zamoranos chinchipenses, ya que las instituciones competentes 

coadyubaran a la difusión de dicho material. 
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4. Desarrollo 

Música tradicional ecuatoriana 

Este tipo de música ha venido generando un sentido de identidad al ser parte del 

patrimonio cultural ecuatoriano, no solo por su amplio repertorio gracias a compositores y 

cantautores que han hecho memorables muchas canciones, sino también, por la esencia de su 

letra y contenido.  Por ello la música tradicional ecuatoriana constituye el reflejo de nuestra 

cotidianidad, logrando proyectar las manifestaciones culturales que transmiten ese sentimiento 

tanto andino como costeño de carácter alegre o triste, a través de las diferentes melodías 

tradicionales y no tradicionales de los géneros musicales ecuatorianos (Espinosa, 2016, pp. 20-

21).  

Para Wong (2011) la música nacional ecuatoriana está formada por un conjunto de 

géneros musicales de origen indígena y mestizo. En la música indígena se encuentran las danzas 

rituales como el yumbo, yaraví, danzante y sanjuanito. En la música mestiza los de influencia 

autóctona y europea como el pasacalle, aire típico, albazo y pasillo (p.180). Además, dicha 

música cumple un papel fundamental en el reconocimiento de la identidad ecuatoriana, 

sonorizando paisajes, valores patrios y otros aspectos que permiten interpretar la realidad para 

crear y recrear nuevas expresiones musicales (Morales, 2008, p.97). El pasacalle y el sanjuanito 

son los géneros musicales encontrados como parte de la música tradicional dentro del repertorio 

del cantautor Héctor Polibio Orellana Quezada, los cuales se trabajó bajo el conocimiento 

previo de algunas características importantes como su ritmo, estructura, forma y armonía para 

el desarrollo del producto artístico final.  

Sanjuanito 

Se cree que el origen del sanjuanito está en la danza ceremonial ligada al Inti Raymi, 

celebrada el 24 de junio de cada año en la provincia de Imbabura, evento que sustituyeron los 

españoles en homenaje a la fiesta de San Juan. Existe dos tipos de sanjuanito:  el indígena que 

usa a nivel melódico la escala pentatónica o diatónica con una métrica variada ya sea en 2/2 y 

6/8, además difiere en la rítmica, modos de tocar los instrumentos, coreografías, usos rituales 

etc. En cambio, el sanjuanito mestizo suele salirse de la escala pentatónica y tener 

aproximaciones cromáticas de influencia europea con una sola métrica de 2/4 y una rítmica 

diferente en cada lugar, sobre todo el rasgueo de la guitarra (Godoy, 2012, pp.209-210). 

Además, está estructurado en tonalidad menor con ritmo alegre y precedido de una 

introducción, la misma que servirá como interludio entre la sección A-B, también cuenta con 

repeticiones o variaciones de las frases. La introducción inicia en la tónica, luego en la parte A 
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pasa al III grado, a veces hace círculo armónico con los grados V7-VII-II-IV antes de llegar a 

la parte B, donde cambia al VI grado. 

Pasacalle 

Este género bailable se suele escuchar en desfiles, fiestas urbanas y rurales para animar 

verbenas, corridas de toros y comparsas, plasma melodías dedicadas a la belleza de la mujer, 

como también a las ciudades y provincias. Tiene una cierta similitud con el pasodoble español 

del cual ha adquirido su compás y estructura general. Mullo (2009) menciona que está 

“estructurado bajo la forma ABA o ABC, con una introducción presente entre cada parte a 

manera de estribillo” (p.59). Usa compás de 2/4, su tonalidad es menor, aunque suena alegre y 

su armonía se concreta comúnmente en los grados I, III, V7 y VI de la escala menor. 

Transcripción musical 

La transcripción etnomusicológicamente la define como un instrumento de trabajo que 

permite objetivar, cuantificar y analizar los datos musicales que se presentan (Berlanga, 2002, 

p. 149). Antes de transcribir se trata de comprender rasgos pertinentes de dicha música como 

su género, estilo, estructura, instrumentación. Para Gómez (2010) la transcripción es el proceso 

en la cual mediante la audición reconstruye una secuencia de notas, logrando una representación 

simbólica de la pieza y sus aspectos musicales como el tono, el ritmo, la melodía y su duración 

(p.44). 

Fundamentalmente se habla de transcripción en varios conceptos, pero Serger Charles 

(Zuleta, 2013) hace énfasis en dos tipos: la transcripción prescriptiva que anota la melodía y 

ritmos básicos sin ornamentación ni variaciones de tempo, basando la métrica en el pulso y 

acento; en cambio la transcripción descriptiva capta melodía, ritmo, ornamentación y 

variaciones rítmicas, melódicas y de tempo lo más exacto posible (p.25).  

Anteriormente las transcripciones musicales se vieron evidenciadas por la invención del 

fonógrafo ya que se podía repetir todas las veces necesarias cierto fragmento (Cámara de Landa, 

2003, p.337); la mayoría de los musicólogos lo usaban para grabar la música in situ, sobre todo 

de algún grupo étnico/cultural. En otro sentido Berlanga (2002) menciona que, debido a las 

posibilidades actuales de obtener los repertorios en grabaciones de audio y video de gran 

calidad, hacen menos necesarias las transcripciones absolutamente detalladas, ya que también 

comparte que llegar a prodigarse en los detalles como lo hacía Béla Bartok dificulta la 

percepción en términos musicales, es decir para quienes deseen ejecutar dichas obras va resultar 

complejo lidiar con una serie de elementos interpretativos como melismas, variaciones rítmicas 

o de intensidad, dinámicas y agógicas, etc. 
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Arreglos musicales 

Un arreglo es una interpretación personal de un tema musical previamente compuesto. 

En dicha interpretación adaptas el tema, su melodía y armonía, a un estilo e instrumentación 

(Fernández, 2005, p.153). En sí hay todo un discurso melódico, rítmico y armónico para 

alcanzar la idea original, en tal caso la adaptación a un formato pequeño como el piano y voz, 

la base introductoria y armónica la realiza el piano por ser un instrumento de amplia tesitura 

permitiendo acompañar al desarrollo del cantante. También se define el arreglo como “la 

transformación de una obra musical para poder interpretarla con instrumentos o voces distintos 

a los originales” (Real Academia Española, 2001, definición 4). 

La importancia de los arreglos musicales consiste en enriquecer la composición original, 

donde hasta una melodía sencilla puede convertirse en una obra compleja si se la adapta a un 

gran formato vocal/instrumental. También, para que exista esa correspondencia sonora en la 

pieza musical, Alchourrón (1991) sostiene que el arreglador debe controlar en qué medida están 

presentes en su trabajo los siguientes factores: claridad, naturalidad, fluidez, sutileza, 

comunicación, expresión, belleza, densidad, equilibrio, unidad y variedad (p.86). Antes de 

iniciar un arreglo es importante determinar la instrumentación o estilo que va emplear desde la 

perspectiva de quien lo hace, considerando su aporte técnico o estético, para que el arreglo se 

adapte al género, timbre del instrumento, como en el caso del piano y voz, los cuales se deben 

complementar así mismos.  

Además, Alchourrón (1991) menciona tres tipos de escritura musical. La escritura en 

bloque, donde todas las partes se mueven con los mismos valores que la voz principal y 

proceden la mayoría de las veces por movimiento directo, dicho procedimiento demanda de un 

acompañamiento rítmico y armónico. La escritura contrapuntística, en la cual encontramos 

melodías simultáneas, con o sin acompañamiento, distintas en notas, valores y dirección. Aquí 

la armonía puede no quedar claramente definida por ser más difícil su asimilación. La escritura 

armónica, en su mayoría es a 3, 4 o 5 voces parecida a la armonía tradicional, en la que se 

alternan los movimientos directo, oblicuo y contrario, llevando la voz soprano la melodía 

principal y el bajo la base de la armonización. Aquí la armonía se complementa en las voces 

sin necesidad de acompañamiento y a su vez pueden coincidir o no con la voz principal, también 

se vale en el unísono y uso de octavas para el doblaje de voces. 

Música en Zamora 

A nivel nacional dentro de los más destacados cantautores que han contribuido al legado 

musical tradicional ecuatoriana, componiendo nuevas obras y a su vez interpretándolas 
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públicamente son: Carlos Rubira Infante, Luis Alberto “El Potolo” Valencia, Segundo Bautista 

Vasco, Francisco Paredes Herrera, Nicolas Fiallos, Víctor Valencia Nieto. Actualmente, 

también conocemos otros artistas que han llevado al auge dicha música tradicional, 

fusionándola con ritmos populares ecuatorianos entre ellos: Gerardo Moran, Ana Lucia Proaño, 

Máximo Escaleras, Azucena Aymara y otros más. 

En referencia al desarrollo musical en la provincia de Zamora, se cuenta con algunos 

cantautores zamoranos que se suman al fortalecimiento de la identidad cultural a través de la 

música tradicional tales como: Vidalino Martínez, Cesar Larreategui, Patricio Zhingre, Héctor 

Orellana, Efrén Cueva, Alonso Cueva, y otros. Por otra parte, hace gran falta potenciar la cultura 

a través del arte, ya que poca importancia y reconocimiento se le da, muchas veces por parte de 

las mismas autoridades de turno de las instituciones públicas, bajo la errónea idea de pensar que 

la música no aporta en mucho a las necesidades de un pueblo. 

De acuerdo a una entrevista realizada al artista Vidalino Martínez por el medio de 

comunicación y noticias INFO Zamora (2022) expressa que la realidad cultural en Zamora 

Chinchipe aun es minimizada, por eso recomienda trabajar duro, especialmente con quienes 

hacen radio, ya que hay varias en la provincia, pero ninguna toma seriamente transmitir música 

netamente de compositores zamoranos. Prefieren dar espacio a otro tipo de canciones que 

escuchar lo nuestro, por lo que existe esa falta de compromiso y aporte al campo artístico 

musical zamorano (min.11). 

Por otro lado, la ciudad y provincia de Zamora Chinchipe solo cuenta con el único centro 

de enseñanza musical de formación académica, el Conservatorio de Música “Marcos Antonio 

Ochoa Muñoz”; así mismo, una entidad que cobija y respalda sus derechos denominada: 

“Asociación de Artistas Profesionales de Zamora Chinchipe”. Por ello, es primordial que las 

instituciones competentes del sistema educativo introduzcan en el nivel básico la asignatura de 

música, para que incentiven el amor a la cultura y apego a nuestras raíces. 

Héctor Polibio Orellana Quezada 

Dado que existen pocas fuentes donde se reseñan datos de carácter biográfico de Héctor 

Orellana Quezada, se han tomado en cuenta para la construcción de este apartado la fuente 

testimonial del propio cantautor y la página de la Radio Integración 104.1, la cual ha hecho un 

reportaje concreto del artista. 
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Figura 1 

Héctor Polibio Orellana Quezada 

 

                       Nota: Diario El Universo-Política, 14 de noviembre del 2003.  

Héctor Polibio Orellana Quezada es un cantautor empírico, guitarrista y artista plástico, 

nacido el 22 de agosto de 1956 en la ciudad de Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, hijo 

del señor Ángel Polivio Orellana Jiménez y la señora Zoila María Quezada. Su gusto por la 

música empezó a partir de los 14 años cuando se reunía con sus amigos a tocar o cantar 

canciones a manera de hobby, pero su interés lo llevó a seguir aprendiendo a tocar guitarra con 

la ayuda de otros guitarristas hasta lograr dominarla. 

Antes de dedicarse netamente a la composición, estudió Artes Plásticas en la 

Universidad de Cuenca, también se graduó como magíster en Educación y Desarrollo Social en 

la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) de Quito, magíster en Psicología Familiar en la 

Universidad Nuestro Pacto Internacional (UNPI) de Estados Unidos, además de estudios 

superiores en Programación Neurolingüística. Ejerció como docente a partir de 1975, en el 

cantón Puyango de la provincia de Loja, luego vino al Instituto Pedagógico Jorge Mosquera de 

la ciudad de Zamora, después en la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica 

(ESPEA) y últimamente en la Unidad Educativa 12 de Febrero donde cerró su ciclo como 

docente, tras 40 años de haber sido educador. 

En el año 2003, a la edad de 47 años compuso su primera canción inédita titulada “Como 

te quiero mi Zamora” (pasacalle), donada al municipio a disposición del cantón. Cuenta con un 

número de 27 composiciones en distintos géneros musicales como sanjuanitos, pasacalles, 

chicha, folclóricas, corridos, baladas, rockola, además de alabanzas e himnos. Algunas de las 

obras que tiene registradas y grabadas son: Himno de la Unidad Educativa Amazonas, 

Febrerino de corazón, Soy zamorano, Guadalupe paraíso zamorano, Timbareñita, Zamora 

paisaje oriental, Papá Polo, Mama Zoila, No puedo olvidarte, Solo tú y La suegrita. Las 
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alabanzas son las únicas que no están grabadas, simplemente las canta y toca en la iglesia 

evangélica a la que asiste. 

Para sus grabaciones ha tenido colaboración por parte de otros artistas como: Albéniz 

Moncada (Zamora), Víctor Amable Silva (Zamora), Jhamilton Martínez (Zamora), Edwin 

Pachamama (Quito), Rafael Minga (Loja). Así mismo, algunas de las producciones musicales 

han sido patrocinadas por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Zamora Chinchipe, 

institución que también le ha hecho un reconocimiento por su aporte brindado a la cultura que 

enaltece la identidad musical de la ciudad y provincia. 

Actualmente, debido a un problema de salud ha dejado de cantar, pero se encuentra 

desarrollando otra composición musical de género chicha, que será una temática en honor a la 

mujer zamorana. Su estilo musical se inclina en artistas ecuatorianos de renombre como 

Gerardo Morán, Segundo Rosero, Hns. Miño Naranjo, entre otros. Héctor Orellana siempre ha 

estado arraigado al sentimiento y orgullo de la provincia que lo vio nacer, al igual que sus 

géneros tradicionales conservan en su contexto la esencia armónica y rítmica que los 

caracteriza. 
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Métodos 

El presente producto artístico se desarrolló en la ciudad de Zamora con el fin de 

contribuir al desarrollo musical/cultural de dicha ciudad a través de la transcripción y arreglos 

para formato de piano y voz de las piezas musicales del cantautor Héctor Polibio Orellana 

Quezada. En este sentido se generó un folleto musical que fue destinado a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana núcleo Zamora Chinchipe y el Conservatorio de Música “Marcos Antonio Ochoa 

Muñoz”. Dado que la propuesta artística se ubica dentro del ámbito sociocultural, se consideró 

utilizar el enfoque cualitativo de la mano de la investigación de tipo exploratoria con diseño 

documental. Esto debido a que se recolectaron datos y obtuvieron los resultados a partir de la 

exploración, análisis y descripción de los hechos conforme se fueron presentando. Además, la 

interpretación de la realidad permitió determinar la incidencia de la música tradicional como 

material de estudio en las instituciones de cultura y enseñanza musical de la ciudad de Zamora. 

Siguiendo el curso de las fases, fue necesario el uso de los métodos analítico, analítico-sintético 

y expositivo para llevar a cabo las mismas. 

La primera fase consistió en construir un índice de todas las composiciones de Héctor 

Polibio Orellana Quezada. El método analítico posibilitó recopilar de manera general el 

repertorio musical del compositor, luego de escuchar y analizar las obras se identificaron a 

aquellas que pertenecen a los géneros de música tradicional ecuatoriana (pasacalle y 

sanjuanito). La entrevista estructurada aplicada de manera directa al cantautor Héctor Polibio 

Orellana Quezada1, permitió conocer particularidades del artista tales como: sus datos 

biográficos, al igual que su producción musical misma que se detalla en la ficha de registro de 

las piezas musicales2.  Los datos obtenidos de las entrevistas estructuradas3 al rector del 

Conservatorio de Música y al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Zamora 

Chinchipe como principales beneficiarias del producto final, permitieron conocer el estado 

musical de cada institución a nivel académico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver Anexo 1 
2 Ver Tabla 2 
3 Ver Anexo 2 y 3 
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Figura 2 

Entrevista realizada al cantautor Héctor Polibio Orellana Quezada 

 

Figura 3 

Entrevista realizada al Rector del Conservatorio de Música “Marcos Antonio Ochoa Muñoz” 
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Figura 4 

Entrevista realizada al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Zamora 

Chinchipe. 

 

La segunda fase consistió en desarrollar el producto artístico mediante la transcripción 

y arreglos para piano y voz de las composiciones más relevantes relacionadas con la música 

tradicional ecuatoriana del cantautor Héctor Polibio Orellana Quezada. El método analítico-

sintético permitió analizar por separado cada una de las piezas seleccionadas en su formato 

original para saber cómo están compuestas o instrumentadas. Por consiguiente, se sintetizó las 

canciones a un formato de piano y voz, realizando la transcripción y arreglos de dichas 

canciones en el programa de notación musical Finale, con el uso de la escritura occidental y 

rasgos pertinentes de cada género musical. Para ello fue necesario escuchar repetidas veces 

cada pasaje musical e ir comprobando la precisión en el piano, con tal de hacer ese acercamiento 

sonoro lo más similar posible al original.  

En cuanto a los arreglos, el punto creativo y estético se ha plasmado al momento de 

conectar o cerrar frases, en los cambios de tonalidad encontrados, al igual que el hecho de hacer 

el acompañamiento con patrones rítmicos propios ya sea del sanjuanito o pasacalle a través del 

piano. Además, el piano como instrumento de amplia tesitura ha permitido hacer los arreglos 

aplicando el doblaje de voces al unísono u octavas, y uso de segundas voces, que pueden ir en 

diferentes movimientos (oblicuo, paralelo, directo o contrario) para dar más peso al desenlace 

de la obra y tener la presencia de agudos, medios y bajos. También, el uso de los bajos ha sido 

interesante para aplicar pequeñas conexiones entre frases como melodía-bajo dando un sentido 

más armónico a la canción.  
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La tercera fase consistió en socializar los resultados y entregar el producto artístico al 

cantautor e instituciones relacionadas con el ámbito cultural/musical de la ciudad de Zamora, 

para lo cual se utilizó el método expositivo. Dicho método permitió dar a conocer los resultados 

obtenidos a través de la fundamentación teórica y la presentación del producto artístico final. 

Como parte de la socialización, se ejecutaron 4 de 10 obras antes de realizar la respectiva 

entrega del folleto elaborado al Rector del Conservatorio de Música “Marcos Antonio Ochoa 

Muñoz” y al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Zamora Chinchipe.   

Resultados y discusión 

Los resultados están basados en el levantamiento de información sustraída a partir de 

las entrevistas estructuradas. En la primera entrevista aplicada al cantautor Héctor Orellana se 

pudo conocer que el sujeto de estudio posee 27 creaciones musicales hasta el momento en 

diferentes formatos y géneros o estilos como: chicha, baladas, folklóricas, pasacalles, 

sanjuanitos, alabanzas, entre otros. Además, se determinó que, de todo el índice de obras 

recopiladas, 10 canciones son pertenecientes a música tradicional ecuatoriana. Como evidencia 

de aquello se tiene la ficha de registro de piezas musicales donde se data el nombre de las 

canciones, género, año de creación, instrumentación y constatación, es decir si han sido 

publicadas o son inéditas. En este caso, fue factible el acceso a la información y a todas las 

grabaciones de las obras, brindadas por el mismo cantautor.  

Tabla 1 

Ficha de registro de las piezas musicales del cantautor Héctor Polibio Orellana Quezada 

Ficha de registro de las piezas musicales 

Nr Nombre Género Año Instrumentación Publicada/inédita 

1 Como te quiero mi 

Zamora 

Pasacalle        

  

2003 Requinto, quena, 

guitarra, voz, bajo, 

sintetizador 

 

Publicada 

2 Con Imbana en el 

corazón 

Pasacalle 2022 Trompeta, batería, 

requinto, bajo, voz, 

acordeón 

  

Publicada 
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3 Cumbaratza vida y 

amor 

Pasacalle 2010 Requinto, bajo, voz, 

trompeta, acordeón, 

sintetizador 

  

Publicada 

4 Mi bello 

Bombuscara 

Pasacalle 2008 Saxofón, trompeta, 

requinto, voz, 

sintetizador 

  

Publicada 

5 Mi linda Sabanilla Pasacalle 2022 Requinto, bajo, 

batería, saxofones, 

trompeta, teclados, 

acordeón. 

  

Publicada 

6 Viva Zamora, viva 

en Zamora 

Pasacalle 2010 Xilófono, bajo, 

requinto, acordeón, 

batería, voz, 

sintetizador 

  

Publicada 

7 Zamora paisaje 

oriental 

Pasacalle 2004 Bajo, requinto, voz, 

sintetizador 

Publicada 

8          

 

Guadalupe paraíso 

zamorano 

Pasacalle 2008 Requinto, acordeón, 

saxofón, bajo, 

piano, voz, batería 

  

Publicada 

9 Pachamama 

zamorana 

San Juanito 2012 Zampoña, requinto, 

guitarra, güiro, 

teclado, trompeta 

(sintetizador), bajo, 

voz, batería 

  

  

Publicada 

10 Timbareñita San Juanito 2015 Quena, requinto, 

zampoña, acordeón, 

voz, bajo, batería 

  

Publicada 
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11 Papa Polo Folclórica 2010 Bombo andino, 

zampoña, quena, 

guitarra, voz, 

marimba, bajo 

  

Publicada 

12 Soy zamorano Folclórica 2012 Güiro, charango, 

requinto, bajo, 

quena, zampoña, 

voz, acordeón, 

piano. 

  

Publicada 

13 La suegrita Chicha 2015 trompeta y quena, 

(sintetizador) voz, 

requinto, congas, 

batería, bajo, güiro. 

  

Publicada 

14 Solo tu Rockola 2010 Saxofón 

(sintetizador), 

requinto, guitarra, 

acordeón, voz, bajo, 

bongo, congas, 

maracas 

  

  

Publicada 

15 No puedo olvidarte Rockola 2003 Bajo, saxofón 

(sintetizador), voz, 

requinto, piano, 

congas 

  

Publicada 

16 Zamorana bonita Corrido 2012 Guitarra, requinto, 

voz, trompeta 

(sintetizador), bajo, 

violín (sintetizador) 

  

Publicada 

17 Mujer Balada 2006 Quena, armónica, 

trompeta, bajo, 

  

Publicada 
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requinto, voz, 

congas, sintetizador 

18 Mama Zoila Balada 2003 Guitarra eléctrica, 

bajo, voz, güiro, 

batería, bongo, 

sintetizador 

  

Publicada 

19 Migrante zamorano Balada 2007 Teclados, quena, 

voz, batería, bajo, 

guitarra 

  

Publicada 

20 Himno de la 

Escuela Amazonas 

Himno 2007 Guitarra, batería, 

tambores, bajo, voz, 

trompetas 

  

Publicada 

21 Himno de la 

Unidad Educativa 

San Francisco 

Himno 2023 Trompetas, Corno, 

bajo, voz, batería, 

sintetizadores 

  

Publicada 

22 Febrerino de 

Corazón 

Himno 2016 Voz, trompetas, 

batería, bajo, 

teclados, quena, 

  

Publicada 

23 Gracias Jehová Alabanza 2014 Guitarra y voz Inédita 

24 Viento, Lluvia y 

Sol 

Alabanza 2014 Guitarra y voz Inédita 

25 Abba Padre Alabanza 2014 Guitarra y voz Inédita 

26 Y del Padre y del 

Hijo 

Alabanza 2014 Trompetas, bajo, 

teclados, batería, 

guitarra, voz 

  

Publicada 
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27 Unidad Educativa 

del Milenio 10 de 

Noviembre 

Marcha 2019 Teclados, bajo, voz, 

trompeta 

(sintetizador), 

batería, xilófono 

(sintetizado) 

  

 

Publicada 

  

Con los resultados devenidos de la entrevista aplicada al Rector del Conservatorio de 

Música, se pudo conocer que la institución siendo la única en formación académica musical en 

la provincia, utiliza como material de estudio el libro Nuestro Ecuador en notas, de los maestros 

Roque Pineda, María Eugenia Rodríguez y Raúl Mora, entre otros ejemplares proporcionados 

por los mismos docentes, pero no existe un material de estudio que contenga partituras de 

música tradicional zamorana. En el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo Zamora 

Chinchipe, padece de un problema similar, a pesar de contar con una biblioteca, no tiene un 

material impreso o documentado referente a la música tradicional de compositores zamoranos, 

solamente grabaciones. 

Cultura zamorana sobre notas a través de Héctor Orellana 

Luego de la recopilación de información necesaria se elaboró el folleto musical que 

lleva por nombre Cultura zamorana sobre notas a través de Héctor Orellana4. Este documento 

impreso contiene en primera vista parte de la realidad musical de Zamora, seguido de la 

biografía del cantautor donde detalla su vida, estudios, trayectoria y producción artística, de 

igual manera se puede ver su repertorio de música tradicional trabajado. El folleto recoge 8 

pasacalles y 2 sanjuanitos transcritos y arreglados para formato de piano y voz, adicionalmente 

se puede apreciar a manera de cancionero la letra de cada uno de los temas.  

Proceso de transcripción y arreglos para formato de piano y voz 

Tabla 2 

Piezas seleccionadas para la transcripción y arreglos en formato de piano y voz 

Nro. Tema Género 

1 Como te quiero mi Zamora Pasacalle 

2 Con Imbana en el corazón Pasacalle 

                                                           
4 Ver Anexo 4 folleto completo -producto artístico  



 

20 
 

3 Cumbaratza vida y amor Pasacalle 

4 Mi bello Bombuscara Pasacalle 

5 Mi linda Sabanilla Pasacalle 

6 Guadalupe, paraíso zamorano Pasacalle 

7 Pachamama zamorana Sanjuanito 

8 Timbareñita Sanjuanito 

9 Viva Zamora, viva en Zamora Pasacalle 

10 Zamora, paisaje oriental Pasacalle 

 

Los pasacalles y sanjuanitos llevan tanto armonía como temática representativa de la 

música tradicional ecuatoriana relacionadas con sus costumbres, tradiciones, vivencias o 

gastronomía propias de cada lugar, al igual que la exaltación de la mujer, enfatizando en sí, su 

cultura a través de la música. 

Cabe destacar que cada una de las piezas se trabajó en el programa de notación musical 

Finale, identificando primeramente el género, compás, tonalidad y armonía en base a las 

grabaciones.  En este sentido, todos los temas seleccionados se encuentran en tonalidades 

menores. Para sacar la armonía y melodía de las intros e interludios se utilizó el piano como 

instrumento de apoyo y la voz en la parte del canto, siempre escuchando repetidas veces cada 

frase o pasaje, respetando la esencia de la pieza original. 

La melodía lleva su respectivo cifrado armónico y repeticiones, más el acompañamiento 

rítmico adecuado al piano, así mismo el desarrollo de los bajos constituidos como apoyos, con 

sus fundamentales y quintas, también el doblaje en octavas para cerrar una frase o dar paso a 

otra, con la intención de descansar el patrón rítmico frecuente. En las melodías el doblaje de las 

voces está dado por movimientos contrarios, paralelos, oblicuos y directos, dependiendo del 

pasaje sonoro y las posibilidades de la melodía principal. Por último, entra en juego las 

dinámicas y matices que con lo anteriormente mencionado cuentan como parte de los arreglos. 

Los trabajos que guardan estrecha relación con el producto artístico y que guiaron el 

desarrollo del mismo son: Nuestro Ecuador en Notas volumen 2 (Pineda, Rodríguez y Mora, 
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2015). Dicho ejemplar ofrece fórmulas rítmicas para diferentes géneros de música tradicional 

ecuatoriana, las partes pianísticas se presentan en formato para solista y como acompañamiento 

de un instrumento melódico. De este apartado se han tomado las fórmulas para acompañar el 

pasacalle y el sanjuanito, tanto en el sentido rítmico como de conexión de pasajes sonoros o 

frases a través de los bajos para descansar el patrón frecuente. Así como también, el uso del 

cifrado armónico y notación occidental.  

El Cancionero Ecuador. Tomo 2 y 5 (Fidel Guerrero, 2013), muestran una recopilación 

de obras de música tradicional que están transcritas con adaptación para piano solo y en formato 

de piano y voz, donde se hace doblaje de voces al unísono y por intervalos de terceras o sextas. 

En el folleto elaborado se encuentra una idea similar al cancionero ya mencionado, adicional al 

material musical en el cual se puede apreciar la adecuación de la letra a la voz y en la parte final 

se puede ver a manera de cancionero el texto completo, con el fin de dar una mejor 

representación visual al producto artístico. 

Tomando en cuenta que el sanjuanito y el pasacalle son los géneros de música 

tradicional ecuatoriana encontrados dentro de la producción musical del cantautor estudiado se 

ha tomado como ejemplo un tema de cada uno para explicar brevemente el trabajo realizado.  

Figura 5 

Pachamama zamorana- Transcripción y arreglo 
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El primer tema seleccionado fue el sanjuanito Pachamama zamorana en Re menor (Dm) 

que hace referencia a la mujer zamorana entre shuaras, saraguras y mestizas, además de su 

gastronomía y lugares de la provincia. Aquí se puede apreciar que la obra se encuentra transcrita 

y arreglada para piano y voz manteniendo la línea melódica principal, cifrado armónico y letra 

como la esencia de la obra original. El piano es el que cumple el rol de acompañamiento 

armónico, refuerzo en las voces a través del doblaje ya sea por movimiento directo, oblicuo, 

paralelo o contrario dando presencia de sonidos medios, agudo y bajos. Uso de matices para 

evitar que todo suene monótono, y ligaduras, sobre todo, en las intros e interludios que hace el 

piano, dando mayor expresividad y continuidad a través del instrumento. El doblaje de los bajos 

en ciertos compases ha sido útil para terminar una idea musical y dar paso a otra, además de 

descansar el patrón rítmico frecuente. 

Figura 6 

Viva Zamora, viva en Zamora- Transcripción y arreglos 
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La presente obra seleccionada es un pasacalle, titulado Viva Zamora, viva en Zamora la 

cual menciona en sus líricas el encanto de vivir en Zamora por la belleza de sus lugares 

turísticos, la mujer zamorana, su comida y tradiciones. La melodía principal, letra y armonía 

han sido plasmadas los más similar posible al audio original. Esta presente la escritura en bloque 

de las voces que lleva el piano por movimiento paralelo y oblicuo, llevando el doblaje de la 

melodía principal una octava hacia arriba que se ha hecho con la intención de dar más cuerpo 

y presencia de sonidos agudos, medios y bajos en la canción. Seguido de ello está el patrón 

rítmico propio del pasacalle un formato de acompañamiento que también ha sido tomado del 

libro nuestro Ecuador en Notas. También se puede ver un juego de matices entre forte y 

mezzoforte, más adelante entre forte y piano evitando con ello la monotonía de que todo suene 

a una misma altura de cierta manera. 

La aplicación de signos de repetición ha sido posible gracias a la escritura musical para 

facilitar la lectura del interprete o cantante, entre otros signos de articulación como es el 

staccato y acentatto utilizados para concluir de manera más apropiada el final de un pasaje 

musical ya que al escucharlos dan la sensación de cierre y continuidad a la vez. 
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5. Conclusiones 

 La producción musical de Héctor Orellana no ha tenido mayor difusión en la ciudad de 

Zamora y tampoco han sido tomadas en cuenta como material de estudio ya que no se ha creado 

anteriormente algún ejemplar impreso. El trabajo de transcripción y arreglos para formato de 

piano y voz permite ver a través de partituras su repertorio de música tradicional, poner en valor 

y dar a conocer este legado musical que es parte del patrimonio cultural ecuatoriano. 

Héctor Polibio Orellana Quezada cuenta con un número de veintisiete creaciones 

musicales, de las cuales diez se destacan por la utilización de los géneros musicales 

ecuatorianos, pasacalle y sanjuanito, donde la lírica de sus canciones refleja el amor a su 

provincia.  

El folleto impreso que contiene diez temas musicales de autoría de Orellana Quezada 

ha sido trabajado para su difusión, análisis o estudio en el formato de piano y voz, a favor del 

desarrollo musical/cultural zamorano. 

El folleto denominado Cultura Zamorana sobre notas a través de Héctor Orellana, es 

un aporte musical que constituye un material de conocimiento y estudio a disponibilidad del 

público interesado en la ejecución de dicho repertorio, precisamente para estudiantes de piano 

y cantantes. Este ejemplar se encuentra disponible en la biblioteca de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana núcleo Zamora Chinchipe y en el Conservatorio de Música “Marcos Antonio 

Ochoa Muñoz”.  
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7. Anexos 

Anexo 1: Entrevista estructurada aplicada al cantautor Héctor Polibio Orellana Quezada. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE ARTES MUSICALES 

NIVEL DE GRADO 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿A qué edad empezó su afición por la música? 

Mi gusto por la música empezó a partir de los 14 años cuando me reunía con amigos a 

tocar o cantar canciones a manera de hobby, pero mi interés me llevó a seguir 

aprendiendo a tocar guitarra con la ayuda de otros guitarristas hasta lograr dominarla. 

2. ¿Cuáles son sus estudios profesionales y en qué profesión se desenvuelve       

actualmente? 

Antes de dedicarse netamente a la composición, estudié Artes plásticas en la 

Universidad de Cuenca, también me gradué como magister en Educación y Desarrollo 

social en Quito, magíster en Psicología Familiar en la Universidad Nuestro Pacto 

Internacional (UNPI) de Estados Unidos, además realicé otros estudios superiores en 

Programación Neurolingüística. Ejercí como docente a partir de 1975, en el cantón 

Puyango de la provincia de Loja, luego vine al Instituto Pedagógico Jorge Mosquera de 

la ciudad de Zamora, después en la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica 

(ESPEA) y últimamente en la Unidad Educativa 12 de Febrero donde cerré mi ciclo 

como docente, tras 40 años como educador. 

3. ¿Cuántos años lleva en el quehacer musical? 

Alrededor de 30 años 

4. ¿Qué lo motivó a incursionar en la música? 

Mis maestros de música del Colegio San Francisco de Asís al que asistía, ya que aquí 

se impartían clases de música y nos enseñaban a tocar algún instrumento. 
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5. ¿Cuál es el contexto o temática de sus canciones? 

Mi tierra Zamorana, su campo productivo, cultural, todo lo que recalque su etnografía 

6. ¿Qué artistas han influido en su estilo musical compositivo? 

Artistas nacionales, admiro a Segundo Rosero, Julio Jaramillo, Hns. Núñez, Hns. Miño 

Naranjo, ellos son mis ídolos. 

7. ¿A qué edad empezó a componer? 

A la edad de 47 años 

8. ¿Cuántas creaciones musicales tiene hasta el momento? 

27 creaciones musicales 

9. ¿Cuántas canciones tiene grabadas o publicadas? 

24 canciones grabadas, 2 de ellas subidas a YouTube como Mama Zoila y La Suegrita, 

excepto 3 alabanzas que no son grabadas. 

10. ¿Cuál es el objetivo principal de su producción musical? 

Tengo algunas identidades dentro de este campo. La primera es darle a conocer mi tierra 

al mundo porque yo destaco o describo todos los aspectos del cantón Zamora y la 

provincia de Zamora Chinchipe. Hoy más que nunca he hecho que las últimas 

composiciones sean a las parroquias de mi cantón Zamora, describiendo cosas 

maravillosas de cada una, mostrando identidad turística y saludable para que el mundo 

conozca lo que tenemos y podemos dar. 

11. ¿Cuáles son los géneros musicales en los que ha compuesto? 

Pasacalles, alabanzas, folclóricas, chicha, baladas, sanjuanitos, pasacalles, himnos, 

corrido y una marcha. 

12. ¿En qué formatos musicales en los que ha compuesto? 

Generalmente en guitarra creó la base o borrador de mis canciones, de ahí se agrega 

todos los demás instrumentos, como piano, percusión, bajo requinto, trompetas y otros 

de viento como quena, zampoña, etc. 

13. ¿A partir de qué criterio se basa para definir los instrumentos que intervendrán 

en sus grabaciones? 

Si es algo romántico va con instrumentos de cuerda, de viento y el piano, si es folclórica 

con instrumentos de viento como la quena, zampoña, rondador, así sucesivamente, todo 

dependiendo del contenido y dimensión de la melodía. 

14.  ¿Cómo define su aspecto musical a la hora de crear su música? 

Siempre hay un motivo o razón para hacer una melodía, no nace de la nada, cada una 

de mis melodías lleva un significado. Toda obra si no tiene mensaje no es arte. Mis 
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canciones tienen un contexto fácil de captarlo, destaco desde la categoría humana hasta 

el punto social y ambiental. 

15. ¿Considera importante transcribir sus piezas musicales a un arreglo de piano y 

voz? 

Claro sería excelente generar un respaldo 

16. ¿Qué opina sobre el uso de sus canciones como material de estudio en el 

Conservatorio de Música “Marcos Antonio Ochoa Muñoz” y a la disponibilidad 

del público interesado en la biblioteca de CCE núcleo Zamora? 

Cuenta con toda la autoridad y para mí un mérito que alguna de mis canciones pueda 

ser producto de aprendizaje, estoy dispuesto a que otro arreglista le quiera dar otra 

imagen, otra presentación, sería aún mejor. 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Entrevista estructurada aplicada al rector del Conservatorio de Música “Marcos 

Antonio Ochoa Muñoz” 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE ARTES MUSICALES 

NIVEL DE GRADO 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Qué ejemplares de música tradicional ecuatoriana se encuentran dentro de la 

institución?  Mencione alguno. 

En cuanto al material de estudio de música nacional no tenemos algo claramente 

definido, siempre son propuestas del repertorio que tienen los maestros. En sí, todavía 

no tenemos una biblioteca institucional y existen otros ejemplares que todavía no se han 

inventariado. Algo que se ha mantenido en común a nivel de toda la institución es el 

libro de música ecuatoriana Nuestro Ecuador en Notas, una recopilación de autores 

lojanos como: Roque Pineda, Eugenia Rodríguez, Raúl Mora Rivas. 

2. Dentro de estos ejemplares. ¿Cuenta con piezas musicales para piano 

complementario de compositores ecuatorianos? 

El libro está dedicado para solistas del instrumento melódico como es el violín, pero un 

apartado tiene que ver con los ritmos ecuatorianos donde se hace uso del piano 

complementario como acompañamiento para el violín. En este sentido los estudiantes 

de piano acompañan al violín. 

3. ¿Le interesaría la incorporación de nuevos repertorios de cantautores 

ecuatorianos en su pensum de estudio o talleres de música a favor de la difusión 

musical? 

Claro que sí, siempre lo que sea aporte y podamos aplicarlo a nuestros estudiantes en 

conocimiento va ser muy importante, entonces que hubiera un apoyo de cualquier parte 

en ese sentido para ampliar el repertorio que nosotros tenemos siempre va ser de vital 

importancia. 
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4. ¿Conoce las creaciones musicales del cantautor zamorano Héctor Polibio Orellana 

Quezada? En caso de conocer mencione algunas de ellas. 

No he escuchado de ese artista, pero si tiene material que estudiar es muy importante 

destacar el talento local de los mismos zamoranos. 

5. ¿Qué opina sobre las canciones de Héctor Polibio Orellana Quezada al ser 

utilizadas como material de estudio o a disposición del público interesado? 

La institución va a acoger de buena manera el resultado que se nos entregue. 

6. Cómo principal institución fortalecedora del arte en la provincia de Zamora 

Chinchipe. ¿Estaría dispuesta a contribuir a la difusión de este nuevo repertorio 

musical? 

Claro, si el objetivo de su propuesta es eso, nosotros estamos dispuestos a aportar para 

que se cumpla ese objetivo, porque nosotros como único conservatorio a nivel de 

provincia somos también responsables de difundir el talento que se desarrolla en Zamora 

Chinchipe o de la Amazonía. 

7. Dentro de la institución a la que pertenece. ¿Cree usted que la música tradicional 

ecuatoriana del cantautor Héctor Orellana Quezada incidirá positivamente en la 

formación de los estudiantes que son partes de talleres o demás público interesado? 

Efectivamente, primero habrá la motivación tanto de maestros como de estudiantes por 

ejecutar obras de personas de nuestra tierra natal y después de eso van a transmitir este 

legado cultural que han dejado los artistas zamoranos. Pero si toca seguir luchando con 

el modernismo musical en cuanto a esta temática, pero ahí estamos como institución 

poniendo de nuestra parte. 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Entrevista estructurada aplicada al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

núcleo Zamora Chinchipe. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE ARTES MUSICALES 

NIVEL DE GRADO 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. ¿Qué ejemplares de música tradicional ecuatoriana se encuentran dentro de la 

institución?  Menciona alguno. 

Dentro de la biblioteca que tenemos aquí en la Casa de la Cultura hay poca información, 

ya que no existen muchos artistas que se dedican a esto de la música nacional 

ecuatoriana, se conoce que tenemos una grabación con auspicio de esta institución 

realizada hace algunos años por el grupo de música Internacional Scorpion. También 

una última obra que nos hicieron llegar del señor Benito Jaramillo, entre otras piezas 

dedicadas al cantón Zamora que se ha trabajado con diferentes artistas zamoranos, entre 

niños y adultos conjuntamente con la municipalidad del cantón Zamora. Pero no se data 

en esta institución de la existencia sobre libros o folletos donde se aprecie la música 

tradicional ecuatoriana a través de partituras. 

2. Dentro de estos ejemplares. ¿Cuenta con piezas musicales para piano 

complementario de compositores ecuatorianos? 

No hay partituras, ni arreglos de ese tipo de música nacional ecuatoriana dentro de esta 

institución. 

3. ¿Le interesaría la incorporación de nuevos repertorios de cantautores 

ecuatorianos en su pensum de estudio o talleres de música a favor de la difusión 

musical? 

Sí, es importante tener nuevos materiales que apunten a géneros de música tradicional 

ecuatoriana, esto nos interesa porque es nuestra identidad propia y folclore de nuestra 

patria el Ecuador. 
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4. ¿Conoce las creaciones musicales del cantautor zamorano Héctor Polibio Orellana 

Quezada? En caso de conocer mencione algunas de ellas. 

Sí, he tenido la suerte de escuchar algunas de las obras de Héctor Orellana conocido 

como Tío Polo, por ejemplo, la marcha febrerina titulado Febrerino de Corazón, otra 

dedicada a la parroquia de Guadalupe como también, al cantón Zamora. 

5. ¿Qué opina sobre las canciones de Héctor Polibio Orellana Quezada al ser 

utilizadas como material de estudio o a disposición del público interesado? 

Es importante porque de manera general no hay mucha información sobre material 

audiovisual o impreso que se enfoquen a expresar la riqueza natural que tiene nuestra 

provincia a través de la música, por lo que algunas canciones de este artista están 

dedicadas al entorno de nuestra provincia amazónica. 

6. Cómo principal institución fortalecedora del arte en la provincia de Zamora 

Chinchipe. ¿Estaría dispuesta a contribuir a la difusión de este nuevo repertorio 

musical? 

Si, porque tenemos eventos y por el mero hecho de tener la responsabilidad de difundir 

nuestra costumbres, tradiciones o manifestaciones artísticas, pero para ello necesitamos 

material que exponer de entrada, proyectando principalmente lo propio. 

7. Dentro de la institución a la que pertenece. ¿Cree usted que la música tradicional 

ecuatoriana del cantautor Héctor Orellana Quezada incidirá positivamente en la 

formación de los estudiantes que son partes de talleres o demás público interesado? 

Sí, pero también dependería de la difusión misma que se le dé, no se puede publicar o 

difundir por el hecho de no tener el material mismo, poco se lo conoce. Una vez dado a 

conocer la gente se va empezar a motivar por crear más canciones en este tipo de géneros 

tradicionales ecuatorianos teniendo más ejemplares impresos o grabaciones.  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4: Producto Artístico 
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Anexo 5: Evidencias de la socialización del producto artístico 
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Anexo 6: Certificado del abstract 

 

 

 


