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RESUMEN 
 
 
 

El desarrollo del movimiento orquestal en Venezuela estimula cuantitativamente el 
estudio del viol�n. El nivel de iniciaci�n necesita un material bibliogr�fico de apoyo 
que determine los aspectos t�cnicos a superar, enfocados sistem�ticamente de 
menor a mayor dificultad y con la utilizaci�n de material mel�dico af�n al alumno, 
por sus caracter�sticas estructurales y musicales. Para la presente investigaci�n se 
seleccion� la m�sica infantil venezolana adapt�ndola a las exigencias t�cnicas 
requeridas, se delimitaron los aspectos t�cnicos a tratar plasm�ndolos en una 
propuesta metodol�gica concreta basada en la sistematicidad y organizaci�n del 
estudio. Los instrumentos utilizados en la recolecci�n de datos fueron: la revisi�n 
documental y la entrevista. Como resultado de la investigaci�n se elabora el 
³0pWRGR� SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´�� HO� FXDO� DSRUWD� D� OD� HQVHxDQ]D� XQ� LQVWUXPHQWR� GH�
trabajo pedag�gico que cubre las necesidades planteadas. 

   
PALABRAS  CLAVES: m�sica infantil, viol�n, m�todo pr�ctico, nivel de 
iniciaci�n             

 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 



ËQGLFH�*HQHUDO 
 

  
 p.p. 
,QWURGXFFLyQ«««««««««««««««««««««««««�� 1 
���&RQWH[WXDOL]DFLyQ�GH�OD�WHPiWLFD«««««««««««««««���� 2 
1.1 Justificaci�n«««««««««««««««««««««««« 2 
�����$QWHFHGHQWHV«««««««««««««««««««««««�� 5 
1.3.  Planteamiento del proEOHPD««««««««««««««««« 14 
�����2EMHWLYRV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ««««««««««««««««« 14 
�������2EMHWLYR�*HQHUDO««««««««««««««««««««« 14 
�������2EMHWLYRV�HVSHFtILFRV«««««««««««««««««««��� 14 
���6LQWDJPD�*QRVHROyJLFR«««««««««««««««««««���� 15 
2.1. ConceptualizDFLyQ�GHO�HYHQWR��³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´«««� 15 
�����7HRUtD�TXH�IXQGDPHQWD�HO�IXQFLRQDPLHQWR�GH�OD�SURSXHVWD««««�� 16 
�������,QVWUXFFLyQ�VLVWHPiWLFD�HQ�HO�HVWXGLR�GHO�YLROtQ««««««««« 16 
2.2.2.Planteamiento de una propuesta metodol�gica para el    funcionamiento 

GH�OD�PDQR�L]TXLHUGD««««««««««««���                                                                        
 
17 

���&ULWHULRV�PHWRGROyJLFRV«««««««««««««««««««��� 21 
�����7LSR�GH�LQYHVWLJDFLyQ««««««««««««««««««««� 21 
3.2. Operacionalidad deO�HYHQWR�\�ODV�XQLGDGHV�GH�HVWXGLR««««««���� 21 
�������3URFHVR�FDXVDO««««««««««««««««««««««�� 21 
�������(YHQWRV�JHQHUDGRUHV«««««««««««««««««««�� 23 
���������0~VLFD�LQIDQWLO�YHQH]RODQD««««««««««««««««� 23 
���������3URSXHVWD�7pFQLFD�«««««««««««««««««««�� 23 
�������(YHQWR�GHVHDGR«««««««««««««««««««««��� 23 
���������³0pWRGR�SUDFWLFR�SDUD�YLROtQ´««««««««««««««��� 23 
�����3URFHGLPLHQWR�HQ�OD�UHFROHFFLyQ�GH�GDWRV«««««««««««« 24 
���3UHVHQWDFLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�«««««««««««««««««�� 25 
���5HVXOWDGRV«««««««««««««««««««««««««�� 106 
�����$OFDQFHV«««««««««««««««««««««««««�� 106 
�����/LPLWDFLRQHV�\�UHFRPHQGDFLRQHV«««««««««««««««�� 106 
�����&RQFOXVLRQHV«««««««««««««««««««««««��� 107 
%LEOLRJUDItD«««««««««««««««««««««««««« 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DEDICATORIA 

 

 A la escuela de viol�n en 

Venezuela, encabezada por Jos� 

Francisco del Castillo. A los 

alumnos y profesores que 

emprenden la dif�cil tarea de 

iniciar el estudio del viol�n. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

A la virgen de la Caridad del 

Cobre por guiarme siempre. 

A mi familia por el apoyo y la 

paciencia.                                                                                                    

A Marisela Gonz�lez por su                             

gu�a y comprensi�n. 

A Jos� Francisco del Castillo por 

la oportunidad de pertenecer a su 

prestigiosa clase. 

A mis amistades quienes son 

coparticipes de este  trabajo por 

su confianza y apoyo 

desinteresado. 

A Jos� Gabriel y Alejandra por su 

valiosa  compa��a. 



 1 

,1752'8&&,Ï1 
 

 /D�SUHVHQWH�LQYHVWLJDFLyQ�SUR\HFWLYD�SDUWLHQGR�GH�OD�SUHJXQWD�¢FyPR�XWLOL]DU�OD�P~VLFD�

infantil venezolana en un m�todo pr�ctico de viol�n que abarque el nivel de iniciaci�n, con 

propuestas t�cnicas concretas, para incluir de inmediato a la ense�anza del instrumento en 

9HQH]XHOD"� WLHQH� FRPR� SULQFLSDO� REMHWLYR� OD� HODERUDFLyQ� GH� XQ� ³0pWRGR� SUiFWLFR� GH� YLROtQ�

SDUD� HO� QLYHO� GH� LQLFLDFLyQ� XWLOL]DQGR� P~VLFD� LQIDQWLO� YHQH]RODQD´�� /D� LQYHVWLJDFLyQ� HV�

motivada por una situaci�n contextual caracterizada por la necesidad de cubrir el vac�o del 

nivel de iniciaci�n en cuanto a la existencia de un material bibliogr�fico que contenga una 

propuesta metodol�gica concreta, puntualizando los aspectos t�cnicos necesarios, con un 

material mel�dico af�n al estudiante, motiv�ndolo y facilitando su desarrollo auditivo y el 

DSUHQGL]DMH� GHO� LQVWUXPHQWR�� (O� ³0pWRGR� SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´1 se fundamenta 

metodol�gicamente en la sistematicidad del aprendizaje al adquirir cada nuevo h�bito t�cnico, 

adem�s de proponer una metodolog�a para el trabajo en el diapas�n, basada en la colocaci�n 

simult�nea de cada dedo en todas las cuerdas creando una memoria digital por quintas. 

Musicalmente se emprende el trabajo auditivo del alumno con la entonaci�n y memorizaci�n 

de las melod�as infantiles escogidas por su sencillez y belleza, motivando de esta forma al 

estudiante gracias a su afinidad con las mismas. Al cumplir el objetivo principal, la 

investigaci�n pretende transformar la ense�anza del viol�n en el nivel de iniciaci�n  de una 

improvisaci�n experimental a una formaci�n concreta de h�bitos t�cnicos-musicales que 

formen las bases para el futuro desarrollo del joven violinista. 

                                                 
1 Denominaci�n de la propuesta a lo largo del trabajo. 
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1. &217(;78$/,=$&,Ï1�'(�/$�7(0È7,&$ 

 

1.1 Justificaci�n 

 

           El alumno que emprende el estudio del viol�n en Venezuela  a diferencia de otros 

instrumentos, no cuenta con un material de apoyo (m�todo de estudio) que presente las 

caracter�sticas necesarias para su utilizaci�n como son: delimitaci�n de los aspectos 

t�cnicos del nivel, sistematicidad al abordar las dificultades t�cnicas, material mel�dico 

af�n al alumno extra�do del folklore infantil venezolano, estimulando el proceso de 

ense�anza y la motivaci�n del estudiante.  

 

El nivel de iniciaci�n en el viol�n constituye el momento m�s importante del 

estudio  y se debe acometer de forma sistem�tica abarcando cada aspecto t�cnico con 

propuestas concretas que faciliten la obtenci�n de h�bitos b�sicos por parte del alumno. La 

sistematicidad en la toma de nuevos h�bitos referentes a la posici�n, movimientos, 

coordinaci�n y desarrollo auditivo, constituye una premisa fundamental desde el punto de 

vista metodol�gico, la delimitaci�n de los aspectos t�cnicos necesarios en la formaci�n de 

nuevos h�bitos su ordenamiento de menor a mayor dificultad, el momento adecuado del 

aprendizaje de �stos, as� como la correlaci�n e interacci�n existente entre cada uno de los 

aspectos t�cnicos crea una condici�n indispensable para la sistematicidad en la ense�anza 

del viol�n. 

 

El aprendizaje del viol�n en Venezuela ha aumentado significativamente, debido al  

�xito del movimiento orquestal infantil y al inter�s de los representantes por una educaci�n 

integral del ni�o, as� como de su proyecci�n art�stica y social. Estas condiciones 

contextuales conllevan a la b�squeda de materiales de apoyo (textos musicales) que 

perfeccionen la ense�anza y delimiten qu� necesita el estudiante desde el punto de vista 

t�cnico-musical en cada nivel de aprendizaje. La m�sica infantil venezolana posee las 
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caracter�sticas  necesarias para ser utilizada como material mel�dico del m�todo, la 

belleza, sencillez y adaptabilidad de estas melod�as infantiles las convierten en material 

id�neo para la propuesta.  

Los ni�os a partir de los cinco a�os comienzan el estudio del instrumento en 

instituciones como las escuelas de m�sica, conservatorios y orquestas infantiles y juveniles 

pertenecientes a FESNOJIV,2 siendo �ste el que abarca mayor cantidad de estudiantes por 

extenderse  no solo a las capitales estadales sino tambi�n a sus municipios, creando 

n�cleos de ense�anza y pr�ctica musical por todo el pa�s. 

 

            Las caracter�sticas de la iniciaci�n con el instrumento var�an seg�n el lugar donde 

el ni�o estudie; en algunas instituciones el ni�o ingresa al kinder musical, teniendo la 

posibilidad de un entrenamiento musical previo al comienzo del estudio con el 

instrumento, en otras sedes el alumno debe cursar uno � dos a�os de teor�a y solfeo antes 

de estudiar el instrumento y en otros casos el estudiante comienza simult�neamente el 

estudio de la m�sica y el instrumento. 

 

Tambi�n se realizan experimentos proped�uticos con peque�os grupos orquestales 

donde ni�os menores de cinco a�os comienzan el estudio del instrumento. 

 

(O�³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ�´�VH�HODERUD�HQ�XQ�FRQWH[WR�OHJDO�FDUDFWHUL]DGR��SRU�

la dificultad de insertar un programa en el Ministerio de Educaci�n, es por esta raz�n que 

estudios valiosos como la propuesta de programa redactada por Del Castillo en su libro 

³3ULQFLSLRV��%iVLFRV�SDUD�HO�HVWXGLR�\�HMHFXFLyQ�GHO�9LROtQ´�R�HO�³&XDGHUQR�SDUD�QLxRV´ del 

profesor Emil Friedman no se incluyen en los programas elaborados por el Ministerio; otra 

caracter�stica del aspecto legal es el anacronismo de los programas vigentes  ilustrado en la 

VLJXLHQWH� SUHJXQWD�� ¢&XiQWR� KD� FDPELDGR� HO� DSUHQGL]DMH� GHO� YLROtQ� \ las exigencias del 

                                                 
2 Fundaci�n del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
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mismo desde la creaci�n del programa del Ministerio de Educaci�n (Caracas, 1964) al 

igual que el programa del CONAC (Caracas, 1991)? 

/D� OH\� 2UJiQLFD� GH� (GXFDFLyQ� �*DFHWD� 2ILFLDO� 1�� ������ GH� IHFKD� ��� GH� MXOLR� GH�

������'HFUHWR�1������GH�IHFKD����GH�HQHUR�GH������\�1���������GH�IHFKD����GH�VHSWLHPEUH�

GH������SiJLQD����HQ�VX�DUWtFXOR����VHxDOD� 

 

$UWtFXOR� ���� /D� UHYLVLyQ� \� DFWXDOL]DFLyQ� GHO� UpJLPHQ� GH� HVWXGLR� GH� ORV� QLYHOHV� \�

modalidades del sistema educativo, a fin de ajustarlo a los nuevos conocimientos y 

orientaciones surgidos en los campos cient�fico, human�stico, t�cnico y pedag�gico, 

corresponder�n al Ministerio de Educaci�n, conforme a las disposiciones siguientes: 

 

1. Las dependencias competentes determinar�n la oportunidad en que deber�n 

realizarse las acciones pertinentes. 

2. Los planes y programas de estudio, sus enmiendas y reformas, as� como las 

experimentaciones pedag�gicas, ser�n dictados o actualizados mediante 

resoluciones del Ministerio de Educaci�n y evaluados permanentemente en los 

lapsos que se establezcan. 

 

Para acometer el trabajo al comenzar el estudio del viol�n, el ni�o necesita ciertas 

condiciones que faciliten su aprendizaje: 

 

1. Organizaci�n metodol�gica que incida  positivamente en su desarrollo t�cnico-

musical. 

2. Material musical  adecuado apoyando la planificaci�n metodol�gica. 

3.  Condiciones que estimulen la motivaci�n musical y emocional del ni�o 

facilitando el proceso de ense�anza.  

 

Por las consideraciones anteriores se proyecta la realizaci�n de un m�todo pr�ctico 

de viol�n que abarque el nivel de iniciaci�n conjugando una propuesta t�cnica concreta con 

un material mel�dico adecuado, (m�sica infantil venezolana) que de incluirse en los 
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programas de ense�anza del instrumento, constituir�a un aporte metodol�gico que 

facilitar�a el aprendizaje adem�s de motivar al alumno y al profesor en su trabajo.  

 

1.2 Antecedentes 

             

           Seg�n sus caracter�sticas las fuentes consultadas se dividen en grupos. En el primer 

grupo se sit�a el material mel�dico infantil venezolano que se  revis� con el prop�sito de 

escoger las melod�as adecuadas para trabajar una dificultad t�cnica determinada. 

 

          La recopilaci�n de la m�sica infantil venezolana se remonta a los a�os 40 del siglo 

XX, cuando una comisi�n encargada por el Ministerio de Educaci�n se vuelca a la tarea de 

recopilar, armonizar, acompa�ar y editar dichas canciones. La comisi�n estuvo dirigida 

por el maestro Juan Bautista Plaza y cont� con la colaboraci�n de los maestros Vicente 

Emilio Sojo, Prudencio Esaa y AntonLR�(VWpYH]��GH�HVWH� WUDEDMR�QDFLHURQ� ORV�³&XDGHUQRV�

GH� FDQFLRQHV� SRSXODUHV� YHQH]RODQDV´� �QXHYH� FXDGHUQRV�� HGLWDGRV� SRU� HO� 0LQLVWHULR� GH�

Educaci�n entre los a�os 1940-1948. (Subero 1977, p.951). 

 

Paralelamente otros m�sicos realizaron trabajos significativos en la recopilaci�n de 

m�sica infantil venezolana: 

· %ODQFD�(VWUHOOD��³&XDGHUQR�GH�FDQFLRQHV�LQIDQWLOHV´��&DUDFDV���������³0HORGtDV�

LQIDQWLOHV´���&DUDFDV������ 

· +XJR� 'RPtQJXH]� 6iQFKH]�� ³3ULPHU� FXDGHUQR� YHQH]RODQR� GH� FDQFLRQHV�

SROLIyQLFDV�LQIDQWLOHV´���&DUDFDs, 1958) 

· $QWRQLR�&RUWpV�3pUH]��³+LPQDULR�(VFRODU´����7UXMLOOR������� 

· Ana Mercedes AsXDMH�� ³&DQFLRQHV´� VREUH� HO� OLEUR� GH� SRHVtD� LQIDQWLO� ³&DQWD�

3LUXOHUR´�GH�0DQXHO�)��5XJHOHV�������� 

· -RVp� 0DUWtQH]� 7HUUHUR� ³&DQWRV� GH� -XYHQWXG´�� �&DUDFDV, ������� ³&DQFLRQHUR�

mXVLFDO�YHQH]RODQR´���&DUDFDV������� 

· &ULVWyEDO�*RUQpV�³&DQWHPRV�GHO�QLxR�YHQH]RODQR´���&DUDFDV������� 
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Posteriormente se pueden ubicar las recopilaciones del maestro Sergio Moreira en 

VXV�GRV�FXDGHUQRV�� ³&DQWRV�(VFRODUHV´� �&DUDFDV��������\� ³&XDGHUQR�GH�FDQWos populares 

LQIDQWLOHV��IRONOyULFRV�LQIDQWLOHV�\�GH�QDYLGDG´��&DUDFDV���������WDPELpQ�OD�FROHFFLyQ�³0LV�

FDQFLRQHV� HVFRODUHV´� HGLWDGR� SRU� HO� 0LQLVWHULR� GH� (GXFDFLyQ� �&DUDFDV�� ������� HVWD�

colecci�n cont� con la colaboraci�n de los maestros Vicente Emilio Sojo, Jos� Antonio 

Calca�o, Evencio Castellano y Eduardo Plaza. 

 

/DV�PHORGtDV� XWLOL]DGDV� HQ� HO� ³0pWRGR� SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´� IXHURQ� VHOHFFLRQDGDV�

GHO� VHJXQGR� FXDGHUQR� GHO� PDHVWUR� 6HUJLR� 0RUHLUD� ³&XDGHUQR� GH� FDQWRV� SRSXODUHV�

infantiles, folkl�ricos infantiles�\�GH�QDYLGDG´�\�GH�OD�FROHFFLyQ�³0LV�FDQFLRQHV�(VFRODUHV´�

editado por el Ministerio de Educaci�n. 

 

En el segundo grupo se sit�an los trabajos donde se ha utilizado el material 

mel�dico proveniente de la m�sica infantil venezolana para el aprendizaje instrumental 

exceptuando el viol�n. 

 

En la ense�anza del piano (b�sico y complementario) se utiliza la m�sica infantil 

con un prop�sito pedag�gico, es por esto, que en los programas realizados por el 

Ministerio de Educaci�n se incluye la m�sica venezolana como material obligatorio. 

 

En los  dos libros de treinta y siete piezas infantiles de Flor Roff� de Est�vez se 

observa la intenci�n did�ctica en el ordenamiento metodol�gico de las dificultades a 

resolver. Con sus propias palabras ilustramos su intenci�n referLGD�HQ�HO�VHJXQGR�OLEUR�³���

canciones venezolanas a�n m�V�IiFLOHV´� 

  

³(VWDV� FDQFLRQHV�� HQ� VX� PD\RUtD� GH� RULJHQ� SRSXODU� R� IRONOyULFR� \� ODV� TXH� QR��

creadas dentro de una atm�sfera marcadamente venezolana, fueron elaboradas en el a�o 

1962 con una intenci�n eVWULFWDPHQWH�SHGDJyJLFD´ 
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Dentro del material mel�dico utilizado por Flor Ruff� en sus dos libros se 

HQFXHQWUDQ�SLH]DV�TXH�FRLQFLGHQ�FRQ�HO�³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´��FRPR��³(O�7UHQ´�\�

³&DQWR�SDUD�FD]DU�7LJXLWLJXHV´� 

 

Adem�s de la obra de Flor Ruff� para piano el programa del Ministerio de 

Educaci�n (1991) incluye: 

- $QWRQLR�(VWpYH]��³3LH]DV�,QIDQWLOHV´ 

- Ana Mercedes AsXDMH�GH�5XJHOHV��³3HTXHxD�6XLWH�,QIDQWLO´ 

- 9LFHQWH�(PLOLR�6RMR��³5HFRSLODFLyQ´ 

- ,QRFHQWH�&DUUHxR��³(O�ÈOEXP�GH�PLV�+LMRV´ 

- ³&DQFLRQHs paUD� QLxRV� YHQH]RODQRV´� �HGLWDGR� SRU� OD� 86%��� LQFOX\H� SHTXHxDV�

obras de Juan Bautista Plaza 

- (GXDUGR�1DJXHW��³5HFUHDFLRQHV��SLH]DV�IiFLOHV�SDUD�FXDWUR�PDQRV´ 

- %ODQFD�(VWUHOOD�GH�0pVFROL��³&DQFLRQHV�SDUD�QLxRV´ 

- 1HOO\�0HOH�/DUD��³0tQLPD�VXLWH�LQIDQWLO´ 

- (ULND�:LQWHU��³&DQFLRQHV�SRSXODUHV�YHQH]RODQDV´ 

- 0RGHVWD�%RU��³6XLWH�FULROOD�\�6XLWH�LQIDQWLO´ 

 

La ense�anza de la flauta dulce en Venezuela, seg�n el programa del CONAC y el 

Ministerio de Educaci�n (Caracas, 1991), utiliza generalmente la m�sica infantil y 

IRONOyULFD�YHQH]RODQD�FRPR�PDWHULDO�PHOyGLFR��(Q�HO�³0pWRGR�HOHPHQWDO�SDUD�IODXWD�GXOFH�

VRSUDQR´� GH� OD� SURIHVRUD� 0DUtD� $ELJDLO� 6XiUH]� \� 9DUJDV�� VH� FRPELQDQ� ODV� GLILFXOWDGHV�

t�cnicas a superar de forma sistem�tica con piezas cortas infantiles, algunas piezas tienen 

la autor�a de la profesora Mar�a Abigail y otras son extra�das del folklore infantil 

venezolano. 

 

Con el fin de ejemplificar el objetivo estrictamente pedag�gico y did�ctico del 

PpWRGR�� OD� SURIHVRUD� 0DUtD� $ELJDLO� VHxDOD�� ³(VWH� SURJUDPD� UH~QH canciones cortas y 

sencillas del folklore venezolano y del repertorio internacional. Como la mayor�a de las 

canciones venezolanas presentan complicados ritmos y gran extensi�n, se ha visto la 
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necesidad para el docente de crear algunas melod�as m�s acordes con el logro de los 

REMHWLYRV�HVSHFtILFRV�GH�H[WHQVLyQ�\�HMHFXFLyQ�´ 

 

3LH]DV� FRPR� ³&XPSOHDxRV� )HOL]´�� ³+LPQR� 1DFLRQDO� GH� 9HQH]XHOD´� \� ³(O�

7XTXHTXH´�� FRLQFLGHQ� HQ� HO� SURJUDPD� GH� IODXWD� GXOFH� \� HQ� HO� ³0pWRGR� SUiFWLFR� SDUD�

YLROtQ´� 

 

Para la guitarra encontraPRV� ³&RPSRVLFLRQHV� SDUD� OD� JXLWDUUD´�� HGLWDGR� SRU� HO�

Ministerio de Educaci�n. Direcci�n de Cultura y Bellas Artes (1952), en cuyo pr�logo 

se�ala: 

 

³/D�'LUHFFLyQ�GH�&XOWXUD�\�%HOODV�$UWHV�GHO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�LQDXJXUD�FRQ�

el presente cuaderno, la edici�n de una nueva serie de obras de m�sica nacional, incluidas 

en la Biblioteca VenezolaQD�GH�&XOWXUD�FRQ�HO�WtWXOR�GH�³&ROHFFLyQ�-RVp�ÈQJHO�/DPDV��HQ�

KRPHQDMH�D�QXHVWUR�JUDQ�P~VLFR�GHO�VLJOR�SDVDGR´� 

 

El cuaderno incluye piezas de Ra�l Borges, P�rez D�az, Antonio Lauro y Vicente 

E. Sojo. Aunque no se trata de m�sica infantil, este cuaderno es utilizado en la ense�anza 

del instrumento incluyendo m�sica folkl�rica venezolana. 

 

En el tercer grupo se sit�an trabajos de recopilaci�n musical venezolana donde se 

incluye el viol�n en la instrumentaci�n. La recopilaci�n realizada por Carlos J. Cordero 

WLWXODGD� ³0HORGtDV� 9HQH]RODQDV´� �SDUD� PDQGROLQD�� SDUD� YLROtQ�«SDUD� WRGRV�3, seg�n el 

DXWRU�HQ�VX�SUyORJR��EXVFD�³VXSHUDU� OD� VLPSOLFLGDG�GH� ODV�SLH]DV�KDVWD�DKRUD�SXEOLcadas y 

DGHPiV� WUDVPLWLU� DOJXQDV� PHORGtDV� SRFR� FRQRFLGDV�´� WDPELpQ� DJUHJD� ³&RQ� HVWH� SULPHU�

volumen espero dar a conocer un peque�o grupo de hermosas melod�as venezolanas, para 

que no s�lo la mandolina, sino tambi�n otros instrumentos como el viol�n, el clarinete, la 

WURPSHWD�\�KDVWD�HO�SLDQR�SXHGDQ�YLEUDU�XWLOL]DQGR�ODV�QRWDV�HVFULWDV�HQ�HVWDV�SiJLQDV�´ 

                                                 
3 Nota del autor en el t�tulo (USB 1994) 
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Otro trabajo similar al anterior, pertenece al maestro Abel Quintero con una 

recopilaci�n dirigida a grupos de c�mara4 (Orquestas t�picas, Estudiantinas, Quintetos de 

cuerdas y otros) donde incluye el viol�n en sus versiones de piezas conocidas y piezas 

in�ditas o poco conocidas pertenecientes al folklore venezolano. El cuaderno incluye 16 

piezas de diferentes g�neros (joropo, pasaje, vals y merengue) de varios autores, con 

arreglos que incluyen diversas instrumentaciones con mandolinas, violines, flauta y 

clarinete. 

 

En estos dos trabajos el objetivo primordial de sus autores es el de la divulgaci�n 

de la m�sica nacional a trav�s de versiones personales, sin un sentido estrictamente 

did�ctico en la utilizaci�n del viol�n. 

  

La profesora Aurora Hern�ndez realiz� una recopilaci�n de m�sica infantil 

venezolana y la adapt� al viol�n con�HO�WtWXOR�³&DQFLRQHUR�,QIDQWLO´�������. Este trabajo sin 

editar est� dirigido al nivel de iniciaci�n en el instrumento seg�n las dificultades t�cnicas a 

resolver  aunque no se observa un orden sistem�tico en la toma de h�bitos t�cnicos. El 

Cancionero adem�s de abarcar piezas infantiles venezolanas incluye m�sica infantil 

internacional, motivando al estudiante en sus primeros pasos con el instrumento.  

 

En el cuarto grupo se sit�an dos trabajos importantes donde se puede observar una 

metodolog�a m�s definida en la ense�anza del instrumento utiliz�ndose como material 

mel�dico la m�sica infantil venezolana. 

 

El primer trabajo pertenece al maestro H�ctor Guti�rrez Cortina, que denomina su 

VLVWHPD� FRPR� ³1XHYR�&RQFHSWR´� FRPHQ]DQGR� FRQ� HO� ³7DOOHU� GH� ,QLFLDFLyQ´��(O� WDOOHU� GH�

LQLFLDFLyQ� VHJ~Q�HO�DXWRU�³SDUWH�GH� FDQFLRQHV�VHQFLOODV�� OR�TXH�QRV permite ir presentando 

diferentes problemas t�cnicos de ejecuci�n instrumental, en un orden de dificultades 

FUHFLHQWHV´��&RQ� HVWH�FRQFHSWR�GH� VLVWHPDWLFLGDG�HQ�HO� DSUHQGL]DMH� VH�SUHWHQGH�DEDUFDU� HO�

nivel b�sico de los instrumentos (instrumentos de cuerdas). El sistema presenta una 

metodolog�a enmarcada en la necesidad del canto previo, por parte del alumno, de la 

                                                 
4 Editado por la UCV 
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m�sica y letra de la pieza, esta metodolog�a interviene positivamente en el conocimiento 

de la melod�a y su memorizaci�n por parte del alumno, coincidiendo con los preceptos 

PHWRGROyJLFRV�GHO� ³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ�´� UHIHUHQWH� DO� HQWUHQDPLHQWR� DXGLWLYR�GHO�

alumno. El trabajo de Guti�rrez Cortina est� dirigido al entrenamiento de las orquestas 

infantiles y ha sido utilizado por generaciones de j�venes m�sicos larenses y de todo el 

pa�s. 

El segundo trabajo de este grupo pertenece al maestro Emil Friedman, con un 

m�todo para ni�os de tres, cuatro y cinco a�os de edad,� ³&DQFLRQHUR�SDUD�QLxRV´( 1997). 

El m�todo se divide en dos partes: la primera eminentemente t�cnica que abarca desde las 

cuerdas al aire hasta la colocaci�n de los dedos en 1ra. posici�n, adem�s de ligaduras por 

dos notas y una segunda parte donde coloca un cancionero de m�sica infantil e incluye 

algunas piezas del folklore venezolano, m�sica infantil internacional y m�sica barroca de 

Haendel y Bach. 

 

El enfoque pedag�gico de este trabajo es positivo, ya que posee ilustraciones 

precisas dirigidas a los ni�os y una metodolog�a determinada al momento de abordar las 

dificultades t�cnicas, por ejemplo se observa un sentido l�gico de sistematicidad en la 

adquisici�n de nuevos h�bitos t�cnicos desde las cuerdas al aire hasta la colocaci�n de los 

dedos, tambi�n se observa como se enfoca el trabajo de la mano izquierda, 

simult�neamente en todas las cuerdas, adem�s de crear el reflejo de anticipaci�n de los 

dedos en su colocaci�n.   

 

En la segunda parte del m�todo (Cancionero) se apoya al alumno con un 

acompa�amiento por parte del profesor, aunque hay piezas que presentan dificultades 

t�cnicas que el alumno no ha trabajado a�n seg�n lo abordado en la primera parte del 

m�todo. 

 

Por la edad a la cual est� dirigido y el alcance t�cnico que se propone, se sit�a el 

PpWRGR� GHO� PDHVWUR� )ULHGPDQ� HQ� XQ� QLYHO� GH� SUHLQLFLDFLyQ�� FRQVLGHUDQGR� DO� ³0pWRGR�

pr�ctLFR� SDUD� YLROtQ´� FRPR� VX� FRQWLQXDFLyQ�PHWRGROyJLFD�� SRU� VHU� HO�PDWHULDO� TXH� DEDUFD��

las exigencias t�cnicas requeridas por el nivel de iniciaci�n. 
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 Existen en Venezuela diferentes trabajos did�cticos sobre el estudio del 

instrumento que  no se mencionan en los antecedentes ya que sus caracter�sticas no 

coinciden con la propuesta. 

 

El quinto grupo se reserva a un m�todo emblem�tico internacional que constituye 

un fen�meno pedag�gico musical  y abarca adem�s del viol�n al piano, cello y flauta. El 

PpWRGR� ³6X]XNL´� HPSUendido por el maestro Shinichi Suzuki (1898-1998), se basa en 

conceptos filos�ficos y pedag�gicos que citamos a continuaci�n: 

 

Ley de la habilidad: Interpretamos la ley de la habilidad como la capacidad que 

posee cualquier ni�o en adquirir la habilidad musical y desarrollarla, respondiendo al 

est�mulo sonoro del medio que lo rodea y a su propio esfuerzo. 

 

El m�todo Suzuki desarrolla esta ley de la habilidad tejiendo un paralelismo entre 

el aprendizaje del idioma materno por parte del ni�o con el aprendizaje musical, 

ilustr�ndose de la siguiente manera: 

 

Adquisici�n de la habilidad a trav�s de la lengua materna: 

1. Algunas habilidades son desarrolladas escuchando 

2. Algunas habilidades son desarrolladas hablando  

 

Adquisici�n de la habilidad musical: 

1. Algunas habilidades son desarrolladas escuchando m�sica 

2. Algunas habilidades son desarrolladas tocando m�sica 

 

Basado en la observaci�n, Suzuki le da una proyecci�n sistem�tica a su m�todo 

se�alando: 

³8QD� KDELOLGDG� HV� FUHDGD� SULPHUR�� HQWRQFHV� XQD� QXHva habilidad es construida 

VREUH�pVWD�\�RWUD�QXHYD�HV�SXHVWD�HQFLPD�GH�ODV�RWUDV�\�DVt�XQD�WUDV�RWUD�´ 
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$GHPiV� GH� OD� ³/H\� GH� OD� +DELOLGDG´� \� HO� FRQFHSWR� GH� VLVWHPDWLFLGDG� HQ� HO�

aprendizaje, el m�todo se fundamenta en otros aspectos importantes que justifican su �xito. 

 

Las cintas de acompa�amiento: Grabaciones del acompa�amiento con piano de las 

piezas (volumen 1) que son utilizadas una vez que el alumno domina la pieza. Esta 

metodolog�a acent�a el aprendizaje r�tmico y mel�dico de la lecci�n, adem�s de motivar al 

alumno en su estudio. 

 

Practica conmigo: Grabaciones que contienen las piezas a estudiar por el alumno 

ejecutadas por el profesor incluyendo las instrucciones de c�mo estudiarlas en casa. 

Tambi�n incluye el acompa�amiento de piano. 

  

Lecciones en el sal�n de clases: Propiciar un ambiente placentero donde el ni�o disfrute 

el aprendizaje con lecciones cortas, proponer un objetivo �nico por clase, la interrelaci�n 

de los alumnos de la clase y una psicolog�a de trabajo donde el ni�o nunca es rega�ado y s� 

alentado en su aprendizaje. 

 

D�a del concierto: La �ltima semana de cada mes los estudiantes se re�nen en la clase con 

sus compa�eros, representantes y profesores para mostrar el resultado del trabajo realizado 

en el mes, apoyado por las cintas de acompa�amiento y motivados por el reto que 

representa la ejecuci�n en p�blico. 

 

Lecciones en grupo: Constituye la oportunidad del aprendizaje entre todos los alumnos, 

observando a sus compa�eros m�s avanzados y escuchando las recomendaciones del 

profesor. Cada a�o en la convenci�n anual del Jap�n tres mil ni�os act�an juntos 

interpretando sus lecciones muy bien aprendidas. 

 

Cintas de presentaci�n de la graduaci�n: Los estudiantes, para ser aprobados en cada 

nivel, deben enviar una cinta de grabaci�n con la ejecuci�n de las piezas requeridas, para 

ser revisadas por una comisi�n nacional que las eval�a y determina el cambio de nivel de 
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cada estudiante. Este sistema influye positivamente en la motivaci�n de los estudiantes y 

en el control centralizado de los resultados del m�todo. 

 

Tonalizaci�n: T�rmino que define el trabajo para obtener un bello sonido en similitud a la 

vocalizaci�n hecha por los cantantes. En cada clase se le presta atenci�n y tiempo al logro 

de un sonido m�s perfecto. 

 

Las cintas de investigaci�n para profesores: Cintas que guardan los aportes, 

consideraciones, estrategias y experiencias de los profesores emanadas del trabajo 

sistem�tico con el m�todo, estas cintas son divulgadas y escuchadas por todos los 

profesores para su an�lisis y aprovechamiento en el proceso de aprendizaje. 

 

El primer volumen del m�todo Suzuki abarca las exigencias del nivel de iniciaci�n, 

las melod�as utilizadas pertenecen a la m�sica infantil japonesa e internacional, as� como 

peque�as piezas de J. S. Bach, Shumann y Gossec.  

 

El libro cuidadosamente ilustrado, prepara auditivamente cada nuevo h�bito 

explicando cada paso del aprendizaje a profesores, representantes y ni�os. 

 

(O� ³0pWRGR� SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´� UHFRJH� HQ� VX� SURSXHVWD� DOJXQRV� SODQWHDPLHQWRV�

del m�todo Suzuki como: 

- La sistematicidad en el aprendizaje 

- El desglosamiento de las dificultades para su mejor comprensi�n por parte del 

alumno. 

- La utilizaci�n de melod�as infantiles de gran valor musical incentivando la 

motivaci�n y afinidad de los ni�os hacia el instrumento. 

- El concepto de anticipaci�n digital al momento de colocar los dedos en el 

diapas�n. 
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1.3 Planteamiento del problema 

 

¢&yPR�XWLOL]DU� OD�P~VLFD� LQIDQWLO�YHQH]RODQD�HQ�XQ�PpWRGR�SUiFWLFR�GH�YLROtQ�TXH�

abarque el nivel de iniciaci�n, con propuestas t�cnicas concretas, para incluir de inmediato 

a la ense�anza del instrumento en Venezuela? 

 

 

1.4 2%-(7,926�'(�/$�,19(67,*$&,Ï1 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un m�todo pr�ctico de viol�n para el nivel de iniciaci�n donde se 

conjuguen propuestas t�cnicas concretas con un material mel�dico derivado de la m�sica 

infantil venezolana para ser utilizado en la ense�anza del instrumento en Venezuela. 

 

1.4.2 Objetivos Espec�ficos 

 

1. Definir el alcance t�cnico del nivel de iniciaci�n en el viol�n. 

2. Seleccionar las melod�as infantiles que ser�n utilizadas en el m�todo. 

3. Comparar los diferentes m�todos que utilizan melod�as infantiles en su propuesta. 

4. Analizar c�mo se combinan los aspectos t�cnicos con las melod�as utilizadas. 

5. Explicar los fundamentos de la propuesta t�cnica. 

6. Plantear las ventajas metodol�gicas de la correlaci�n entre la propuesta t�cnica y la 

utilizaci�n de melod�as infantiles. 

7. Presentar el contenido del m�todo pr�ctico. 
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2. 6,17$*0$�*126(2/Ï*,&2 

 

2.1 &RQFHSWXDOL]DFLyQ�GHO�HYHQWR�GH�HVWXGLR��³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´ 

 

³(O� PpWRGR� SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´� LQFOX\H� YDULRV� DVSHFWRV� TXH� LQFLGHQ� HQ� VXV�

caracter�sticas esenciales, siendo �stos: el nivel de iniciaci�n del instrumento en 

Venezuela, el planteamiento t�cnico metodol�gico concreto y la m�sica infantil 

venezolana. 

 

La denominaci�n del nivel de iniciaci�n var�a seg�n los programas revisados, por 

ejemplo, en el programa del Ministerio de Educaci�n (Caracas, septiembre de 1991), el 

estudio del nivel b�sico del viol�n se divide en cursos, desde el primero hasta el tercero 1; 

en el Proyecto para programas de Estudios de Viol�n5 el maestro Del Castillo se refiere a 

niveles de estudio desde el primer nivel hasta el d�cimo, sin embargo, en el programa 

encargado por la Escuela Estadal Federico Villena del Estado Aragua, Del Castillo separa 

por a�os el estudio del viol�n otorg�ndole un espacio al nivel preparatorio. 

 

Al analizar estas propuestas de programas se observa que convergen en cuanto a 

las exigencias t�cnicas requeridas, definiendo las siguientes: 

1. Asumir la posici�n correcta en el agarre del viol�n, arco y colocaci�n de la 

mano izquierda. 

2. Manejar correctamente la t�cnica b�sica del arco. 

3. Colocar la mano izquierda y ejercitar la articulaci�n en 1ra. posici�n. 

4. Iniciar el estudio de las escalas y arpegios en 1ra. posici�n. 

5. Comenzar el estudio de peque�as piezas. 

 

                                                 
5�([WUDtGR�GH�VX�OLEUR�³3ULQFLSLRV�EiVLFRV�SDUD�HO�HVWXGLR�\�HMHFXFLyQ�GHO�YLROtQ´��S���� 
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(Q�HO� ³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´�VH� UHDOL]D�XQD�SURSXHVWD�GH�SURFHGLPLHQWRV�\�

recursos para acometer cada una de las exigencias t�cnicas; desde el punto de vista 

did�ctico, se plantea la importancia del estudio organizado sistem�ticamente y desde el 

punto de vista t�cnico, se propone una metodolog�a para el funcionamiento de la mano 

izquierda. 

 

En su aspecto est�tico la m�sica infantil se define como tal por su sentido utilitario 

dirigido a un sector espec�fico de la sociedad (ni�os), siendo su funci�n principal servir de 

gu�a en la educaci�n integral del ni�o, adem�s la m�sica infantil venezolana es guiada por 

un texto funcional que responde a actividades concretas, por ejemplo: canci�n de cuna 

(canci�n maternal para conciliar el sue�o infantil) canciones que acompa�an los juegos 

LQIDQWLOHV�� FDQFLRQHV� GHVFULSWLYDV� �³(O� SD\DVLWR�´� ³(O� (OHIDQWH´�� HWF��� \� FDQFLRQHV� FRQ�

IXQFLRQHV�HGXFDWLYDV��³(O�VDOXGR´��/RV�+LPQRV� 

 

En cuanto a los aspectos estructurales la m�sica infantil venezolana consta de una 

forma muy sencilla (A, AB, ABA), el dibujo mel�dico gira sobre intervalos peque�os que 

permiten la f�cil entonaci�n por parte de los ni�os y en cuanto a la armon�a generalmente 

se basa en un dise�o elemental de t�nica, subdominante, dominante, t�nica; o t�nica, 

dominante, t�nica. 

 

2.2 Teor�a que fundamenta el funcionamiento de la propuesta 

 

3URSXHVWDV� WpFQLFDV� GHO� ³0pWRGR� SUiFWLFR� GH� YLROtQ� HQ� HO� QLYHO� GH� LQLFLDFLyQ�

XWLOL]DQGR�P~VLFD�LQIDQWLO�YHQH]RODQD´� 

 

2.2.1 Instrucci�n Sistem�tica en el Estudio del Viol�n 

 

(O�PDHVWUR�'HO�&DVWLOOR�HQ�VX�OLEUR�³3ULQFLSLRV�%iVLFRV�SDUD�HO�HVWXGLR�\�HMHFXFLyQ�

GHO�YLROtQ´6 refiri�ndose al plan de trabajo del alumno indica: 

                                                 
6 Caracas, 1993. 2da edici�n. 
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En la metodolog�a que se quiere establecer no hay cabida a vac�os ni 
discontinuidades. Esto se refiere a la necesidad de construir la t�cnica de 
estudio y ejecuci�n del viol�n como una s�lida edificaci�n. Primero unas bases 
bien consolidadas para luego alcanzar la mayor perfecci�n posible en las 
siguientes etapDV«�SRU� OR� WDQWR� HO� SODQ� GH� WUDEDMR� GHEH� VHU� UHDOL]DGR� FRQ� OD�
misma sistematizaci�n, eficacia y razonamiento que hemos mencionado para 
garantizar una s�lida construcci�n de la t�cnica violin�stica. 

 
La educaci�n sistem�tica se desenvuelve conscientemente, con objetivos 
definidos; es intencional, cr�tica y selectiva y toma contacto con los aspectos 
m�s complejos de nuestra civilizaci�n tecnol�gica; familiariza a los alumnos 
con los aspectos m�s positivos, ciertos, �tiles y seleccionados de la cultura y 
de la vida humana civilizada. (Alves de Mattos 1974, p. 22) 

 
(Q�HO� ³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´� OD�VLVWHPDWLFLGDG�GHO�DSUHQGL]DMH�GHVFDQVD�HQ�

la predeterminaci�n de objetivos concretos:  

1. Automatismos (obtenci�n de destrezas y habilidades espec�ficas) 

2. Informativos-reflexivos (conocimientos concretos que conllevan a la reflexi�n del 

alumno en la resoluci�n de problemas) 

3. Emotivos o afectivos (elementos que motivan al alumno y lo gu�an est�ticamente 

en un ideal musical superior) 

 

Cada nuevo h�bito t�cnico - auditivo es fraccionado en diferentes pasos para su 

mejor comprensi�n, acompa�ado de una explicaci�n que gu�a al profesor en el tema, 

respaldado por un material mel�dico af�n a los intereses musicales del alumno (melod�a 

infantil venezolana) y en ocasiones acompa�ados musicalmente por el profesor d�ndole   

un sentido de caramader�a y apoyo hacia el alumno, adem�s de crear las bases para la 

m�sica de c�mara, desarrollando el sentido r�tmico y el o�do arm�nico del estudiante. De 

esta forma se cumplen las categor�as de objetivos dando como resultado el concepto de 

VLVWHPDWLFLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�³0pWRGR�SUiFWLFR´� 

 

2.2.2 Planteamiento de una Propuesta Metodol�gica para el Funcionamiento de la Mano 

Izquierda 

/D� SURSXHVWD� PHWRGROyJLFD� GHO� ³0pWRGR� SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´� UHIHUHQWH� D� OD�

colocaci�n de los dedos se basa en cuatro aspectos esenciales: la memoria digital, la 

anticipaci�n muscular, el trabajo auditivo y la independencia de los dedos. 
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Al comenzar el trabajo en el diapas�n el alumno ha sido entrenado auditivamente 

por el trabajo con las cuerdas al aire (intervalos de quintas justas) es decir que el 

esquema de quintas justas est� arraigado en su o�do interior. Aprovechando esta 

circunstancia se propone la colocaci�n de los dedos (conformando el tetracordio mayor) 

de forma simult�nea en cada cuerda utilizando el mismo patr�n de colocaci�n, 

completando de esta forma los tetracordios que ocupan toda la primera posici�n. Esta 

metodolog�a acelera el aprendizaje de la primera posici�n y el alumno toma conciencia 

de la funci�n de cada dedo desde el punto de vista posicional (sonidos que se producen 

en cada cuerda con un determinado movimiento), adem�s de crear una memoria 

kinest�sica que refuerza el automatismo de la mano izquierda.  

 
Cuando ejecutamos una nota, los dedos libres cuando ello sea posible deben 
posarse sobre las notas que han de ejecutarse y esto dar� a la ejecuci�n mayor 
fluidez r�tmica y sonora, en raz�n de que el arco podr� moverse sobre una 
entabladura anticipadamente preparada. (Pasquali-Pr�ncipe1977, p.130). 

 
³(Q�FXDOTXLHU��FDVR�VHUi�~WLO�GHWHUPLQDU�TXH�ORV�GHGRV�GHEHQ�HVWDU�FRORFDGRV�DQWHV�

GH�WRFDU��FRQ�HO�ILQ�GH�REWHQHU�SHUIHFWDPHQWH�OD�VLQFURQL]DFLyQ�HQ�OD�DFFLyQ�´�'RPLQLTXH�

Hoppenot, (1991) 

 

Seg�n Galamian (1998) la capacidad mental para anticipar, dirigir y supervisar la 

actividad muscular constituye uno de los factores principales en la ejecuci�n del 

instrumento.  

 

En el m�todo pr�ctico para viol�n esta caracter�stica t�cnica se aborda con la 

preparaci�n de cada movimiento al colocar y levantar los dedos en el diapas�n, 

utilizando un silencio de negra y una indicaci�n visual (flecha encima del silencio) que 

refuerza el gesto. En este silencio el alumno no solo visualizar� el movimiento 

concientiz�ndolo y archiv�ndolo en su memoria muscular, sino que lo utilizar� para la 

preparaci�n auditiva (afinaci�n) y sonora (calidad del sonido a emitir). 

 

(O�PDHVWUR�'HO�&DVWLOOR���������DFHUFD�GH�OD�DQWLFLSDFLyQ�DXGLWLYD�VHxDOD��³DQWHV�GH�

ejecutar una nota ya nosotros debemos saber c�mo va a escucharse en su correcta 
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entonaci�n. Esta imagen prefijada del sonido ser� la que nos permita comparar, 

SHUFDWDUQRV�GHO� HUURU� \� FRUUHJLUOR´� WDPELpQ�'RPLQLTXH�+RSSHQRW�HQ� VX� OLEUR�³(O�YLROtQ�

LQWHULRU´�7 comentando sobre el proceso de afinaci�n y sonoridad se�alD�� ³OR� PiV�

LPSRUWDQWH�GH�WRGR�HV�HVFXFKDU�HO�VRQLGR�D�YHQLU�\�QR�HO�TXH�VH�KD�UHDOL]DGR´� 

 

&RQ� LJXDO� SULQFLSLR� VH� DFRPHWH� HQ� HO� ³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´� HO� FDPELR�GH�

cuerdas con el arco, se�al�ndolo con un silencio de negra y asterisco para dar tiempo a 

su colocaci�n en la cuerda siguiente y la revisi�n por parte del alumno del movimiento 

UHDOL]DGR�� $O� UHVSHFWR�'RPLQLTXH�+RSSHQRW� ������� VHxDOD�� ³FXDQGR� VH� VXFHGHQ� YDULRV�

cambios de cuerdas a la velocidad requerida, conviene saber anticipar, es decir preparar 

HO�JHVWR�PXFKR�DQWHV�SDUD�TXH�HO�SDVR�GH�XQD�FXHUGD�D�RWUD�VH�KDJD�VLQ�EUXVTXHGDGHV´ 

 

En el planteamiento de los objetivos del m�todo, dirigidos al profesor, el 6to. 

objetivo indica: 

- Combinar los aspectos anteriores con un trabajo auditivo sistem�tico que apoye 

cada ejercicio. (El alumno solamente tocar� lo que comprenda auditivamente y 

haya sido ejemplificado por el profesor). 

 

Este aspecto primordial para el violinista (la afinaci�n) est� estrechamente ligado al 

reflejo de anticipaci�n muscular, es decir, la comparaci�n de lo que se ejecuta con el 

o�do interior y la ordenanza muscular para una colocaci�n exacta, al respecto Del 

&DVWLOOR��������VHxDOD��³OD�DILQDFLyQ�HVWi�HQ�OD�PHQWH��HQ�HO�FHUHEUR�TXH�RUGHQD�GRQGH�ORV�

dedos deben caer hasta que estoV�VH�DXWRPDWLFHQ�DO�GHVDUUROODU�XQD�PHPRULD�PXVFXODU´�� 

 

La tarea metodol�gica del profesor al respecto es ayudar al alumno en la formaci�n 

de su o�do interior a trav�s de la entonaci�n, comparaci�n y ejecuci�n previa de cada 

intervalo, imitado luego por el alumno. 

 

³(O� PDHVWUR� KD� GH� VHU� LQIOH[LEOH� HQ� HVWD� GLVFLSOLQD� \� QR� GHEH� SHUPLWLU� OD� PiV�

m�nima inexactitud en cada nota�TXH�VH�HMHFXWH´���'HO�&DVWLOOR 1993, p.67) 

                                                 
7 Traducci�n al  espa�ol por Juan Sanabras, editado por Real Musical, Madrid, 1991. 
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La utilizaci�n de la m�sica venezolana como material mel�dico, le da al alumno la 

oportunidad de  memorizar f�cilmente, debido a las caracter�sticas de las melod�as y la 

afinidad del estudiante con �stas; al poder entonar de memoria las melod�as el alumno 

las incorpora a su o�do interior y facilita la comparaci�n con lo ejecutado en el 

instrumento, determinando as� la precisi�n del proceso de afinaci�n. 

 

(O�³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´�DERUGD�HO�WUDEDMR�GH�FRORFDFLyQ�GH�ORV�GHGRV�HQ�HO�

diapas�n, incentivando el equilibrio que debe existir entre la relaci�n e independencia de 

los dedos. El alumno colocar� solamente el dedo que corresponda, creando as� el reflejo 

muscular de independencia en cada dedo; posteriormente en el Cap�tulo III (El 

tetracordio mayor)  teniendo conciencia de la importancia de cada dedo, el estudiante 

descubre la relaci�n natural anat�mica entre ellos ejecutando los intervalos que forman 

el tetracordio mayor en cada cuerda. Este aspecto t�cnico quedar� como un h�bito 

fundamental en el futuro mecanismo del alumno. 
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3. &5,7(5,26�0(72'2/Ï*,&26 

 

3.1 Tipo de Investigaci�n 

 

La presente investigaci�n responde a las caracter�sticas del modelo proyectivo ya 

que se propone en su objetivo principal la elaboraci�n de un m�todo pr�ctico para viol�n 

que facilitar� el aprendizaje de los estudiantes al utilizar la m�sica infantil venezolana con 

toda la afinidad y motivaci�n que esto produce, para acometer las exigencias t�cnicas del 

nivel de iniciaci�n tan importante en la carrera del violinista, adem�s de estar estructurado 

este aprendizaje de forma sistem�tica y concreta representando una v�a segura y necesaria 

para el estudio del instrumento en Venezuela. 

 

  

3.2 Operacionalidad del evento y las unidades de estudio. 

 

 

  Proceso causal       ĺ����(YHQWRV�JHQHUDGRUHV��������ĺ(YHQWR�GHVHDGR 

 

Nivel de iniciaci�n ĺ�0~VLFD�LQIDQWLO�YHQH]RODQD�ĺ�0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ������������������������������������������ 

                                        Propuestas t�cnicas concretas 

 

3.2.1 Proceso Causal  

 

 Se se�ala como proceso causal las caracter�sticas del nivel de iniciaci�n en el viol�n. 
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(O�SURJUDPD�RILFLDO�SDUD�YLROtQ�GHO�0LQLVWHULR�GH�(GXFDFLyQ�*DFHWD�2ILFLDO�1������

(1964) se�ala para el nivel de iniciaci�n (1er. curso) 

- M�todo y ejercicios b�sicos 

- Escalas de sol, re y la mayor en 1ra. posici�n 

- Conducci�n correcta del arco 

 

Como se observa en el mencionado programa, no existe especificaci�n de objetivos 

a cumplir, ni propuesta metodol�gica, as� como tampoco la organizaci�n sistem�tica de 

las dificultades t�cnicas que se puedan intuir de su lectura y menos a�n una referencia  

de la bibliograf�a a utilizar. 

 

En el programa propuesto por el CONAC para el 1er. curso de viol�n (Caracas, 

1991), se se�alan objetivos generales bien concebidos, objetivos espec�ficos con algunos 

conceptos muy generalizados que no permiten una definici�n de la dificultad t�cnica a 

resolver y en el contenido de cada objetivo espec�fico tambi�n existen desaciertos. Este 

programa presenta una gu�a del material did�ctico a utilizar, con imprecisiones en su 

propuesta y no utiliza m�sica infantil venezolana en el aprendizaje. 

 

(Q�HO�SURJUDPD�SURSXHVWR�SRU�'HO�&DVWLOOR�HQ�VX�OLEUR�³3ULQFLSLRV�%iVLFRV�SDUD�HO�

HVWXGLR� \� HMHFXFLyQ� GHO� YLROtQ´�� VH� REVHUYD� Xna sistematicidad en las dificultades a 

superar por el alumno aunque no se especifica el contenido de algunas de estas 

dificultades (Ejercicios b�sicos en 1ra. posici�n, Iniciaci�n del estudio de las doble 

cuerdas y las escalas). En esta propuesta se indican obras de referencias muy bien 

escogidas, aunque no utiliza la m�sica infantil venezolana en el programa. 

 

Analizando y comparando los programas anteriores se pueden se�alar las 

caracter�sticas similares que indican la necesidad  de una propuesta que supere las 

deficiencias encontradas, �stas caracter�sticas son: 

- Diversidad de denominaci�n para el nivel de iniciaci�n. 

- Imprecisiones en la relaci�n entre el objetivo general, los objetivos espec�ficos y 

el contenido que comprende cada objetivo.  
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- No utilizar m�sica venezolana en ninguna de las propuestas como material 

recomendado. 

 

 

3.2.2 Eventos Generadores 

 

3.2.2.1 M�sica infantil venezolana: La utilizaci�n de la m�sica infantil venezolana como 

material mel�dico en un m�todo que perfecciona la formaci�n de j�venes violinistas, 

incide directa y positivamente en los objetivos emotivos y afectivos necesarios en 

cualquier planificaci�n did�ctica. La afinidad del ni�o con la m�sica infantil 

venezolana est� dada por la sencillez de sus melod�as lo que hace m�s f�cil su 

entonaci�n y memorizaci�n, aspecto importante en el desarrollo del o�do interior del 

alumno, adem�s  estas melod�as recogen la esencia del folklore venezolano, acercando 

al ni�o a sus ra�ces musicales identific�ndose con las mismas.  

 

3.2.2.2 Propuesta t�cnica: La propuesta t�cnica comprende la sistematizaci�n del estudio 

abordando de menor a mayor dificultad cada aspecto t�cnico; la relaci�n entre el 

objetivo general, los objetivos espec�ficos y la especificidad de contenidos, indica un 

concepto metodol�gico concreto en la adquisici�n de habilidades, facilitando su 

comprensi�n y aprendizaje. 

 

3.2.3 Evento Deseado 

 

3.2.3.1³0pWRGR� 3UiFWLFR� 3DUD� 9LROtQ´� El evento deseado bas�ndose en los 

eventos generadores proyecta cubrir el vac�o existente en los programas de viol�n para 

el nivel de iniciaci�n, convirti�ndose en un material de apoyo donde el profesor y el 

alumno encuentren objetivos concretos con contenidos exactos apoyados por una 

propuesta metodol�gica precisa y  la utilizaci�n de m�sica infantil venezolana como 

material mel�dico. 
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&RQ� OD� LQFRUSRUDFLyQ�GHO� ³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´� � D� OD� HQVHxDQ]D�� pVWD� VH�

asemejar�a al de otros instrumentos (piano, flauta dulce, guitarra, etc.) que utilizan en 

su contenido la m�sica venezolana en la formaci�n de j�venes instrumentistas, creando 

en el estudiante el conocimiento y amor al folklore venezolano, aport�ndole desde el 

inicio del estudio un repertorio de m�sica nacional que lo acercar�a al contexto social y 

cultural del pa�s. 

 

3.3 Procedimiento en la recolecci�n de datos  

 

La recolecci�n de datos se llev� a cabo describiendo el nivel de iniciaci�n, 

reuniendo y revisando los programas y bibliograf�as existentes, adem�s de consultar a 

profesores que trabajan con alumnos principiantes; los datos recolectados definieron el 

alcance t�cnico del nivel y la situaci�n contextual de la investigaci�n. Posteriormente se 

clasificaron las melod�as infantiles que coincid�an con los aspectos t�cnicos requeridos, 

seguidamente se reunieron y analizaron las diferentes teor�as que fundamentaron la 

propuesta apoyando los aspectos musicales y t�cnicos, dando paso a la definici�n de los 

IXQGDPHQWRV�PHWRGROyJLFRV�GHO�³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´ 
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4. 35(6(17$&,Ï1�'(�/$�35238(67$ 
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Dedico este m�todo a los  j�venes estudiantes de viol�n en Venezuela, por su entusiasmo y  

amor al instrumento. 
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Al alumno 

 

La m�sica es un arte que nos pertenece a todos y debemos estudiarla con el mismo 

entusiasmo que sentimos cuando la escuchamos. El instrumento que utilizamos para hacer la 

m�sica es el viol�n, as� como el l�piz es usado para escribir lo que pensamos; por  lo que 

debemos aprender a amarlo mucho, a sentirlo tanto que se convierta en una extensi�n de 

nuestros brazos y nuestras manos y debemos dominarlo tan bien que cada idea que tengamos 

acerca de la m�sica  podamos trasmitirla con el viol�n a quienes nos escuchan. Para lograr esto 

existen dos palabras claves en nuestro estudio: la primera es el amor al instrumento, al desear 

tocar el viol�n cada d�a, sentirlo como un compa�ero inseparable, apreciar su bello sonido, su 

fuerza, su agilidad, sus numerosas posibilidades sonoras, sus int�rpretes y su amplio 

repertorio. La otra palabra es el trabajo, para lograr lo que queremos con el instrumento 

debemos dedicarle mucha atenci�n en su estudio diario, obedecer al profesor  que en cada 

clase nos prepara para hacer mejor m�sica midiendo c�mo cumplimos la tarea anterior y cu�l 

nos corresponde, tambi�n necesitamos separar un momento del d�a para el estudio del viol�n 

donde estemos atentos, tranquilos y dispuestos a aprovechar cada minuto para alcanzar las 

nuevas tareas, conociendo la f�rmula m�gica del estudio: m�s atenci�n ĺ�PHQRV tiempo de 

estudio ĺ�PiV�ORJURV�FRQ�HO�LQVWUXPHQWR�ĺ�PHMRU�LQWHUSUHWDFLyQ��PXVLFDO� 

 

En este m�todo que tienes en tus manos encontrar�s ejercicios �tiles para que aprendas 

paso a paso c�mo tocar el instrumento en el momento m�s importante del estudio, que es el 

inicio. Las melod�as que vas a utilizar forman parte de la m�sica infantil venezolana que te 

pertenece, y  podr�s percibir su gran belleza e importancia. Toma este m�todo como un regalo 

para aprender a tocar ese maravilloso instrumento que es el viol�n. 
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Al profesor: 

 

El m�todo que tiene en sus manos es un material de apoyo en la importante tarea de 

iniciar al alumno con el instrumento. El material abarca desde que el alumno comienza a tocar 

en cuerdas al aire hasta la escala de Sol mayor en dos octavas con sus arpegios, pasando por la 

colocaci�n de cada dedo, el tetracordio mayor, escalas en una octava con su arpegio (LA 

mayor, RE mayor, SOL mayor), ligaduras de dos, tres y cuatro notas en una sola cuerda, 

ligaduras entre dos, tres, y cuatro cuerdas, trabajo con el 4to dedo, el tetracordio menor, la 

escala de Do mayor en una octava, Sol mayor en dos octavas y un cancionero donde el alumno 

demuestra las habilidades t�cnicas y musicales adquiridas. 

 

La propuesta t�cnica del m�todo se basa en: 

 

1) Sistematizar los objetivos t�cnicos planteados de menor a mayor dificultad. 

 

2) Utilizar un principio kinest�sico8 por quintas justas para la colocaci�n de los dedos 

en el diapas�n, creando un esquema que favorezca la memoria digital del alumno. 

 

3) Crear el concepto de independencia en cada dedo al momento de su colocaci�n. 

 

4) Aprovechar la formaci�n natural de la mano izquierda en el trabajo de colocaci�n 

de los dedos. 

 

5) Crear el principio de anticipaci�n digital desde el inicio del trabajo en el diapas�n. 

 

6) Combinar los aspectos t�cnicos anteriores con un trabajo auditivo sistem�tico que 

apoye cada ejercicio. (el alumno solamente tocar� lo que comprenda auditivamente 

y haya sido ejemplificado por su profesor) 

7) Abordar cada dificultad t�cnica utilizando material mel�dico proveniente de 

canciones infantiles venezolanas. 

                                                 
8 Memoria digital 
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8) Acometer cada nuevo h�bito desglosando las dificultades t�cnicas para facilitar su 

comprensi�n y realizaci�n. 

 

La propuesta art�stico-musical del m�todo se basa en la utilizaci�n de melod�as 

infantiles venezolanas como material mel�dico, afrontando cada aspecto t�cnico con una 

melod�a acorde a la dificultad, aprovechando la familiaridad del ni�o con las melod�as debido 

a la sencillez y belleza de las mismas. Bajo este concepto el alumno se sentir� motivado desde 

el comienzo del estudio, y conocer� a trav�s del instrumento la belleza e importancia de la 

m�sica venezolana. 

 

Los ejercicios y melod�as ser�n acompa�ados por el profesor sirviendo de apoyo 

musical al alumno, preparando las bases para el trabajo con la m�sica de c�mara y 

desarrollando el o�do arm�nico del alumno. 
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Reflexi�n �tica acerca de la ense�anza del viol�n a ni�os y j�venes 

 

 

³,QVWUXFWRUHV�KD\�PXFKRV��HGXFDGRUHV�SRFRV´ 

Jos� Mart� 

 

¢6DEHPRV�VL�HO�DOXPQR�DO�FXDO�HQVHxDPRV�VHUi�XQ violinista profesional en el futuro?,  

nuestra respuesta es negativa, no obstante deber�amos asegurarnos que el alumno amar� el 

instrumento, lo utilizar� como un medio de expresi�n art�stica y comprender� cada sonido 

musical, disfrutar� la m�sica que escuche y la que sea capaz de producir, utilizar� la disciplina 

de trabajo con el instrumento en las tareas que acometa, medir� y disfrutar� cada logro 

personal como lo aprendi� a hacer con el instrumento, sabr� cu�nto esfuerzo f�sico y ps�quico 

necesitar� para lograr objetivos concretos  y valorar�  lo que sea capaz de lograr cada d�a. Si  

con nuestra humilde ense�anza del viol�n le damos esta riqueza al alumno entonces estaremos 

educando hombres m�s que m�sicos, m�s que violinistas y solo as� nuestra tarea ser� fruct�fera 

y perdurable. 
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Introducci�n 

 

Luego que el alumno ya posee una posici�n adecuada y natural en el agarre del viol�n y 

HO�DUFR��VH�KDFH�SRVLEOH�HO�WUDEDMR�FRQ�HO�³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ�´�([LVWHQ�HQ�9HQH]XHOD�

textos explicativos e ilustrativos que pueden ser utilizados por el profesor y el alumno en la 

dif�cil e importante tarea de adaptar el instrumento a nuestro cuerpo, tal es el caso del libro 

³35,1&,3,26� %È6,&26� 3$5$� (/� (678',2� <� (-(&8&,Ï1� '(/� 9,2/Ë1�� GRQGH� HO�

maestro Jos�  Francisco del Castillo explica e ilustra con fotograf�as (p�gina 23 hasta la p�gina 

35) los pormenores del agarre del viol�n, el arco y la colocaci�n de la mano izquierda, 

VLJXLHQGR�ORV�SUHFHSWRV�GH�VX�PDHVWUR�,YiQ�*DODPLDQ�TXH�HQ�VX�OLEUR�,17(535(7$&,Ï1�< 

(16(f$1=$�'(/�9,2/Ë1´�QRV�H[SOLFD�H�LOXVWUD�FRQ�IRWRJUDItDV��SiJLQD�����KDVWD�OD�SiJLQD�

���� OD�SRVLFLyQ�GHO�FXHUSR�\�OD�FRORFDFLyQ�GH�OD�PDQR�L]TXLHUGD�\�HQ�HO�FDStWXOR����³/D�PDQR�

GHUHFKD´� �SiJLQD� ��� KDVWD� OD� SiJLQD� ���� QRV� H[SOLFD� H� LOXVWUD� FRQ� IRWRJUDI�as el agarre y 

funcionamiento del arco. 

 

Ambos trabajos pedag�gicos editados en espa�ol y vendidos en Venezuela explican e 

ilustran el momento m�s importante para el futuro violinista (la toma de los h�bitos 

fundamentales de posici�n del cuerpo y agarre del viol�n, el arco y la colocaci�n de la mano 

izquierda). Por su minucioso contenido al respecto son estas fuentes bibliogr�ficas objeto de 

HVWXGLR� \� UHIOH[LyQ� DO� FRPHQ]DU� HO� WUDEDMR� FRQ� HO� DOXPQR�� HV� SRU� HVWD� UD]yQ� TXH� HO� ³0pWRGR�

SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´QR� Dbarca espec�ficamente estos aspectos t�cnicos, por lo que citamos 

algunos conceptos importantes a la hora de colocar el viol�n al alumno.      

                               

�����³El profesor ha de ser consciente de que cada estudiante tiene su propia 

personalidad, sus propias caracter�sticas f�sicas y una disposici�n mental diferente, 

su propio enfoque del instrumento y de la m�sica. Una vez admitido esto, el maestro 

debe tratar al alumno en consecuencia. La naturalidad deber�a ser el principio que le 

sirviese de gu�a. Lo correcto no es m�s que aquello que es natural para un alumno en 

particular, porque solo lo que es natural resulta c�modo y eficaz. El profesor debe 

esforzarse por conseguir que cada estudiante se encuentre a gusto con el 

instrumento´«�*DODmian, (1998)  
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³Como todo en la t�cnica violin�stica cualquier movimiento debe realizarse con la 

PD\RU�QDWXUDOLGDG´�Del Castillo, (1990) 

 

Se puede agregar a estas reflexiones que la b�squeda de una posici�n natural y de las 

condiciones espec�ficas para cada estudiante es de vigilancia permanente por parte del 

profesor. El ni�o tomar� el tiempo necesario para su adaptaci�n  a la posici�n del instrumento, 

su desarrollo f�sico y muscular  requerir� de nuevos ajustes y la evoluci�n del repertorio 

tambi�n  necesitar� una que otra modificaci�n en su posici�n tratando de encontrar siempre la 

forma m�s natural y sencilla de ejecuci�n. Es por esto que el profesor debe atender 

constantemente la posici�n y ayudar al alumno a encontrar en cada momento una forma l�gica 

y natural de agarre y movimiento. 
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CAPITULO   I 
 
 
 Cuerdas al aire 

 
1- Negras con silencio en el centro del arco. 

³Saludo´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

2- Blancas en el centro del arco. 

³Saludo´ (fragmento musical que respalda el ejercicio) 

3- Blancas en el centro del arco con cambios de cuerdas. 

³Los Pollitos´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

4- Blancas con pausa desde el centro del arco hacia los extremos. 

³Saludo´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

5- Redondas con todo el arco sin pausa, comenzando en las dos direcciones (tal�n-punta, 

punta-tal�n) 

³Saludo´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

6- Ejercicio para la distribuci�n del arco entre el tal�n y la punta. 

³El Cocherito´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�Hl ejercicio) 

7- Corcheas con cambios de cuerdas en el centro del arco 

³El Tren´ (fragmento musical que respalda el ejercicio) 

 

Luego que el alumno agarra correctamente el viol�n y el arco, coloca �ste �ltimo sobre 

la cuerda LA y produce sus primeros sonidos. Se establece  la cuerda  LA porque es donde el 

codo derecho presenta la posici�n m�s natural respecto a las cuerdas y el codo izquierdo se 

encuentra debajo del centro del viol�n. El ejercicio se inicia en el centro del arco partiendo del 

cuadrado perfecto entre el antebrazo y el brazo en relaci�n con el instrumento, adem�s  que los 

dedos  estar�n en la posici�n m�s natural de ca�da sobre la baqueta al agarrar el  arco. 
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A continuaci�n desglosamos cada ejercicio para su mejor comprensi�n: 

 

1. En este ejercicio se utiliza un silencio de negra donde se prepara mentalmente el         

pr�ximo movimiento. 

2. A partir del movimiento inicial de negras se ampl�a la cantidad de arco a utilizar sin 

llegar a�n a los extremos (tal�n y punta) y se elimina la pausa de preparaci�n, 

ejecutando el sonido lo m�s continuo posible. 

3. Se utiliza conscientemente el codo derecho como gu�a en los cambios de cuerdas;  

comenzando el ejercicio se hace una peque�a pausa al final del comp�s para colocar el 

codo derecho y el arco en la cuerda siguiente creando el reflejo de anticipaci�n del 

movimiento; luego se toca sin pausa en el sonido utilizando el centro del arco. 

4. En este ejercicio el arco llega a los extremos, abriendo desde el centro a la punta y 

cerrando desde el centro al tal�n; es necesario que en estos movimientos ( centro a  

punta y centro a tal�n ) se vigilen dos aspectos importantes en la traslaci�n del arco: 

a) Cada articulaci�n (dedos, mu�eca, antebrazo y brazo) estar� muy relajada para 

adaptarse a las variantes l�gicas que produce la direcci�n del arco. 

 b)  El arco pasar� siempre paralelo al puente, teniendo un solo punto de contacto 

sobre la cuerda. 

5. El alumno completa el movimiento sin las pausas utilizando todo el arco y  respetando 

las recomendaciones del ejercicio anterior en cuanto a flexibilidad, arco paralelo al 

puente  y punto de contacto; el ejercicio comienza en las dos direcciones del arco 

(tal�n-punta y punta-tal�n). 

6.  La definici�n de las zonas de trabajo en el arco (tal�n-centro, arco completo y punta-

centro) se perfeccionan con este ejercicio, teniendo en cuenta que el aspecto r�tmico es 

de gran ayuda para el mismo; se ejecuta comenzando en las dos direcciones (tal�n y 

punta) 

7.   Se aumenta la velocidad en el movimiento utilizando el antebrazo como gu�a. Creando  

las bases del detach� (el mismo peso en  las dos direcciones sin pausas en el sonido) se 

tendr� especial cuidado de no levantar la presi�n del arco en los cambios de cuerdas, 

utilizando el codo derecho como gu�a  en el momento del cambio. 
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Conclusiones del cap�tulo: 

 

Para llevar a feliz t�rmino los ejercicios de cuerdas al aire cumpliendo sus objetivos se 

tomar�n en cuenta aspectos importantes como: 

 

- La naturalidad en el agarre del arco. 

- La colocaci�n del arco paralelo al puente en cualquier zona de trabajo (centro, 

punta y tal�n) 

- La calidad del sonido es producida por el equilibrio entre presi�n, velocidad y 

punto de contacto del arco.  

- La flexibilidad en cada articulaci�n desde los dedos hasta el hombro, dar� la 

libertad necesaria a los movimientos del arco.                                       

 

 Recomendaci�n: mientras se est� trabajando con las cuerdas al aire, se  adelantar�n 

HMHUFLFLRV�GH�HQWRQDFLyQ�FRQ�ORV�LQWHUYDORV�GHO�SUy[LPR�FDStWXOR��³&RORFDFLyQ�GH�ORV�GHGRV�

HQ�HO�GLDSDVyQ�´ 
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CAPITULO II 

 

Colocaci�n de los dedos en el diapas�n 

 
8- Ejercicios preparatorios para el trabajo con el 1er dedo. 

³Cumplea�os feliz´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

9- Ejercicios preparatorios para el trabajo con el 2do dedo. 

³El soldadito de plomo´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

10 - Ejercicios preparatorios para el trabajo con el 3er dedo. 

³Por darle gloria a Guzm�n´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

11- Ejercicios preparatorios para el trabajo con el 4to dedo. 

³El tuqueque´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

 

Para comenzar los ejercicios preparatorios de colocaci�n de los dedos en el diapas�n se 

necesitan dos condiciones indispensables: 

 

- Tener una posici�n definida en el agarre del instrumento y la colocaci�n de la 

mano izquierda. 

- Ser capaz de distinguir y entonar cada intervalo que ser� ejecutado. 

 

Los ejercicios preparatorios se dividen en incisos: 

 

a) La flecha en el silencio indica poner y quitar el dedo creando el reflejo de 

anticipaci�n necesario en el funcionamiento de la mano izquierda y la coma indica 

la colocaci�n del arco en la cuerda siguiente anticipando as� el cambio de cuerdas 

y permitiendo al profesor revisar el movimiento de ambos codos. 
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b) Se suprime la pausa aunque ya el alumno por reflejo del ejercicio anterior pondr� 

el dedo antes que el arco  y se mantiene la coma para la colocaci�n del arco en la 

cuerda posterior. 

 

c) Se toca la secuencia continua sin repetir y se suprime la pausa de preparaci�n 

obligando al arco cambiar de cuerda inmediatamente aumentando la coordinaci�n 

de ambas manos. 

 

d) Se utiliza el silencio de negra para colocar el dedo y el arco en la cuerda siguiente. 

Es necesario vigilar el movimiento del codo izquierdo en la b�squeda de las 

cuerdas, evitando as� modificar la posici�n de la mu�eca. 

 

En el caso de los ejercicios de preparaci�n del 2do, 3er  y 4to dedo, siguiendo el principio de 

independencia de los dedos, trabajar� exclusivamente el dedo que le corresponde sin los dedos 

anteriores. 

 

Conclusiones del cap�tulo: 

En el movimiento vertical de los dedos, �stos se colocan con su propio peso pisando con las 

yemas, evitando cualquier presi�n adicional, que impida el movimiento libre y la correcci�n 

de la nota. 
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CAPITULO III 

 

Tetracordio9 Mayor 

 

La colocaci�n de los dedos en la ejecuci�n del tetracordio mayor est� condicionada a la 

formaci�n natural de la mano y la relaci�n f�sica existente entre los dedos. Se le otorga tanta 

importancia al poner los dedos como al quitarlos, apoy�ndose en un ritmo exacto para los dos 

movimientos. Se apoya el gesto con una gu�a visual (  )10 

 

(O�HMHUFLFLR�1�����VH�GLYLGH�HQ�WUHV�LQFLVRV� 

  

             a) El signo       representa la anticipaci�n del movimiento al colocar el dedo  sobre la  

cuerda  y      el       signo          representa la anticipaci�n del movimiento al levantar el dedo 

(en este ejercicio los dedos anteriores se dejan colocados para evitar un doble movimiento al 

levantarlos). 

 

b) Se suprime la pausa preparatoria  utilizando mayor cantidad de arco en   las blancas. 

 

c) Todo el arco en redondas con apoyo mel�dico del profesor. 

 

Conclusiones del cap�tulo: 

 

El movimiento de los dedos en el diapas�n se realiza apoy�ndose en un ritmo exacto, 

aprovechando la formaci�n natural de la mano izquierda en la ejecuci�n  del tetracordio 

mayor. 

                                                 
9 Escala antigua, compuesta de cuatro sonidos que forman un intervalo de cuarta. 
10 Este signo ser� utilizado posteriormente como gu�a visual. 
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CAPITULO IV 

 
 
La Escala Mayor 

13. La mayor 

      Re mayor 

      Sol mayor 

����³La ara�a´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR� 

 

           Uniendo los tetracordios aprendidos se obtienen escalas  mayores de una octava en 1ra 

posici�n. El trabajo con la escala en este nivel est� dirigido fundamentalmente al 

perfeccionamiento de la afinaci�n. Se se�ala el nombre de las cuerdas con vocales A (la), E 

(re), I (mi), O (sol),  para que el alumno reconozca f�cilmente las cuerdas. Al igual que el 

tetracordio los dedos se dejan puestos, exceptuando los arpegios donde se coloca solamente el 

dedo que corresponda. 

 

Conclusiones del cap�tulo: 

 

           El perfeccionamiento de la afinaci�n es una tarea permanente del profesor. Definir la 

relaci�n entre cada nota (intervalos) guiar� al alumno en la comprensi�n de la escala y el 

desarrollo sistem�tico de su afinaci�n. 
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CAPITULOS V ± VI 

 
 

V Ligaduras  

 
VI Ligaduras con cambios de cuerdas 

 

15.  - Ligaduras de dos notas 

- Ligaduras de tres notas 

- Ligaduras de cuatro notas 

16. - Ligaduras entre dos cuerdas 

- Ligaduras entre tres cuerdas 

- Ligaduras entre cuatro cuerdas 

17. -³Reba�ito de San Juan´� �IUDJPHQWR�PXVLFDO� TXH� UHVSDOGD� HO� � � HMHUFLFLR� OLJando dos 

notas) 

18. -³El tuqueque´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR�OLJDQGR�WUHV�QRWDV� 

19.   -³&DQWR�SDUD�FD]DU�7LJ�L-7LJ�HV´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGD�HO�HMHUFLFLR�OLJDQGR�

4 notas) 

 

La dificultad que presenta la ligadura al comienzo del estudio radica en la coordinaci�n de 

movimientos entre las manos, mientras la mano izquierda coloca los dedos en el diapas�n el 

arco realiza un solo movimiento continuo. 
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Utilizando el tetracordio mayor como material mel�dico conocido por el alumno, se desglosa 

la dificultad, interponiendo un silencio de negra entre las notas ligadas, creando as� la 

sensaci�n de dos movimientos en una sola direcci�n. Luego se elimina el silencio, 

aprovechando el reflejo de anticipaci�n de la mano izquierda, y se ejecuta la ligadura.  

 

En el caso de los cambios de cuerdas la colocaci�n de los dedos se sustituye por la colocaci�n 

del arco en la cuerda siguiente, utilizando el codo derecho como gu�a del movimiento. 

 

Conclusiones del cap�tulo: 

 

 La similitud del arco con una regla de medir al momento de distribuir las notas a ligar, ser� de 

gran ayuda para el profesor, y de  mayor comprensi�n por parte del alumno. 
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CAPITULO VII 

 

Ejercicio para el 4to dedo en escalas descendentes 

 

(Q� HO� ³0pWRGR� SUiFWLFR� SDUD� YLROtQ´� HO� DOXPQR� GHVGH� HO� SULQFLSLR� �FDStWXOR� ,,�� XWLOL]D� HO� �WR�

GHGR��FUHDQGR�GH�HVWD�IRUPD�OD�SRVLFLyQ�FRUUHFWD�HQ�OD�PDQR�L]TXLHUGD�\�HYLWDQGR�HO�³WUDXPD´�

GHO��WR�GHGR�D� OD�KRUD� �GH�GLJLWDU��(Q�HO� HMHUFLFLR�1������ VH�SUHWHQGH�UHVROYHU�HO�SUREOHPD�GH�

afinaci�n al utilizar el 4to dedo en las escalas descendentes de 1ra posici�n. Se trabaja la 

dificultad desde el punto de vista musical y no como un problema f�sico,  haciendo hincapi� en 

HO� IDFWRU� ³DILQDFLyQ´� \� OD� FRPSDUDFLyQ�GH� ORV� LQWHUYDORV�� FRPR� VH�KD�KHFKR�anteriormente se 

realiza una anticipaci�n del movimiento en el silencio de negra desglosando la dificultad en 

diferentes pasos. 
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CAPITULO VIII 

 

Tetracordio menor 

 

Con el semitono entre el 1er y 2do dedo se  altera la formaci�n natural de los dedos en la mano 

izquierda. El alumno acometer� esta dificultad, observando las indicaciones visuales de ayuda 

( semitono, / tono)  y haciendo hincapi� en la afinaci�n exacta de los intervalos que 

componen el tetracordio menor. 

 

Conclusiones del cap�tulo: 

Este paso t�cnico - auditivo le permite al alumno acometer con comodidad y confianza el 

siguiente cap�tulo. (Escala de Do mayor)  
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CAPITULO IX 

 

La Escala de Do Mayor 

 

22.  - Escala y arpegios de Do mayor 

-³Carnaval Caraque�o´��IUDJPHQWR�PXVLFDO�TXH�UHVSDOGa el    ejercicio) 

 

Aprovechando el tetracordio menor ya estudiado, se ense�a al alumno la escala de Do mayor que 

ya  conoce auditivamente. 
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CAPITULO X 

 

La Escala de Sol Mayor 

 
23. - Escala y arpegios de Sol mayor 

-³&DUQDYDO�&DUDTXHxR´��IUDJPHQWR�PXVLFDl que respalda el ejercicio) 

 

Ya conocido y practicado el semitono entre el 1er y 2do dedo, se completa la octava superior 

de la escala de Sol mayor obteni�ndose la escala en  2 octavas, abarcando toda la primera 

posici�n. 

 

Conclusiones del cap�tulo: 

 

Estas dos escalas (Do mayor y Sol mayor en 2 octavas) cierran el ciclo de preparaci�n  

t�cnico- auditivo del alumno en este nivel. 
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                                                 &$3Ë78/2�;, 
 

Cancionero 

Al recordar el inicio de nuestra carrera musical, fueron la familia y los amigos nuestros 

primeros oyentes. Qu� alegr�a poder ense�ar lo aprendido y cu�nta satisfacci�n y orgullo para 

la familia poder escuchar y valorar el resultado. Estas consideraciones  inducen a colocar un 

peque�o cancionero donde el alumno utilizando los conocimientos adquiridos pueda tocar ante 

XQ� S~EOLFR� PHORGtDV� FRQRFLGDV�´0DGUHFLWD´�� ³+LPQR� QDFLRQDO� GH� 9HQH]XHOD´� \� ³$OPa 

/ODQHUD´��(Q�HVWDV�SLH]DV�HO�DOXPQR�HQFRQWUDUi�GLILFXOWDGHV�WpFQLFDV�TXH�\D�IXHURQ�VXSHUDGDV��

SRU� HVWD� UD]yQ� OD� WRQDOLGDG�GHO� ³+LPQR�QDFLRQDO� GH�9HQH]XHOD´� VHUi�HQ�6RO�PD\RU�� \� ³$OPD�

/ODQHUD´�VHUi�HQ�'R�PD\RU��WHQLHQGR�DVt�FDGD�SLH]D�HQ�XQD�WRQDOLGDG�GLVtinta conocida por el 

alumno (Re mayor, Sol mayor y Do mayor) 

 

Conclusiones del cap�tulo: 

 

La presentaci�n en p�blico por parte del alumno en este nivel representa psicol�gicamente un 

gran paso en su carrera y los profesores conscientes de esto preparar�n al alumno con mucho 

empe�o para que se sienta estimulado, seguro y confiado a la hora de tocar ante el p�blico.  

Las palabras miedo, nerviosismo, inseguridad, etc. ser�n evitadas y alejadas de esta 

preparaci�n y se sustituir�n por frases alentadoras y  positivas. 

 

En el caso del acompa�amiento el profesor ser� doblemente exigente con la calidad del mismo 

y con la frecuencia de ensayos necesaria para el alumno antes de la presentaci�n en p�blico.  
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5. Resultados 

 

5.1 Alcances 

 

/D� LQYHVWLJDFLyQ�SHUPLWH�SUR\HFWDU� OD�SURSXHVWD�GH�XQ�³0pWRGR�SUiFWLFR�GH�YLROtQ�

para el nivel de iniciaci�n utilizando m�sica infantil venezolana abordando aspectos 

t�cnicos concretos con una metodolog�a indicaGD´�� HVWH� PpWRGR� FRPSOHWD� ODV� SURSXHVWDV�

anteriores en cuanto al cumplimiento de los objetivos del nivel y la utilizaci�n de m�sica 

infantil venezolana. Se considera que, teniendo como punto de partida esta propuesta, se 

pueden abarcar otros niveles del aprendizaje del viol�n en Venezuela y de la misma manera 

es factible considerar la posibilidad de crear propuestas similares en el aprendizaje de otros 

instrumentos; adem�s, la propuesta plantea la posibilidad y la necesidad del empleo en la 

ense�anza instrumental de la m�sica infantil; la sencillez, belleza y f�cil aprendizaje por 

los alumnos de estas melod�as, son las caracter�sticas principales que las convierten en 

material mel�dico id�neo para cualquier proyecto musical educativo. La m�sica infantil 

pertenece al acervo cultural de los pueblos y forma parte del ambiente musical de cada 

pa�s, su adaptaci�n a cualquier nivel de ense�anza musical incluyendo la ense�anza 

LQVWUXPHQWDO� HV� YHQWDMRVD� SDUD� HO� SURFHVR� GH� DSUHQGL]DMH�� (Q� HO� ³0pWRGR� SUDFWLFR� SDUD�

violtQ´� HVWi� SODVPDGR� HVWH� SULQFLSLR� HGXFDWLYR�� LQFOX\HQGR� XQD� SURSXHVWD� PHWRGROyJLFD�

concreta para el nivel de iniciaci�n del viol�n.  

 

5.2 Limitaciones y Recomendaciones 

 

El �xito de la propuesta radica en su futura utilizaci�n por parte de los alumnos y 

profesores en el pa�s, por tal motivo, la edici�n del material es de vital importancia para su 

conocimiento y divulgaci�n; a ra�z del an�lisis general del contexto legal en que se sit�a la 

propuesta, es recomendable la proyecci�n de un plan espec�fico que logre su edici�n, 

publicaci�n y divulgaci�n, para de esta forma poder insertar en los programas del 
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Ministerio de Educaci�n, incluy�ndose en Escuelas de m�sica, Conservatorios y   

programas orquestales infantiles, lo cual permitir�a su utilizaci�n  por una mayor cantidad 

de estudiantes y profesores. 

 

5.3 CONCLUSIONES 

 

(O�³0pWRGR�SUiFWLFR�SDUD�YLROtQ´�� FRPR� UHVXOWDGR�GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ��FRQWLHQH�HQ�

s� mismo aspectos t�cnicos-art�sticos que lo sit�an como continuaci�n de trabajos 

anteriores sobre la iniciaci�n del viol�n. Estos aspectos se desglosan solucionando 

interrogantes t�cnicas y motivaciones art�sticas que provienen de la investigaci�n, es decir, 

se delimitan las necesidades t�cnicas a cubrir en el nivel de iniciaci�n, se proyecta una 

propuesta t�cnica-metodol�gica para alcanzar las metas necesarias basada en la 

sistematicidad del aprendizaje, la anticipaci�n del movimiento, la creaci�n de una 

memoria digital efectiva y el desglosamiento de cada dificultad para su mejor aprendizaje; 

as� mismo, apoy�ndose en trabajos de recolecci�n musical anteriores, se utiliza la m�sica 

infantil venezolana como material mel�dico del m�todo cumpliendo con los objetivos 

referentes a la motivaci�n en el alumno, y el principio �tico de conocer y divulgar la 

m�sica folkl�rica como una necesidad cultural. 

 

En la fusi�n de estos dos aspectos (t�cnicos-art�sticos) radica la importancia y valor 

de la propuesta, que pretende convertirse en material de apoyo para el aprendizaje del 

viol�n en Venezuela. 
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