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RESUMEN: 

 

Para realizar el presente Método de flauta transversa para principiantes, basado en 

canciones populares infantiles y en el desarrollo de la improvisación, en niños con 

edades comprendidas entre ocho y doce años, fue necesario realizar una selección 

de canciones populares infantiles que han sido transmitidas a los niños venezolanos 

de generación a generación. Para llevar a cabo este trabajo fue preciso efectuar una 

investigación de tipo documental con materiales como textos de pedagogía general, 

textos de pedagogía musical, métodos de flauta transversa y otros instrumentos así 

como la consulta de tesis, artículos y otras investigaciones afines; por otra parte se 

elaboraron  encuestas y entrevistas que luego fueron organizadas y analizadas para 

así elaborar un Método para flauta con CD de Pistas en base a las conclusiones  

alcanzadas. Al estudiante realizar estudios con el presente Método desarrollará 

habilidades técnicas y al mismo tiempo fortalecerá la improvisación basada en el 

sistema tonal, equilibrando así su oído rítmico y melódico. 

 

PALABRAS CLAVES: Método Técnico, Método Para Niños, Flauta Transversa, 

Improvisación, Canciones Populares Infantiles. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Las canciones populares infantiles pueden servir como herramienta eficaz para 

fomentar el desarrollo del oído rítmico y melódico en los niños tomando en cuenta 

que es una música dotada en la mayoría de los casos de gran significado. “Un 

aprendizaje es significativo cuando nuevas ideas y conceptos se vinculan 

substancialmente con los conocimientos que la persona ya posee”1, las canciones 

populares infantiles son un medio para propiciar aprendizajes significativos ya que 

los niños tienen aproximación a ellas por ser la música que escuchan en su entorno a 

través de su contacto familiar principalmente su contacto con figura maternal y en 

sus primeras experiencias escolares. 

 

Bajo la perspectiva epistemológica constructivista el conocimiento de la realidad no 

es solamente producto de la actividad de pensar, involucra también la interacción del 

pensamiento individual  en sociedad en el grupo humano donde habita esa persona2, 

las canciones populares infantiles han sido transmitidas culturalmente de generación 

en generación y para efectos de la presente investigación constituyen una base de 

interacción del pensamiento del niño con el objeto de conocimiento,al realizar una 

selección de canciones populares infantiles que establezcan una base o 

conocimiento anterior para luego construir nuevos conocimientos en los estudiantes, 

quienes al ejecutar estas canciones aprenderán habilidades técnicas y al mismo 

tiempo desarrollarán la improvisación basada en el sistema tonal, para equilibrar su 

                                                
1Freddy Sánchez M. “Plan del programa taller de psicología del aprendizaje”, en Aprendizaje Significativo. 

(Caracas: Instituto Universitario de Estudios Musicales, 2000) 20. 
2Ibíd., 8. 
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oído rítmico y melódico. 

 

En la metodología de Kodály la canción popular es la lengua materna del niño, por 

tanto debe ser formado musicalmente con música de su entorno social.3 La música 

popular infantil es una música que los niños en su mayoría tienen acceso a ella 

desde su contacto con figura maternal y posteriormente la cantan en la escuela. 

Según Frida Díaz Barriga Arcedo y Gerardo Hernández Rojas “La concepción 

constructivista del aprendizaje escolar encuentra sustento en la idea de que la 

finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover 

los procesos de crecimiento personal del alumno, en el marco cultural del grupo al 

que pertenece” 4 . Esta música al ser memorizada por el niño constituirá una  

estrategia de aprendizaje puesto a que ya el niño conoce estas melodías y al ser 

familiares para él despertará así su interés por el objeto de conocimiento. Para 

efectos de la presente investigación se realizó una selección de canciones populares 

infantiles conocidas culturalmente por los estudiantes, que luego serán ejecutadas 

por ellos para construir nuevos conocimientos técnicos de la flauta transversa y el 

desarrollo de la improvisación.   

 

Edgar Willems afirmó que: "Todo alumno, desde el comienzo hasta el final de sus 

estudios, para estar en línea musical natural, debería practicar un mínimo de 

improvisación" 5 . La mayoría de los métodos de improvisación instrumental son 

pensados para adultos, la improvisación es un hecho creativo de valor personal, los 

niños son más espontáneos que los adultos, en su mayoría no tienen prejuicios y 

dada la circunstancia los docentes no deberían esperar que un estudiante esté en 

edad adulta para encausarlo en la improvisación, en lugar de desarrollar estas 

habilidades de ser posible desde su niñez. Según la experiencia de la autora al 

trabajar con niños y adultos y al haber realizado en clases diversos ejercicios para el 

desarrollo de la improvisación y la creatividad, se puede decir que los niños tienen 

mayor facilidad para el desarrollo de la improvisación que los adultos que no hayan 

                                                
3Hajnoczy. “El método Kodály” http://metodokodaly.blogspot.com. 
4 Díaz Barriga Arcedo y Hernández Rojas, “Constructivismo y aprendizaje significativo”, 27.  
5Willems, Las bases psicológicas de la educación Musical, 81. 
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sido encausados a la misma, por tal razón el presente Método busca la enseñanza 

de  aspectos técnicos del instrumento a través de canciones populares infantiles y al 

mismo tiempo aborda el desarrollo de la improvisación. También ofrece un CD con 

Pistas como material de apoyo que favorece el propósito del Método al permitir que 

el estudiante al ejecutar las canciones populares infantiles se sienta  acompañado 

musicalmente. 

 

En Venezuela la educación formal de la música no incluye dentro de sus programas 

la improvisación como base en el desarrollo instrumentista. Los programas para la 

realización de estudios musicales en Venezuela, aparecen en las Gacetas Oficiales 

de la República de Venezuela Nº 25.362, del año 1.958 y Nº 909 Extraordinario del 

año 1.964, estas normativas fueron reguladas por el ministerio de Educación y 

Deportes6. Cabe destacar que durante más de cuarenta años dichos programas no 

han sido objeto de ninguna modificación; este hecho refleja el poco interés de los 

rectores en materia educativa en Venezuela de promover actualizaciones que en 

materia de educación musical prosperan en otras partes del mundo7.En la actualidad 

la mayoría de los programas de estudios utilizados para la formación musical son 

adaptaciones de esta publicación. Como dato resaltante no se plantea una 

bibliografía o métodos obligatorios para el estudio de la Flauta, de esta manera 

queda abierta la posibilidad de utilizar cualquier método que cumpla con los objetivos 

determinados en cada uno de los cursos8. 

 

Pese a las limitaciones de los programas de enseñanza de la ejecución de la flauta, 

en Venezuela hubo un movimiento muy importante en el cual se unieron 

conocimientos académicos junto a corrientes de la música instrumental de corte 

popular con raíces tradicionales, teniendo en su momento como principal 

representante al flautista José Antonio Naranjo y su trabajo musical en la agrupación 

“El Cuarteto”. El maestro Naranjo ha influenciado y formado a muchos flautistas del 

                                                
6 Andrés Eloy Rodríguez “Utilización de Elementos de la Música Venezolana Para la Enseñanza de la Flauta 

Traversa” (Trabajo de Grado de Maestría, Universidad Simón Bolívar, 2007), 30. 
7Ibíd., 31. 
8Ibíd., 31. 
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país9. Posterior a este trabajo se encuentran “agrupaciones y solistas como Luis Julio 

Toro con Gurrufío, Marco Granados, Omar Acosta y su Ensamble, Javier Montilla con 

Pabellón Sin Baranda, José Antonio Morocho Vásquez y El Tramao, Miquirebo 

Cuarteto De Flautas De Venezuela, Juan Manuel Ardila y Andrés Eloy Rodríguez con 

Onkora, Saúl Vera Ensamble, Huáscar Barradas, Nicolás Real, La Orquesta Nacional 

De Flautas, Manuel Rojas con Manoroz, Domingo Moret con el grupo Raíces De 

Venezuela, Los Sinvergüenzas y tantos otros en el interior del país”10. 

 

Los géneros musicales más utilizados en las diferentes agrupaciones de música 

popular tradicional en donde interviene la flauta como instrumento solista son los 

siguientes: “vals, merengue, joropo (oriental, llanero, central), danza, bambuco.  

 

De esta manera queda claro que la música popular tradicional ha sido tema de in-

terés para los flautistas venezolanos. Pero los métodos de estudios que se utilizan 

para la enseñanza formal de la flauta en su mayoría son europeos o estadouniden-

ses, lo ideal sería realizar igualmente métodos para el aprendizaje de la flauta trans-

versa basados en las características culturales propias del niño y a través de las 

canciones populares infantiles se creará en los niños principiantes de flauta transver-

sa aprendizajes resistentes al olvido, al ofrecerles un Método de enseñanza técnica 

del instrumento tomando como conocimiento previo la música que ya conocen.  

 

Por otro lado, es de hacer notar que en la música tradicional el factor improvisación 

es muy importante, algunos de estos géneros tienen el componente de la 

improvisación por parte del instrumentista que lleva la melodía como en el caso del 

joropo oriental con estribillo. Más recientemente se da la tendencia como en 

expresiones como el jazz, de improvisar en una segunda vuelta sobre el esquema 

armónico en el cual se apoya la melodía original”11.  

 

                                                
9Raimundo Pineda, “La Flauta en Venezuela: A medio Camino entre lo Académico y lo Popular”, 

http://www.flautistico.com/blog (consultado enero de 2014).  
10 Ibíd. 
11 Rodríguez “Utilización de Elementos de la Música Venezolana Para la Enseñanza de la Flauta Traversa”, 25. 

 

http://www.flautistico.com/blog
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La presente investigación brinda la posibilidad de enseñar a estudiantes principiantes 

de flauta transversa del país con edades comprendidas entre ocho y doce años 

aspectos técnicos del instrumento y al mismo tiempo el desarrollo de la improvisación 

al construir nuevos conocimientos a través de música que constituye una base que  

se tomara como conocimiento previo, provocando de esta manera aprendizajes 

significativos; al mismo tiempo se convierte en una herramienta pedagógica para la 

enseñanza de la flauta transversa que podrá ser aplicable para otros instrumentos al 

ser adaptado a las necesidades de los mismos.      
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación: 

 

Los métodos y trabajos propuestos a continuación son considerados como 

antecedentes a la presente investigación ya que se basan en la utilización de la 

música venezolana para el aprendizaje técnico del instrumento o en la aproximación 

de los estudiantes a la improvisación utilizando partituras más CD de pistas que 

funcionan como acompañamiento. 

 

2.1.1 Glenn Michael Egner: 

En el año 1980, realizó un método para flauta transversa pensado para estudiantes 

venezolanos, sus lecciones son progresivas y utiliza canciones venezolanas, el libro 

fue realizado para estudiantes de flauta  de la Orquesta Nacional Juvenil 

(Conservatorio Simón Bolívar), fue publicado por la editorial P. Antolin C.12.  

 

2.1.2 Matthijs Broer y Jaap Kastelei: 

Realizaron unos métodos para flauta travesera, que llamaron Escuchar, Leer & Tocar, 

en los mismos abordan los aspectos técnicos del instrumento y también en un gran 

número de lecciones aproximan al estudiante a la improvisación, para la ejecución de 

las lecciones cuentan con pistas que funcionan como acompañamiento, su 

presentación es método de partituras más un CD13. 

 

                                                
12Gleen Michael Egner, Método para flauta, Vol.1. (Venezuela: Editorial P. Antolin C., 1980). 
13Matthijs Broer, Jaap Kastelein, Escuchar, leer & tocar, Vol.1, Método para flauta travesera. (España: Piles     

Editorial de Música, 2003). 
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2.1.3 Andrés Eloy Rodríguez: 

En su Trabajo de Grado “Utilización de Elementos de la Música Venezolana Para La 

Enseñanza de la Flauta Traversa”, presentado a la Universidad Simón Bolívar, para 

optar al grado de Magister en Música, en marzo de 2007, determina los elementos de 

la música venezolana que se pueden utilizar para contribuir en el proceso de la 

enseñanza de la flauta traversa, en estudiantes de nivel intermedio y el empleo de 

estos elementos para la elaboración de un método de estudios14. 

 

A continuación se presentan trabajos de investigación realizados para otros 

instrumentos musicales donde la música infantil venezolana se comporta como eje 

fundamental para la enseñanza de diversos aspectos técnicos: 

 

2.1.4 Pablo Vázquez:  

En su Trabajo de Grado “Método Práctico de Violín para el Nivel de Iniciación 

Utilizando Música Infantil Venezolana”, presentado a la Universidad Simón Bolívar, 

para optar al grado de Magister en Música, en el año 2005, realizó una selección de 

música infantil venezolana, las adaptó a las exigencias técnicas del violín delimitando 

aspectos técnicos plasmándolos en una propuesta metodológica basada en la 

sistematicidad y organización del estudio15. 

 

2.1.5 Valentina Palma Román: 

En su Trabajo de Grado “Recursos del Folklore Infantil Venezolano que Favorecen el 

Aprendizaje Básico del Clarinete”, presentado a la Universidad Simón Bolívar, para 

optar al grado de Magister en Música, en marzo de 2007, planteó resolver los 

problemas básicos del clarinete mediante el uso del folklore infantil venezolano, 

incorporando melodías y ritmos venezolanos arraigados en las tradiciones culturales 

y familiares del alumno, a un método de estudios de dificultad progresiva16. 

 

                                                
14Rodríguez “Utilización de Elementos de la Música Venezolana Para la Enseñanza de la Flauta Traversa” v. 
15 Pablo Vázquez “Método Practica de Violín para el Nivel de Iniciación Utilizando Música Infantil Venezolana” 

(trabajo de Grado de Maestría, Universidad Simón Bolívar, 2005), i.  
16Valentina Palma Román “Recurso del Folklore Infantil Venezolano que Favorece el Aprendizaje Básico del 

Clarinete” (Trabajo de Grado de Maestría, Universidad Simón Bolívar, 2007), iv. 
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2.2 Bases teóricas: 

 

La siguiente es una lista de conceptos generales sobre pedagogía y métodos para la 

enseñanza musical que fueron útiles como bases para la realización del Método:  

 

2.2.1 Constructivismo: 

Es una corriente epistemológica o teoría que explica la naturaleza del conocimiento 

humano en donde la realidad no solo es producto del pensamiento, comprende 

también la integración y negociación del pensamiento individual en sociedad, en el 

grupo humano donde habita una persona17. “Aprendemos algo cuando ya tenemos 

una concepción aunque pequeña y hasta falsa de ese algo. Todo conocimiento 

resulta de la reorganización de un conocimiento anterior y toda nueva adquisición 

que tenga el carácter de novedad se pone en relación con lo que se ha adquirido 

nuevamente”18.La idea central del constructivismo se resume en la siguiente frase: 

“Enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextualizados”19
 

 

2.2.2 El constructivismo Social: 

Es la propuesta psicológica del aprendizaje a la que fue asociado en los años treinta 

del Siglo XX el psicólogo y filósofo ruso Lev Vigotsky, en donde el aprendizaje se 

realiza en sociedad. En el constructivismo social el conocimiento es producto de 

circunstancias sociales y es de naturaleza histórico-social. Debe existir la interacción 

del sujeto con el objeto de conocimiento para que se produzca el aprendizaje que 

luego se completa con la mediación cultural20
 

 

2.2.3 Aprendizaje significativo: 

El creador de la teoría del aprendizaje significativo fue el psicólogo David Paul 

Ausubel (Nueva York 1918-2008) su obra se insertó dentro de la psicología cognitiva 

                                                
17Sánchez, “Plan del Programa Taller de Psicología del Aprendizaje”, 8. 
18Ibíd., 15. 
19 Frida Díaz Barriga Arcedo y Gerardo Hernández Rojas, “Constructivismo y aprendizaje significativo”, en 

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, (Editorial McGRAW-HILL/INTERAMERICANA 

EDITORES, 2010),  27. 
20 Sánchez, “Plan del Programa Taller de Psicología de Aprendizaje”,17. 
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Estadounidense; su teoría sobre el Aprendizaje Significativo constituye uno de los 

aportes más importantes de la teoría psicológica de la actualidad 21. Aprendizaje 

Significativo es cuando nuevas ideas y conceptos se vinculan con conocimientos que 

la persona ya posee. El aprendizaje significativo se asimila a estructuras mentales ya 

existentes, por tal razón es resistente al olvido 22 . “Cada individuo capta la 

significación del material nuevo en función de las peculiaridades históricas de su 

estructura cognitiva”23.La forma en la que el conocimiento significativo se incorpora 

en la estructura cognitiva, es la siguiente:  

 La información nueva se relaciona con la ya existente. 

 El alumno debe tener disposición o actitud favorable para extraer el significado. 

 El alumno posee los conocimientos previos.  

 Se puede construir una red conceptual. 

 condiciones:  

Material: significado lógico. 

Alumno: significación psicológica.  

 Pueden promoverse mediante estrategias apropiadas (por ejemplo, los 

organizadores anticipados y los mapas conceptuales)24. 

 

2.2.4 Método de Zoltán Kodály (1882-1967): 

Pedagogo húngaro, cuyo trabajo se fundamentó en recopilar música popular y 

folklórica de los pueblos húngaros, para posteriormente ordenarla y clasificarla y 

hacer cancioneros y materiales didácticos para todos los niveles. Para el método 

Kodály la voz es el mejor sistema para el desarrollo de aptitudes musicales ya que es 

el instrumento más accesible para todos, se basa en repertorios infantiles, de esta 

manera  comienza primero por la práctica para luego llegar a la teoría. En el 

desarrollo de la ejecución instrumental se tocan las mismas canciones infantiles que 

los niños ya han cantado25. En relación a la improvisación según el método Kodály es 

importante que la educación musical no se limite a la música compuesta por otros, 

                                                
21 Díaz Barriga Arcedo y Hernández Rojas, “Constructivismo y aprendizaje significativo”,25.  
22Sánchez, “Plan del Programa Taller de Psicología de Aprendizaje”, 20. 
23Ibíd. 
24 Díaz Barriga Arcedo y Hernández Rojas, “Constructivismo y aprendizaje significativo”,30.  
25Katalin Hajnoczy. “El método Kodály” http://metodokodaly.blogspot.com. 



10 

 

 

sino que se debe permitir que los niños produzcan sus propias ideas musicales a un 

nivel adecuado según su edad o madurez intelectual26. 

 

2.2.5 Método de Carl Orff (1895-1982): 

Fue creador junto a la bailarina y pedagoga Dorothee Günther  en el año 1984 de 

una escuela de música, gimnasia y danza que marco pauta al proponer una nueva 

alternativa de enseñanza musical para niños, su método fue uno de los más 

influyentes en el siglo XX. El método se basa en la relación ritmo-lenguaje en donde 

el niño siente la música antes de aprenderla a niveles instrumental, verbal, vocal y 

corporal;  utilizado canciones folklóricas de su país y abordando  la improvisación y la 

composición para reforzar el pensamiento creativo 27.  

 

2.2.6 Método de Shinichi Suzuki (1898-1998):  

Fundador en el año 1928 de un instituto de investigaciones sobre la educación del 

talento. Para Suzuki el talento no es hereditario, por lo contrario puede ser 

desarrollado con un adecuado entrenamiento. Aquí la música es una herramienta 

para el desarrollo del talento, su método no se basa únicamente a la educación 

musical. Suzuki utiliza como instrumento para las experiencias musicales de su 

método el violín cuya enseñanza no es para formar virtuosos del instrumento, sino la 

búsqueda del  desarrollo de las capacidades del niño que le permita convertirse en 

un ser equilibrado. El niño escucha diariamente una música que después utilizara 

para aprender más fácilmente habilidades al escuchar y repetir lo que oye. El niño 

intentará tocar tan bien como lo hace el intérprete28. 

 

2.2.7Método de Edgar Willems (1890-1978): 

Propone una metodología cuyos principios parten de que la sensibilización musical 

debe comenzar desde la cuna, relaciona ritmo, melodía y armonía con tres principios 

                                                
26 Emilio Molina, “La improvisación como sistema pedagógico”, Instituto de la Educación Musical (IEM) 

http://www.iem2.com. (consultado diciembre 2012). 
27

Maravillas Díaz, Andrea Giráldez, “Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical”, en Carl 

Orff,  Sofía López Ibor, Editorial Graó, 2007. 
28Mariantonia Palacios. “El método Suzuki o la educación del talento”, Universidad Central de Venezuela, 

Facultad de Humanidades, Escuela de Arte, Departamento de música, Catedra Metodología de la Enseñanza 

Musical.  

http://www.iem2.com/
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vitales que son la fisiológica, la afectiva y la mental, dio gran importancia al desarrollo 

o formación auditiva. La improvisación favorece la fusión de elementos rítmicos, 

sensoriales, melódicos y armónicos 29 . Para el método Willems la improvisación 

prepara al alumno para afrontar el campo de la composición, sin que esto signifique 

que todos deben ser compositores, lo ideal sería que cada músico tuviera la 

posibilidad de componer y asimismo improvisar, aunque fuese solo en una modesta 

escala30. 

  

2.2.8 Características cognitivas de los niños con edades comprendidas entre ocho y 

doce años:  

Según el cuadro de las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget podemos 

dividir las edades aproximadas en dos grupos:  

 

 Niños entre siete y once años (aquí podemos ubicar a los niños con edades 

comprendidas entre ocho y once años, a los cuales va dirigida nuestra 

investigación): los niños realizan actividades cognitivas (actividades mentales 

componentes de pensamiento lógico). Los niños no son engañados por 

apariencias; entienden propiedades básicas y relaciones entre objetos y 

eventos en el mundo cotidiano e Infieren los motivos por medio de la 

observación del comportamiento de otros y las circunstancias en las que 

ocurren.  Para Piaget este grupo de niños se encuentran dentro de la etapa 

que él denominó operaciones concretas31. 

 

 Niños once años en adelante: las operaciones cognitivas son organizadas de 

manera que les permite “operar” sobre las operaciones (piensan respecto al 

pensamiento), el pensamiento lógico ya no está limitado a lo concreto u 

observable; se ponderan asuntos hipotéticos por tal razón el adolecente puede 

convertirse en un ser idealista.  Son capaces de aplicar el razonamiento 

                                                
29Willems, Las bases psicológicas de la educación musical: (Editorial universitaria de Buenos Aires, 1969)  81. 
30 Molina, “La improvisación como sistema pedagógico”3. 
31 David Shaffer, Sicología del desarrollo. Infancia adolescencia. (Editorial: International Thomson editores, 

2000) 55. 
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deductivo sistemático buscando las posibles soluciones a un problema y 

escoger la respuesta correcta. En esta etapa el pensamiento es sistemático y 

abstracto y Piaget la llamó etapa de operaciones formales32.   

 

La presente investigación tendrá como fin la realización de un Método para niños con 

edades comprendidas entre ocho y doce años. A pesar de que el cuadro de 

desarrollo cognitivo de Piaget comienza con niños de siete años; cabe destacar que 

en su mayoría los niños de ocho años ya están preparados físicamente para trabajar 

la alineación del cuerpo con el instrumento, es decir con la flauta. 

 

Piaget reconoce una nueva etapa de los procesos cognitivos desde los once años de 

edad en adelante llamándola etapa de operaciones formales, un niño de once o doce 

años va adquiriendo cambios a niveles cognitivos, cambios  que se van dando poco 

a poco hasta que el niño definitivamente llega a la adolescencia, por tal razón el 

rango de edad de la presente investigación es hasta los doce años.    

 

2.3 Definición de términos básicos de la investigación: 

 

A continuación la definición de diversos términos básicos a fines con la investigación: 

 

2.3.1 Método: 

Según Andrés Eloy Rodríguez un método es el: “Conjunto o colección de lecciones, 

agrupada según determinados criterios, entre los cuales encontramos: 

Dificultad: ejercicios progresivos en orden de mayor a menor dificultad. 

Tonalidad: ejercicios agrupados bajo la misma tonalidad, o siguiendo un 

determinado patrón (orden de aparición de sostenidos o bemoles). 

Aspectos técnicos diversos: articulaciones, estilos de fraseo33. 

 

 

                                                
32Ibíd. 
33 Rodríguez, “Utilización de Elementos de la Música Venezolana Para la Enseñanza de la Flauta Traversa”,9-10.  
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2.3.2 Técnica:  

Se refiere a los procedimientos prácticos o reglas que favorecen la ejecución 

instrumental. Para Juan Carlos Brandt las técnicas son “actividades, modos maneras, 

estilos y formas de aplicar una estrategia metodológica, de acuerdo con el objeto al 

cual se dirija y se aspire lograr aprender su contenido, según cada ciencia”34 

 

2.3.3 Estudio: 

Se refiere a una pieza no muy larga cuyo objetivo es trabajar uno o varios aspectos 

de la técnica del instrumento. Los estudios son ideados para abordar aspectos 

técnicos específicos y al mismo tiempo  explotar detalles que se encuentran en las 

grandes obras como la musicalidad y el sentido de las frases. 

 

2.3.4 Música Popular: 

El empleo del término Popular ha sido objeto de muchas polémicas entre 

antropólogos, etnólogos y folkloristas debido a la gran diversidad de significados que 

encierra. Los folkloristas comenzaron a utilizar este término en el siglo XIX 

refiriéndose a los aspectos puros de la identidad de una localidad, aquellos que 

diferencian a un grupo de otro; para los medios de comunicación de masa el termino 

popular significa lo que es consumido masivamente35.La definición de la Escuela de 

Praga señala: “Popular es aquel canto-cualquiera que sea su origen productivo- que 

tiene una divulgación de masa y que está abierto a infinitas variaciones de 

elaboración personal”36.Para efecto de esta investigación se tomará en cuenta ésta 

definición, haciendo énfasis en que se llamará música popular solamente a aquella 

música transmitida de generación a generación sin importar su país de origen; es 

decir puede ser una canción de origen español transmitida en nuestro país por varias 

generaciones. 

 

 

                                                
34 Juan Carlos Brandt, Andragogía propuesta de autoeducación (Caracas: Editorial  UNESR. CDCHT. Tercer 

Milenio C.A, 1998) 116.  
35 María Asunción Lizarazu De Mesa “Música Popular Tradicional en la Provincia de Guadalajara: Análisis del 

Proceso de Cambio Cultural” (Trabajo de Grado de Doctorado, Universidad Compluense de Madrid, 1.991), 20. 
36Ibíd., 22. 
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2.3.5 Música Infantil: 

Rafael Rodríguez Salazar para su Trabajo de Grado “Catálogo de obras infantiles de 

Compositores Académicos Venezolanos”, presentado a la Universidad Simón Bolívar, 

para optar al grado de Magister en Música, en el año 2008, realizó entrevistas por 

medio de cuestionarios electrónicos y uno de sus entrevistados fue Emilio Mendoza 

(12 de junio de 2008), quien en la entrevista afirmó que la“Música infantil es la que 

está compuesta para ser oída, cantada y tocada por niños, tanto para la diversión, 

como medio para el aprendizaje de la música como arte y cultura, como vía para la 

sociabilización, formación de identidad cultural, y disfrute de la vida”37.  

 

2.3.6 Canciones Populares Infantiles: 

Tomado como base la definición de música infantil por el profesor Emilio Mendoza 

citada más arriba y las experiencias propias de la autora se llamará en esta 

investigación Canciones Populares Infantiles a aquella música que ha sido 

compuesta para ser oída y cantada por los niños desde generaciones anteriores 

comenzando con las canciones infantiles aprendidas en su entorno familiar, 

principalmente su contacto con figura maternal y posteriormente durante sus 

primeros años escolares, abordando en gran parte de los casos aspectos del 

aprendizaje como desarrollo del lenguaje, desarrollo motriz si es acompañado con 

movimientos corporales o danza y la enseñanza de valores morales y las buenas 

costumbres.  

 

2.3.7 Improvisación: 

”Ejecución sonora instantánea producida por un individuo o grupo de individuos que 

abarca desde la libertad total, hasta la sujeción de pautas estrictas, desde la situa-

ción espontánea hasta la participación de la conciencia mental”38.Improvisar musi-

calmente se refiere a jugar a construir sonidos, ritmos y formas, no se trata de tocar 

por tocar, es un proceso de construcción artística.  Al experimentar con elementos 

sonoros surgen ideas que se combinan y ordenan bajo la percepción auditiva, por 

                                                
37Rafael Rodríguez Salazar “Catálogo de Obras Infantiles de Compositores Académicos Venezolanos”, (Trabajo 

de Grado de Maestría, Universidad Simón Bolívar, 2008), 12. 
38Violeta Hemsy de Gainza, La improvisación musical, (Buenos Aires: Editorial Ricordi Americana, 1983) 11. 
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medio de la improvisación se construyen bases para la realización de creaciones 

musicales, en donde se manifiestan estados anímicos, conocimientos y el desarrollo 

psicomotor39.El campo de la improvisación musical es muy amplio, por tal razón el 

Método concebido en este trabajo se ciñe específicamente a lograr que el estudiante 

realice variaciones rítmicas, donde se sugiere la lectura de las mismas notas de la 

melodía pero utilizando diferentes figurajes rítmicos;y variaciones melódicas  sugi-

riendo con precisión las notas que se deberán utilizar, con acepción de la canción 

infantil “María Moñito” presente en la Lección Nº7, Pista 3; en donde el estudiante 

tocará en estricta figura de corchea las notas que desee, pero debe respetar las altu-

ras o ubicaciones en el pentagrama de las figuras de negra.Las improvisaciones en 

el presente Método serán construidas sobre los mismos ciclos armónicos de las can-

ciones infantiles en cuestión; esto a su vez permite que si por alguna circunstancia el 

estudiante necesita un poco más de tiempo para digerir el hecho de improvisar, pue-

de repetir el tema hasta que logre integrar la conciencia del ciclo armónico que co-

rresponde a la canción; logrando así a través de la experimentación, la creatividad y 

la espontaneidad un trabajo detenido que permita un mayor desarrollo sobre las es-

calas y aproximando al niño al estudio de la tonalidad.  

 

2.3.8 Ritmo: 

Para Edgar Willems el ritmo “Es número, movimiento, orden, organización, propor-

ción, vida, forma, instinto, fuerza, repetición, alternancia, simetría, duración, intensi-

dad, medida, descanso, voluntad, y no termina la lista”40.En relación con la evolución 

humana(…) la exteriorización más espontánea se manifiesta a través del ritmo que 

contiene una fuerza que debe ser aprovechada por los profesores41. Según Martenot: 

                                                
39 Consuelo Arguedas Quesada, “La improvisación musical y currículo escolar”. (Costa Rica: Instituto de 

Investigación para el mejoramiento de la Educación Costarricense, Actualidades Investigativas en Educación, 

2003) 3-4-5.  
40Willems, Las bases psicológicas de la educación musical (Argentina: Editorial universitaria de Buenos Aires, 

1969)  32. 
41 Maurice Martenot,  Principios fundamentales de formación musical y su aplicación, (Madrid: Ediciones Rialp, 

S.A., 1993) 37. 
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“La educación musical debe empezar por el ritmo en su expresión más directa, más 

rudimentaria, más instintiva”42. 

 

2.3.9 Melodía: 

“Cualidad de los sonidos, basada en la sucesión de las notas que los componen”43. 

La melodía es dependiente del ritmo que siendo el elemento más material tiene 

prioridad, la melodía siempre ha sido  el elemento más característico de la música44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Ibíd. 
43 Jairo Camacho, “Diccionario de la Lengua Española”, (Editorial: Educar Cultural Recreativa S.A, 1991). 
44Willems, Las bases psicológicas de la educación musical (Argentina: Editorial universitaria de Buenos Aires, 

1969)  69. 
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CAPÍTULO III 

 

 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA: 

 

 

3.1 Instrumentos para la obtención de datos: 

 

La presente investigación es de tipo documental ya que para sus fines  fue necesario 

consultar libros, documentos electrónicos, partituras, diversos métodos para la 

enseñanza de la flauta transversa, métodos para la enseñanza de otros instrumentos 

y la revisión de algunas tesis de interés; se realizaron encuestas y entrevistas para la 

recaudación de información pertinente que luego fue sometida a revisión y análisis, 

por tal razón se puede indicar que también es una investigación de campo de tipo 

descriptiva; cabe destacar que la población y muestra para efectos de la presente 

investigación fue recaudada en Caracas y en el Estado Vargas. Una vez recaudada 

toda la información requerida fue posible la elaboración de Método y  también la 

grabación de un CD con Pistas de acompañamiento de batería, bajo y teclado. 

 

Las encuestas fueron realizadas a niños con edades comprendidas entre ocho y 

doce años no necesariamente estudiantes de música, esto con el fin de determinar 

cuáles eran las canciones populares infantiles más conocidas; para ello el 

instrumento se basó en una lista de canciones populares infantiles en la cual los 

niños seleccionaron marcando con X  las canciones que conocían (selección 

múltiple); al mismo tiempo les fue presentado fragmentos de audios de las canciones 

infantiles en el mismo orden de la lista. Las encuestas se realizaron en  instituciones 

con las siguientes características: una institución o escuela pública ubicada en una 

zona rural, una institución o escuela pública ubicada en una zona urbana, una 

institución o escuela privada, una escuela de música y un núcleo de FundaMusical 
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Bolívar (antes FESNOJIV).  

 

Las entrevistas fueron diseñadas para flautistas que practicaran el ejercicio docente 

en diversas instituciones de enseñanza musical, entre ellas Escuelas de Música y 

Núcleos de FundaMusical Bolívar por ser  instituciones de formación musical a 

edades tempranas, así como también a docentes con gran experiencia en la 

enseñanza de la flauta que alguna vez hayan trabajado con niños con edades 

comprendidas entre ocho y doce años.  Solo de esta manera era posible saber si 

algunos profesores de flauta transversa habían utilizado canciones populares 

infantiles para la enseñanza del instrumento e indagar según el criterio de cada uno 

de ellos que aspectos de la enseñanza de la flauta transversa se deberían abordar al 

realizar un Método con estas características.  

 

Se Entrevistó al profesor José Antonio Naranjo (Toñito), como docente de flauta de 

gran experiencia y como intérprete e improvisador de música venezolana, cabe 

destacar que para estos fines se aplicó la entrevista utilizada para profesores de 

flauta y una entrevista donde el profesor Naranjo refirió algunas de sus experiencias 

como improvisador y según sus consideraciones respuestas a interrogantes como la 

edad ideal para abordar la improvisación, si el hecho de la improvisación requiere de 

técnicas específicas y cuales si dichas técnicas son existentes y el cómo debería 

abordarse la improvisación en niños estudiantes principiantes de flauta transversa  

con edades comprendidas entre ocho y doce años.  

 

En resumen los instrumentos para la obtención de datos pertinentes a esta 

investigación fueron los siguientes: Investigación de tipo documental, Encuestas para 

niños con edades comprendidas entre ocho y doce años, Entrevista para profesores 

de flauta, Entrevista al flautista José Antonio Naranjo (Toñito). 
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3.1.1 Instrumento con el cual fueron efectuadas las encuestas: 

 
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
Maestría en Música 
 

Institución: ___________________________ Grado: _______ Sección: ______ 

Fecha de Nacimiento: __________________Edad: _____ Fecha: ___________ 

 

A continuación se presenta una lista de canciones infantiles, al mismo tiempo 

escucharas fragmentos de los audios de dichas canciones; cuando reconozcas una 

canción marca con X en el recuadro de la derecha de su nombre y si no la conoces 

no marques nada. Los recuadros del 30 al 32 son para que coloques nombres de 

canciones infantiles que conozcas y no estén en la lista.    

Lista de Canciones Infantiles. X Lista de Canciones Infantiles. X 

1. “Los Pollitos”  17. “Toque De Diana”.  

2. “Duérmete Mi Niño”  18. “¿Dónde Están Las Llaves?”  

3. “Campanero- La Lechuza”  19. “Estrellita”.  

4. “A La Víbora”  20. “Maquini Surci”  

5. “El Elefante”  21. “Mi Real Y Medio”  

6. “Ale Limón”  22. “Mi Burrito Sabanero”  

7. “Mambrú”  23. “Noche De Paz”  

8. “Palomita Blanca”  24. “Niño Lindo”  

9. “María Moñito”  25. “Si La Virgen Fuera Andina”  

10. “Arroz Con Coco”  26. “De Contento”  

11. “El Barquito”  27. “Espléndida Noche”  

12. “Tengo Una Muñeca”  28. “La Jornada”.  

13. “La Manzana”  29. “Tun Tun Quién Es”  

14. “Madrecita”  30.  

15. “Cumpleaños Feliz”  31.  

16. “Los Chimi Chimitos”  32.  
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3.1.2 Instrumentos con los cuales fueron efectuadas las entrevistas: 

 

3.1.2.1 Entrevista para profesores de flauta: 

 

1¿Qué métodos de enseñanza de la flauta utiliza para iniciar en el instrumento a sus 

estudiantes de 8 a 12 años? 

 

2 ¿Utiliza métodos de música popular infantil venezolana para la enseñanza de la 

flauta en niños de 8 a 12 años? 

 

3 ¿Sabe de la existencia de métodos para la enseñanza de la flauta transversa ba-

sados en música popular infantil venezolana? ¿De ser afirmativa su respuesta cuá-

les?  

 

4 ¿Ha utilizado alguna vez con estudiantes de 8 a 12 años canciones populares in-

fantiles venezolanas para abordar algún aspecto técnico? 

 

5 ¿Está de acuerdo en que los niños de 8 a 12 años trabajen la improvisación? ¿Por 

qué? 

 

6. ¿Cree usted en la posibilidad de enseñar flauta a través de un Método basado en 

canciones populares infantiles que a la vez aborden la improvisación? 

 

7 ¿De realizarse un Método técnico que aborde la improvisación, que aspectos del 

estudio del instrumento considera que deberían ser tomados en cuenta? 
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3.1.2.2 Entrevista al Maestro José Antonio Naranjo. 

 

1 ¿Cómo aprendió a improvisar? 

 

2 ¿A qué edad aprendió a improvisar? 

 

3 ¿Según sus consideraciones cual sería la edad ideal para abordar la improvisa-

ción? 

 

4 ¿Improvisar requiere de una técnica específica? ¿Cuál? 

 

5 ¿Ha enseñado improvisación a sus estudiantes de flauta? 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

A continuación los resultados y el análisis efectuado a las encuestas: 

 

4.1 Resultados de las encuestas: 

 

4.1.1 Resultados de las encuestas en la Escuela Bolivariana Felipe Santiago Estévez 

(Parroquia Catia La Mar, Edo. Vargas): 

 

Características: Institución Pública en  Zona Urbana 

Cantidad de Estudiantes: 23   Grados: 3ero, 4to y 6to 

Fecha de la encuesta: 24-04-2014 

Cantidad de niños por edades:   

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

2 8 6 5 2 

 

 

Lista De Canciones Infantiles. La Conocen No La Conocen 

3. “Los Pollitos” 22 1 

4. “Duérmete Mi Niño” 20 3 

5. “Campanero- La Lechuza” 22 1 

6. “A La Víbora” 20 3 

7. “El Elefante” 23 --- 

8. “Ale Limón” 12 11 

9. “Mambrú” 10 13 
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10. “Palomita Blanca” 21 2 

11. “María Moñito” 22 1 

12. “Arroz Con Coco” 22 1 

13. “El Barquito” 23 --- 

14. “Tengo Una Muñeca” 15 8 

15. “La Manzana” 23 --- 

16. “Madrecita” 9 14 

17. “Cumpleaños Feliz” 22 1 

18. “Los Chimi Chimitos” 22 1 

     17. “Toque De Diana” 22 1 

     18. “¿Dónde Están Las Llaves?” 10 13 

     19. “Estrellita” 23 --- 

     20. “Maquini Surci” 5 18 

     21. “Mi Real Y Medio” 20 3 

     22. “Mi Burrito Sabanero” 23 --- 

     23. “Noche De Paz” 13 10 

     24. “Niño Lindo” 22 1 

     25. “Si La Virgen Fuera Andina” 20 3 

     26. “De Contento” 20 3 

     27. “Espléndida Noche” 8 15 

     28. “La Jornada” 21 2 

     29. “Tun Tun Quién Es” 22 1 
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Cancines infantiles que no se encuentran en la lista y que han sido propuestas por 

los estudiantes de la Escuela Bolivariana Felipe Santiago Estévez. 

 

Nombre de la Canción Cantidad de Estudiantes que la 

Proponen:  

1. “La Pulga Y El Piojo” 10 

2. “La Cabra Mocha” 6 

3. “La Gallina Turuleca” 10 

4. “La Piñata” 1 

5. “Cardenalito” 2 

6. “Los Pollos De Mi Cazuela” 1 

7. “Tucusito” 1 

8. “La Culebra Loca” 1 

9. “La Pájara Pinta” 2 

10. “Salta La Rana” 1 

11. “Un Elefante” 1 
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4.1.2 Resultados de las encuestas en la Escuela Bolivariana Pio Rengifo (Tarmas, 

parroquia Carayaca, Edo. Vargas):  

 

Características: Institución Pública en  Zona Rural 

Cantidad de Estudiantes: 24   Grados: 3ero, 4to, 5to y 6to 

Fecha de la encuesta: 25-04-2014 

Cantidad de niños por edades:   

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

4 6 5 7 2 

 

 

Lista De Canciones Infantiles. La Conocen No La Conocen 

1. “Los Pollitos” 24 --- 

2. “Duérmete Mi Niño” 23 1 

3. “Campanero- La Lechuza” 22 2 

4. “A La Víbora” 20 4 

5. “El Elefante” 23 1 

6. “Ale Limón” 21 3 

7. “Mambrú” 11 13 

8. “Palomita Blanca” 10 14 

9. “María Moñito” 23 1 

10. “Arroz Con Coco” 21 3 

11. “El Barquito” 22 2 

12. “Tengo Una Muñeca” 15 9 

13. “La Manzana” 24 --- 

14. “Madrecita” 6 18 

15. “Cumpleaños Feliz” 22 2 

16. “Los Chimi Chimitos” 20 4 

     17. “Toque De Diana” 21 3 

     18. “¿Dónde Están Las Llaves?” 17 7 
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     19. “Estrellita” 22 2 

     20. “Maquini Surci” 3 21 

     21. “Mi Real Y Medio” 16 8 

     22. “Mi Burrito Sabanero” 23 1 

     23. “Noche De Paz” 16 8 

     24. “Niño Lindo” 23 1 

     25. “Si La Virgen Fuera Andina” 19 5 

     26. “De Contento” 22 2 

     27. “Espléndida Noche” 13 11 

     28. “La Jornada” 18 6 

     29. “Tun Tun Quién Es” 22 2 

 

Cancines infantiles que no se encuentran en la lista y que han sido propuestas por 

los estudiantes de la Escuela Bolivariana Pio Rengifo. 

 

Nombre de la Canción Cantidad de Estudiantes que la 

Proponen:  

1. “La Gallina Turuleca” 5 

2. “Una Plaza Redonda” 2 

3. “Encontré A Una Garza” 2 

4. “La Vaca Lechera” 3 

5. “Don Pepito” 1 

6. “Tres Pelitos” 1 

7. “Bibsi Bibsi Araña” 1 

8. “Simón Simón” 1 

9. “El Negro Y El Catire” 1 
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4.1.3 Resultado de las encuestas en la Escuela de Música Pablo Castellanos (Calle 

la Guzmania, Casa La Crespera, Macuto, Edo. Vargas): 

 

Características: Escuela de Música 

Cantidad de Estudiantes: 18   Grados: Entrenamiento B, Preparatorio A. 

Fecha de la encuesta: 28-04-2014 

Cantidad de niños por edades:   

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

3 7 5 2 1 

 

Lista De Canciones Infantiles. La Conocen No La Conocen 

1. “Los Pollitos” 18 --- 

2. “Duérmete Mi Niño” 10 8 

3. “Campanero- La Lechuza” 18 --- 

4. “A La Víbora” 18 --- 

5. “El Elefante” 16 2 

6. “Ale Limón” 6 12 

7. “Mambrú” 13 5 

8. “Palomita Blanca” 5 13 

9. “María Moñito” 16 2 

10. “Arroz Con Coco” 17 1 

11. “El Barquito” 16 2 

12. “Tengo Una Muñeca” 6 12 

13. “La Manzana” 18 --- 

14. “Madrecita” 8 10 

15. “Cumpleaños Feliz” 18 --- 

16. “Los Chimi Chimitos” 14 4 

     17. “Toque De Diana” 10 8 

     18. “¿Dónde Están Las Llaves?” 6 12 

     19. “Estrellita” 17 1 
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     20. “Maquini Surci” 1 17 

     21. “Mi Real Y Medio” 7 11 

     22. “Mi Burrito Sabanero” 18 --- 

     23. “Noche De Paz” 18 --- 

     24. “Niño Lindo” 18 --- 

     25. “Si La Virgen Fuera Andina” 16 2 

     26. “De Contento” 8 10 

     27. “Espléndida Noche” 9 9 

     28. “La Jornada” 15 3 

     29. “Tun Tun Quién Es” 17 1 

 

Cancines infantiles que no se encuentran en la lista y que han sido propuestas por 

los estudiantes de la Escuela de Música Pablo Castellanos. 

 

Nombre de la Canción Cantidad de Estudiantes que la 

Proponen:  

1. “ La Lapa” 5 

2. “La Gallina Turuleca” 3 

3. “El Día De Mamita” 4 

4. “La Serpiente” 1 

5. “La Ranita Verde” 3 

6. “Banderita” 4 

7. “Himno De La Alegría” 4 

8. “La Ranita” 1 

9. “La Vaca Mariposa” 3 

10. “A La Rueda Rueda” 1 

11. “Suena Mi Flauta” 1 

12. “Quiero Ser Un Papagayo” 1 

13. “Venezuela” 1 

14. “Guici Guici Araña” 1 
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15. “Juguemos En El Bosque” 1 

16. “Juan Se Va” 3 

17. “La Lora” 4 

18. “Hola Don Pepito” 2 

19. “El Limón” 2 

20. “Duerme Mi Tripón” 1 

 

4.1.4 Resultados de las encuestas en el Colegio Privado Gual y España (Av. Atlántida, 

Catia La Mar, Edo. Vargas):  

 

Características: Institución Privada 

Cantidad de Estudiantes: 21   Grados: 5to y 6to 

Fecha de la encuesta: 29-04-2014 

Cantidad de niños por edades:   

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

--- --- 9 6 6 

 

 

Lista De Canciones Infantiles. La Conocen No La Conocen 

1. “Los Pollitos” 21 --- 

2. “Duérmete Mi Niño” 18 3 

3. “Campanero- La Lechuza” 19 2 

4. “A La Víbora” 14 7 

5. “El Elefante” 19 2 

6. “Ale Limón” 5 16 

7. “Mambrú” 11 10 

8. “Palomita Blanca” 6 15 

9. “María Moñito” 15 6 

10. “Arroz Con Coco” 18 3 

11. “El Barquito” 20 1 
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12. “Tengo Una Muñeca” 10 11 

13. “La Manzana” 18 3 

14. “Madrecita” 3 18 

15. “Cumpleaños Feliz” 19 2 

16. “Los Chimi Chimitos” 14 7 

     17. “Toque De Diana” 17 4 

     18. “¿Dónde Están Las Llaves?” 8 13 

     19. “Estrellita” 21 --- 

     20. “Maquini Surci” 3 18 

     21. “Mi Real Y Medio” 4 17 

     22. “Mi Burrito Sabanero” 21 --- 

     23. “Noche De Paz” 14 7 

     24. “Niño Lindo” 18 3 

     25. “Si La Virgen Fuera Andina” 7 14 

     26. “De Contento” 2 19 

     27. “Espléndida Noche” 8 13 

     28. “La Jornada” 14 7 

     29. “Tun Tun Quién Es” 17 4 

 

Cancines infantiles que no se encuentran en la lista y que han sido propuestas por 

los estudiantes del Colegio Privado Gual y España. 

 

Nombre de la Canción Cantidad de Estudiantes que la 

Proponen:  

1. “La Gallina Turuleca”. 6 

2. “Don Pepito y Don José”. 4 

3. “Payasito” 2 

4. “Susanita Y Su Ratón”. 1 
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4.1.5 Resultados de las encuestas en la Fundación de Orquesta y Coro Infantil 

Juvenil Del Estado Vargas, Núcleo Playa Grande:  

 

Características: Núcleo de FundaMusical Bolívar (antes FESNOJIV) 

Cantidad de Estudiantes: 14   Grados: Avanzados 

Fecha de la encuesta: 22-05-2014 

Cantidad de niños por edades:   

8 años 9 años 10 años 11 años 12 años 

0 1 0 3 10 

 

 

Lista De Canciones Infantiles. La Conocen No La Conocen 

1. “Los Pollitos” 14 --- 

2. “Duérmete Mi Niño” 14 --- 

3. “Campanero- La Lechuza” 14 --- 

4. “A La Víbora” 13 1 

5. “El Elefante” 14 --- 

6. “Ale Limón” 7 7 

7. “Mambrú” 12 2 

8. “Palomita Blanca” 6 8 

9. “María Moñito” 13 1 

10. “Arroz Con Coco” 14 --- 

11. “El Barquito” 12 2 

12. “Tengo Una Muñeca” 13 1 

13. “La Manzana” 14 --- 

14. “Madrecita” 11 3 

15. “Cumpleaños Feliz” 14 --- 

16. “Los Chimi Chimitos” 13 1 

     17. “Toque De Diana” 12 2 

     18. “¿Dónde Están Las Llaves?” 8 6 
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     19. “Estrellita” 14 --- 

     20. “Maquini Surci” 1 13 

     21. “Mi Real Y Medio” 9 5 

     22. “Mi Burrito Sabanero” 14 --- 

     23. “Noche De Paz” 12 2 

     24. “Niño Lindo” 14 --- 

     25. “Si La Virgen Fuera Andina” 14 --- 

     26. “De Contento” 10 4 

     27. “Espléndida Noche” 12 2 

     28. “La Jornada” 14 --- 

     29. “Tun Tun Quién Es” 14 --- 

 

Cancines infantiles que no se encuentran en la lista y que han sido propuestas por 

los estudiantes de la Fundación de Orquesta y Coro Infantil Juvenil del Estado 

Vargas, Núcleo Playa Grande. 

 

Nombre de la Canción Cantidad de Estudiantes que la 

Proponen:  

1. “Un Elefante” 1 

2. “La Chinita” 2 

3. “Barney” 5 

4. “La Gallina Turuleca” 10 

5. “Susana Tiene Un Ratón” 2 

6. “Gusanito” 1 

7. “Don Pepito Y Don José” 2 

8. “A La Rueda Rueda” 2 

9. “Hola Amiguito” 2 

10. “Ahí Viene La Serpiente” 1 

11. “La Sirenita” 2 

12. “La Vaca Lechera” 1 
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4.2Resultado General de las Encuestas: 

 

4.2.1 Resultados según la lista de canciones: 

Felipe 
Santiago 
Estévez 

23 
Estudiantes. 

Pio Rengifo 
24 

Estudiantes. 

Escuela de 
Música 
Pablo 

Castellanos 
18 

Estudiantes. 
 
 

Colegio 
Privado 
Gual y 
España 

21 
Estudiantes 

FundaMusic
al Bolívar  
Núcleo 
Playa 

Grande 
14 

Estudiantes 

Total 
General 

Encuesta 
100 

Estudiantes. 

Lista De Canciones 

Infantiles. 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

1. “Los Pollitos” 22 1 24 --- 18 --- 21 --- 14 --- 99 1 

2. “Duérmete Mi Ni-

ño” 

20 3 23 1 10 8 18 3 14 --- 85 15 

3. “Campanero- La 

Lechuza” 

22 1 22 2 18 --- 19 2 14 --- 95 5 

4. “A La Víbora” 20 3 20 4 18 --- 14 7 13 1 85 15 

5. “El Elefante” 23 --- 23 1 16 2 19 2 14 --- 95 5 

6. “Ale Limón” 12 11 21 3 6 12 5 16 7 7 51 49 

7. “Mambrú” 10 13 11 13 13 5 11 10 12 2 57 43 

8. “Palomita Blanca” 21 2 10 14 5 13 6 15 6 8 48 52 

9. “María Moñito” 22 1 23 1 16 2 15 6 13 1 89 11 

10. “Arroz Con Coco” 22 1 21 3 17 1 18 3 14 --- 92 8 

11. “El Barquito” 23 --- 22 2 16 2 20 1 12 2 93 7 

12. “Tengo Una Mu-

ñeca” 

15 8 15 9 6 12 10 11 13 1 59 41 

13. “La Manzana” 23 --- 24 --- 18 --- 18 3 14 --- 97 3 

14. “Madrecita” 9 14 6 18 8 10 3 18 11 3 37 63 

15. “Cumpleaños Fe-

liz” 

22 1 22 2 18 --- 19 2 14 --- 95 5 

16. “Los Chimi Chimi- 22 1 20 4 14 4 14 7 13 1 83 17 
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 Si: Cantidad de estudiantes que conocen una canción. 

 No: Cantidad de estudiantes que no conocen una canción. 

 

 

 

 

 

 

 

tos” 

     17. “Toque De Diana” 22 1 21 3 10 8 17 4 12 2 82 18 

18. “¿Dónde Están 

Las            Llaves?” 

10 13 17 7 6 12 8 13 8 6 49 51 

     19. “Estrellita” 23 --- 22 2 17 1 21 --- 14 --- 97 3 

     20. “Maquini Surci” 5 18 3 21 1 17 3 18 1 13 13 87 

     21. “Mi Real Y Medio” 20 3 16 8 7 11 4 17 9 5 56 44 

     22. “Mi Burrito 

Sabanero” 

23 --- 23 1 18 --- 21 --- 14 --- 99 1 

     23. “Noche De Paz” 13 10 16 8 18 --- 14 7 12 2 73 27 

     24. “Niño Lindo” 22 1 23 1 18 --- 18 3 14 --- 95 5 

     25. “Si La Virgen 

Fuera Andina” 

20 3 19 5 16 2 7 14 14 --- 76 24 

     26. “De Contento” 20 3 22 2 8 10 2 19 10 4 62 38 

     27.”Espléndida 

Noche” 

8 15 13 11 9 9 8 13 12 2 50 50 

     28. “La Jornada” 21 2 18 6 15 3 14 7 14 --- 82 18 

     29. “Tun Tun Quién 

Es” 

22 1 22 2 17 1 17 4 14 --- 92 8 
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4.2.2Resultado general de canciones infantiles que no están en la lista y que fueron 

propuestas por los niños de las diferentes instituciones:  

 

Estos resultados fueron hechos en base a los cien estudiantes que constituyen  a 

toda la población estudiantil encuestada para la presente investigación.  

 

Nombre de la Canción. Cantidad de 

niños que 

proponen la 

canción. 

1. “La Pulga Y El Piojo” 10 

2. “La Cabra Mocha” 6 

3. “La Gallina Turuleca” 34 

4. “La Piñata” 1 

5. “Cardenalito” 2 

6. “Los Pollos De Mi Cazuela” 1 

7. “Tucusito” 1 

8. “La Culebra Loca” 1 

9. “La Pájara Pinta” 2 

10. “Salta La Rana” 1 

11. “Un Elefante” 2 

12.”Una Plaza Redonda” 2 

13. “Encontré A Una Garza” 2 

14. “La Vaca Lechera” 4 

15. “Don Pepito” 9 

16. “Tres Pelitos” 1 

17. “Bibsi Bibsi Araña” 2 

18. “Simón Simón” 1 

19. “El Negro Y El Catire” 1 

20.  “La Lapa” 5 
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21. “El Día De Mamita” 4 

22. “La Serpiente” 1 

23. “La Ranita Verde” 3 

24. “Banderita” 4 

25. “Himno De La Alegría” 4 

26. “La Ranita” 1 

27. “La Vaca Mariposa” 3 

28. “A La Rueda Rueda” 3 

29. “Suena Mi Flauta” 1 

30. “Quiero Ser Un Papagayo” 1 

31. “Venezuela” 1 

32. “Juguemos En El Bosque” 1 

33. “Juan Se Va” 3 

34. “La Lora” 4 

35. “El Limón” 2 

36. “Duerme Mi Tripón” 1 

37 “Payasito” 2 

38. “Susanita Y Su Ratón”. 3 

39. “La Chinita” 2 

40. “Barney” 5 

41. “Gusanito” 1 

42. “Hola Amiguito” 2 

43. “Ahí Viene La Serpiente” 1 

44. “La Sirenita” 2 
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4.3 Análisis de las Encuestas: 

 

4.3.1 Lista de canciones más populares según las encuestas realizadas en las 

diferentes instituciones educativas. 

 

Nombre de las Canciones. Porcentaje de 

estudiantes que la 

conocen. 

1. “Los Pollitos” 99% 

2. “Mi Burrito Sabanero” 99% 

3. “La Manzana” 97% 

4. “Estrellita” 97% 

5. “Campanero- La Lechuza” 95% 

6. “El Elefante” 95% 

7. ““Cumpleaños Feliz”  95% 

8. “Niño Lindo” 95% 

9. “El Barquito” 93% 

10. “Arroz Con Coco” 92% 

11. Tun Tun Quien Es 92% 

12. “María Moñito” 89% 

13. “Duérmete Mi Niño” 85% 

14. “A La Víbora” 85% 

15. “Los Chimi Chimitos” 83% 

16. “Toque De Diana” 82% 

17. “La Jornada” 82% 
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4.3.2 Canciones populares que no se encontraban en la lista de canciones para las 

encuestas y que fueron propuestas por los niños en las diferentes instituciones 

educativas: 

 

Nombre de las Canciones. Porcentaje de estudiantes que la 

conocen. 

1. “La Gallina Turuleca” 34% 

2. “La Pulga Y El Piojo” 10% 

3. “Don Pepito” 9% 
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS: 

 

 

A continuación los resultados y el  análisis efectuado a las entrevistas: 

 

5.1 Entrevistas a los profesores de flauta: 

 

5.1.1 Entrevista a la  profesora Trina Camacho: 

Macuto 14 de Mayo de 2014  

Modo de la entrevista: Por escrito. 

 

1. ¿Qué métodos de enseñanza de la flauta utiliza para iniciar en el instrumento 

a sus estudiantes de 8 a 12 años? 

Son pocos los métodos de iniciación a la flauta para niños en los que la transición a 

lecturas melódicas-rítmicas no sea tan compleja o vaya progresivamente en nivel de 

dificultad. 

Los métodos que actualmente utilizo son: 

 Broert Kasteley 

 Wagner hasta la lección Nº15. 

 Wilhelm Popp método para flauta con acompañamiento de piano, Op. 

258; lecciones de frases cortas y de acompañamiento ligero de piano, es 

muy útil porque el niño comienza a experimentar el hecho musical. 

 Altés, libros I, II y III;  son dúos muy sencillos con ritmos básicos y simples 

pero ayudan al trabajo de la afinación y al oído armónico.  
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2. ¿Utiliza métodos de música popular infantil venezolana para la enseñanza de 

la flauta en niños de 8 a 12 años? 

El libro Mis Canciones Escolares publicado por el Ministerio De Educación, en el año 

1975; este no es un método para la enseñanza de la flauta, sin embargo de allí he 

tomado algunos temas para mis estudiantes a temprana edad. 

 

3. ¿Sabe de la existencia de métodos para la enseñanza de la flauta transversa 

basados en música popular infantil venezolana? ¿De ser afirmativa su 

respuesta cuáles?  

Si, el método para flauta de Glenn Egner.  

 

4. ¿Ha utilizado alguna vez con estudiantes de 8 a 12 años canciones populares 

infantiles venezolanas para abordar algún aspecto técnico? 

Sí, hay canciones que se ajustan a ciertos niveles, aun cuando la lectoescritura es un 

poco más compleja.  

 

5. ¿Está de acuerdo en que los niños de 8 a 12 años trabajen la improvisación? 

¿Por qué? 

Creo que es fundamental porque el niño desarrolla el sentido melódico al crear 

melodías (Respuestas) a un motivo musical dado y al mismo tiempo permiteexpresar 

ideas musicales dentro de un contexto; igualmente estimula su creatividad y lo lleva a 

experimentar expresiones musicales más libres y espontáneas. El ejercicio de esta 

práctica consolidaría en el alumno sentido rítmico y de frase. 

 

6. ¿Cree usted en la posibilidad de enseñar flauta a través de un Método 

basado en canciones populares infantiles que a la vez aborden la 

improvisación? 

Los docentes del instrumento trabajamos con varios métodos, no hay uno específico, 

sino la suma de todos al logro final que es el desarrollo técnico del ejecutante. Por 
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tanto, creo que un método con estas características brindaría una gran ayuda, ya que 

mucho de este repertorio es conocido por el niño; canciones que cantaron en casa 

con sus padres o en la escuela y que de alguna manera pertenecen o están en la 

memoria  colectiva, esto facilitará su ejecución. Me parece importante un aporte de 

este tipo ya que es poco el material disponible para este fin; es importante tomar en 

cuenta la selección del repertorio pertinente para cada nivel. 

 

7. ¿De realizarse un Método técnico que aborde la improvisación, que aspectos 

del estudio del instrumento considera que deberían ser tomados en cuenta? 

La selección que se realice para su ejecución por nivel, debe ir transversalmente con 

los contenidos, metas y objetivos por el nivel a ejecutar, es decir, cada pieza 

seleccionada debe representar un objetivo a lograr; por ello estos deben 

referenciarse al programa de flauta transversa que hemos diseñado y con el cual 

trabajamos tomando en cuenta: 

 Sonoridad 

 Fraseo, relaciones interválicas (como arpegios, terceras, quintas de 

acuerdo al nivel de dificultad). 

 Motivos melódicos-rítmicos con niveles progresivos de dificultad que 

ayuden y promuevan  la capacidad técnica al ejecutante. 

 

5.1.2 Entrevista al profesor Andrés Eloy Rodríguez: 

Caracas, jueves 29 de mayo de 2014 

Hora: 1:48 pm. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.   

 

1. ¿Qué métodos de enseñanza de la flauta utiliza para iniciar en el instrumento 

a sus estudiantes de 8 a 12 años? 

Estudiantes entre 8 y 12 años realmente tengo muy pocos y el método que 

básicamente he utilizado por excelencia es el Wagner, método que contiene piezas 

progresivas bastante accesible para los muchachos, de repente tiene sus 
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desventajas como el hecho de que es tan lento el avance ya que son como muchas 

lecciones para dar un paso, de repente avanzo un poco más en las lecciones 

saltándome algunas y sustituyéndolas con ejercicios de mecanismo, claro que 

dependiendo de su dificultad en algún tipo de cambio de digitación; en unos casos 

me apoyo en piezas de corte popular debido a la receptividad de  este tipo de  

música con su entorno cercano.  

 

2. ¿Utiliza métodos de música popular infantil venezolana para la enseñanza de 

la flauta en niños de 8 a 12 años? 

Lo que puede uno es conseguir compilaciones de música venezolana pero de allí a 

que sea un método… uno puede tomar una compilación de melodías de algún sitio 

pero no es lo mismo una compilación de melodías que un método de flauta o de 

violín o de saxofón; no sabemos si la melodía está escogida para tocarla en 

determinado registro o se sale de él, o si de repente una melodía comienza en do 

mayor y luego se complica porque pasa a mi mayor, que es extremadamente difícil 

para los muchachos que están comenzando; entonces yo no lo calificaría como un 

método de música popular infantil, sino como compilación de música popular 

venezolana o música popular venezolana con melodías infantiles. No son métodos 

los que utilizo son melodías que se transmiten por tradición oral o pertenecientes a 

un catálogo y luego las transcribo. 

 

3. ¿Sabe de la existencia de métodos para la enseñanza de la flauta transversa 

basados en música popular infantil venezolana? ¿De ser afirmativa su 

respuesta cuáles?  

Solamente sé de la existencia de un método; el método para flauta del maestro 

Glenn M. Egner (quien fuera por más de veinticinco años flauta solista de la Orquesta 

Sinfónica de Venezuela), dicho método fue editado por FUNDARTE en el año 1980. 

Consiste en una selección de lecciones de un método americano (Wagner) con otros 

ejercicios añadidos por el maestro Egner, lo interesante es que también contiene 

melodías populares venezolanas y melodías de otros países. El asunto con la música 

venezolana incluida es que es debatible si son melodías dedicadas a niños; pienso 
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que es parte del cancionero escolar que los niños veían en primaria, pero no son 

exclusivamente infantiles; se encuentran de  corte folclórico, infantil, etc…  

 

4. ¿Ha utilizado alguna vez con estudiantes de 8 a 12 años canciones populares 

infantiles venezolanas para abordar algún aspecto técnico? 

Si claro, de hecho inclusive con el famoso tema Arroz Con Leche hice un ejercicio de 

armónicos que sirve no solo para niños de ocho a doce años sino también para mí;  

este ejercicio se presta para el trabajo de la musculatura fina del labio. Ese rango de 

edad de niños de ocho a doce años si solo le pones ejercicios, ejercicios y ejercicios, 

se van a aburrir; a la par con los ejercicios el niño debe hacer música.   

 

5. ¿Está de acuerdo en que los niños de 8 a 12 años trabajen la improvisación? 

¿Por qué? 

Sí, siempre y cuando se le de las herramientas al niño; no solamente herramientas 

teóricas, ya que en esta etapa el niño es muy teórico y debe entender el concepto a 

través de la praxis y por supuesto establecer expectativas racionales que le permitan 

saber que es por ejemplo un patrón armónico de tónica y dominante; es buscar que 

el niño se despegue un poco del hecho de codificar a través de la lectura y que sepa 

que la música no es un fenómeno de codificar un papel, sino que la música es un 

fenómeno de combinar sonidos. 

 

6. ¿Cree usted en la posibilidad de enseñar flauta a través de un Método 

basado en canciones populares infantiles que a la vez aborden la 

improvisación? 

Sería fantástico, tradicionalmente las academias tienen una reputación ganada que 

nadie la puede discutir y de allí todavía quedan personas que desprecian a la música 

popular; pero como herramienta de aprendizaje, de exploración, incluso de desarrollo 

y de expansión por supuesto que mientras más antes se incorporen estas 

herramientas al estudio del instrumento habrá ganancias. 
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7. ¿De realizarse un Método técnico que aborde la improvisación, que aspectos 

del estudio del instrumento considera que deberían ser tomados en cuenta? 

Debe haber un perfil de entrada. El niño debería dominar por lo menos escalas 

mayores y menores al menos dos octavas y hasta cuatro alteraciones, sería 

interesante que el niño trabaje la improvisación hacia el mundo tonal que es donde 

realmente comenzamos a relacionarnos; probando con una improvisación libre que 

puede ser en función del ritmo y mediante los logros del niño ir delimitando 

parámetros e incluyendo elementos; habría que esquematizar para que la 

improvisación nos conduzca a una libertad de ejecución como un complemento a la 

ejecución limitada a la lectura. El poder improvisar garantiza ganancias en las 

habilidades del músico no solo como instrumentista sino una ganancia general en el 

músico integral. 

 

5.1.3 Entrevista al profesor José Medina: 

Caracas, sábado 07 de  junio de 2014 

Hora: 11:43 am. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.   

 

1. ¿Qué métodos de enseñanza de la flauta utiliza para iniciar en el instrumento 

a sus estudiantes de 8 a 12 años? 

El método E. Wagner, de hecho también utilizo el Método Grandes Ejercicios 

Jornales del Mecanismo de Taffanel Gaubert y la primera página del Moyse de 

Escalas y Arpegios; esa ha sido mi tradición de casi toda la vida de mi experiencia 

dando clases de flauta 

 

2. ¿Utiliza métodos de música popular infantil venezolana para la enseñanza de 

la flauta en niños de 8 a 12 años? 

No, para serte sincero no, siempre lo he pensado pero no lo he puesto en práctica.  
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3. ¿Sabe de la existencia de métodos para la enseñanza de la flauta transversa 

basados en música popular infantil venezolana? ¿De ser afirmativa su 

respuesta cuáles?  

Está el trabajo que hizo Raimundo Pineda junto con Toñito, pero no es tan fácil para 

los niños, es más bien para estudiantes de nivel medio. Ya nos lo están exigiendo y 

de hecho ya se lo he puesto a algunos de mis alumnos; es música de compositores 

venezolanos y algunas de ellas las interpreta agrupaciones como el Cuarteto entre 

otros. 

 
4. ¿Ha utilizado alguna vez con estudiantes de 8 a 12 años canciones populares 

infantiles venezolanas para abordar algún aspecto técnico? 

Si, recuerdo haberla utilizado por casualidad. Pero creo que si debemos utilizarla. 

 

5. ¿Está de acuerdo en que los niños de 8 a 12 años trabajen la improvisación? 

¿Por qué? 

Sí, claro…siempre y cuando le guste; sí… 

 

6. ¿Cree usted en la posibilidad de enseñar flauta a través de un Método 

basado en canciones populares infantiles que a la vez aborden la 

improvisación? 

Sí, claro que sí. 

 

7. ¿De realizarse un Método técnico que aborde la improvisación, que aspectos 

del estudio del instrumento considera que deberían ser tomados en cuenta? 

La base del conocimiento de las escalas; sus mismas articulaciones, arpegios, las 

terceras, esas cosas sencillas para poder introducir al niño a lo que son las 

improvisaciones que se quieran hacer. 
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5.1.4 Entrevista al profesor Raimundo Pineda: 

Caracas, sábado 07 de junio de 2014 

Hora: 12:15 pm. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.   

 

1. ¿Qué métodos de enseñanza de la flauta utiliza para iniciar en el instrumento 

a sus estudiantes de 8 a 12 años? 

Utilizo varios, entre ellos Peter Wastall (Aprende tocando la flauta, edición 1989) y 

Matthijs Broers, Japp Kastelein (Escuchar, leer & tocar, edición 2003); eso depende 

de la rapidez de captación del alumno, si el alumno va más de prisa lo trabajo con 

Taffanel que va un poco más rápido. Los dos métodos antes expuestos son más 

fáciles, son ilustrados y de pronto el niño se siente identificado con ellos, mientras 

que el Taffanel es escrito para gente adulta y es muy culto para un niño y de pronto 

es difícil entrarle para ellos.   

 

2. ¿Utiliza métodos de música popular infantil venezolana para la enseñanza de 

la flauta en niños de 8 a 12 años? 

No, no utilizo. En algún momento utilice el método de Glenn Egner con piezas que él 

transcribió y las usa en su método, pero ya hace tiempo que no uso ese método. 

 

3. ¿Sabe de la existencia de métodos para la enseñanza de la flauta transversa 

basados en música popular infantil venezolana? ¿De ser afirmativa su 

respuesta cuáles?  

No, no conozco. 

 

4. ¿Ha utilizado alguna vez con estudiantes de 8 a 12 años canciones populares 

infantiles venezolanas para abordar algún aspecto técnico? 

Sí, a veces escribo cosas, algunas veces utilicé el método de Glenn Egner. Yo leí 

alguna vez algo sobre Kodaly por ejemplo quien tomó música nacionalista para hacer 

textos para la enseñanza del solfeo; de hecho tengo junto con Nicolás Real un 
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proyecto de hacer un método de diez y seis estudios basados en música venezolana, 

está en proyecto y no lo tenemos pensado para niños, sino  para un nivel de sexto a 

octavo año, es un plan entregado a la fundación y estamos trabajando en los 

ejercicios y va a haber merengues, joropos, gaita tambora, entre otros.   

 

5. ¿Está de acuerdo en que los niños de 8 a 12 años trabajen la improvisación? 

¿Por qué? 

Claro que sí estoy de acuerdo porque les abre una nueva ventana, es una opción 

que se ha trabajado mucho en los últimos años y que ha sido un poco vedada por la 

academia en los conservatorios y en las escuelas de música, no ha sido estudiado a 

profundidad por los maestros y entonces ellos no lo transmiten a sus alumnos. 

Pienso que es una oportunidad para que el niño demuestre su capacidad de crear y 

recrear con elementos musicales que tiene a la mano.  

 

6. ¿Cree usted en la posibilidad de enseñar flauta a través de un Método 

basado en canciones populares infantiles que a la vez aborden la 

improvisación? 

Por su puesto, si creo.  

 

7. ¿De realizarse un Método técnico que aborde la improvisación, que aspectos 

del estudio del instrumento considera que deberían ser tomados en cuenta? 

Debe haber alusión a las escalas; las escalas que la escuela académica estudia son 

como muy limitadas a la improvisación, necesitan estudiar muchísimas más escalas 

que las que ofrece la escuela académica. Los jazzistas desarrollan muchísimas más 

escalas que los académicos, ellos deben desarrollar los modos y sobre esos modos 

desarrollar escalas y las aplican a sus melodías de jazz; los académicos desarrollan 

las escalas mayores y menores que a su vez pueden ser melódicas, armónicas y 

casi no tocan eólicas; entonces es como más limitado ese campo. Para improvisar el 

Método debe tener un tratado sobre las escalas muy claro y que inclusive aborde 

otras escalas que no sean las que se utilizan siempre en las escuelas de música y en 
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los conservatorios. Me parece que el Método es una idea genial pero hay que tratarlo 

con mucho cuidado  porque parece mentira pero no hay nada más difícil que enseñar 

a alguien a crear; crear sin el papel es algo muy difícil de enseñar.  

 

5.1.5 Entrevista al profesor José Antonio Naranjo: 

Caracas, martes 03 de junio de 2014 

Hora: 10: 27 am. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.   

 

1. ¿Qué métodos de enseñanza de la flauta utiliza para iniciar en el instrumento 

a sus estudiantes de 8 a 12 años? 

Considero que la primera metodología debe ser el amor, es tratar que el niño desde 

la iniciativa que sea personal, inducida o por observación física del instrumento 

afiance y desarrolle el deseo por aprender; el docente debe ser observador del 

proceso del niño llevado que la herramienta primaria debe ser el desarrollo del amor 

por la música, por el instrumento. Es el amor por el instrumento lo que hace más 

llevadero la rigurosidad del estudio de los aspectos técnicos, es decir se trata de 

enamorar al niño de la música y de la flauta.  

 

2. ¿Utiliza métodos de música popular infantil venezolana para la enseñanza de 

la flauta en niños de 8 a 12 años? 

En mis inicios como docente de flauta –hacen muchos años- no tuve esa conciencia 

de enseñar a niños con música de niños para niños, cuando comencé a dar clases 

aquí en Venezuela fue para el sistema de orquestas y luego cuatro años después 

como en 1978 comencé a trabajar para las escuelas de música y allí tuve un poco 

más de tiempo de pensar en esa parte; en realidad cuando uno es un instrumentista 

joven no piensa mucho en eso, ahora con los años tengo la tranquilidad y la paz de 

entender que se puede utilizar elementos para inducir al niño al estudio de la técnica 

que es tan severa y tan dura a través de la canción y sobre todo esas canciones que 

ellos conocen y cantan, desde la escuela o desde su entorno familiar. En mi 
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experiencia muchas veces al final del estudio dejando a un lado la rigurosidad de las 

escalas y de los métodos, terminábamos guataqueándonos una canción. Creo que 

para la formación de nuestros niños de corta edad sería indispensable utilizar para su 

enseñanza nuestras canciones, primero porque muchas de ellas en su estructura 

tienen líneas melódicas que no pasan de cinco a seis notas; la tarea es encariñar al 

niño con la música. Siempre lo he dicho, la técnica es el puente que te une a la 

música, pero siempre la música es el objetivo, aprender a tocar un instrumento es un 

vehículo para llegar a la música. 

 

3. ¿Sabe de la existencia de métodos para la enseñanza de la flauta transversa 

basados en música popular infantil venezolana? ¿De ser afirmativa su 

respuesta cuáles? 

No conozco; he visto un método que lo hizo Glenn Egner hacen muchos años, que 

utiliza música venezolana pero no es un método solo para niños, alcanza hasta un 

cuarto nivel del instrumento. 

 

4. ¿Ha utilizado alguna vez con estudiantes de 8 a 12 años canciones populares 

infantiles venezolanas para abordar algún aspecto técnico? 

En mi carrera como docente de flauta no he tenido tantos estudiantes de ocho a doce 

años, cuando comencé a dar clases no habían tantos estudiantes con ese rango de 

edad, pero ahora entiendo que hay muchos más debido al auge del sistema de 

orquesta. Mayormente he atendido a jóvenes de quince años en adelante, sin 

embargo siempre utilizo música popular más no esencialmente  músicas infantiles.  

 

5. ¿Está de acuerdo en que los niños de 8 a 12 años trabajen la improvisación? 

¿Por qué? 

Eso depende de mucho, habría que reflexionar sobre el tema porque si un niño de 

ocho años que está comenzando a tocar la flauta tiene talento o facilidad musical le 

es favorable encausarse a la improvisación; hay muchachos que desde que 

empiezan a tocar el instrumento ya de una comienzan a tocar canciones, pero hay 
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otros que se les dificulta un poco más. La improvisación va más allá de lo que la 

gente se imagina. 

 

6. ¿Cree usted en la posibilidad de enseñar flauta a través de un Método 

basado en canciones populares infantiles que a la vez aborden la 

improvisación? 

Sí, absolutamente. Si  está escrito para el estudiante será mucho más fácil, ayudaría 

al muchacho que está empezando a tener contacto con la música a tener un 

desarrollo en la armonía, melodía y creación; abriéndole así un universo al niño de 

manera espectacular y al lograrlo de una forma práctica que brinde facilidad sin que 

sea complicado  sería muy importante para el niño.  

 

7. ¿De realizarse un Método técnico que aborde la improvisación, que aspectos 

del estudio del instrumento considera que deberían ser tomados en cuenta? 

Que el niño sepa con claridad la tonalidad en la cual está tocando, conozca la 

melodía que está tocando y la armonía. Un improvisador debe ser completo debe 

coordinar todos los elementos antes expuestos, contrapunto, el arte de la fuga, es 

decir tener conocimientos mínimos de todos estos elementos, para poder expresar 

su melodía. Una manera de improvisar es haciendo variaciones sobre el tema 

principal. 
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5.2 Entrevista para el maestro José Antonio Naranjo (Toñito): 

 

Caracas, martes 03 de junio de 2014 

Hora: 10: 53 am. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.   

 

1. ¿Cómo aprendió a improvisar? 

Primero la improvisación tiene que ver con la creación y con el amor a la música, sus 

variantes, su sensibilidad, su deseo de expresar. Yo siempre he tenido en mi vida y 

así creo que nos pasa a todos los músicos el amor a la música  que nos conecta con 

el  deseo de expresión y al querer llegar a una solución te pones a pensar en 

melodías y te pones a crear, no es la melodía de nadie, es la melodía que tú crees 

que es tuya. La creación es el producto de un proceso y ocasionalmente hay algunos 

seres humanos que aportan y otros no, eso lo dijo Igor Stravinsky.  A veces pueden 

pasar cien años o más, músicos hay pa´tirarpa´arriba pero la actitud  es que los que 

llegan a la memoria del colectivo son contados, se puede llenar dos veces al globo 

terráqueo de nuevas partituras de gentes que han escrito cosas y creen que son 

nuevas, pero no son nuevas son influenciadas; yo creo que toda la música que he 

compuesto en mi vida son influencias de mis maestros, influencia de la misma 

tradición oral, de mi padre que fue músico, de mis hermanos, de todo lo que ha sido 

un proceso colectivo de sonidos, de cosas, de un pedacito de sonata y al unirlas uno 

hace cosas… es decir que la improvisación es un momento creativo, hay cosas que 

yo he hecho por ejemplo estos días escribí un merengue que pienso grabarlo en 

cualquier momento, hice parte de la melodía tipo Luis Laguna, o sea no 

necesariamente una melodía que tu hagas es una creación tuya; es como dice Igor 

Stravinsky uno es producto de un proceso y que pasionalmente pones unas notas 

nuevas, o “y que nuevas”; cuando oyes una música puede parecerse a otra y en la 

música popular pasa mucho. Por lo menos uno puede tratar de ser lo más honesto 

posible en la improvisación y  solo con el conocimiento puede ser que aportes en la 

improvisación algo novedoso; es definitivo, depende de tu conocimiento o de tu 

entrenamiento individual, tu capacidad de improvisador de tal o tal nivel. Yo no me 
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considero un improvisador de una gran genialidad, simplemente improviso mucho en 

merengues en los valses, no me gusta repetir una interpretación igual a la otra, yo 

creo que cada vez que tu interpretas una pieza popular debe tener interpretaciones 

diferentes aunque los compases sean los mismos y la melodía sea igual, pero es 

importante la intencionalidad y en algún momento de la improvisación tú le pones 

una parte tuya a la interpretación mas no a la creación. 

 

2. ¿A qué edad aprendió a improvisar? 

No creo que aprendí, sino que fue un proceso de maduración. Una anécdota familiar, 

mi papá me ayudo a improvisar, nadie me dijo como hacerlo, pero mi papá me 

obligaba primero estudiaba el instrumento y después me preguntaba-¿Ya estudiaste 

hijo?- si papá- Aja ahora le toca una hora de valses- Todos los días, él era cuatrista y 

bajista. (El maestro junto a su maestro padre como el mismo lo definió  veía 

diferentes fraseos, distintas maneras de interpretación y varias posibilidades para 

abordar los finales de los diferentes valses, lo dejaba solo y el maestro con la ayuda 

del cuatro como instrumento armónico y su flauta desarrollaba todas esas ideas que 

su papá le dejaba). Mi papá decía que los remates debían ser coherentes, se refería 

a los finales de las piezas. Los remates debían ser tan hermosos como el comienzo. 

Creo que me ayudó mucho esa cercanía con la música, desde muy niño cantaba 

aguinaldo, canciones de Alfredo Sadel y mi papá me acompañaba, hasta en el 

programa de televisión con Renny Ottolina. La música tiene texto y debes “textualizar” 

y contextualizar lo que tocas  

 

3. ¿Según sus consideraciones cual sería la edad ideal para abordar la 

improvisación? 

Depende de cada individualidad, hay gente que tiene la capacidad de improvisar y 

hay otras personas que lo desarrollan en el camino. Yo he desarrollado en el camino 

la capacidad de improvisar. Las inquietudes de joven son diferentes a las inquietudes 

de personas con más edad, llevo la vida con perspectivas; hay muchos muchachos 

jóvenes que improvisan pero creo que lo que hacen es tocar notas muy rápidas pero 

no contextualizan y sus improvisaciones carecen de coherencia, no conocen la pieza. 
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De cuando se debe improvisar, para mí la pregunta más bien será como se debe 

improvisar, porque si estos aspectos no están claros entonces no tiene sentido el 

poner a improvisar a alguien sin coherencia, sería un daño. 

 

4. ¿Improvisar requiere de una técnica específica? ¿Cuál? 

Sería delicioso tocar todo a la velocidad que tú quieras, pero mucho más importante 

es que tengas interiorizado el contexto de lo que quieres, que exista coherencia en la 

vía que puedas hacer con una improvisación que va de un punto a otro punto y que 

haya coherencia y conocimiento entre ambos puntos, porque no existe una persona 

ignorante con iniciativa.  

 

5. ¿Ha enseñado improvisación a sus estudiantes de flauta? 

A los muchachos con más  edad, eso que te estoy diciendo lo busco de aplicar con 

ellos; creo que hay una gran debilidad en ese campo porque hay mucha teoría, les 

pido un análisis de lo que están tocando como que me digan en que tonalidad están 

y no saben, el desconocimiento no permite que se pueda improvisar; los estudiantes 

se forman para ejecutar pura música clásica y es difícil encausarlos en estas 

corrientes. Estoy trabajando en UNEARTE y el próximo semestre voy a hacer con 

ellos un concierto de música venezolana y vamos a ver unas clases de improvisación. 
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5.3 Análisis de las Entrevistas: 

 

Los siguientes cuadros son realizados en base a las entrevistas realizadas a cinco 

profesores de flauta, quienes fueron tomados en cuenta  por su amplia experiencia 

como docentes del instrumento.  

 

5.3.1 Cuadro Nº1: 

Métodos de enseñanza usados por la muestra de profesores. 

 

Métodos. Número de 

profesores que 

lo utilizan. 

Observaciones. 

Escuchar, Leer & Tocar, 

edición 2003, Matthijs Broers, 

Japp Kastelein.  

 

2 

El profesor Raimundo Pi-

neda opinó que se trata de 

un método ilustrado fácil 

en ejecución. 

Foundation to Flute Playing, 

an Elementary Method, Part. 

1, E. Wagner. 

3 El profesor Andrés Eloy 

Rodríguez  expresó que el 

método tiene como des-

ventaja el hecho de que es 

lento el avance, ya que son 

como muchas lecciones 

para dar un paso en el tra-

bajo técnico. 

Wilhelm Popp, método para 

flauta con acompañamiento de 

piano, Op. 258. 

1 Lecciones de frases cortas 

y de acompañamiento lige-

ro para Piano. 

Method for the Boehm Flute, 

Libros I, II y III, Altès. 

 

1 Dúos muy sencillos con 

ritmos básicos y simples. 
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Método Completo de Flauta/ 

Grands Ejercices Journaliers 

de Mécanisme, Taffanel& 

Gaubert. 

1 Escrito para estudiantes 

adultos. 

 

Método complejo para tra-

bajar con niños.   

Gammes et Arpeges, Marcel 

Moyse.  

1  

Aprende tocando la flauta, 

edición 1989, Peter Wastall. 

1 Método ilustrado, el mismo 

es más fácil en ejecución.  

 

5.3.2 Cuadro Nº2: 

Conocimiento de métodos de música popular infantil venezolana, así como la 

utilización de métodos, catálogos o transcripciones por los profesores de la muestra. 

 

 Conoce Lo Usa  

Profesor Si No Si No Observaciones 

José A. Naranjo  X X  Expresó que se puede utilizar 

elementos para inducir al 

niño al estudio de la técnica 

que es tan severa y tan dura, 

a través de la canción y 

sobre todo esas canciones 

que ellos conocen y cantan. 

Ha visto el método de Glenn 

Egner, que utiliza música 

venezolana considerando 

que no es un método solo 

para niños, alcanza hasta un 

cuarto nivel del instrumento. 
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Andrés E. Rodríguez  X  X  Toma  melodías que se 

transmiten por tradiciones 

orales o pertenecientes a un 

catálogo,  luego las 

transcribe. Reconoce el 

método  de Glenn Egner, 

considera que parte de la 

música utilizada en el método 

pertenecían al cancionero 

escolar pero no es 

exclusivamente música  

infantil. 

Raimundo Pineda  X  X En algún momento utilizó el 

método de Glenn Egner. 

Trina Camacho X  X  Sugiere el método de Glenn 

Egner pero utiliza con sus 

estudiantes el libro Mis 

Canciones Escolares 

publicado por el Ministerio de 

Educación, aunque no es un 

método para flauta. 

José Medina X   X Refiere un trabajo realizado 

por José Antonio Naranjo y  

Raimundo Pineda, pero no 

son tan fáciles para los niños, 

es para estudiantes de nivel 

medio. 
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5.3.3 Cuadro Nº3: 

Uso de canciones populares infantiles venezolanas para el abordaje de aspectos 

técnicos del instrumento. 

 

 Lo Usa  

Profesor Si No Observaciones 

José A. Naranjo  X Mayormente atiende a jóvenes de quince 

años en adelante, sin embargo siempre 

utiliza música popular más no 

esencialmente  música infantil. 

Andrés E. Rodríguez X  Afirma que con el famoso tema “Arroz Con 

Leche” hizo un ejercicio de armónicos que 

sirve para todos los niveles del 

instrumento,  este ejercicio se presta para 

el trabajo de la musculatura fina del labio. 

Raimundo Pineda X  A veces escribe cosas.  

 

Trina Camacho X  Asegura que hay canciones que se ajustan 

a ciertos niveles, aun cuando la 

lectoescritura es un poco más compleja.  

José Medina X  Ha utilizado pero por casualidad y cree 

que si se debe utilizar. 
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5.3.4 Cuadro Nº4: 

Profesores de acuerdo en que los niños de ocho a doce años trabajen la 

improvisación. 

 

Profesor De 

Acuerdo 

No De 

Acuerdo 

Observaciones 

José A. Naranjo X  Es favorable encausar a la 

improvisación a un niño  

principiante si tiene talento o 

facilidad musical. Se debe tomar 

en cuenta que hay niños que se 

les dificultaría un poco más. 

Andrés E. Rodríguez X  Es importante tomar en cuenta:  

 Que el estudiante debe re-

conocer los patrones 

armónicos de tónica y do-

minante,  

 Buscar que el niño se 

despegue un poco del 

hecho de codificar a través 

de la lectura y que sepa 

que la música no es un 

fenómeno de codificar en 

un papel, sino que la 

música es un fenómeno de 

combinar sonidos. 

Raimundo Pineda X  Piensa que es una oportunidad 

para que el niño demuestre su 

capacidad de crear y recrear con 

los elementos musicales que 

tiene a la mano.  



59 

 

 

Trina Camacho X  Mediante la práctica de la 

improvisación los estudiantes 

experimentan: 

 Desarrollo del sentido 

melódico al crear melodías 

(Respuestas) a un motivo 

musical dado.  

 Expresión de ideas musi-

cales dentro de un contex-

to.  

 Estimulación de la  creati-

vidad que lleva a la expe-

rimentación de expresio-

nes musicales más libres y 

espontáneas. 

 Consolidación del sentido 

rítmico y de frase. 

José Medina X  Es bueno siempre y cuando al 

niño le guste la práctica de la 

improvisación. 
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5.3.5 Cuadro Nº5: 

Posibilidad de enseñar flauta a través de un método basado en canciones populares 

infantiles que a la vez aborde la improvisación. 

 

Profesor Cree No 

Cree 

Observaciones 

José A. Naranjo X   Si  está escrito para el estudiante 

será mucho más fácil. 

 Proporcionaría desarrollo en lo 

armónico, melódico y en la crea-

ción.  

 Debe ser formulado de manera 

práctica para que brinde facilidad  

sin que sea complicado.  

Andrés E. Rodríguez X  La música popular sirve como 

herramienta de aprendizaje, de 

exploración, incluso de desarrollo y de 

expansión que proporcionaría ganancias 

al estudio del instrumento. 

 

 

Raimundo Pineda X   

 

Trina Camacho X   Los docentes del instrumento de-

ben trabajar con varios métodos 

para lograr el desarrollo técnico. 

 Un Método con estas característi-

cas brindaría una gran ayuda, ya 

que mucho de este repertorio es 

conocido por el niño; canciones 

que cantaron en casa con sus pa-
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dres o en la escuela y que de al-

guna manera pertenecen o están 

en la memoria  colectiva. 

 Es importante tomar en cuenta la 

selección del repertorio pertinente 

para cada nivel. 

José Medina X   

 

 

 

5.3.6 Cuadro Nº6: 

Aspectos  del estudio del  instrumento que deben tomarse en cuenta al realizarse un 

método técnico que aborde la improvisación. 

 

Profesor Aspectos a Tomar En Cuenta  

José A. Naranjo 

 

 Que el niño sepa con claridad la tonalidad en la cual 

está tocando. 

 Se debe conocer la melodía y la armonía que se 

está tocando.  

 Un improvisador debe coordinar elementos como el 

contrapunto y el arte de la fuga, es decir tener co-

nocimientos mínimos de todos estos elementos. 

  Una manera de improvisar es haciendo variaciones 

sobre el tema principal. 

Andrés E. Rodríguez  El niño debería dominar por lo menos escalas ma-

yores y menores al menos dos octavas y hasta cua-

tro alteraciones.  

 Sería interesante que el niño trabaje la improvisa-

ción hacia el mundo tonal que es donde realmente 

comenzamos a relacionarnos, probando con una 
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improvisación libre y puede ser en función del ritmo 

y mediante los logros del niño ir delimitando pará-

metros e incluyendo elementos. 

 Habría que esquematizar para que la improvisación 

nos conduzca a una libertad de ejecución como un 

complemento a la ejecución limitada a la lectura.  

Raimundo Pineda  Deben desarrollar más escalas que las que ofrece 

la escuela académica, como los modos que son uti-

lizados por los jazzistas para la improvisación. 

Trina Camacho  Sonoridad 

 Fraseo, relaciones interválicas (como arpegios, ter-

ceras, quintas de acuerdo al nivel de dificultad). 

 Motivos melódicos-rítmicos con niveles progresivos 

de dificultad que ayuden y promuevan  la capacidad 

técnica al ejecutante. 

José Medina  Conocimiento de las escalas, sus mismas articula-

ciones, arpegios y terceras. Todos estos elementos 

ayudan a introducir al niño a la improvisación.   
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CAPITULO VI 

 

 

ELABORACIÓN DEL MÉTODO 

 

 

Se elaboró el Método con el objetivo de dar una herramienta que facilite la enseñan-

za de la flauta transversa en principiantes. El mismo está basado en canciones popu-

lares infantiles y en el desarrollo de la improvisación, y está dirigido a niños con eda-

des comprendidas entre ocho y doce años.  

 

Para el desarrollo técnico del nuevo ejecutante fueron ideadas inicialmente unas lec-

ciones con diversos ejercicios específicos que potencien el aprendizaje de las dife-

rentes alturas que puede producir el instrumento, así como el desarrollo del sonido 

de las mismas. A medida que el estudiante adquiera estas destrezas se irá abriendo 

el campo en el abordaje del repertorio infantil seleccionado para este Método.  

 

Las canciones populares infantiles utilizadas para llevarlo a cabo constituyen una 

base tomando en cuenta que son canciones conocidas por los estudiantes en su en-

torno, ya que han sido transmitidas de generación en generación. De esta manera, el 

estudiante desarrollará nuevas competencias sobre un conocimiento que ya posee. 

Ejecutando en la flauta estas canciones que ya conoce, el niño aprenderá habilida-

des técnicas y al mismo tiempo desarrollará la improvisación basada en el sistema 

tonal, para equilibrar su oído rítmico y melódico. 
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A continuación una lista de competencias generales que deben tener estos estudian-

tes: 

 Saber leer. 

 Conocer la lectura de rítmicas en compases simples con figuras de notas 

básicas como redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas así como 

sus silencios correspondientes y los signos secundarios como el puntillo, tresi-

llo de negras y corcheas y ligadura de valor. 

 Lectura del pentagrama utilizando la clave de sol en segunda línea. 

 

6.1 Descripción Del Método: 

 

El presente Método  consta de quince lecciones en las cuales primero el estudiante 

aprende progresivamente a ejecutar los distintos sonidos en el instrumento con la 

ayuda de ejercicios preliminares. Cada lección se divide en varios ejercicios. Desde 

la Lección Nº1 hasta la Lección Nº6 los ejercicios están dispuestos para el aprendiza-

je de las notas naturales y al terminar el estudio de estas seis lecciones el estudiante 

estará ejecutando las notas con un rango o extensión desde el Do del registro grave 

hasta el Do de la tercera octava. Se comienza a pensar en función de las tonalidades 

a partir de lasLecciones Nº4 (escala, arpegio y terceras de Do Mayor, con un rango 

de una octava aunque en la canción “Toque De Diana”, dispuesta para trabajar el 

arpegio de Do mayor, se hace necesario incluir la nota Sol del registro grave) y Nº6 

(en donde el estudiante ejecutará la tonalidad de Do Mayor a dos octavas, desde la 

nota Do del registro grave, hasta la nota Do de la tercera octava). Posteriormente 

desde la Lección Nº7 hasta la Lección Nº12 el estudiante aprende las alteraciones 

necesarias para la ejecución de las diferentes tonalidades mayores hasta tres altera-

ciones; en la Lección Nº5 se trabajan las notas La, Sol, Fa, Mi, Re y Do todas del 

registro grave, enfocándose en la nota Do del registro grave; en la Lección Nº9 se 

aumenta el rango o extensión al incluir la nota Re tercera octava y en la Lección Nº13 

el estudiante aprenderá a ejecutar la nota Mi de la tercera octava, de esta manera se 

cubrirá el rango o extensión propuesto por el presente Método. La Lección Nº14 está 

dispuesta para ejecutar a través de canciones infantiles escalas, arpegios y terceras 
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en tonalidades mayores hasta tres alteraciones. La Lección Nº15 servirá para traba-

jar articulaciones y matices. 

 

El CD con Pistas se utilizará como material de apoyo al permitir que el estudiante sea  

acompañado armónica y rítmicamente al ejecutar las canciones populares infantiles; 

Las Pistas servirán para desarrollar habilidades y destrezas aprendidas en las lec-

ciones y en ellas en la mayoría de los casos deberá improvisar, salvo en tres casos 

en la Lección Nº2 Pista 1 cuya finalidad es que el estudiante internalice el aprendiza-

je de las primeras notas, y en la Lección Nº15 Pista 17 y Pista 18, donde la atención 

está dispuesta estrictamente al estudio de articulaciones y matices. 

 

Los ejercicios presentes en las lecciones, con excepción de las Pistas son pensados 

para ser ejecutados aproximadamente en negra igual a 60, con el fin de que el estu-

diante asimile las posiciones de las diferentes notas. Se debe tomar en cuenta la 

conveniencia de trabajar con la ayuda del docente otros detalles para el desarrollo de 

la ejecución, como son la alineación del cuerpo con el instrumento y la respiración 

completa (se asume que la respiración completa es aquella que implica la musculatu-

ra diafragmática45). Con respecto a este último aspecto en la mayoría de los ejerci-

cios se sugiere una coma de respiración por compás, aunque el docente puede pro-

poner otras disposiciones en relación al tempo de los ejercicios o a las respiraciones, 

dependiendo del desempeño del estudiante con respecto a las expectativas del nivel, 

o según las necesidades del momento. Las Pistas correspondientes fueron elabora-

das con los tempos sugeridos en las partituras, esto según el grado de dificultad o el 

tempo propuesto por el entorno de donde fueron tomadas. 

 

Al inicio de las seis primeras lecciones se especifica el rango de notas (desde la nota 

más grave, hasta la nota más aguda, se representa en dos figuras de redonda sepa-

                                                
45Mariano Chóliz Montañés. “Técnicas Para el Control de la Activación: Relajación y Respiración”, Facultad de 

Psicología Universidad de Valencia, // www.uv.es/=choliz. 18. (consultado Abril 2016). 

 

 

 

http://www.uv.es/=choliz
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radas con una línea) presentes en las mismas, sin que esto suponga el orden de 

aprendizaje de las notas. 

 

Lección N°1 

Desde la nota Sol del registro grave hasta la nota Do de la segunda octava. 

 

Figura 6.1: Rango de notas. 

 

A partir de la Lección Nº7 del Método se especifica las notas alteradas que el estu-

diante aprenderá en la misma (desde la nota más grave hasta la nota más aguda). 

Lección N°7 

Fa Sostenido. 

Escala, Arpegio y Terceras de Sol Mayor. 

 

Figura 6.2: Notas alteradas. 

 

Al inicio de la Lección Nº9 se especifica que el estudiante ejecutará la nota Do soste-

nido en sus registros grave, segunda octava y tercera octava y también se puntualiza 

la ejecución de la nota Re de la tercera octava.  

Lección N°9 

 Do Sostenido/ Nota Re tercera octava. 

Escala, Arpegio y Terceras de Re Mayor. 

 

 

Figura 6.3: Notas alteradas y Nota puntualizada. 
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En la Lección Nº13 se puntualiza la nota que el estudiante aprende y desarrolla 

mediante un grupo de ejercicios. 

Lección N°13 

Mi Tercera Octava. 

 

Figura 6.4: Nota puntualizada. 

 

Los ejercicios de las diferentes lecciones poseen dobles barras que están presentes 

varias veces, sugiriendo diferentes grados de dificultad en un ejercicio que va desde 

figuras más largas a figuras más cortas. Dichas dobles barras sirven para dividir un 

ejercicio en varias partes, de esta manera si el estudiante no asimila un ejercicio has-

ta la doble barra siguiente no debería continuar hasta que logre la competencia. 

 

Figura 6.5: Uso de las dobles barras. 

 

Primero el estudiante aprende progresivamente a ejecutar los distintos sonidos en el 

instrumento con la ayuda de ejercicios preliminares dispuestos en las diferentes 

lecciones del Método. Luego al final de cada lección, realizará el estudio sobre 

canciones populares infantiles específicas, con acompañamiento de Pistas con la 

excepción de las Lecciones Nº1, Nº3, Nº5, Nº6 y Nº13 que en algunos casos pueden 

contar con canciones populares infantiles, pero sin Pistas de acompañamiento. 

 

En la Lección Nº1 se busca la buena aproximación del estudiante con el instrumento 

trabajando las distintas posiciones de los dedos, el control del labio y el ángulo de 
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soplo. 

 

En la Lección Nº3 se realiza un  trabajo de afianzamiento de las notas de la segunda 

octava (desde la nota Do de la segunda octava, hasta la nota Do de la tercera 

octava).  

 

En la Lección Nº5 la atención está dirigida a la ejecución de la nota Do del registro 

grave, nota más grave del instrumento, ya que este sonido requiere de  una 

preparación especial del labio y control sobre la emisión del aire, por ello, esta 

lección cuenta con estudio sobre la canción popular infantil “Estrellita”, pero no 

contiene Pista.  

 

En la Lección Nº6 se busca la ejecución de la escala, arpegio y terceras de la 

tonalidad de Do Mayor, esta vez a dos octavas (desde la nota Do del registro grave, 

hasta la nota Do de la tercera octava).  

 

En la Lección Nº13, la atención está orientada hacia la ejecución de la nota Mi de la 

tercera octava, nota más aguda abordada por el presente Método.  

 

Las Pistas servirán para desarrollar habilidades y destrezas aprendidas en las 

lecciones y en ellas en la mayoría de los casos deberá improvisar, salvo en tres 

casos: en la Lección Nº2 Pista 1 cuya finalidad es que el estudiante internalice el 

aprendizaje de las primeras notas, y en la Lección Nº15 Pista 17 y Pista 18, donde la 

atención está dispuesta al estudio de articulaciones y matices. 

 

En la mayoría de las partituras de las canciones se encuentran presentes compases 

de silencio o de espera. Por tal razón el docente explicará de una manera muy senci-

lla a sus estudiantes el cómo deben contar los compases de espera según su cifra 

indicadora. 
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Para llevar a cabo las improvisaciones el profesor tomará parte importante guiando al 

niño hacia la conciencia armónica sin que eso tenga carácter teórico, valiéndose del 

conocimiento previo que de estas canciones tiene el estudiante. Las improvisaciones 

se basarán en variaciones rítmicas y en variaciones melódicas, tomando en cuenta 

que las improvisaciones serán construidas sobre los mismos ciclos armónicos de las 

canciones infantiles en cuestión. Esto a su vez permite que si por alguna circunstan-

cia el estudiante necesita un poco más de tiempo para digerir el hecho de improvisar, 

puede repetir el tema hasta que logre integrar la conciencia del ciclo armónico que 

corresponde a la canción. 

 

El Método plantea el desarrollo de habilidades técnicas y de improvisación en dife-

rentes tonalidades mayores hasta tres alteraciones. Las canciones infantiles que con-

tienen improvisaciones tienen indicaciones o recomendaciones de como deberá ser 

abordada la improvisación por el ejecutante; logrando así el desarrollo de la experi-

mentación, la creatividad y la espontaneidad y a la vez permitiendo una mayor com-

prensiónde las escalas aproximando al niño al estudio de la tonalidad. 

 

Durante el desarrollo del Método se introducen niveles progresivamente más altos en 

cuanto a la lectura musical (inclusión de anacrusas, silencios, ligaduras de valor, etc.) 

que los niños podrán resolver con mayor facilidad tomando en cuenta el hecho de 

que ya conocen estas canciones.  

 

A continuación  una breve explicación sobre cada una de las lecciones que compo-

nen el Método: 

 

6.1.1 Desde la Lección Nº1, hasta la Lección Nº6: 

Al culminar el estudio sobre las seis primeras lecciones del presente Método el estu-

diante será capaz de ejecutar las notas de la escala natural desde el Do registro gra-

ve, hasta la nota Do de la tercera octava. Las Lecciones Nº1, Nº2 y Nº3 son ideadas 

con la finalidad de que el estudiante  comience a habituarse al instrumento, trabajan-

do las distintas posiciones de los dedos, el control del labio y el ángulo de soplo. Ca-



70 

 

 

be destacar que en este caso  el objetivo no será la tonalidad sino el tener en cuenta 

que son las primeras notas que aprenderá el estudiante. 

 

En la Lección Nº1 se estudiara las notas en un rango del Sol registro grave al Do se-

gunda octava. En la Lección Nº2 el trabajo será desde la nota Sol del registro grave 

hasta la nota Mi de la segunda octava, para la ejecución del ejercicio Nº1 de esta 

Lección, es importante prestar la debida atención a la emisión o paso de la nota Do 

segunda octava, al Re segunda octava. De esta manera el estudiante pasará de una 

posición totalmente abierta (“Do” sin casi uso de dedos), a una casi cerrada (“Re” 

utilización de prácticamente todos los dedos y el dedo índice mano izquierda levan-

tado), esta lección dispone de la Pista 1 con la cual el estudiante ejecutará la canción 

infantil “Estrellita” ya que la misma contiene todas las posiciones de notas trabajadas 

hasta el momento. El rango de la Lección Nº3 será desde la nota Do segunda octava, 

hasta la nota Do tercera octava, los ejercicios que conforman esta lección se encuen-

tran en grados conjuntos (así como la mayoría de  los ejercicios que componen las 

dos lecciones anteriores, con excepción del ejercicio Nº5 y la canción “Estrellita” Pis-

ta 1, ambas de la Lección Nº2), siendo posible que  el estudiante al colocar o retirar 

el dedo más cercano, pueda conseguir nuevas notas; esta relación se rompe en el 

paso de la nota Do segunda octava al Re segunda octava, en donde el estudiante 

pasará de la nota Do que es una posición totalmente abierta sin casi uso de dedos, a 

la nota Re que es una posición casi cerrada, en donde debe utilizar casi todos los 

dedos; estos ejercicios permiten inducir de forma sencilla al estudiante en lo referen-

te al cambio de ángulo de soplo, presión del labio y de los músculos intercostales y 

abdominales.  

 

En las Lecciones Nº4 y Nº6 el estudiante trabajará la tonalidad de Do Mayor, en La 

Lección Nº4 realizará escala, arpegio y terceras de Do Mayor, también trabajará can-

ciones infantiles para estos fines; la escala de Do Mayor la ejecutará tocando la can-

ción infantil “Los Pollitos”, el arpegio con la canción “Toque De Diana” y las terceras 

con la canción “Duérmete Mi Niño”; todo se realizará a una octava (desde la nota Do 

de la segunda octava hasta la nota Do de la tercera octava) aunque en el ejercicio 
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Nº4 de esta lección en la canción “Toque De Diana”se hace necesario incluir la nota 

Sol del registro grave. La Lección Nº5 está dispuesta para la ejecución de las notas 

Fa, Mi, Re del registro grave y al mismo tiempo la preparación del labio para la emi-

sión de la nota Do registro grave. En la Lección Nº6 el estudiante ejecutará escala, 

arpegio y terceras de Do Mayor en esta ocasión a dos octavas (desde la nota Do del 

registro grave, hasta la nota Do de la tercera octava). 

 

Para facilitar la ejecución de la nota Do en el ejercicio Nº5 de la Lección Nº5 y en la 

Lección Nº6, se preparará su emisión con una escala descendente que irá desde la 

nota Sol del registro grave, hasta la nota Do del registro grave en cuestión. Para esta 

preparación se utilizará solo un compás y para reconocerlo dentro del ejercicio lo 

acompañaremos con una estrella, seguido de una doble barra, de la siguiente 

manera: 

 

Figura 6.6: Preparación de la emisión de la nota Do del registro grave. 

 

Cuando el profesor verifique que el estudiante puede ejecutar la nota Do grave sin 

ningún problema entonces será el momento para obviar ese compás. 

 

6.1.2 Desde la Lección Nº7 hasta la Lección Nº12: 

Se trabajarán diferentes tonalidades hasta tres alteraciones, teniendo como objetivo 

que al finalizar cada Lección el estudiante ejecute la escala, arpegio y terceras de 

una tonalidad. Para potenciar el trabajo de las tonalidades construirá nuevos conoci-

mientos desde lo que él ya conoce trabajando las escalas, arpegios y terceras usan-

do canciones infantiles. De esta manera trabajará la escala en diferentes tonalidades 

con la canción infantil “Los Pollitos”, los arpegios con la canción “Toque De Diana” y 

las terceras con la canción infantil titulada “Duérmete Mi Niño”. 
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La canción “Los Pollitos” se ejecutará dos veces por cada tonalidad en la primera 

oportunidad con la melodía original y como segunda vez se realizará con una varia-

ción que permitirá ascender la escala por encima del VI grado (tomando en cuenta 

que la canción originalmente tiene un rango o extensión desde el I al VI grado) inclu-

yendo el VII y VIII grado:  

 

 

Figura 6.7: Inclusión del VII y VIII grado en la canción infantil “Los Pollitos”. 

 

Para trabajar los arpegios se utilizará la canción “Toque De Diana”. Cabe destacar 

que el “Toque De Diana” es utilizada por la Fuerza Armada Nacional Venezolana pa-

ra llamar a sus miembro y como sinónimo de disciplina, sin embargo a pesar de no 

ser compuesta para ser oída por niños, muchos niños la han hecho suya al utilizarla 

para jugar, los cuales generalmente al implementar la marcha de los militares traba-

jan la motricidad. 

 

Figura 6.8: “Toque De Diana”. 

 

Para poder ejecutar las terceras en las diferentes tonalidades fue necesario realizar a 

la canción “Duérmete Mi Niño” una introducción con la intención de que el estudiante 
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pueda ejecutar dichas terceras  ascendentes y descendentes ya que la canción in-

fantil en cuestión únicamente trabaja las terceras descendentemente. 

 

 

Figura 6.9: Introducción de la canción infantil “Duérmete Mi Niño”. 

 

En las Lecciones Nº7 hasta la Nº12 también se dispone de canciones infantiles con 

Pistas de acompañamiento, con el fin de ampliar el trabajo sobre las diversas 

tonalidades. También se dispone para este grupo de lecciones pautas para las 

improvisaciones, las cuales se encuentran debajo de los títulos de cada una de las 

partituras de las canciones infantiles.  

 

6.1.3 Lección Nº13: 

El estudiante aprenderá la nota Mi tercera octava aunque la extensión o rango de la 

Lección es desde la nota Sol de la segunda octava, hasta la nota Mi de la tercera 

octava. Si se toma en cuenta el estudio sobre las lecciones anteriores será posible 

que el estudiante logre ejecutar una extensión o rango de sonidos desde el Do del 

registro grave hasta la nota Mi de la tercera octava (extensión o rango que se aborda 

en este método), para esta Lección no se cuenta con Pista de acompañamiento. 

 

.Figura 6.10: Mi Tercera Octava. 
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6.1.4 Lección Nº14: 

Con ayuda de las Pistas desde la número nueve hasta la numero quince, se trabaja-

ran aspectos técnicos en escalas, arpegios y terceras hasta tres alteraciones utili-

zando las canciones infantiles que ya previamente en las otras lecciones se han  tra-

bajado (“Los Pollitos”, “Toque De Diana”, “Duérmete Mi Niño”). En esta oportunidad 

la estrategia será abordar en cada tonalidad  escala, arpegio y terceras en un mismo 

ejercicio, de esta manera se hará del trabajo técnico un trabajo más atractivo. 

 

En cada ejercicio de esta lección solamente  se dispone de dos momentos para la  

improvisación: la primera improvisación será en la canción Los Politos, en donde el 

estudiante realizará una variación rítmica sobre el tema; la segunda improvisación se 

llevará a cabo como parte de la ejecución de los arpegios, utilizando únicamente las 

tres notas que se ejecutan en el “Toque De Diana”. 

 

6.1.5 Lección Nº15: 

Las canciones “El Elefante”, “Mi Burrito Sabanero” y “La Gallina Turuleca”, son utili-

zadas para que el estudiante trabaje Articulaciones: staccato, doble staccato (con 

simple y doble golpe de lengua) y legato (usando una sola respiración para varias 

notas). Matices: f, mf, p.  

 

Es interesante destacar que “La Gallina Turuleca” es una canción popular que no se 

encontraba en la lista de canciones para las encuestas y que fue propuesta por los 

niños de las diferentes instituciones educativas. 

 

6.2 Las Improvisaciones: 

Las improvisaciones se pedirán en ejercicios que contengan Pistas. Una 

improvisación comenzará en el momento en que en la partitura aparezca la palabra 

Improvisa. 

 

Salvo en algunos casos en la Pista correspondiente a una partitura, cuando llegue el 

momento de improvisar sonará una campana para indicar el inicio de la 
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improvisación, posteriormente volverá a sonar la campana para indicar que se debe 

retomar la melodía del tema; la Pista 1, Lección Nº2 (“Estrellita”); Pista 17 (“Mi Burrito 

Sabanero”), Pista 18 (“La Gallina Turuleca”) presentes en la Lección Nº15 no 

contienen improvisación.  La Pista 8 perteneciente a la Lección Nº12 (“Arroz Con 

Coco”) no lleva campanas en el momento de improvisar debido a sus características  

ya que se improvisa cuatro veces melódicamente solamenteen el espacio de tres 

compases, retomando nuevamente la melodía original.  

 

Debajo de los títulos de cada una de las partituras de las canciones infantiles en las 

cuales se deben improvisar aparecen las indicaciones correspondientes a los tipos 

de improvisaciones y a cómo deben ser abordadas. 

 

Los tipos de improvisaciones utilizadas en el presente Método son los siguientes:  

 

6.2.1 Variaciones Rítmicas:   

En las variaciones rítmicas se sugiere mantener las notas de la melodía utilizando 

diferentes figuras rítmicas. Contienen improvisaciones de este tipo las canciones 

infantiles tituladas “Estrellita” (Lección Nº4, Pista 2), “Campanero- La 

Lechuza”(Lección Nº8, Pista 4), “Cumpleaños Feliz” (Lección Nº9, Pista 5), “La 

Manzana” (Lección Nº10, Pista 6), “El Barquito” (Lección Nº11, Pista 7), “Los Pollitos” 

(utilizada para trabajar las escalas en la Lección Nº14, desde la Pistas 9, hasta la 

Pista 15) y la canción infantil titulada “El Elefante” (Lección Nº15, Pista 16). 

 

Para facilitar el trabajo, en la parte superior de los sistemas en donde se debe 

improvisar aparece la palabra improvisa y se pueden leer las melodías de las 

canciones pero con la diferencia de que los núcleos de las notas cambian en forma 

de X. Esto se hizo con la idea de que al estudiante le sea más sencillo mantener  las 

notas de la melodía y se concentre en cambiar espontáneamente las figuras rítmicas. 

Al salir de las improvisaciones se retoma la notación tradicional, indicando que la 

improvisación rítmica ha terminado y que se debe tocar nuevamente la melodía 

original. 
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Figura 6.11 Fragmento de la improvisación de la canción infantil “Estrellita”. 

 

6.2.2 Variaciones  Melódicas: 

En las variaciones melódicas se sugieren las notas que el estudiante utilizará para 

sus fines, salvo en la Lección Nº7, “María Moñito”, Pista 3; en la que se indica 

improvisar únicamente en los grupos de corcheas y respetando las alturas anotadas 

en figuras de negra, esto con el fin de mantener los centros tonales.  

 

Figura 6.12 Fragmento de la improvisación de la canción infantil “María Moñito”.  
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En la Lección Nº12, “Arroz Con Coco”, Pista 8;  se improvisa cuatro veces 

melódicamente en el espacio de tres compases, seguido de cinco compases de la 

melodía original; aquí se propone utilizar para la improvisación solo las notas Si 

bemol, Mi bemol y Sol natural. 

 
Figura 6.13 Fragmento de la improvisación de la Canción Infantil “Arroz Con Coco”. 

 
 

En la Lección Nº14 se trabajan canciones infantiles para la ejecución de escalas 

arpegios y terceras en distintas tonalidades mayores hasta tres alteraciones,  

comprende desde la Pista 9 hasta la Pista 15. Para estos fines se usa el “Toque De 

Diana”por ser  útil para el trabajo de los arpegios; en este esquema será la segunda 

oportunidad de improvisación y se indica que sea improvisación melódica, en donde 

el estudiante utilizará las tres notas que componen dicho arpegio dependiendo de la 

tonalidad donde se encuentre; dichas improvisaciones constarán de dieciséis 

compases, de los cuales se hace conocimiento en las partituras.  

 

Cuando llegue el momento de improvisar sonará una campana en la Pista para 

indicar el inicio de la improvisación, y posteriormente volverá a sonar la campana 

para indicar que se debe retomar nuevamente la melodía, dicho segundo sonido de 

campana será justamente en el compás dieciséis, para continuar la lectura de  la 

melodía en el compás siguiente. El estudiante podrá guiarse con el segundo sonido 

de campana si por alguna circunstancia perdiera la cuenta o para prestar toda su 

atención únicamente a la improvisación sin hacer del hecho de contar compases un 

inconveniente. 
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Figura 6.14 Fragmento de la improvisación en la canción “Toque De Diana”. 

 

6.3 El CD con Pistas: 

 

El CD con Pistas se utilizará como material de apoyo al permitir que el estudiante sea  

acompañado armónica y rítmicamente al ejecutar las canciones populares infantiles. 

Al mismo tiempo servirá como base para la improvisación y para desarrollar habilida-

des y destrezas aprendidas en aquellas lecciones en las cuales deberá improvisar46. 

Al mismo tiempo se fomentará el desarrollo del oído armónico ya que el niño deberá 

construir las improvisaciones sobre los mismos ciclos armónicos de las canciones 

infantiles en cuestión. Esto a su vez permite que si por alguna circunstancia el estu-

diante necesita un poco más de tiempo para digerir el hecho de improvisar, puede 

repetir el tema hasta que logre integrar la conciencia del ciclo armónico que corres-

ponde a la canción. 

 

Las canciones que contienen Pistas tienen su nombre correspondiente, seguido de 

un número por el cual serán identificadas en el CD. Para ubicarlas con facilidad, a su 

derecha se encontrará el ícono . 

 

La pista 0 del CD contiene el “La” de referencia para la afinación del instrumento. 

                                                
46Las Lecciones que no proponen improvisaciones son Lección Nº2, Pista 1 y en la Lección Nº15 Pista 17 y Pista 

18. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

EL MÉTODO 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO TÉCNICO Y DE IMPROVISACIÓN DE FLAUTA TRANSVERSA CON 

CANCIONES POPULARES INFANTILES, PARA NIÑOS (8 A 12 AÑOS) 
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Recomendaciones sobre el uso de este Método: 

 

 

El objetivo del presente Método es dar una herramienta que facilite la enseñanza de 

la flauta transversa en principiantes, el mismo es basado en canciones populares 

infantiles y en el desarrollo de la improvisación y dirigido a niños con edades com-

prendidas entre ocho y doce años, para el desarrollo técnico del nuevo ejecutante 

fueron ideadas inicialmente unas lecciones con diversos ejercicios específicos para 

potenciar la enseñanza de las diferentes notas del instrumento, así como el desarro-

llo del sonido de las mismas. A medida que el estudiante adquiera estas destrezas se 

irá abriendo el campo en el abordaje del repertorio infantil seleccionado para este 

Método.  

 

Las canciones populares infantiles utilizadas para llevar a cabo este Método constitu-

yen una base tomando en cuenta que son canciones conocidas por los estudiantes 

en su entorno, ya que han sido transmitidas de generación en generación. De esta 

manera, el estudiante desarrollará nuevas competencias sobre un conocimiento que 

ya  posee. Ejecutando en la flauta estas canciones que ya conoce, el niño aprenderá 

habilidades técnicas y al mismo tiempo desarrollará la improvisación basada en el 

sistema tonal, para equilibrar su oído rítmico y melódico. 

 

Los ejercicios presentes en las lecciones, con excepción de las Pistas son pensados 

para ser ejecutados aproximadamente en negra igual a 60, con el fin de que el estu-

diante asimile las posiciones de las diferentes notas. Se debe tomar en cuenta la 

conveniencia de trabajar con la ayuda del docente otros detalles para el desarrollo de 

la ejecución, como son la alineación del cuerpo con el instrumento y la respiración 

completa (se asume que la respiración completa es aquella que implica la musculatu-

ra diafragmática47). Con respecto a este último aspecto en la mayoría de los ejerci-

                                                
47Mariano Chóliz Montañés. “Técnicas Para el Control de la Activación: Relajación y Respiración”, Facultad de 

Psicología Universidad de Valencia, // www.uv.es/=choliz. 18. (consultado Abril 2016). 

http://www.uv.es/=choliz
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cios se sugiere una coma de respiración por compás, aunque el docente puede pro-

poner otras disposiciones en relación al tempo de los ejercicios o a las respiraciones, 

dependiendo del desempeño del estudiante con respecto a las expectativas del nivel, 

o según las necesidades del momento. Las Pistas correspondientes fueron elabora-

das con los tempos sugeridos en las partituras, esto según el grado de dificultad o el 

tempo propuesto por el entorno de donde fueron tomadas. 

 

Los ejercicios de las diferentes lecciones poseen dobles barras que están presentes 

varias veces, sugiriendo diferentes grados de dificultad en un ejercicio que va desde 

figuras más largas a figuras más cortas. Dichas dobles barras sirven para dividir un 

ejercicio en varias partes, de esta manera si el estudiante no asimila un ejercicio has-

ta la doble barra siguiente no debería continuar hasta que logre la competencia. 

 

Primero el estudiante aprende progresivamente a ejecutar los distintos sonidos en el 

instrumento con la ayuda de ejercicios preliminares dispuestos en las diferentes 

lecciones del Método. Luego al final de cada Lección, realizará el estudio sobre 

canciones populares infantiles específicas, con acompañamiento de Pistas con la 

excepción de las Lecciones Nº1, Nº3, Nº5, Nº6 y Nº13 que en algunos casos pueden 

contar con canciones populares infantiles, pero sin Pistas de acompañamiento.  

 

Desde la Lección Nº1 hasta la Lección Nº6 el estudiante aprenderá la ejecución de 

diversas notas y al terminar el estudio sobre estas lecciones será capaz de ejecutar 

las notas naturales desde el Do del registro grave hasta el Do de la tercera octava; 

también tendrá conciencia de estar trabajando la tonalidad de Do Mayor, siendo ca-

paz de ejecutar escala, arpegio y terceras de la tonalidad a dos octavas. En la Lec-

ción Nº4 el estudiante realizará escala, arpegio y terceras de Do Mayor, también tra-

bajará canciones infantiles para estos fines; la escala de Do Mayor la ejecutará to-

cando la canción infantil “Los Pollitos”, el arpegio con la canción “Toque De Diana” y 

las terceras con la canción “Duérmete Mi Niño”. 
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Desde la Lección N°7 hasta la Lección N°12 se trabajaran diferentes tonalidades 

hasta tres alteraciones, teniendo como objetivo que al finalizar cada lección el estu-

diante ejecute la escala, el arpegio y las terceras de una tonalidad determinada para 

lograr así el afianzamiento de la misma. De esta manera trabajará la escala en dife-

rentes tonalidades a través de la canción infantil “Los Pollitos”, los arpegios con la 

canción “Toque De Diana” y las terceras con la canción “Duérmete Mi Niño”.  

 

En la Lección N°13 el estudiante trabajará la nota Mi tercera octava y aunque la ex-

tensión o rango de la lección es desde la nota Sol de la segunda octava hasta la nota 

Mi de la tercera octava, si tomamos en cuenta el estudio sobre las lecciones anterio-

res será posible que el estudiante logre ejecutar una extensión o rango de sonidos 

desde la nota  Do del registro Grave hasta la nota Mi de la tercera octava (extensión 

o rango que se aborda en este método).  

 

En la Lección N°14 se utiliza  nuevamente las canciones infantiles “Los Pollitos”, “To-

que De Diana” y “Duérmete Mi Niño”  orientadas para trabajar escalas, arpegios y 

terceras; en esta oportunidad cada tonalidad abordará escala, arpegio y terceras en 

un mismo ejercicio y será acompañada con su Pista correspondiente, de esta mane-

ra se hará del trabajo técnico un trabajo más atractivo; en cada ejercicio solamente  

se dispone de dos momentos para la  improvisación, la primera improvisación será 

en la canción Los Politos, en donde el estudiante realizará una variación rítmica so-

bre el tema; la segunda improvisación se llevará a cabo como parte de la ejecución 

de los arpegios, aquí se utilizarán únicamente las tres notas que se ejecutan en el 

“Toque De Diana”.  

 

En la Lección N°15 el estudiante trabaja con las canciones infantiles “El Elefante”, “Mi 

Burrito Sabanero” y “La Gallina Turuleca”; las distintas articulaciones: staccato, doble 

staccato (con simple y doble golpe de lengua) y legato (usando una sola respiración 

para varias notas). Matices: f, mf, p.  
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En la mayoría de las partituras de las canciones se encuentran presentes compases 

de silencio o de espera. Por tal razón el docente explicará de una manera muy senci-

lla al estudiante el cómo debe contar los compases de espera según su cifra indica-

dora. 

 

Para llevar a cabo las improvisaciones el profesor tomará parte importante guiando al 

niño hacia la conciencia armónica sin que eso tenga carácter teórico, valiéndose del 

conocimiento previo que de estas canciones tiene el estudiante. Las improvisaciones 

se basaran en variaciones rítmicas y en variaciones melódicas, tomando en cuenta 

que las improvisaciones serán construidas sobre los mismos ciclos armónicos de las 

canciones infantiles en cuestión. Esto a su vez  permite que si por alguna circunstan-

cia el estudiante necesita un poco más de tiempo para digerir el hecho de improvisar, 

puede repetir el tema hasta que logre integrar la conciencia del ciclo armónico que 

corresponde a la canción. 

 

El presente Método plantea el desarrollo de habilidades técnicas y de improvisación 

en diferentes tonalidades mayores hasta tres alteraciones. Las canciones infantiles 

que contienen improvisaciones tienen indicaciones o recomendaciones de como de-

berá ser abordada la improvisación por el ejecutante; logrando así el desarrollo de la 

experimentación, la creatividad y la espontaneidad y a la vez se permite una mayor 

comprensión de las escalas aproximando al niño al estudio de la tonalidad.  

 

Las improvisaciones se pedirán en ejercicios que contengan Pistas, una improvisa-

ción comenzará en el momento en que en la partitura aparezca la palabra Improvi-

sa. Debajo de los títulos de cada una de las partituras de las canciones infantiles en 

las cuales se deben improvisar aparecen las indicaciones correspondientes a los ti-

pos de improvisaciones y a cómo deben ser abordadas.  
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A continuación los tipos de improvisación utilizados para este Método: 

 

 Variaciones Rítmicas: se sugiere mantener las notas de la melodía utilizando 

diferentes figuras rítmicas, para facilitar el trabajo en la parte superior de los 

sistemas en donde se debe improvisar aparece la palabra improvisa y se pue-

den leer las melodías de las canciones pero con la diferencia de que los 

núcleos de las notas cambian en forma de X. Esto se hizo con la idea de que 

al estudiante le sea más sencillo mantener  las notas de la melodía y se con-

centre en cambiar espontáneamente las figuras rítmicas; al salir de las impro-

visaciones se retoma la notación tradicional, indicando que la improvisación 

rítmica ha terminado y que se debe tocar nuevamente la melodía original. 

 

 Variaciones Melódicas: se sugieren las notas que el estudiante utilizará para 

sus fines, salvo en la Lección N°7, “María Moñito”, Pista 3; en la que se indica 

improvisar únicamente en los grupos de corcheas y respetando las alturas 

anotadas en figuras de negra, esto con el fin de mantener los centros tonales.  

En la Lección N°12, “Arroz Con Coco” (Pista 8) se improvisa cuatro veces 

melódicamente en el espacio de tres compases, seguido de cinco compases 

de la melodía original; aquí se propone utilizar para la improvisación solo las 

notas Si bemol, Mi bemol y Sol natural.  

 

Durante el desarrollo del Método se introducen niveles progresivamente más altos en 

cuanto a la lectura musical (inclusión de anacrusas, silencios, ligaduras de valor, etc.) 

que los niños podrán resolver con mayor facilidad tomando en cuenta el hecho de 

que ya conocen estas canciones.  
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El CD con Pistas se utilizará como material de apoyo al permitir que el estudiante sea  

acompañado armónica y rítmicamente al ejecutar las canciones populares infantiles. 

Al mismo tiempo servirá como base para la improvisación y para desarrollar habilida-

des y destrezas aprendidas en aquellas lecciones en las cuales deberá improvisar48 . 

Al mismo tiempo se fomentará el desarrollo del oído armónico ya que el niño deberá 

construir las improvisaciones sobre los mismos ciclos armónicos de las canciones 

infantiles en cuestión. Esto a su vez permite que si por alguna circunstancia el estu-

diante necesita un poco más de tiempo para digerir el hecho de improvisar, puede 

repetir el tema hasta que logre integrar la conciencia del ciclo armónico que corres-

ponde a la canción. 

 

Las canciones que contienen Pistas tienen su nombre correspondiente, seguido de 

un número por el cual serán identificadas en el CD. Para ubicarlas con facilidad, a su 

derecha se encontrará el ícono .La pista 0 del CD contiene el “La” de referencia 

para la afinación del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48Las Lecciones que no proponen improvisaciones son Lección N°1, Pista 1 y en la Lección N°12 Pista 17 y Pista 

18. 
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Al Profesor: 

 

El presente Método se compone de ejercicios progresivos que servirán de 

herramienta para la enseñanza de la flauta transversa en estudiantes con edades 

comprendidas entre ocho y doce años. El docente jugará un papel fundamental en la 

ayuda al estudiante, principalmente en la enseñanza de  la alineación del cuerpo con 

el instrumento, las distintas posiciones de las notas y la respiración completa (la 

respiración completa es aquella que implica la musculatura diafragmática). Este 

Método pretende brindar una herramienta útil para la formación de nuevos 

ejecutantes. 

 

Los ejercicios presentes en las lecciones con excepción de las Pistas son pensados 

para ser ejecutados aproximadamente a negra igual a 60 y además sugiere una 

coma de respiración por compás. Sin embargo, el docente puede proponer otras 

disposiciones en relación al tempo de los ejercicios o a las respiraciones, si el 

desempeño del estudiante va por encima de las expectativas del nivel o según las 

necesidades del momento. Las Pistas correspondientes fueron elaboradas con los 

tempos sugeridos en las partituras, esto según el grado de dificultad o el tempo 

propuesto por el entorno de donde fueron tomadas. 
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Al Estudiante: 

 

Felicidades por tu decisión de querer aprender a tocar un hermoso instrumento como 

lo es la flauta, que al igual que otros instrumentos necesita de disciplina y mucho 

amor para poder ejecutarlo. 

 

Con constancia, con la ayuda de este Método y con la ayuda de tu profesor 

aprenderás de una forma divertida a tocar flauta. 

 

¡Manos a la obra! 
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Lección N°1 

Desde la nota Sol del registro grave hasta la nota Do de la segunda octava. 

 

 

Profesor: 

El registro de notas dispuesto para el 

estudio de la Lección Nº1 permitirá 

que el estudiante  comience a 

habituarse al instrumento, trabajando 

las distintas posiciones de los dedos, 

el control del labio y el ángulo de 

soplo.  

 

Se debe tomar muy en cuenta la 

posibilidad de que el estudiante pueda 

tocar muy fuerte haciendo que suene 

la nota de la octava superior, con un 

ángulo muy abierto o cubriendo casi 

en su totalidad el orificio de la 

embocadura; en estos casos es 

pertinente acotar que el estudiante 

necesitará tiempo para familiarizarse 

con el instrumento. 

Estudiante: 

Anímate a estudiar la primera 

Lección, con constancia lograras 

ejecutar todos los ejercicios que la 

componen. 
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Lección N°1 

Desde la nota Sol del registro grave hasta la nota Do de la segunda octava. 

 

 

1.  

 

2.  

 
3.  
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Lección N°2 

Desde la nota Sol del registro grave, hasta la nota Mi de la segunda octava. 

 

“Estrellita” (Pista 1). 

Profesor: 

El objetivo de la Lección N°2 será 

logrado cuando el estudiante pueda 

ejecutar la canción infantil “Estrellita” 

(Pista 1), ya que la misma contiene 

todas las notas que aprenderá en esta 

Lección. 

 

Para la ejecución del ejercicio Nº1 de 

esta Lección, es importante prestar la 

debida atención a la emisión o paso 

de la nota Do segunda octava, al Re 

segunda octava. De esta manera el 

estudiante pasará de una posición 

totalmente abierta (“Do” sin casi uso 

de dedos), a una casi cerrada (“Re” 

utilización de prácticamente todos los 

dedos y el dedo índice mano 

izquierda levantado). 

Estudiante: 

Anímate a estudiar esta segunda 

Lección porque al final de la misma 

tocarás la canción “Estrellita”.  
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Lección N°2 

Desde la nota Sol del registro grave, hasta la nota Mi de la segunda octava. 

 

1.  

 
2.  

 

 

3.  
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4.  

 
5. “Estrellita”. 

 

“Estrellita” (Pista 1)  
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Lección N°3 

Desde la nota Do de la segunda octava, hasta la nota Do de la tercera octava. 

 

 
 

Profesor: 

En el mayor de los casos (con 

acepción del ejercicio Nº5 y la canción 

“Estrellita” Pista 1, ambas de la 

Lección Nº2) los ejercicios dispuestos 

desde el inicio del presente Método 

han sido realizados en grados 

conjuntos, siendo posible que (con 

excepción del paso de la nota Do 

segunda octava, al Re segunda 

octava) el estudiante al colocar o 

retirar el dedo más cercano, pueda 

conseguir nuevas notas; estos 

ejercicios permiten inducir de forma 

sencilla al estudiante en lo referente al 

cambio de ángulo de soplo, presión 

del labio y de los músculos 

intercostales y abdominales.  

Estudiante: 

Al realizar ejercicios en grados 

conjuntos como en el mayor de los 

casos has hecho hasta ahora, será 

posible que (con excepción del paso 

de la nota Do segunda octava, al Re 

segunda octava) al  colocar o retirar el 

dedo más cercano,   puedas 

conseguir nuevas notas. 
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Lección N°3 

Desde la nota Do de la segunda octava, hasta la nota Do de la tercera octava. 

 

 
 

1.  

 
2. 

 
 

3.  
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4.  

 
 

5.  

 
 

6.  
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7.  

 
8.  

 
9.  
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Al Profesor: 

 

En las Lecciones Nº4 y Nº6, el estudiante trabajará la tonalidad de Do Mayor  y des-

de la Lección N°7 hasta la Lección N°12 se trabajarán diferentes tonalidades desde 

una alteración, hasta tres alteraciones.  

 

El estudiante en la Lección Nº4 realizará escala, arpegio y terceras de Do Mayor a 

una octava (desde la nota Do de la segunda octava hasta la nota Do de la tercera 

octava) aunque en el ejercicio Nº4 de esta lección en la canción “Toque De Diana”, 

dispuesta para trabajar el arpegio de Do mayor se hace necesario incluir la nota Sol 

del registro grave; es en la Lección Nº4 donde el estudiante ejecutará la Pista 2, can-

ción “Estrellita”, con la finalidad de afianzar la tonalidad. La Lección Nº5 está dispues-

ta para la ejecución de las notas Fa, Mi, Re del registro grave y al mismo tiempo la 

preparación del labio para la emisión de la nota Do registro grave. En la Lección Nº6 

el estudiante ejecutará escala, arpegio y terceras de Do Mayor en esta ocasión a dos 

octavas (desde la nota Do del registro grave, hasta la nota Do de la tercera octava).  

Desde la Lección Nº7, hasta la Lección Nº12 se trabajaran las diferentes tonalidades 

desde una alteración, hasta tonalidades con tres alteraciones, teniendo como 

objetivo que al finalizar cada lección el estudiante ejecute la escala, el arpegio y las 

terceras de una tonalidad determinada para lograr así el afianzamiento de la misma. 

De esta manera en la Lección Nº4 y en el grupo de Lecciones desde la Lección Nº7, 

hasta la Lección Nº12, trabajará la escala en diferentes tonalidades a través de la 

canción infantil “Los Pollitos”, los arpegios con la canción “Toque De Diana” y las 

terceras con la canción “Duérmete Mi Niño”. La canción “Los Pollitos” se ejecutará 

dos veces por cada tonalidad en la primera oportunidad con la melodía original y 

como segunda vez se realizará con una variación que permitirá ascender la escala 

por encima del VI grado incluyendo el VII y VIII grado. Para poder ejecutar las 

terceras en las diferentes tonalidades fue necesario realizar a la canción “Duérmete 

Mi Niño” una introducción con la intención de que el estudiante pueda ejecutar dichas 

terceras  ascendentes y descendentes ya que la canción infantil en cuestión trabaja 

las terceras descendentemente.   
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También se dispone de canciones infantiles  en cada tonalidad y pautas para las 

improvisaciones que se encuentran en las mismas, así como sus Pistas de 

acompañamiento correspondientes, con el fin de ampliar el trabajo sobre las diversas 

tonalidades.  
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Lección N°4 

Escala, Arpegio y Terceras de Do Mayor. 

Desde la nota Sol del registro grave, hasta la nota Do de la tercera octava. 

 

“Estrellita” (Pista 2). 
 

Profesor: 

En la Lección Nº4 el estudiante de-

berá tocar la escala, arpegio y terce-

ras de Do mayor, por ahora utilizan-

do una octava (desde el Do de la 

segunda octava hasta el Do de la 

tercera octava); aunque en el ejerci-

cio Nº4 en la canción “Toque De 

Diana”, dispuesta para trabajar el 

arpegio de Do mayor, se hace nece-

sario incluir la nota Sol del registro 

grave. 

 

 

 

Estudiante: 

En la Lección N°4 tocaras la escala, 

arpegio y tercera de Do mayor. 

 

Aprenderás  a  tocar  la  canción  

“Estrellita”, pero ahora en la tonalidad 

de Do mayor.   
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Lección N°4 

Escala, Arpegio y Terceras de Do Mayor. 

Desde la nota Sol del registro grave, hasta la nota Do de la tercera octava. 

 

1. Escala de Do Mayor. 

 
2. “Los Pollitos” (escala de Do Mayor) 

 
 

3. Arpegio de Do Mayor. 
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4. “Toque De Diana” (arpegio de Do Mayor) 

 

 
 

      5.  Terceras de Do Mayor. 

 
 

6. “Duérmete Mi Niño” (terceras de Do Mayor). 
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“Estrellita” (Pista 2). 

Para improvisar en esta canción se sugiere leer las mismas notas de la melodía pero 

utilizar diferentes figuras rítmicas. Una campana sonará para indicarte el momento en 

el cual comienza la improvisación y en tu partitura aparecerá la palabra improvisa, 

veras que en ese preciso momento las notas cambian en forma de X. Nuevamente 

sonará la campana indicando el final de la improvisación y la continuación a la lectura 

de la melodía.  
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Lección N°5 

Desde la nota Do del registro grave, hasta la nota La del registro grave. 

 

 

 

Profesor: 

La nota Do del registro grave del ins-

trumento es una nota que requiere de 

una preparación del labio y del control 

de la emisión del aire; por tal razón 

los ejercicios Nº1, Nº2 y Nº3 son pre-

liminares en donde el estudiante 

aprenderá las posiciones de las notas 

Fa, Mi, Re y al mismo tiempo prepa-

rará el labio para luego ejecutar la 

nota Do en los ejercicios Nº4 y Nº5. 

 

Es de suma importancia prestar aten-

ción a la posición Re grave y su inter-

relación con el Do grave; esta nota 

requiere el levantamiento del dedo 

meñique de la mano derecha, con lo 

cual rompemos el patrón de digitación 

del resto de las notas (del Mi registro 

grave al Do de la segunda octava el 

meñique queda fijo).  

 

Se debe considerar que, para digitar 

el DO del registro grave es necesario 

pisar dos llaves (re# y rodillo de do) 

Estudiante: 

Llegó el momento de tocar la nota Do 

del registro grave 

 

Los ejercicios Nº1, Nº2 y Nº3 son 

preparatorios en donde aprenderás 

las posiciones de las notas Fa, Mi, Re 

y al mismo tiempo trabajarás el labio 

para la ejecución de la nota Do en los 

ejercicios Nº4 y Nº5.  

 

Para facilitar la ejecución de la nota 

Do en el ejercicio N°5 de esta Lección 

realizaras el siguiente compás: 

 

 

Notarás que el compás está 

acompañado con una estrella y al final 

una doble barra; es para indicarte que 

cuando ejecutes la nota Do grave sin 

problema alguno, puedes comenzar el 
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con el meñique, sin contar con que 

generalmente en esta posición, al ser 

el instrumento anti-ergonómico (no 

sigue la simetría de las manos), po-

demos encontrar que el alumno em-

piece a dejar abierto agujeros de los 

platos de las notas Re y Mi (en flautas 

con sistema abierto). 

 

Para facilitar la ejecución de la nota 

Do en el ejercicio Nº5, prepararemos 

su emisión con una escala 

descendente que va desde el Sol del 

registro grave hasta el Do del registro 

grave en cuestión. Para esta 

preparación se utilizará solo un 

compás y para reconocerlo dentro del 

ejercicio será acompañado con una 

estrella, seguido de una doble barra, 

de la siguiente manera:  

 

 

Cuando el profesor verifique que el 

estudiante puede ejecutar la nota Do 

del registro grave sin ningún problema 

entonces será el momento para obviar 

dicho compás.  

ejercicio desde el compás siguiente. 
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Lección N°5 

Desde la nota Do del registro grave, hasta la nota La del registro grave. 

 

 

1.  

 
2.  

 
    3.  
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4.  

 
 
5. “Estrellita”. 
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Lección N°6 

Escala, Arpegio y Terceras de Do Mayor. 

Dos octavas. 

 

Profesor: 

En la Lección Nº6 el estudiante de-

berá tocar la escala, arpegio y terce-

ras de Do mayor, a  dos octavas 

(desde el Do registro grave, hasta el 

Do de la tercera octava). 

 

Para facilitar la ejecución de la nota 

Do del registro grave, continuaremos 

preparando su emisión con una esca-

la descendente que va desde el Sol 

del registro grave hasta el Do del re-

gistro grave, así como en el ejercicio 

N°5 de la Lección N°5.  

 

Cuando el profesor verifique que el 

estudiante puede ejecutar la nota Do 

del registro grave sin ningún problema 

entonces será el momento para obviar 

dicho compás.   

Estudiante: 

En la Lección N°6 continuarás 

preparando la nota Do:  

 

Para facilitar su ejecución realizarás el 

siguiente compás: 

 

Así como lo estudiaste en el ejercicio 

N°5 de la Lección N°5.  
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Lección N°6 

Escala, Arpegio y Terceras de Do Mayor. 

Dos octavas. 

 

1. Escala de Do Mayor. 

 
 

 
2. Arpegio de Do Mayor. 
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3. Terceras de Do Mayor. 
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Lección N°7 

Fa Sostenido. 

Escala, Arpegio y Terceras de Sol Mayor. 

 

“María Moñito” (Pista 3).  

 

Profesor: 

En esta Lección el estudiante debe 

digitar la nota Fa sostenido en los 

registros grave y segunda octava para 

luego ejecutar la escala, arpegio y 

terceras de Sol mayor. 

Estudiante: 

En la Lección N°7 aprenderás a tocar 

la nota Fa sostenido: 

 

 

Aprenderás la escala, arpegios y 

terceras de Sol mayor  y luego 

tocarás la canción “María Moñito”.   
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Lección N°7 

Fa Sostenido. 

Escala, Arpegio y Terceras de Sol Mayor. 

 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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5. Escala de Sol Mayor. 

 
6. “Los Pollitos” (escala de Sol Mayor) 

 
 

7. Arpegio de Sol Mayor. 
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8. “Toque De Diana” (arpegio de Sol Mayor) 

 
 

9. Terceras de Sol Mayor. 

 
10. “Duérmete Mi Niño” (terceras de Sol Mayor) 
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“María Moñito” (Pista 3).  

Para improvisar en esta canción haz una variación melódica solamente en el lugar de 

las corcheas; debes tocar las figuras de negra en la altura en la cual se encuentran 

en el pentagrama. No olvides que estamos en la tonalidad de Sol mayor. Una 

campana sonará para indicarte el momento en el cual comienza la improvisación y 

en tu partitura aparecerá la palabra improvisa. Nuevamente sonará la campana 

indicando el final de la improvisación y la continuación a la lectura de la melodía. 
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Lección N°8 

 Si Bemol. 

Escala, Arpegio y Terceras de Fa Mayor. 

 

”Campanero– La Lechuza” (Pista 4).  

 

Profesor: 

En esta Lección el estudiante debe 

digitar la nota Si bemol en los 

registros grave y en la segunda 

octava.  

 

Tomando en cuenta que existen dos 

posibilidades de digitación para la 

nota Si bemol (referente a la nota Si 

bemol de los registros grave y 

segunda octava), de momento se 

sugiere utilizar la posición de los 

dedos índice y pulgar de la mano 

izquierda.  

 

También se ejecutara la escala, 

arpegio y terceras de Fa mayor. 

Estudiante: 

En la Lección N°8 aprenderás a tocar 

la nota Si bemol 

 

 

Tocarás la escala, arpegios y terceras 

de Fa mayor  y tocarás la canción 

“Campanero- La Lechuza”.   
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Lección N°8 

 Si Bemol. 

Escala, Arpegio y Terceras de Fa Mayor. 

 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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5. Escala de Fa Mayor. 

 
6. “Los Pollitos” (escala de Fa Mayor) 

 
 

7. Arpegio de Fa Mayor. 

 
 

8. “Toque De Diana” (arpegio de Fa Mayor) 
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9. Terceras de Fa Mayor. 

 
 

10. “Duérmete Mi Niño” (terceras de Fa Mayor) 
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”Campanero– La Lechuza” (Pista 4).  

Para improvisar en esta canción se sugiere leer las mismas notas de la melodía pero 

utilizar diferentes figuras rítmicas. Una campana sonará para indicarte el momento en 

el cual comienza la improvisación y en tu partitura aparecerá la palabra improvisa, 

veras que en ese preciso momento las notas cambian en forma de X. Nuevamente 

sonará la campana indicando el final de la improvisación y la continuación a la lectura 

de la melodía.  

.  
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Lección N°9 

 Do Sostenido/ Nota Re tercera octava. 

Escala, Arpegio y Terceras de Re Mayor. 

 

 

 

“Cumpleaños Feliz” (Pista 5).  
 

Profesor: 

En esta Lección el estudiante debe 

tocar la nota Do sostenido en los 

registros grave, segunda octava y 

tercera octava; también ejecutará la 

nota Re tercera octava. Tomando en 

cuenta que ya conoce la nota Fa 

sostenido tocará la escala, arpegio y 

terceras de Re mayor a dos octavas.  

Estudiante: 

En la Lección N°6 aprenderás tres 

posibilidades de ejecución de la nota 

Do sostenido; también ejecutaras la 

nota Re sobreagudo: 

 

 

 

Do Sostenido 

 

Re Sobreagudo 

 

La tonalidad de Re mayor tiene dos 

alteraciones: Fa sostenido y Do 

sostenido. Tomando en cuenta que ya 

conoces la nota Fa sostenido, tocarás 

la escala, arpegio y terceras de Re 

mayor  y finalmente aprenderás a 

tocar el “Cumpleaños Feliz”.   
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Lección N°9 

 Do Sostenido/ Nota Re tercera octava. 

Escala, Arpegio y Terceras de Re Mayor. 

 

 

 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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    5.  

 
6.  

 
 

7. Escala de Re Mayor.    
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8. “Los Pollitos” (escala de Re Mayor) 
 

 
 

9. Arpegio de Re Mayor. 

 
10. “Toque De Diana” (arpegio de Re Mayor) 

 
11. Terceras de Re Mayor. 
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12. “Duérmete Mi Niño” (terceras de Re Mayor) 
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“Cumpleaños Feliz” (Pista 5).  

Para improvisar en esta canción se sugiere leer las mismas notas de la melodía pero 

utilizar diferentes figuras rítmicas. Una campana sonará para indicarte el momento en 

el cual comienza la improvisación y en tu partitura aparecerá la palabra improvisa, 

veras que en ese preciso momento las notas cambian en forma de X. Nuevamente 

sonará la campana indicando el final de la improvisación y la continuación a la lectura 

de la melodía.  

 

 

 



127 

 

 

Lección N°10 

 Mi Bemol. 

Escala, Arpegio y Terceras de Mi Bemol Mayor.   

 

 

“La Manzana” (Pista 6).  

 

Profesor: 

En esta Lección el estudiante debe 

tocar la nota Mi bemol en los registros 

grave, segunda octava y tercera 

octava. Se debe vigilar desde un 

principio la digitación de la nota Mi 

bemol segunda octava ya que a 

diferencia del Mi bemol del registro 

grave  siempre debe levantarse el 

dedo índice de la mano izquierda. 

 

 Tomando en cuenta que el estudiante 

ya conoce la nota Si bemol tocará la 

escala, arpegio y terceras de Si bemol 

mayor.  

Estudiante: 

En la Lección N°10 aprenderás a 

tocar la nota  Mi bemol en sus tres 

posibilidades: 

 

 

La tonalidad de Si bemol mayor tiene 

dos alteraciones: Si bemol y Mi 

bemol. Tomando en cuenta que ya 

conoces la nota Si bemol, tocarás la 

escala, arpegio y terceras de Si bemol 

mayor  y luego aprenderás a tocar la 

canción  titulada “La Manzana”.   
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Lección N°10 

 Mi Bemol. 

Escala, Arpegio y Terceras de Si Bemol Mayor. 

 

 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
 

      4.  
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5.  

 

 
6.  

 
 

7. Escala de Si Bemol Mayor.    
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8. “Los Pollitos” (escala de Si Bemol Mayor) 

 
9. Arpegio de Si Bemol Mayor. 

 
10. “Toque De Diana” (arpegio de Si Bemol Mayor) 

 
 

11. Terceras de Si Bemol Mayor. 

 
12. “Duérmete Mi Niño” (terceras de Si Bemol Mayor) 
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“La Manzana” (Pista 6).  

Para improvisar en esta canción se sugiere leer las mismas notas de la melodía pero 

utilizar diferentes figuras rítmicas. Una campana sonará para indicarte el momento en 

el cual comienza la improvisación y en tu partitura aparecerá la palabra improvisa, 

veras que en ese preciso momento las notas cambian en forma de X. Nuevamente 

sonará la campana indicando el final de la improvisación y la continuación a la lectura 

de la melodía.  
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Lección N°11 

 Sol Sostenido. 

Escala, Arpegio y Terceras de La Mayor. 

 

 

“El Barquito” (Pista 7).  

 

Profesor: 

En esta Lección el estudiante debe 

tocar la nota Sol sostenido en los 

registros grave y segunda octava. 

 

Tomando en cuenta que el estudiante 

ya conoce las notas Fa sostenido y 

Do sostenido tocará la escala, arpegio 

y terceras de La mayor.  

Estudiante: 

En la Lección N°11 aprenderás a 

tocar la nota  Sol sostenido en dos de 

sus  posibilidades: 

 

Sol Sostenido. 

 

La tonalidad de La mayor tiene tres 

alteraciones: Fa sostenido, Do 

sostenido y Sol sostenido. Tomando 

en cuenta que ya conoces las notas 

Fa sostenido y Do sostenido, tocarás 

la escala, arpegio y terceras de La 

mayor  y tocarás la canción titulada 

“El Barquito”.   
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Lección N°11 

 Sol Sostenido. 

Escala, Arpegio y Terceras de La Mayor. 

 

 
1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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5. Escala de La Mayor.    

 
6. “Los Pollitos” (escala de La Mayor) 

 
7. Arpegio de La Mayor. 
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8. “Toque De Diana” (arpegio de La Mayor) 

 
 

9. Terceras de La Mayor. 

 
10. “Duérmete Mi Niño” (terceras de La Mayor) 
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“El Barquito” (Pista 7).  

Para improvisar en esta canción se sugiere leer las mismas notas de la melodía pero 

utilizar diferentes figuras rítmicas. Una campana sonará para indicarte el momento en 

el cual comienza la improvisación y en tu partitura aparecerá la palabra improvisa, 

veras que en ese preciso momento las notas cambian en forma de X. Nuevamente 

sonará la campana indicando el final de la improvisación y la continuación a la lectura 

de la melodía.  
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Lección N°12 

La Bemol. 

Escala, Arpegio y Terceras de Mi Bemol Mayor.    

 

 

“Arroz Con Coco” (Pista 8).  

 

Profesor: 

En esta Lección el estudiante debe 

tocar la nota La bemol en los registros 

grave y segunda octava.  

 

Tomando en cuenta que el estudiante 

ya conoce las notas Si bemol y Mi 

bemol, tocará la escala, arpegio y 

terceras de Mi bemol mayor.  

Estudiante: 

En la Lección N°12 aprenderás a 

tocar la nota  La bemol en dos de sus  

posibilidades: 

 

 

La tonalidad de Mi bemol mayor tiene 

tres alteraciones Si bemol, Mi bemol y 

La bemol. Tomando en cuenta que ya 

conoces las notas Si bemol y Mi 

bemol, tocarás la escala, arpegio y 

terceras de Mi bemol mayor  y luego 

aprenderás la canción infantil titulada 

“Arroz Con Coco”.   
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Lección N°12 

 La Bemol. 

Escala, Arpegio y Terceras de Mi Bemol Mayor. 

 

 

1.  

 
2.  

 
3.  

 
4.  
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5. Escala de Mi Bemol Mayor.    

 
6. “Los Pollitos” (escala de Mi Bemol Mayor) 

 
7. Arpegio de Mi Bemol Mayor. 
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8. “Toque De Diana” (arpegio de Mi Bemol Mayor) 

 
 

9. Terceras de Mi Bemol Mayor. 

 
 

 

10. “Duérmete Mi Niño” (terceras de Mi Bemol Mayor) 
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“Arroz Con Coco” (Pista 8).  

En esta canción realizaras cuatro improvisaciones, cada improvisación tiene una 

duración  de tres compases seguido de cinco compases de la melodía original. 

Improvisa utilizando solo las notas Si bemol, Mi bemol y Sol natural. 
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Lección N°13 

Mi Tercera Octava. 

 

 

Profesor: 

Al finalizar esta lección el estudiante 

ejecutará la nota Mi de la tercera 

octava. 

Estudiante: 

En la Lección N°13 aprenderás a 

tocar la nota  Mi de la tercera octava: 
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Lección N°13 

Mi Tercera Octava. 

 

1.  

 
2.  

 
3.  
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4. “Estrellita”.     
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Lección N°14 

Canciones infantiles para la ejecución de escalas, arpegios y terceras en tonalidades 

mayores hasta tres alteraciones.  

Aspectos a Tratar Canciones Infantiles a utilizar 

Escalas  “Los Pollitos” 

Arpegios “Toque De Diana” 

Terceras “Duérmete Mi Niño” 

Do Mayor (Pista 9). Sol Mayor (Pista 10). 

Fa Mayor (Pista 11). Re Mayor (Pista 12). 

Si Bemol Mayor (Pista 13). La  Mayor (Pista 14). 

Mi Bemol Mayor (Pista 15). 
 

Profesor: 

En esta Lección utilizaremos tres 

canciones infantiles orientadas para 

trabajar escalas, arpegios y terceras, 

las mismas canciones has sido 

trabajadas por separado en la Lección 

Nº4 y desde la Lección Nº7 hasta la 

Lección Nº12 para potenciar el trabajo 

sobre las distintas tonalidades; en 

esta oportunidad cada tonalidad 

abordará escala, arpegio y terceras 

en un mismo ejercicio y será 

acompañada con su Pista 

correspondiente, de esta manera 

haremos del trabajo técnico un trabajo 

más atractivo. En cada ejercicio de 

esta Lección el estudiante deberá 

improvisar dos veces. 

Estudiante: 

En esta Lección trabajaras con las 

canciones tituladas “Los Pollitos”, 

“Toque De Diana” y “Duérmete Mi 

Niño”, que ya las has trabajado en 

lecciones anteriores; en esta ocasión 

con ayuda de estas canciones 

abordaras escala, arpegio y terceras 

en un solo ejercicio y con 

acompañamiento de Pista; este 

mismo esquema lo trabajaras en otras 

tonalidades. En cada ejercicio de esta 

Lección debes improvisar dos veces.     
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Lección N°14 

Canciones infantiles para la ejecución de escalas, arpegios y terceras en tonalidades 

mayores hasta tres alteraciones.  

 

 

Indicaciones para las improvisaciones en la Lección N°14.    

 

Para improvisar en la canción “Los Pollitos” se sugiere leer las mismas notas de la 

melodía pero utilizar diferentes figuras rítmicas. Una campana sonará para indicarte 

el momento en el cual comienza la improvisación y en tu partitura aparecerá la 

palabra improvisa, veras que en ese preciso momento las notas cambian en forma 

de X. Nuevamente sonará la campana indicando el final de la improvisación y la 

continuación a la lectura de la melodía.  

 

En la canción “Toque De Diana” siempre estarán presentes tres notas que 

cambiaran según la tonalidad donde estés; para improvisar en este Tema utiliza solo 

las tres notas que lo componen; la improvisación debe durar dieciséis compases, al 

ser acompañado con la Pista podrás guiarte con el sonido de las campanas; una 

campana sonará para indicarte el momento en el cual comienza la improvisación y 

otra sonará posteriormente para indicar que debes retomar nuevamente la melodía, 

dicho sonido de campana será justamente en el compás dieciséis para continuar la 

lectura de  la melodía en el compás siguiente.      
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1. Do Mayor (Pista 9). 
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2. Sol Mayor (Pista 10). 
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3. Fa Mayor (Pista 11). 
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4. Re Mayor (Pista 12). 
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5. Si Bemol Mayor (Pista 13). 
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6. La Mayor (Pista 14). 
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7. Mi Bemol Mayor (Pista 15). 
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Lección N°15 

Articulaciones y Matices. 

“El Elefante” (Pista 16).  

“Mi Burrito Sabanero” (Pista 17).  

“La Gallina Turuleca” (Pista 18). 

 

Profesor: 

Esta Lección consta de tres canciones 

infantiles que serán utilizadas para 

que el estudiante trabaje 

articulaciones y matices. 

 

Articulaciones: staccato, doble 

staccato (con simple y doble golpe de 

lengua) y legato (usando una sola 

respiración para varias notas). 

 

Matices: f, mf, p. 

 

 

Estudiante: 

¡Felicidades! Ya estás por culminar 

tus estudios de flauta con este 

Método.  

 

En esta última Lección trabajarás tres 

canciones infantiles como lo son: “El 

Elefante”, “Mi Burrito Sabanero” y “La 

Gallina Turuleca”.  

 

Con la ayuda de tu profesor aplicarás 

al estudio de estas canciones dos 

aspectos nuevos: 

- los matices: se refiere a la intensidad 

con la que se debe tocar, y se indica 

por medio de letras (f, mf, p). 

- las articulaciones: se refiere a la 

manera en la que se une o separa 

una nota con otra y se indica 

mediante puntos o rayas sobre la 

nota.  
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Lección N°15 

Articulaciones y Matices. 

1. “El Elefante” (Pista 16).  

Para improvisar en esta canción debes leer las mismas notas de la melodía pero 

utilizar diferentes figuras rítmicas. Una campana sonará para indicarte el momento en 

el cual comienza la improvisación y en tu partitura aparecerá la palabra improvisa, 

veras que en ese preciso momento las notas cambian en forma de X. Nuevamente 

sonará la campana indicando el final de la improvisación y la continuación a la lectura 

de la melodía. 
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2. “Mi Burrito Sabanero” (Pista 17).  
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3. “La Gallina Turuleca” (Pista 18). 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Aunque la conclusión principal de este trabajo es el Método en sí mismo, se pueden 

añadir a lo ya expuesto las siguientes consideraciones y recapitulaciones finales. 

 

La finalidad de realizar un Método de flauta transversa para principiantes basado en 

canciones populares infantiles y en el desarrollo de la improvisación en niños con 

edades comprendidas entre ocho y doce años, nació al tomar en cuenta que los 

métodos de estudios que se utilizan para la enseñanza formal de la flauta en 

Venezuela, en su mayoría son europeos o estadounidenses, siendo que lo ideal es 

realizar igualmente métodos basados en las características culturales propias del 

niño, en especial a través de las canciones populares infantiles pues se crea en ellos 

aprendizajes resistentes al olvido. Se trata pues de ofrecerles un Método de 

enseñanza técnica del instrumento tomando como conocimiento previo la música que 

ya conocen.  

 

Basándose en el supuesto de que los niños tienen mayor facilidad para el desarrollo 

de la improvisación que los adultos que no hayan sido encausados hacia la misma, el 

presente Método aborda el desarrollo de la improvisación desde edades tempranas. 

 

Para llevar a cabo el presente Método fue necesario realizar una investigación de 

tipo documental con materiales como textos de pedagogía general, textos de 

pedagogía musical, métodos de flauta transversa y otros instrumentos así como la 

consulta de tesis, trabajos de grado, artículos y otras investigaciones afines, y por 

otra parte la elaboración de encuestas y de entrevistas que luego fueron organizadas 
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y analizadas.   

 

A partir de las encuestas se pudo concluir que las canciones populares infantiles son 

un medio para propiciar aprendizajes significativos ya que los niños tienen 

aproximación a ellas por ser la música que escuchan en su entorno; esta información 

fue generada gracias al análisis realizado a las encuestas, para el cual se llevó a 

cabo la elaboración de una tabla de porcentaje que permitió verificar cuales eran 

realmente las canciones populares infantiles más conocidas por los niños y en base 

a esa información fueron tomadas las canciones pertinentes para la realización del 

Método . 

 

A partir de las entrevistas realizadas, se obtuvieron varias conclusiones que se 

exponen a continuación: 

 Todos los profesores de la muestra están de acuerdo en que los niños con 

edades comprendidas entre ocho y doce años, estudiantes de flauta, trabajen 

la improvisación.   

 Todos los profesores de la muestra creen en la posibilidad de enseñar flauta a 

través de un método basado en canciones populares infantiles y que a la vez 

aborde la improvisación. 

 Todos los profesores de la muestra han utilizado para el abordaje de aspectos 

técnicos del instrumento música popular venezolana y cuatro de ellos han 

utilizado el repertorio específico canciones populares infantiles. 

 Cuatro de cinco profesores reconocen el método del profesor Glenn Egner 

como un método realizado con música venezolana,aunque según el maestro 

José Antonio Naranjo no es un método únicamente para niños. El profesor 

Andrés Eloy Rodríguez expresó que el método del profesor Egner no fue 

realizado exclusivamente con música infantil. 

 

Finalmente, puede decirse que el Método técnico y de improvisación de flauta 

transversa con canciones populares infantiles, para niños (8 a 12 años); propone una 

herramienta pedagógica para la enseñanza de la flauta transversa que podrá ser 
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aplicable para otros instrumentos al ser adaptado a las necesidades de los mismos. 
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ANEXOS 

 

A continuación se presentan fotografías tomadas durante las visitas a las diferentes 

instituciones educativas, en donde se aplicaron las encuestas: 

 

Encuestas en la Escuela Bolivariana Felipe Santiago Estévez. 

 

 

 

 

Características: Institución Pública en  Zona Urbana 

Cantidad de Estudiantes: 23   Grados: 3ero, 4to y 6to 

Fecha de la encuesta: 24-04-2014 
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Encuestas en la Escuela Bolivariana Pio Rengifo: 

 

 

 

 

Características: Institución Pública en  Zona Rural 

Cantidad de Estudiantes: 24   Grados: 3ero, 4to, 5to y 6to 

Fecha de la encuesta: 25-04-2014 
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Encuestas en la Escuela De Música Pablo Castellanos: 

 

 

 

 

Características: Escuela de Música 

Cantidad de Estudiantes: 18   Grados: Entrenamiento B, Preparatorio A. 

Fecha de la encuesta: 28-04-2014 
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Encuestas en el colegio privado Gual y España: 

 

 

 

Características: Institución Privada 

Cantidad de Estudiantes: 21   Grados: 5to y 6to 

Fecha de la encuesta: 29-04-2014 
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Encuestas en la  Fundación de Orquesta y Coro Infantil Juvenil Del Estado Vargas, 

Núcleo Playa Grande: 

 

 

 

 

Características: Núcleo de FundaMusical Bolívar (antes FESNOJIV) 

Cantidad de Estudiantes: 14   Grados: Avanzados 

Fecha de la encuesta: 22-05-2014 
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A continuación se presentan fotografías tomadas a los profesores de flauta que 

fueron entrevistados para la presente investigación: 

 

Profesora Trina Camacho: 

 

 

 

Macuto 14 de Mayo de 2014  

Modo de la entrevista: Por escrito. 
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Profesor Andrés Eloy Rodríguez: 

 

 

 

 
 

Caracas, jueves 29 de mayo de 2014 

Hora: 1:48 pm. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.  
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Profesor José Medina: 

 

 

 

 

Caracas, sábado 07 de  junio de 2014 

Hora: 11:43 am. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.  
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Profesor Raimundo Pineda: 

 

 

 

 

Caracas, sábado 07 de junio de 2014 

Hora: 12:15 pm. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio.  
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Profesor José Antonio Naranjo (Toñito): 

 

 

 

 

Caracas, martes 03 de junio de 2014 

Hora: 10: 27 am. 

Modo de la entrevista: Grabación de Audio. 

 


