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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es generar un material didáctico acorde al estudio del violín 
en su etapa inicial dentro del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, con la finalidad de 
dotar al docente de una herramienta pedagógica adaptada a las características específicas de la 
enseñanza dentro de dicho Sistema. Su elaboración se basó en la experiencia de enseñanza 
aprendizaje de los Núcleos del Sistema de Orquestas del Estado Mérida: Tovar, Vigía y 
Mérida, así como la de la Academia Latinoamericana de Violín en Caracas y Barquisimeto, 
Estado Lara. En este trabajo se aplicó una metodología de investigación tipo factible, apoyada 
en una modalidad documental basada en el análisis de datos bibliográficos de materiales 
impresos que recogen lo que ha sido la enseñanza del violín para la práctica orquestal en los 
últimos 30 años en el país, y también de campo, pues se aplicaron encuestas a los docentes, las 
cuales nos permitieron el diagnóstico de los problemas de enseñanza aprendizaje a enfrentar y 
proponer así mejores estrategias metodológicas para la enseñanza del violín dentro del Sistema 
Nacional de Orquestas de Venezuela.  
 

PALABRAS CLAVES: Manual de enseñanza, etapa inicial, violín, Sistema Nacional de 
Orquestas, práctica orquestal. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles 

de Venezuela (FESNOJIV) surgió como una iniciativa única que ha convertido a Venezuela 

en ejemplo de lo que es la utilización de la música como herramienta de inclusión social y 

para el mejoramiento de la calidad de vida del individuo. Para ello, a lo largo de sus más de 

treinta años de existencia, se creó un programa de características pedagógicas propias y 

originales, adaptando la metodología de enseñanza existente en otros países a nuestra realidad, 

y convirtiéndose en un ejemplo de crecimiento cultural para América Latina y el mundo. La 

práctica musical del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela es, por 

encima de todas las cosas, un arte colectivo que agrupa a individuos de los diferentes campos 

del saber y de las artes, logrando la unión entre el ser humano y el artista mediante el 

aprendizaje de un instrumento musical. Por medio de la disciplina musical, el individuo logra 

el desarrollo interior dentro del ámbito social al que pertenece. 

 

En el área de los estudios musicales, específicamente en la etapa inicial, se han 

generado dentro del Sistema varias propuestas pedagógicas para mejorar la enseñanza-

aprendizaje. Nuestro trabajo está enmarcado dentro de este objetivo, pues lo que proponemos 

es un manual para la enseñanza de uno de los instrumentos orquestales más importantes, el 

violín, específicamente diseñado para aplicarse en la etapa inicial del proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro del Sistema. 

 

Se trata de un material dirigido a la iniciación del estudio del violín, basado en un 

cuidadoso trabajo de investigación en el que se han tomando en cuenta aspectos como: 

conocimiento de las características generales del instrumento, teoría de la música, ejercicios de 

preparación y entrenamiento técnico.  



2 
 

En otras palabras, este trabajo de investigación propone un material que facilite el 

primer acercamiento hacia el violín como instrumento de la práctica orquestal, así como 

algunas estrategias metodológicas para la formación del violinista dentro del Sistema de 

Orquestas.
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CAPÍTULO I 

 

¿POR QUÉ PROPONER UN MANUAL PARA LA ENSEÑANZA DEL 

VIOLÍN EN LA ETAPA INICIAL DENTRO DE LOS PARÁMETROS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS  

DE VENEZUELA? 

 

La formación inicial de los violinistas dentro del Sistema Nacional de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de la mayoría de los núcleos en Venezuela se lleva a cabo sin un criterio 

enteramente unificado entre los profesores de violín. No existe un manual formal que facilite 

al docente esta tarea. Con lo que se cuenta es con un material diseñado por un grupo de 

docentes dentro del Sistema denominado Plan nacional de base técnica
1
(2001), que aborda de 

manera general el estudio de los instrumentos musicales de una orquesta sinfónica, y cuyo 

objetivo es la formación de este tipo de agrupaciones. Sin embargo, este material no es 

específico para la iniciación del violín. Por otro lado, hasta el 2007 no se había hecho una 

compilación que ordenara el material del repertorio orquestal propio para esta primera etapa 

formativa2   progresivamente de menor a mayor grado de dificultad. 

 

 

 

                                                
1  Este material fue llevado a cada núcleo del país y se dictaron talleres para  entrenar a los profesores en 
su aplicación. La elaboración de la parte relacionada con el violín estuvo bajo la responsabilidad de los profesores 
Rubén Carrillo, Francisco Díaz  y Borgan Ascanio. 
2  En el año 2007 se reunieron varios profesores de la cátedra de violín para proponer  una descripción de 
los perfiles académicos para los cuatro primeros años de formación dentro del Sistema. Los resultados se 
recogieron en la Minuta Nº 6, donde se propone el repertorio para cada etapa, así como los objetivos, las 
habilidades y destrezas a desarrollar. Sin embargo, este material no ha sido completamente difundido. 
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También existen materiales didácticos que se reparten como fotocopias en algunos 

núcleos como el de Caracas (Centro Académico de Montalbán) y Lara, bajo el título de 

Programa de ejecución instrumental, dedicado a varios instrumentos de la orquesta, entre 

ellos el violín, que reflejan iniciativas orientadas a la organización interna de la labor 

educativa. Sin embargo, la mayoría de los docentes de los núcleos de la provincia intentan que 

sus alumnos se desarrollen bajo sus criterios particulares, sin ningún tipo de sistematización. 

Ni siquiera existe un programa (pensum) de estudios que especifique las habilidades que el 

alumno debe desarrollar en cada etapa. Por otro lado, el docente no es objeto de un 

seguimiento específico, ni recibe el entrenamiento adecuado que le permita encarar las 

dificultades que esta primera etapa formativa implica.  

 

Es importante acotar que en el campo de la enseñanza de la música para los más 

pequeños han existido muchas experiencias que no han sido sistematizadas de manera expresa 

por el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. En el área particular del estudio 

del violín, hasta la presente fecha conocemos algunos materiales audio-visuales, como por 

ejemplo, la tele-talleres grabados por el maestro. José Francisco del Castillo3, material que aún 

hoy no ha sido distribuido completamente en los núcleos de la región andina. Por esta razón, 

creemos conveniente ofrecer un manual para la enseñanza del violín en la etapa inicial dentro 

del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela dirigido tanto a 

docentes como a los futuros violinistas, que aporte una serie de estrategias que permitan hacer 

más viable el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

I.1. Planteamiento del problema. 

La experiencia de más de 20 años como docente de violín dentro del Sistema en los 

núcleos del Estado Mérida nos ha permitido detectar ciertas debilidades dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de este instrumento, sobre todo en las etapas iníciales. 

 

                                                
3  Según información suministrada por el maestro José Francisco del Castillo, alrededor del año 2002 se 
grabaron dos video-tapes correspondientes a los 10 niveles del estudio del violín. Estos videos debían haberse 
reproducido para enviarse a todos los núcleos del Sistema, así como a otros países de Latinoamérica involucrados 
con el Sistema. Sin embargo, hasta la fecha estos materiales no se han difundido en su totalidad. 
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Una de las más importantes es la carencia de un programa y/o metodología unificada 

que oriente el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto trae como consecuencia que cada 

profesor aplique la metodología que considere más apropiada para el logro de las metas según 

las necesidades específicas y puntuales de cada núcleo de enseñanza musical del Sistema, 

desconociendo las particularidades que deberían considerarse para la formación de un 

instrumentista desde el punto de vista de la cultura musical y del desarrollo técnico.  

 

Por eso pensamos que es pertinente presentar un manual que sistematice la experiencia 

del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela en la etapa inicial de la 

formación de violinistas para la ejecución orquestal, y que sirva al mismo tiempo de soporte 

para la labor educativa de los nuevos docentes en el área musical. 

 

I.2.- Objetivos:  

 I.2.1-Objetivo general: 

Elaborar un manual de enseñanza del violín para la etapa inicial de la práctica orquestal 

 siguiendo los lineamientos y características del Sistema Nacional de Orquestas 

 Juveniles e Infantiles de Venezuela.  

 

 I.2.2.-Objetivos específicos: 

 I.2.2.1. Presentar una serie de estrategias teórico – prácticas que, de manera 

  organizada, doten al docente de las herramientas necesarias para la enseñanza 

  del violín en la etapa inicial. 

 I.2.2.2. Presentar una alternativa metodológica para profundizar y fortalecer el 

  desarrollo individual de los futuros violinistas del Sistema Nacional de  

  Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 

 I.2.2.3. Ofrecer un repertorio de obras musicales adecuadas a la iniciación en la 

  ejecución del violín enfocado hacia la práctica orquestal. 

 I.2.2.4. Unificar las distintas metodologías utilizadas para la iniciación de este 

  instrumento musical en la práctica orquestal en los principales núcleos según 
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  los criterios del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de  

  Venezuela. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

II.1. Antecedentes de la investigación. 

Existen algunas investigaciones y trabajos en nuestro país que han abordado problemas 

similares al planteado en esta investigación. En el núcleo de la Orquesta Juvenil e Infantil de 

Barquisimeto, Estado Lara, existe un programa de ejecución instrumental denominado Taller 

de la Orquesta Infantil Sistema N.C. (Nuevo concepto), diseñado por el profesor Héctor 

Gutiérrez en el año 19784. Este programa de enseñanza está dirigido al entrenamiento en la 

etapa inicial de las orquestas infantiles por medio de la enseñanza del canto. El Profesor 

Gutiérrez considera que el aprendizaje de la música y letra de las canciones venezolanas 

sencillas facilita el entrenamiento auditivo y desarrolla la memoria, elementos necesarios para 

los alumnos que ingresan nuevos. Sólo después de aprendida y cantada la canción, el alumno 

la ejecuta en el instrumento.  

 

Esta propuesta abarca todos los instrumentos de la orquesta. El taller de iniciación del 

violín parte del estudio de las cuerdas al aire y va agregando dedos de la mano izquierda hasta 

completar la primera posición, siempre basándose en el aprendizaje de canciones infantiles 

venezolanas. Este programa de ejecución se encuentra vigente y sigue aplicándose en los 

núcleos del estado Lara. 

 

 

                                                
4  Este programa de ejecución consiste en fotocopias del manuscrito realizado por el autor y es ofrecido 
como material de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso de los núcleos infantiles del Estado Lara. 
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También podemos mencionar el trabajo desarrollado por el maestro José Francisco del 

Castillo titulado Principios básicos para el estudio y ejecución del violín (1990)5, publicado en 

Caracas en 1990 por Monte Ávila Editores Latinoamericana y reeditado en 1993. En este 

libro, el maestro Del Castillo nos presenta una guía de apoyo dirigida tanto a los jóvenes 

estudiantes como a los docentes del Sistema. Allí aporta su experiencia pedagógica y los 

consejos de quienes fueron sus maestros, colegas y alumnos. Este enfoque de trabajo, como lo 

denomina el maestro Del Castillo, plantea que el aprendizaje del violín debe ser un proceso 

claramente lógico, racional y sistemático que permita afrontar los aspectos técnicos y de 

interpretación necesarios para lograr desarrollar al máximo el talento individual. Su 

metodología destaca dos aspectos básicos: a) la eficiencia, entendida como el logro del mejor 

resultado en el menor tiempo posible y b) el razonamiento, que considera que la ejecución del 

violín está más en la mente que en los dedos, es decir, que desataca la estrecha relación 

existente entre mente y músculo.  

 

En este libro, el maestro Del Castillo propone un programa de estudio para el violín 

dividido en 10 niveles que van desarrollándose de menor a mayor dificultad, presentando el 

repertorio técnico específico para cada nivel, además de las generalidades de la enseñanza del 

instrumento apoyándose en material gráfico que ilustra aspectos como la posición del violín y 

el arco, la producción del sonido y las técnicas básicas de ejecución. En febrero de 2002, la 

FESNOJIV realizó una adaptación del contenido de este trabajo para la TV denominado Tele 

taller de violín (2002). El guión estuvo a cargo de la profesora Adina Izarra y las grabaciones 

fueron realizadas en los estudios del departamento audiovisual de la Universidad Simón 

Bolívar. La edición duró aproximadamente dos años y fue realizada en el Departamento de 

Fonología de la FESNOJIV. La intención era que todos los núcleos del Sistema de Orquestas, 

así como los diferentes países de Latinoamérica con los cuales se tuviese convenio, pudieran 

acceder a este material de apoyo. Son dos video-tapes que fueron llevados a CD con una 

duración de dos horas. Tal como mencionamos en el capítulo I, este material nunca llegó a 

distribuirse completamente, específicamente en los núcleos de la región andina. 

 

                                                
5  Del Castillo, J. (1993). 
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A comienzos de 1993 el maestro José Antonio Cerón, joven violinista mexicano, recibe 

una invitación del maestro José Antonio Abreu para fundar un nuevo núcleo de la Orquesta 

Nacional Juvenil en Valera, Estado Trujillo. Al notar en su estadía que la población que 

atendía era eminentemente juvenil, decidió implementar un  método de enseñanza inspirado en 

su tesis de grado (1990) La enseñanza de la música para el niño latinoamericano del siglo 

XXI de la Escuela Nacional de Música de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 

México), con la finalidad de involucrar a los más pequeños en la iniciación del aprendizaje de 

la música por medio de la práctica orquestal. Esta metodología que denominó “El Sistema 

Cerón”, consistía en la socialización del niño por medio de la música y planteaba que el eje 

fundamental del mismo está en la figura del profesor/director. 

 

Aquí se aborda la enseñanza de todos los instrumentos musicales de una orquesta 

sinfónica por familias, con el propósito de lograr un mejor ensamble entre ellos. Para el 

maestro Cerón la enseñanza de la música en el niño debe ser tal y como la evolución de la 

música (ritmo, melodía, armonía), y la del instrumento como la evolución del ser humano en 

la música (grupos tribales, grupos de cámara, orquesta sinfónica). En vista de los excelentes 

resultados a corto plazo, le presentó su método de enseñanza como propuesta al maestro José 

Antonio Abreu, logrando implementarlo exitosamente a partir del 12 de Abril de 1993.  

 

Al cabo de un año de trabajo con la orquesta infantil de Valera, Cerón realizó una gira 

nacional para finalizarla tocando en el Teatro Teresa Carreño. Fue ahí donde se dio a conocer 

el sistema. Sin lugar a dudas fue la inspiración de lo que ahora es la FESNOJIV y el Centro 

Académico Montalbán, dando como resultado lo que hoy conocemos como la segunda 

generación de la Orquesta de la Juventud Venezolana Simón Bolívar. Entre los años (1994 -

95) se estableció dentro de la FESNOJIV que todo núcleo a nivel nacional donde se iniciara 

una orquesta infantil, debía comenzar a aplicar el sistema de enseñanza propuesto por el 

maestro José Antonio Cerón.  

 

También el maestro Emil Friedman se preocupó por la enseñanza del violín de los más 

pequeños. Esto lo llevó a publicar su libro Mi primer Método de Violín, diseñado para niños 
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entre 3 -5 años de edad.6 Es un libro con muchas ilustraciones que lo hacen atractivo para los 

niños e incluye un repertorio de obras universales y venezolanas adecuadas para la madurez y 

características psíquicas y físicas de los niños de esa edad. 

 

Como hemos mencionado en el capítulo I, en el año 2001 un grupo de docentes de 

todos los instrumentos musicales sinfónicos del Sistema se encargó de diseñar una propuesta 

metodológica que fue denominada Plan nacional de base técnica
7
, donde se abordaba de 

manera general el estudio de los instrumentos musicales de una orquesta sinfónica. En el caso 

del estudio de los instrumentos de cuerda como violín, se propone el conocimiento y estudio 

de las 24 escalas desde la primera hasta la quinta posición, además de la búsqueda del dominio 

de los principales golpes de arco. Desde nuestro punto de vista, el objetivo de este material 

didáctico es hacer énfasis en la búsqueda de uniformidad de la ejecución de los principales 

golpes de arco de todos y cada uno de los instrumentos de cuerda dentro del repertorio 

orquestal. 

 

En la Maestría en Música de la Universidad Simón Bolívar, el violinista Pablo 

Vázquez presentó como trabajo de grado la tesis Método práctico de violín para el nivel de 

iniciación utilizando música infantil venezolana (2005), donde propone un repertorio basado 

en la música folklórica de nuestro país para los niveles iníciales del instrumento organizado de 

manera progresiva desde las piezas de menor dificultad hacia las más complejas.  

 

Por otro lado, en el Centro Académico de Música Montalbán se utiliza, desde el año 

2006, el Programa de Ejecución Instrumental Violín para la Etapa Inicial
8. Este material fue 

diseñado para todos los instrumentos musicales de una orquesta sinfónica. El programa nació 

debido a la necesidad de organizar y mejorar la labor pedagógica de todos los docentes, así 

como para dotar a los alumnos de un material de apoyo cuyo objetivo principal fuese el mejor 

desarrollo de la Orquesta Sinfónica Pre-infantil Mozart. En el área del estudio del violín, este 

                                                
6  Friedman, E. (1997). 
7  FESNOJIV (2001). 
8  Al igual que en el estado Lara, el Centro Académico de Música Montalbán ofrece a sus alumnos de 
nuevo ingreso un material impreso en fotocopias para el inicio del estudio en todos los instrumentos musicales. 
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programa de ejecución estuvo a cargo de las profesoras Susan Siman, directora para ese 

momento del Centro Académico Montalbán; Maibel Castellanos, directora musical de la 

Orquesta Pre infantil Mozart; y las profesoras Anabel Astudillos, Nehyda Alas y Coralis 

Arismendi (esta última colaboró como arreglista de algunas piezas musicales y en la 

realización de los ejercicios técnicos del programa).  

 

El contenido programático de este material enfoca el estudio del instrumento desde el 

conocimiento de sus partes, posición del violín y arco, conocimientos generales de la notación 

musical, ejercicios rítmicos y el compendio de la técnica de ejecución del violín para el nivel 

inicial.  
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CAPITULO III 

 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

III.1. Tipo de Investigación: Proyecto factible apoyado con la modalidad documental y 

de campo. 

El diseño de este proyecto factible de investigación es de tipo mixto, documental y 

experimental de campo, ya que se basó en el análisis bibliográfico y en la observación y 

sistematización de vivencias de experiencias docentes, tanto personales como colectivas, 

obtenidas a través de la realización de encuestas a los profesores de violín del Sistema 

Nacional de Orquestas de Venezuela. 

 Es un proyecto factible porque “los proyectos factibles consisten en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas”.9 Es una investigación documental porque “es un proceso científico que involucra 

la revisión, indagación, organización, interpretación y presentación de la información” 10 y 

porque se apoya, principalmente en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos y electrónicos. Partiendo de los conocimientos adquiridos de las mejores 

prácticas establecidas por la experiencia acumulada de los diferentes profesores y profesoras 

de violín, se consideró como fuente un gran número de documentos que proporcionaron un 

conocimiento útil para la construcción de este estudio, generando y constituyendo un producto 

facilitador para entidades, centros, sistemas u organismos especializados en un ámbito de 

trabajo y destinados a proporcionar información directa sobre documentos primarios y 

secundarios relacionado a la enseñanza inicial del violín.  

                                                
9

  Berrios, M (1996).  p. 16. 
10  Universidad Nacional Abierta (2006). p. 60 y 74. 
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Este proceso nos permitió analizar e interpretar la información recolectada para fundamentar 

esta propuesta de manual y para alcanzar las conclusiones que se proponen al final. 

 

Es una investigación experimental porque la propuesta del manual de enseñanza es el 

resultado de un estudio basado en herramientas como la observación, entrevistas y encuestas 

que se realizaron y aplicaron a cuarentas facilitadores, profesoras y profesores de violín de 

diferentes núcleos del Sistema de Orquesta de Venezuela. La encuesta se diseñó de manera tal 

que el resultado fuera comprensible, preciso y lo más concreto posible. 

 

Es una investigación de campo porque la investigación de campo es aquella en que el 

mismo objeto de estudio sirve como fuente de información para el investigador. Consiste en la 

observación, directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que 

ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de 

obtener los datos. 

 

“El estudio de campo es útil para la planificación del trabajo y la 
comprensión de los datos recolectados por medios diferentes. Es importante 
que se anticipe un estudio documental antes de hacer el de campo, ya que si 
se maneja con disposición tal información, se puede resumir el trabajo de 
campo”11 

 

Las técnicas utilizadas en este trabajo de campo para el acopio del material fueron: la 

realización de una encuesta a los profesores de violín del Sistema Nacional de Orquestas y la 

revisión bibliohemerográfica del material existente en el área de la enseñanza de la música, 

específicamente del violín, lo que nos permitió argumentar teóricamente este trabajo.  

 

 

 

                                                
11  Landeau, R. (2007). p. 64 y 65. 
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El trabajo de investigación se realizó bajo la premisa señalada por la Universidad 

Pedagógica Libertador tomando en cuenta: 

 

“El análisis sistemático del problema en la realidad, con el propósito bien sea 
de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explica sus causas y efectos, o predice su ocurrencia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de investigación conocidos en el desarrollo. Los datos de interés 
son recogidos en forma directa de la realidad, en este sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios.” 12 

 

III.2.- Procedimiento de la investigación.  

Los datos obtenidos para este estudio partieron de elementos bibliohemerográficos 

como la revisión de programas académicos de escuelas de música, bibliografías de grandes 

pedagogos, la exploración del material usado como primeras impresiones del repertorio 

técnico hacia la práctica orquestal, así como los resultados recogidos por las encuestas a 

profesores y profesoras que trabajan con la enseñanza del violín dentro del Sistema Nacional 

de Orquestas de Venezuela.  

 

 Con respecto al desarrollo de la investigación, cabe hacer las siguientes 

consideraciones. Para la investigación fue fundamental contar con un número aproximado de 

cuarenta profesores de distintas nacionalidades, radicados en nuestro país y con diferente 

tiempo de experiencia laboral en el contexto educativo musical, dentro y fuera del Sistema de 

Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles de Venezuela. La población seleccionada fue 

accesible en términos de tiempo, distancia, costos, recursos o cualquier otro indicador. De esta 

forma se facilitó el entendimiento y adecuación de la población y la muestra para el estudio, 

entendiendo por población el universo o conjunto para el cual serán validos las conclusiones 

que se obtuvieron.  

 

                                                
12  Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2005) p. 7. 
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 Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través del estudio de las teorías sobre la 

materia, requiriendo del análisis de algunos elementos y procedimientos específicos que se 

desarrollarán durante el proceso de enseñanza musical básica o inicial. En cuanto a la 

elaboración del proyecto, es preciso que se señale que la metodología que se implementó para 

diseñar el Manual para la Enseñanza del Violín en la Etapa Inicial del Sistema Nacional de 

Orquestas estuvo básicamente relacionada con la planificación.  

 

 Como parte de la investigacion partió de la observación y del desarrollo de entrevistas 

y encuestas cerradas aplicada a cuarenta profesores de los diferentes nucleos del Sistema 

Nacional de Orquestas Sinfonicas Infantiles y Juveniles de Venezuela, el propósito principal 

se fundamentó en el interés de tener una idea clara de la situacion actual del proceso y modo 

de la enseñanza del violín en la etapa inicial, de manera que se pueda formular un diagnóstico 

conciso de ésta. Con respecto a la técnica de la entrevista, se puede hacer mención de que es 

una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas, en este caso, el 

entrevistador (la investigadora) y el entrevistado. La entrevista es una técnica antigua, pues ha 

sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y 

en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. Su empleo en 

la investigación es necesario para que exista interacción y diálogo entre el investigador y los 

profesionales de la educación inicial de música, específicamente de la enseñanza del violín. 

Por otro lado, se estableció una relación de causa-efecto, al indagar las causas que generan 

distintas dificultades, la lentitud y las deficiencias en los diferentes procedimientos que existen 

en la enseñanza actual del violín dentro del Sistema nacional de Orquestas Sinfónicas 

juveniles e infantiles de Venezuela. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL PARA LA ENSEÑANZA DEL VIOLÍN EN 

LA ETAPA INICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DE 

VENEZUELA. 

 

VI.1.- ¿Por qué y para quién un manual de enseñanza de violín? 

La idea de diseñar este manual para la enseñanza del violín nace con el propósito de 

aportar un método de estudio que unifique los criterios de enseñanza de este instrumento para 

la práctica orquestal dentro del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Tomando en 

cuenta que la infancia es considerada un período fundamental en el desarrollo de la vida, este 

manual está diseñado para ser aplicado a niños en edades comprendidas entre 7 y 15 años, ya 

que es durante esta etapa que los alumnos pueden experimentar, crear e imaginar.  
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Según el psicólogo Jean Piaget, conocido por sus trabajos pioneros sobre el desarrollo 

de la inteligencia en los niños en edades comprendidas entre 7 y 15 años, se caracterizan por lo 

siguiente:13 

 

 PERIODOS EDADES CARACTERISTICAS 

                                Del nacimiento                  Coordinación de  movimientos físicos 

Sensomotriz            hasta los 2 años                  prerepresentacional y preverbal. 

 

Períodos 

preparatorios, 

prelógico                                                                             Habilidad para representarse la acción 

Preoperatorio            de 2 a 7 años                     mediante el pensamiento y el lenguaje 

                                                                            Prelógico. 

 

                                                                           Pensamiento lógico, pero limitado 

Operaciones              de 7 a 11 años                  a la realidad física. 

Concretas 

 

Períodos 

avanzados, 

pensamiento 

lógico Operaciones                                                      Pensamiento lógico, abstracto e  

Formales                   de 11 a 15 años                ilimitado  

 

 

Tabla 1. Desarrollo de la inteligencia según Piaget. 

 

Nuestro manual va a tomar en cuenta el período de Operaciones Concretas (7 a 11 

años), en el cual se desarrolla el pensamiento lógico limitado a la realidad y el del período de 

Operaciones Formales (11 a 15 años), donde surge el pensamiento lógico abstracto e ilimitado, 

etapa en la que el niño es capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de 

establecer relaciones trabajando con eficacia siguiendo las operaciones lógicas.  

 

 

 

                                                
13  Labinovicz, E. (1980) p. 60. 
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En virtud de que el trabajo musical requiere del análisis lógico, conviene manejar estos 

períodos para distinguir el progreso del alumno tomando en consideración las capacidades 

biológicas y su desarrollo psicomotriz. De esta manera, las nociones de pensamiento, 

aprendizaje y enseñanza van de la mano en el proceso de implementación del manual. 

 

IV.2. Fuentes de inspiración. 

 Muchos pedagogos y violinistas a lo largo de la historia se han preocupado por la 

enseñanza en las primeras etapas de aprendizaje del violín. Sin embargo, la experiencia de 

Shinichi Suzuki es la que más se acerca al concepto del manual que proponemos. Hace más de 

cincuenta años Suzuki recogió sus experiencias en el mundialmente conocido Método Suzuki. 

Basándose en sus vivencias y en su experiencia como docente, planteó un método que 

responde a una concepción global de la iniciación, transcendiendo el mero adiestramiento 

técnico, ya que se apoya en la relajación y hace referencia a un sistema particular de ética. Su 

método está inspirando en el aprendizaje de la lengua materna, ya que creyó que, así como los 

niños de todo el mundo aprenden a hablar su lengua materna con facilidad, de igual manera 

podrían aprender música. Suzuki consideró clave para lograr el desarrollo de las aptitudes y 

potencialidades del hombre su medio ambiente de crianza desde el nacimiento: “Todo niño al 

cual se críe acertadamente adquirirá una educación de alto nivel, pero para conseguirlo hay 

que comenzar desde el día mismo de su nacimiento”14 Suzuki consideraba que los primeros 

años de vida del niño son decisivos en el desarrollo de los procesos mentales y de 

coordinación muscular. En esta etapa sus capacidades auditivas están en pleno apogeo y es 

aquí cuando se debe ampliar y cultivar la enseñanza, ya que es el momento ideal para 

desarrollar su sensibilidad musical.  

 

Para la elaboración de esta propuesta consideramos algunos fundamentos de la 

metodología Suzuki que enumeraremos a continuación: 

 

a. En esta propuesta enfocamos el manual hacia una de las primeras etapas de vida del 

niño, específicamente entre las edades comprendidas entre los 7 y 15 años de edad. 

 

                                                
14  Suzuki, S. (1983) p. 11. 
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b. Damos, al igual que Suzuki, relevancia al papel de los padres en la educación 

musical de sus hijos. Como es sabido, los padres son considerados los mejores maestros. 

Aunque no tengan la suficiente preparación académica, su tarea es compartir con los niños, 

elogiando sus esfuerzos, apoyándolos en su proceso de aprender a tocar el instrumento, lo que 

les dará más seguridad para desenvolverse en la vida. El papel de los padres es fundamental en 

este proceso, ya que contribuyen como entes reforzadores a consolidar la autoestima, a valorar 

las destrezas, a aceptar desafíos y a reconocer el valor personal permitiéndole al niño ser más 

tolerante frente a sus limitaciones y frustraciones.  

 

 c. Tomamos de Suzuki la experiencia del trabajo grupal con la finalidad de que los más 

avanzados ayuden a los principiantes y repitan el repertorio aprendido perfeccionándolo aún 

más. Este principio está en concordancia con el concepto de  “Zona Proximal de Desarrollo” 

(ZPD) establecido por el psicólogo Lev Semenovich Vigotzky (1978) en el campo de la 

psicología social. El autor planteaba la necesidad de la mediación en el trabajo colectivo. 

Definía la ZPD como “La distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la 

solución de problemas con la dirección de un adulto o colaboración de otros compañeros más 

diestros”15. Este concepto se aplica a la perfección a la metodología de enseñanza del Sistema 

de Orquestas, pues el niño, compartiendo con otros niños de mayor nivel logrará alcanzar sus 

metas más rápida y efectivamente que al hacerlo de forma individual. Esto promueve 

interacciones sociales sanas. Los aprendices se mueven en una ZDP, puesto que a menudo se 

ocupan de tareas que rebasan sus capacidades. Al trabajar con los más instruidos los 

principiantes adquieren un conocimiento compartido de procesos importantes y se integran 

con los que tienen cierto dominio. Se establece una atmósfera general de generosidad y 

cooperación al animar a los niños a imitar y apoyar los esfuerzos de los más avanzados en la 

participación de las lecciones, ya sean de tipo grupal o individual.  

 

 

 

                                                
15 Vygostski, L. (1989) p. 84. 
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IV.3. Objetivos del Manual. 

La formación de los violinistas dentro del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Venezuela ha dependido del criterio de cada docente en particular, como se ha 

explicado anteriormente. No se han publicado suficientes materiales que permitan uniformar 

los procedimientos, repertorio o metodología a aplicar para las etapas iníciales de formación. 

La finalidad del manual que proponemos es llenar este vacío dotando al docente de 

herramientas que le permitan estimular la creatividad y la iniciativa del estudiante, 

posibilitando la libre expresión de sus ideas, fantasías y emociones, además de ofrecer un 

material de apoyo que le sirva de orientación en la enseñanza- aprendizaje de este instrumento 

musical. 

 

 IV.3.1. Objetivo general del Manual:  

Elaborar un manual de enseñanza del violín para la etapa inicial de la práctica orquestal 

 siguiendo los lineamientos y características del Sistema Nacional de Orquestas 

 Juveniles e Infantiles de Venezuela. 

 

 IV.3.2.Objetivos específicos del Manual:  

! Desarrollar la salud mental, emocional y física del alumno. 

! Desarrollar la sensibilidad auditiva. 

! Desarrollar la memoria y la atención del alumno. 

! Fomentar la expresión individual por medio de la ejecución instrumental. 

! Propiciar una mejor relación social a través de la participación en actividades grupales. 

! Descubrir y desarrollar los talentos artísticos del alumno. 

! Reconocer y desarrollar la capacidad creativa. 

! Propiciar el disfrute y apreciación de las Bellas Artes en especial la música. 

! Relacionar la música con otras manifestaciones culturales. 

 

Como pauta de trabajo, el docente tendrá la difícil tarea de fomentar en el alumno el amor 

por el arte y el desarrollo de su sentido estético, motivando, mediante estrategias idóneas, el 

estudio del violín para la práctica orquestal.  
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IV.4.  Contenido del Manual. 

 Este Manual presenta una serie de actividades pedagógicas basadas en nuestra 

experiencia docente producto del trabajo continuo al frente de distintas cátedras de violín y 

talleres de enseñanza a nivel nacional. Esta experiencia nos ha permitido depurar y organizar 

las ideas con la ayuda que aporta la interacción con los alumnos y la compenetración entre 

colegas de la enseñanza del violín, siendo fuente de inspiración la necesidad de encaminar y 

resolver los problemas básicos de enseñanza-aprendizaje en el movimiento musical orquestal 

de la provincia andina venezolana.  

 

Esta propuesta se basa en la utilización de las primeras impresiones del repertorio 

orquestal, así como el material técnico básico de la Academia Latinoamericana de violín, 

abordando cada aspecto técnico de menor a mayor dificultad. A medida que se avanza en el 

aprendizaje, el alumno va tomando conciencia de sí mismo, de sus capacidades y de sus 

limitaciones.  

 

Nuestra propuesta se fundamenta en cuatro principios: 

 

a) Mejorar la calidad y equidad de la enseñanza en docentes y alumnos. 

b) Dotar a los nuevos docentes de herramientas que faciliten el proceso de enseñanza 

aprendizaje para el movimiento orquestal venezolano. 

c) Proporcionar un nivel técnico que le permita al estudiante su inserción en el medio 

orquestal lo más rápido posible sin perjudicar su desempeño individual. 

d) Fomentar el deseo por el desarrollo individual paralelamente al desempeño en la 

práctica orquestal. 

 

IV.5. Organización del Manual. 

Este Manual plantea una serie de actividades dirigidas a alumnos que se inician en el 

mundo de la música, específicamente en la ejecución del violín para la práctica orquestal. 

Como se trata de un material diseñado específicamente para alumnos entre los 7 y 15 años de 

edad, se tomaron en cuenta aspectos relacionados con la psicología y las características 

biológicas propias de esas edades. 
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 IV.5.1. La educación inicial y la creatividad: 

La educación inicial tiene como objetivo el desarrollo integral del alumno 

ampliando su potencial creativo, dotándolo de herramientas que le permitan resolver 

problemas por medio de la exploración, ensayo, descubrimiento, fomentando el 

desarrollo del pensamiento crítico, analítico y sintético, e impulsando la participación en 

las actividades. 

 

 En tal sentido, Ridao (2005) citado por María Nava y Guaimerú Vetancourt16(2007) 

 expresa: 

“El Maestro creativo estimulará a los niños para que investiguen, 
descubran y experimenten, recompensándoles y alimentando su 
creatividad e inventiva espontáneas. Por otro lado, la autora señala 
que el niño, especialmente en la etapa de la educación inicial 
aprende a interactuar con otros niños, y con otras personas que lo 
rodean”. (p. 41) 

 

 De igual manera, la UNA (2000)17, haciendo énfasis en la figura del educador, 

 dice que: 

 

“Un educador creativo, es aquel que motiva al alumno a poner en 
juego todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, es la 
persona que acompaña y lo alienta en su curiosidad y 
descubrimientos. El educador creativo debe ante todo respetar a la 
infancia y su necesidad lúdica como medio de acercarse al 
mundo”. (p. 58) 

 

 IV.5.2. Enseñanza-aprendizaje: 

 El aprendizaje significativo es aquel que logra la enseñanza lógica y progresiva 

 buscando el sentido común. Los alumnos realizan aprendizajes verdaderamente 

 significativos cuando tienen la posibilidad de participar activamente en el proceso de 

 enseñanza aprendizaje. Por medio de la participación activa que experimentan, 

 descubren el placer en resolver los problemas por iniciativa propia.  

 

                                                
16  Nava. M, Vetamcourt G. (2007) p. 41. 
17  Universidad Nacional Abierta (2000) p.58.  
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 A lo largo de este proceso, el profesor ha de ser un enlace que como guía aporte 

 la interrelación entre su conocimiento y lo que está construyendo el alumno, 

 haciendo que este aprendizaje sea acumulativo. Él hará responsable al alumno de su 

 propio rendimiento potenciando el esfuerzo y facilitando el proceso de reflexión y auto 

 evaluación de los conocimientos adquiridos para abrirle nuevas perspectivas de 

 estudio. También es importante establecer, por parte del profesor, una relación 

 amistosa y relajada con el alumno, con el fin de que la asistencia de éste a las clases y 

 su aprendizaje sean lo más agradables posible, debido a lo arduo que resultan siempre 

 los inicios en el aprendizaje del violín.  

 

 Por todo lo expresado es necesario incluir un plan de actividades pedagógicas 

 relacionadas con la enseñanza del violín en la etapa inicial que ayude a los alumnos a 

 expresar sus sentimientos, emociones y sobre todo, enunciar libremente sus ideas, así 

 como ayudar al docente a seguir incentivando dicha creatividad. 

 

IV.5.3. Organización y estructura de las actividades: 

 El Manual contempla doce actividades, ocho de ellas colectivas y cuatro 

 individuales. Cada actividad contiene a su vez una serie de objetivos que deben ser 

 cubiertos por el estudiante. No deberá afrontarse un nuevo objetivo sin haber dominado 

 el anterior, pues están planteados siguiendo un orden progresivo de dificultad. Al final 

 de cada una de ellas se proponen algunas recomendaciones para el mejor desarrollo de 

 la misma. 

 

 Es conveniente que el docente incorpore en sus planificaciones diarias una serie 

 de estrategias que faciliten el cumplimiento de los objetivos que se proponen en este 

 manual. La información técnica que reciba el alumno debería ser de manera secuencial, 

 alternando el uso de las manos, para evitar que intente resolver varios problemas al 

 mismo tiempo, ya que esto podría crearle confusión y desánimo. 
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 Todas las actividades contempladas en el manual se presentan en dos formatos: 

 las actividades colectivas y las actividades individuales. Algunas de las actividades se 

 desarrollarán de manera colectiva, mientras que otras lo harán de manera individual. 

 

 IV.5.3.1. Actividades colectivas: 

  Para el nivel de iniciación proponemos la enseñanza de manera grupal, 

  propiciando el carácter lúdico para lograr una mejor integración del alumno, 

  con la finalidad de crear en él lazos de confianza durante el estudio del violín. 

  La clase colectiva tiene como objetivo primordial iniciar al alumno en los 

  primeros pasos de la enseñanza de la técnica de ejecución del violín.  

 

A través de una serie de actividades se busca aportar a los alumnos el 

conocimiento y valoración de las normas de comportamiento en grupo, la 

información necesaria en cuanto a la estructura de una Orquesta Sinfónica, el 

origen y evolución histórica del instrumento musical, así como sensibilizarlos 

hacia la importancia de una correcta postura. Conjuntamente se irá 

desarrollando la noción de la toma del instrumento y el arco a través de 

ejercicios de calentamiento, los cuales están diseñados para obtener mayor 

flexibilidad. Seguidamente se presentan prácticas de entrenamiento de la mano 

derecha que garantizará la futura elasticidad de los dedos al pasar el arco sobre 

las cuerdas y una vez dominada esta práctica, se iniciará el entrenamiento de la 

mano izquierda con la posición y articulación de los dedos. 

 

 IV.5.3.2. Actividades individuales: 

  La clase individual tiene como objetivo primordial la profundización y 

  el perfeccionamiento técnico del violín. En este sentido nos apoyaremos en el 

  pensum de estudios aportados por la Academia Latinoamericana de Violín a 

  cargo del maestro José Francisco del Castillo, así como en el programa de 

  ejecución para la práctica Orquestal de los Núcleos del Sistema Nacional de 

  Orquestas del Estado Mérida. Aprender a tocar violín enseña, entre otras cosas, 
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  a conocernos, aceptarnos y a reconocer nuestras potencialidades y talentos, 

  creando así un espacio para el desarrollo de nuestra sensibilidad artística. 

 

Nuestra propuesta para impartir la enseñanza del violín plantea también la 

importancia de la enseñanza personalizada por medio de las clases individuales, 

ya que cada alumno es un mundo diferente. Ningún alumno puede ser 

comparado a otro, cada uno compite solamente consigo mismo. Por eso, no es 

posible enfocar la enseñanza del violín sin tomar en consideración las 

características, expectativas y deseos individuales de cada uno de los alumnos. 

 

  A partir del conocimiento de los principios básicos del violín, nos 

enfocamos en estrategias tomando en consideración la madurez y las 

inclinaciones personales de cada estudiante con respecto al instrumento. Estas 

serán las mejores lecciones de desenvolvimiento y confianza en sus 

posibilidades, elementos indispensables para alcanzar el dominio del propio 

"yo". 
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IV.6. MANUAL PARA LA ENSEÑANZA DEL VIOLÍN EN LA ETAPA 

INICIAL DEL  

SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS DE VENEZUELA. 
 

PRIMERA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“ESTRUCTURA DE UNA ORQUESTA SINFÓNICA”. 
 

Objetivos de la actividad: 

a.  Conceptualizar qué es una Orquesta Sinfónica. 

b.  Conocer la estructura de una Orquesta Sinfónica.  

c.  Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: El instrumento, cuaderno, lápiz y colores, cartelera informativa, espejo. 

 Humanos: Alumnos/Docente. 

 
Desarrollo de la actividad: 

Consideramos pertinente introducir de manera general la estructura de organización de 

una orquesta sinfónica con una introducción al estudio del violín. 

 

a.  ¿Qué  es una Orquesta?: Es  un  grupo  numeroso  de músicos  tocando  juntos.  El  número 

exacto depende del tipo de música. El término orquesta se deriva de un vocablo griego que se 

usaba  para  denominar  la  zona  frente  al  escenario  destinada  al  coro  y  significa  "lugar  para 

danzar".  La  historia  de  la  orquesta,  en  tanto  conjunto  de  instrumentistas,  se  remonta  a 

principios del siglo XVI, aunque en realidad este grupo "organizado" realmente tomó forma a 

principios del siglo XVIII. 
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Según René Rojas: 

 

“Hoy día llamamos orquesta a todo conjunto de cualquier 
naturaleza y de cualquier número de ejecutantes, que tocan 
unos instrumentos dentro o fuera de un teatro”.1 

 

b.  Estructura  de  una  Orquesta  Sinfónica:  Una  Orquesta  Sinfónica  está  compuesta  por 

grupos o familias diversas clasificadas de la siguiente manera: 

 

Familia de las cuerdas: violines, violas, violonchelos y contrabajos. 

 

Familia  de  vientomadera:  Flautas,  pícolo  o  flautín,  oboes  y  corno  inglés,  clarinetes  y 

saxofones, fagotes y contrafagot. 

 

Familia vientometal: Trompetas, cornos, trombones y tubas. 

 

Familia de la percusión: Timbales, platillos, tambores, triángulos, etc., a los que se unen los 

provenientes  de  países  diversos  como  maracas,  campanas,  xilófono,  panderetas,  bongós, 

güiros, tonton, charrasca, etc. 

 

También existen  instrumentos  con particularidades  sonoras que actúan muchas veces 

como invitados para lograr efectos especiales, tales como el piano y el arpa. 

 

                                                 
1   Rojas, R. (1975) p.13.  
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Figura 4.1.1. Estructura de una Orquesta Sinfónica. 

 

c. Recomendaciones: Como  ejercicio  práctico  es  recomendable  programar  y  coordinar  una 

visita del grupo de alumnos a un ensayo general de  la orquesta  infantil o  juvenil del núcleo 

para  familiarizarlos  con  todos  los  instrumentos  musicales  que  conforman  una  Orquesta 

Sinfónica. 
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SEGUNDA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“EL VIOLÍN Y EL ARCO: PARTES Y ACCESORIOS”. 
 

Objetivos de la actividad: 

a. Conocer las partes del violín. (Características físicas).  

b. Conocer las partes del arco  

c. Conocer los principales accesorios del violín y el arco. 

d. Adquirir técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento del violín. 

e. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: El instrumento, cuaderno, lápiz y colores, cartelera informativa, espejo.   

 Humanos: Alumnos/ Docente. 

 
Desarrollo de la actividad: 

Esta actividad debe iniciarse con la presentación del personal. Presentación del violín, 

el  arco  y  los  accesorios  que  lo  conforman:  mentonera  o  almohadilla,  hombrera,  sordina, 

sordinas de estudio, pezrubia, metrónomo, paño para  la  limpieza del violín y  arco,  juego de 

cuerdas de repuesto. Es importante resaltar los aspectos necesarios para el mantenimiento del 

instrumento en cuanto a  limpieza y cuidados generales, así como la función de todos y cada 

uno de los accesorios que lo conforman.  

 

a. Características físicas del violín: El violín moderno está compuesto por más de 70 piezas. 

El  cuerpo es una caja hueca de madera  resonante de  forma abombada con  silueta  estilizada 

determinada por una curvatura superior e inferior con un estrechamiento en el centro en forma 

de C. Esta caja de resonancia está unida a un mástil (o mango) y a un clavijero. 

 

El mástil posee cierto ángulo de inclinación hacia atrás respecto al eje vertical, longitudinal y 

se termina con un caracol llamado voluta. La barra armónica corre a lo largo de la tapa debajo 

de las cuerdas graves y el alma está ubicada justo debajo del pie derecho del puente donde se 

ubican  las  cuerdas  agudas.  Este  instrumento  consta  de  cuatro  cuerdas  que  se  afinan  por 
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quintas.  Ellas  se  ponen  en  movimiento  usando  un  arco  de  cerdas  de  crin  de  caballo, 

produciendo  una  vibración  que  se  transmite  por  medio  del  puente  a  la  tapa  y  al  cuerpo 

resonante, que produce el sonido característico. 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.1. Partes del violín. 
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b. Partes del arco: El arco es un instrumento principal en la ejecución del violín, sus partes 

son las siguientes: 

 

1. Arco o baqueta  5. Protector de baqueta   

2. Cerdas o crines  6. Talón 

3. Tornillo  7. Mitad arco 

4. Nuez  8. Punta arco 

 

 

 
Figura 4.2.2. Partes del arco. 

 

c. Accesorios del violín y el arco: Los accesorios del violín y el arco son aquellos materiales 

indispensables en el uso y mantenimiento del instrumento. Entre ellos tenemos: 
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Mentonera  o Barbilla: Es  un  accesorio  diseñado  para mejorar  la  colocación  del mentón o 

barbilla del ejecutante. La mentonera fue inventada por Louis Spohr (1820) virtuoso violinista 

alemán,  quien  lo  diseñó  con  la  finalidad  de  lograr  una mayor  comodidad  en  la  postura  del 

violín. Asimismo fue un gran director de orquesta y el primero en utilizar una batuta. 

 

 
Figura 4.2.3. La mentonera. 

 

Hombrera o almohadilla: Es un accesorio diseñado para mantener la posición del violín. Hay 

múltiples opiniones con respecto a su utilización. Existen maestros que se niegan a usarla por 

razones acústicas,  ya que consideran que  limitan  la sonoridad del  instrumento. Otros opinan 

que  debe  ser  usado  durante  toda  la  vida,  debido  a  que  algunos  alumnos  presentan  cuellos 

bastante  largos  y  necesitan  acondicionar mejor  la  posición  del  instrumento.  El modelo  que 

presentamos  es  el más  usado  en  la  actualidad  y  fue  diseñado  por  el  gran  violinista Yehudi 

Menuhim  para  el  uso  de  sus  alumnos.  Este  modelo  se  coloca  debajo  del  violín,  entre  el 

hombro y la tapa inferior. 

 

 
Figura 4.2.4. La Hombrera. 
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La Sordina: Es una pieza pequeña de madera, goma u otro material que se ajusta a la parte 

superior del puente del violín, para que la resonancia sea más débil. Algunas piezas musicales 

se  escriben  para  ser  tocadas  con  sordina  de manera  de  obtener  una  expresividad  diferente. 

También existen sordinas de estudio diseñadas para ser usadas en espacios donde se amerita 

reducir el volumen normal del instrumento. 

 

 

       

 
Figura 4.2.5. La sordina. 

 

El Metrónomo: Es un aparato que marca con exactitud la velocidad de ejecución de la pieza. 

Originalmente eran aparatos mecánicos con péndulos, pero después se hicieron electrónicos. 

Tiene  una  oscilación  de  tempo  que  va  desde  los  40  hasta  los  208  pulsos  por  minuto.  La 

mayoría de los estudiantes de música en la actualidad usan el metrónomo para practicar, con el 

fin de organizar un pulso interno. 

 

 

     

 
Figura 4.2.6. El Metrónomo. 
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Las Cuerdas: Originariamente las cuerdas eran de tripa de animales; los violinistas modernos 

prefieren  usar  cuerdas  de  tripa  entorchadas  con  un  hilo metálico.  La  cuerda más  aguda  del 

violín  (Mi)  se  fabrica  solamente  con hilo  de  acero  y  ocasionalmente  es  bañada  en  oro.  Las 

cuerdas  suelen  romperse por  la  tensión  y  la  fricción,  por  este motivo  es  conveniente que el 

violinista tenga un juego de cuerdas de repuesto. 

 

 

 

 
Figura 4.2.7. Las cuerdas. 

 

La Pezrubia: Es una resina que se fabrica del residuo sólido que queda cuando se ha destilado 

la trementina. Se usa para lubricar las crines o cerdas del arco, además de eliminar el exceso 

de  grasa  que  se  acumula  con  la  finalidad  de  lograr mayor  adhesión  de  las  cerdas  sobre  la 

cuerda. 

 

 

    

 
Figura 4.2.8. La pezrubia. 
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d. Técnicas básicas para el cuidado y mantenimiento del violín: 

 

  El instrumento debe mantenerse guardado en un estuche lo más hermético y acolchado 

posible.  El  arco  debe  guardarse  con  las  cerdas  levemente  aflojadas  para  proteger  la 

curvatura  normal  de  la  baqueta,  de  modo  que  no  se  afecte  por  la  humedad  y  los 

cambios bruscos de temperatura. 

  El  violín  sólo  requiere  una  limpieza  posterior  a  su  uso,  la  cual  debe  hacerse  con un 

paño seco, o bien con productos especialmente diseñados para ello. 

  Las  crines  o  cerdas  del  arco  tienden  a  romperse  debido  a  los  efectos  del  ambiente, 

como por ejemplo el polvo y el sudor de las manos, ameritando un recambio anual.  

  Al guardar el violín durante un período largo de tiempo o si va a ser transportado por 

avión u otro medio de transporte, es necesario aflojar la tensión de las cuerdas, ya que 

debido a los posibles cambios de presión, estas podrían romperse. Con esto se evitaría 

someter la estructura del violín a una tensión innecesaria. 

 

e. Recomendaciones: Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben 

manejar,  se  debe  disponer  del  tiempo  suficiente  para  llevar  a  cabo  esta  actividad,  así  como 

profundizar en alguno de los aspectos mencionados. Esto quedará a discreción del docente que 

está implementando el Manual. 
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TERCERA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“CONOCIENDO EL ORIGEN DEL VIOLÍN Y ARCO”. 
 

Objetivos de la actividad: 

a.  Conocer el origen del violín: Reseña histórica.  

b.  Conocer los principales constructores durante la evolución del violín. 

c.  Conocer el origen del arco: Reseña histórica. 

d.  Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

. Materiales: El violín, cuaderno, lápiz y colores, cartelera informativa, equipo audiovisual.  

. Humanos: Alumnos/Docente. 

 
Desarrollo de la Actividad: 

El  docente  deberá,  a  través  de  una  exposición  sencilla  y  clara,  retomar  los  aspectos 

trabajados en los objetivos de la primera actividad, siempre propiciando la participación de los 

niños para el desarrollo de la misma.  

Se recomienda desarrollar esta segunda actividad a través de una breve exposición de 

los aspectos más importantes de la historia y evolución del violín y el arco. 

 

a. Reseña histórica  y  evolución del  violín: No  es  posible  establecer  con  exactitud  de  qué 

instrumento de la antigüedad proviene el violín. Tampoco es posible determinar si es de origen 

europeo  u  oriental.  Muchas  fuentes  nos  acercan  al  néfer  egipcio,  a  la  lira  griega,  y  al 

ravanastrón hindú. 

 

Néfer  egipcio:  Instrumento  egipcio  con mango  y  cuerdas  de  extensión no muy  grande,  que 

tenía el dorso combado. Su manufactura era hecha tallando un pedazo de madera sólida. Este 

instrumento forma parte del alfabeto jeroglífico. 
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Figura 4.3.1. Néfer egipcio 

 

Lira griega: Es un instrumento construido del caparazón de tortuga, cubierta con piel. Estaba 

formado con dos brazos hechos de la madera o cuerno que eran unidos dentro del caparazón y 

dejados sin unir fuera de la tapa. Los brazos estaban conectados en la tapa con un tablón, y las 

cuerdas  (hechas  generalmente  de  tripa  de  animal)  estaban  estiradas  desde  el  tablón  hasta  la 

cáscara. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.3.2. Lira griega. 
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Ravanastrón  hindú:  Usado  en  la  India  en  tiempos  remotos  y  también  actualmente.  Está 

formado  por  una  caña  gruesa  de  bambú  y  una  piel  de  serpiente  tendida  sobre  una  de  sus 

aberturas. Tenía dos cuerdas de seda y posteriormente una de tripa apoyada sobre un puente. 

El arco era de bambú, con crines. 

 

 
 
 

 

 

 

 

   

 
Figura 4.3.3. Ravanastrón hindú. 

 

La  segunda  fuente  o  hipótesis,  es  la más  difundida;  expone  que  los  instrumentos  de 

arco se conformaron de la amalgama de tres instrumentos diferentes: el rebek, el laúd y la lira 

griega a partir de un antecesor común: la fídula renacentista.  

 

Fídula:  Instrumento  con  cuerpo  parecido  al  de  la  guitarra,  cabeza  chata,  clavijas 

perpendiculares y cinco cuerdas. Fue utilizado por los trovadores en la sociedad cortesana para 

la interpretación de canciones, recitados y danzas. 

 

 
Figura 4.3.4. Fídula. 
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Rebek: Instrumento de cuerdas y arco escuchado solamente en tabernas y en los bailes de las 

clases populares. Tenía su propia familia de distintos tamaños en concordancia con las voces 

humanas (sopranos, tenor, contralto y bajo).  

 

 
Figura 4.3.5. Rebek 

 

Laúd: Es un instrumento de cuerdas punteadas, cuyo dorso es redondeado y su forma parecida 

a una pera partida a la mitad en sentido longitudinal. No tiene puente, por lo que la longitud 

vibrante  de  la  cuerda  se  extiende  sin  interrumpirse  desde  los  dos  extremos;  posee  cuerdas 

dobles y su diapasón tenía trastes. 

 

 
Figura 4.3.6. Laúd 
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Surgimiento de los instrumentos de arco 

 

 

 

 

Fídula + Laúd 

Familia de las violas 

 

  Viola da braccio 

  Viola d’ amore 

  Quintón o dessus de viola 

  Viola bastarda 

  Viola da gamba 

  Bajo de viola 

  Viola borbón o barítono 

  Viola pomposa 

  Lira viola o acorde de gamba 

 

 

 

Fídula+rebek+lira 

Familia de los violines 

 

  Violín 

  Viola 

  Violonchelo 

  Contrabajo 

 

Tabla 2. Precursores del violín.2 

 

b. Principales constructores de violines: Aunque precedido por un modelo de tres cuerdas, 

el  violín  de  cuatro  cuerdas  ya  era  familiar  en  1550.  La  creación  de  este  instrumento  se  le 

atribuye al italiano Gasparo de Salo (15421609), es decir, fue en el siglo XVI cuando se creó 

el violín que ha llegado a nuestros días casi sin cambios. Desde entonces no podemos hablar 

de un inventor del violín, pero sí de ciertos personajes que dotaron a este instrumento de los 

mayores avances. Estos hombres eran constructores de  instrumentos denominados  luthiers o 

violeros.  
                                                 
2   Carreras, O. (1985) p. 13. 
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 La escuela italiana de constructores que se había iniciado en el siglo XVI con Andrea 

Amati  en  Cremona  y  Gasparo  de  Salo  en  Brescia,  estuvo  atenta  a  las  nuevas  demandas, 

trabajando constantemente para mejorar el instrumento.  

 

La  construcción  de  violines  tuvo  su momento más  ilustre  entre  1650  y  1750  con  el 

trabajo del  austríaco  Jacob Staines,  el  cremonense Nicolo Amati  y  sus discípulos, Giuseppe 

Guarneri y Antonio Stradivarius. El trabajo de los dos últimos se caracteriza por la elaboración 

de violines con una forma mucho más plana, adecuada para la necesaria modernización y para 

garantizar  la fuerza requerida en las grandes salas y en las orquestas del siglo XIX.  

 

c. Reseña histórica y evolución del arco: Una de las explicaciones de la aparición del arco 

fue atribuida fundamentalmente a la necesidad del hombre de imitar su propia voz. Se cree que 

tuvo su origen en la India. Esta vara o baqueta de madera  fue denominada arco debido a su 

similitud con el arma del mismo nombre. 

 

El  material  que  permitía  la  emisión  del  sonido  por  frotación  de  las  cuerdas  del 

instrumento del arco era fabricado de hebras o crines de la cola del caballo. La vara de madera 

era mucho más plana y curva y las crines estaban unidas en ambos extremos.  

 

La  tensión  de  las  cerdas  se  obtenía  oprimiéndolas  con  el  pulgar  contra  la  varilla  y 

colocando los dedos entre ésta y las cerdas, haciendo correr el talón en ambas direcciones por 

medio de una primitiva preparación de alambre. Al pasar los años, el material y la forma del 

arco cambiaron.  

 

Uno  de  los  principales  precursores  del  arco  moderno  fue  Giuseppe  Tartini  (1692

1770),  quien  perfeccionó  la  construcción,  enderezando  la  varilla  y  adoptando  la  forma 

octogonal del  talón. Fue a  finales del siglo XVIII en París que se desarrolló hasta su estado 

actual  en  manos  del  luthiers  francés  Francois  Tourte  (17471835),  quien,  siguiendo  las 

indicaciones del violinista Giovanni Battista Viotti (17551824) mejoró el peso, la longitud y 

la fuerza del arco.  
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Evolución del arco desde el siglo VIII hasta hoy 

 

 
 

Desde el siglo XVII: 

El arco experimenta cambios que determinaron su forma definitiva actual. 

 
Figura 4.3.7. Evolución del arco.3.  

                                                 
3   Pasquali, G. (1952) p. 17. 
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d. Recomendaciones: Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben 

manejar, se tiene que disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad, así como 

profundizar en algún aspecto mencionado. Esto quedará a  la discreción del docente que está 

implementando el Manual. 
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CUARTA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“NOTACIÓN MUSICAL”. 
 

Objetivos de la actividad: 

a. Conocer las primeras figuras musicales: 

a.1. El pentagrama. 

a.2. Las notas musicales. 

a.3. Las claves. 

a.4. Las alteraciones. 

a.5. La armadura. 

b. Conocer los componentes del ritmo: 

b.1. Las figuras musicales. 

b.2  Las pulsaciones y el compás. 

b.3. Formula de indicar el compás. 

b.4. La ligadura y el puntillo.  

b.6. Doble barra, las casillas, y el calderón. 

c. Conocer la ubicación de las notas de las cuerdas del violín en el pentagrama. 

d. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: El violín, cuaderno, lápiz, colores y cuaderno pentagramado. 

 Humanos: Alumnos/Docente. 

 
Desarrollo de la actividad:  

El  docente  realizará  un  repaso  de  los  aspectos  trabajados  en  la  última  actividad 

realizada, siempre propiciando la participación activa de los alumnos. 

 

La notación musical: Es el sistema de grafías que nos permite representar la música. Para leer 

la música y comprender su lectura, es necesario conocer los signos por medio de los cuales se 

escribe y las leyes que los coordinan. El estudio de estos signos y estas leyes es el objeto de 

esta actividad. 
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a. Primeras estructuras musicales: 

a.1.  El  pentagrama:  La  palabra  pentagrama  es  de  origen  griego:  penta  significa  cinco  y 

grama escrito. Es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios que se utiliza para asignar un 

nombre a las notas o alturas que se representan como figuras musicales.  

 

 
Figura 4.4.1. El pentagrama. 

 

a.2. Las notas musicales: Son la representación de los sonidos musicales. La altura sonora se 

representa situando estos signos en las diferentes líneas y espacios del pentagrama. Tenemos 

siete notas musicales, que ordenados de grave a agudo forman la escala musical.  

 

 
Figura 4.4.2. Las notas musicales. 

 

Para situar las notas que por su altura no se pueden representar dentro del pentagrama, 

se  utilizan  unas  pequeñas  líneas  que  amplían  momentáneamente  la  extensión  de  la  pauta 

musical. Estos signos se llaman líneas adicionales, se pueden escribir según su registro tanto 

en  la  parte  inferior  del  pentagrama  para  las  notas  graves,  como  en  la  parte  superior  del 

pentagrama para las notas agudas. 

 

 
Figura 4.4.3. Líneas adicionales. 
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a.3.Las  claves:  Son  signos  que  se  colocan  al  principio  del  pentagrama  y  nos  definen  la 

asignación de las notas en cada uno de los espacios y las líneas que lo demarcan. Existen tres 

tipos de clave: 

 

 

La clave de fa 

Se coloca sobre la 3° y 4° línea del pentagrama.   

La clave de do 

Se coloca sobre la 1°, 2°, 3°y 4° Línea del pentagrama   

La clave de sol 

se coloca sobre la 1° y 2° Línea del pentagrama   

 
Figura 4.4.4 Tipos de claves. 

 

Para estudiar el violín, la clave que usamos es la de sol de segunda línea. A partir de 

esta  nota  se  hallará  el  nombre  de  las  demás.  Quiere  decir  que,  a  partir  de  esa  nota  SOL, 

sabremos el nombre de las que están por debajo o por encima de ella: 

 

 

 
 

Figura 4.4.5. Las notas en clave de sol. 
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a.4. Alteraciones: Son unos signos que colocados delante de las notas y que sirven para subir 

o bajar su entonación medio tono. 

 

 
 

Figura 4.4.6. Las alteraciones. 

 

a.5  La  armadura:  Para  variar  de  tonalidad,  se  ponen  las  alteraciones  al  principio  de  cada 

pentagrama para afectar a todas las notas que estén indicadas.  

 

Escala de sol mayor: El fa siempre 

está sostenido y por ello aparece en la 

armadura, al principio en cada 

pentagrama.  

 

Escala de fa mayor: El si siempre es 

bemol, y por ello aparece esta alteración 

en la armadura.  

 

 

 
Figura 4.4.7. La armadura. 
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b. El ritmo: La parte rítmica en la música es la que se ocupa de la duración de los sonidos. 

b.1  Las  figuras  musicales:  Son  símbolos  que  nos  indican  la  duración  de  los  sonidos 

musicales. Todas ellas tienen las siguientes partes: 

 

  Cabeza o núcleo: Es el círculo blanco o negro de las figuras.  

  Plica: Es la línea que parte de la cabeza o núcleo de la figura.  

  Corchete: Es el gancho que se une a la plica y su número irá en función de la figura y 

su valor. 

 
Figura 4.4.8. Partes de una figura musical. 

 

 
Figura 4.4.9. Figuras musicales. 
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b.2 Los silencios: Los silencios son los signos que indican la interrupción del sonido, es decir, 

las pausas momentáneas. Cada figura tiene su silencio correspondiente. 

 

 
Figura 4.4.10. Los silencios. 

 

b.3 La pulsación y el compás: 

El pulso: La música tiene latidos o impulsos ordenados y regulares. Estos reciben el nombre 

de pulsación Esta nos permite saber  la duración de  las  figuras. Existen dos grandes  tipos de 

orden en la acentuación de las pulsaciones: 

 

  Métrica binaria: Cuando el acento es cada dos pulsos. Por ejemplo: en el compás de 

2/4 cada compás tiene dos pulsaciones, siendo la primera de ellas la parte fuerte, es decir, el 

acento, y la segunda la parte débil. 
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Figura 4.4.11. Métrica binaria. 

 

Métrica ternaria: Es cuando el acento es cada tres pulsos. Por ejemplo: en el compás 

de 3/4 cada compás tiene tres pulsaciones, siendo la primera de ellas la parte fuerte, es decir, el 

acento, y la segunda y tercera las partes débiles.  

 

 
Figura 4.4.12. Métrica ternaria. 

 

Compás: Es la división de la música en unidades constantes llamadas "tiempos" o "partes". 

Esta división se realiza mediante líneas verticales que reciben el nombre de líneas divisorias. 

 

 
Figura 4.4.13. División del compás. 

 

b.4.  Formula  de  indicar  el  compás:  La  fórmula  de  compás  o  cifra  indicadora,  son  dos 

números escritos al comienzo del pentagrama (una fracción sin barra), después de la clave, y 

determina cuántos tiempos hay en un compás (número superior), y cuál es la figura que tiene 

el valor de un tiempo (número inferior).  
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 Unidad de tiempo: es la figura que vale un tiempo dentro del compás. 

 Unidad de compás: es la figura que engloba todos los tiempos del compás. 

 

 
Figura 4.4.14. Unidad de tiempo y compás. 

 

b.5. La ligadura y el puntillo:  

La ligadura: Es una línea curva que une dos o más notas de la misma altura, convirtiéndolas 

en un solo sonido que equivale a la suma de los valores representados. Las ligaduras que unen 

notas de distinta altura tienen que ver con el fraseo y son ligaduras de expresión. No modifican 

el valor rítmico de las figuras involucradas.  

 

 
Figura 4.4.15. La ligadura. 

 

El Puntillo: Es un punto que se coloca a la derecha de una figura para prolongar la mitad de 

su valor, es decir, que aumenta cada figura en un valor igual al de la figura inmediatamente 

inferior. 

 
Figura 4.4.16. Ejemplo de puntillos. 
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b.6. Doble barra, las casillas, Da capo y el calderón: 

Doble barra: Son dos puntos que encierran la tercera línea del pentagrama, indicando que se 

debe repetir desde el principio de la composición. 

 

 
Figura 4.4.17. Doble barra. 

 

Cuando dos de estos  signos  se encuentran encerrando un  fragmento,  significa que se 

debe repetir una vez el fragmento: 

 

 
Figura 4.4.18. Doble barra de compás. 

 

Las  Casillas:  Se  colocan  encima  del  compás  o  compases  que  están  antes  del  signo  de 

repetición, ejecutando en la primera vez la primera casilla y en la repetición (segunda Vez) se 

suprime la primera casilla y solo se ejecuta la segunda: 

 

 
Figura 4.4.19. Las casillas. 

 

"Da capo": Significa volver al principio y por lo general se indica al final de una parte de la 

música. 
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El calderón: Es un momento de reposo a la vitalidad rítmica y tiene un carácter suspensivo. 

El calderón puede ubicarse encima o debajo de una nota o de un silencio. 

 

 
Figura 4.4.20 El calderón. 

 

c. Ubicación de las notas de las cuerdas del violín en el pentagrama. 

A continuación se muestra la ubicación de las notas musicales en el pentagrama según 

las cuerdas del violín, partiendo desde  la cuarta cuerda el “Sol”,  tercera el “Re”, segunda el 

“La” y primera el “Mi”. 

 

 
 

Figura 4.4.21. Notas del violín en el pentagrama. 

 

d. Recomendaciones: Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben 

manejar, se tiene que disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad, así como 

para    profundizar  en  alguno  de  los  aspectos  mencionados.  Esto  quedará  a  discreción  del 

docente que está implementando el Manual. 
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QUINTA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“CONOCIENDO NUESTRO CUERPO”: SU ACCIÓN EN LA POSICIÓN 

DEL INSTRUMENTO.  

TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN. 
 

Objetivos de la actividad:  

a.  Conocer  los  principales  fundamentos  de  la  postura  corporal  en  la  colocación  del 

violín. 

b. Sentir e interiorizar la nueva postura del violín. 

    b.1. Práctica 1: Ejercicios de calentamiento. 

    b.2. Práctica 2: Ejercicios simulación toma del instrumento. 

    b.3. Práctica 3: Ejercicios con el instrumento. 

  c. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: El violín, cuaderno, lápiz y colores, espejo, cartelera informativa. 

 Humanos: Alumnos/Docente y monitores. 

 
Desarrollo de la actividad: 

Es fundamental adquirir una buena postura del cuerpo para sostener el instrumento, ya 

que  es  la  base  para  el  desarrollo  de  la  técnica  de  ejecución.  Ya  de  por  sí,  la  posición  del 

violinista  es  algo  antinatural  comparado  con  la  técnica  de  postura  de  otros  instrumentos 

musicales  como  la  del  pianista  y  el  violonchelista,  donde  la  fuerza  de  gravedad  actúa  a  su 

favor. 

 

a. Fundamentos para una buena Postura: Cuando existe una relación de equilibrio entre el 

comportamiento corporal global y el violín, el ensamble funciona armoniosamente, ya que este 

equilibrio permite disminuir el esfuerzo y facilita los movimientos. 
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La violinista y pedagoga Dominique Hoppenot expone lo siguiente: 

 

“El equilibrio ideal del violinista, que conjuga instrumento y 
cuerpo,  no  tiene  ningún  carácter  normativo,  por 
descontado; debe ser adaptado a cada cual. Sin embargo, se 
afirma  como  una  realidad  que  no  podemos  eludir,  porque 
deriva lógicamente del funcionamiento del instrumento. Esta 
óptima organización a  la que debe de acceder  el  violinista 
no es, ni mucho menos, el único elemento  importante de  la 
pedagogía  instrumental.  Pero  si  es  el  punto  de  partida,  la 
base que permite una construcción duradera y coherente de 
los fundamentos de nuestro arte”.4 

 

Debemos  encontrar  antes  que  nada  el  equilibrio  ideal  sin  la  ayuda  del  violín,  lo  que 

ahorrará  tiempo  y  facilitará  una  mejor  comprensión  sensorial  de  los  movimientos  que 

intervienen al tocar el instrumento. 

 

Dentro de  la práctica de  experimentar una buena postura  se necesita  conocer de  tres 

fundamentos esenciales: el equilibrio, la actividad muscular y las condiciones anatómicas del 

estudiante. 

 

  El equilibrio: Es una sensación que debe percibirse en todo el cuerpo. Para lograr el 

equilibrio es necesario un estado de conciencia alerta. Según el diccionario ilustrado de 

la lengua española (Sopena  1954 controlada), señala que el equilibrio estable es: Un 

cuerpo  colocado  en  posición  tal,  que  si  se  le  separa  de  ella,  vuelve  a  recobrarla 

espontáneamente. En la ejecución del violín y en la postura al tocar otros instrumentos 

se trata de buscar un equilibrio estable como sensación básica. 

   

Cuando se toca de pie, existe la tendencia al desplazamiento momentáneo hacia una u 

otra pierna. En la postura sentada puede haber también algún juego de cambio del peso 

del cuerpo, aunque no haya un desplazamiento propiamente. Al desplazar el equilibrio 

                                                 
4   Hoppenot, D. (1992) p. 69. 
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de su posición inicial, este se vuelve inestable y obliga a busca el equilibrio estable en 

la nueva postura. 

 

  Actividad Muscular: Además  de  su  importancia  en  la  postura  general,  la  actividad 

muscular  es  primordial  en  lo  que  atañe  a  la  automatización  y  adquisición  de  los 

movimientos  esenciales  en  la  ejecución  del  violín.  Si  nuestros  músculos  tienen  una 

tensión exagerada, será difícil percibir el equilibrio. El exceso de tensión muscular nos 

quita sensibilidad. Con la adecuada actividad muscular nuestro cuerpo se sensibilizará 

y  logrará percibir  el  peso natural  del mismo. En consecuencia,  se  logra  el  equilibrio 

necesario. 

 

El Maestro violinista Narciso Benacot refiere lo siguiente: 

 

“El  realizar  una  actividad  como  es  ejecutar  el  violín, 
requiere  el  empleo  de  una  determinada  energía  o  fuerza  y 
cierto  grado  de  tensión  en  los  músculos.  Sin  embargo 
cuando  se  hable  de  reemplazar  fuerza  por  equilibrio  se 
quiere  decir  que  este  equilibrio  se  forma  a  través  de  la 
compensación de diferentes fuerzas.5 

 

  Condición  anatómica  del  estudiante: Antes  de  iniciar  la  enseñanza  del  violín,  es 

conveniente observar la constitución física de los alumnos. Lo que puede venir bien a 

la gran mayoría, puede no serlo para determinado caso particular. Sabemos que  todo 

evoluciona  y  determinados  principios  generales  verificados  en  la  práctica  son  muy 

importantes de tener en cuenta para el propio progreso.  

Con esto se quiere decir que, si bien existen determinados principios comprobados en 

cuanto a la postura que contribuyen al desarrollo de un alto nivel técnico violinístico, 

se  deberá  estar  atento  a  las  excepciones,  capacidades  y  condiciones  anatómicas 

individuales.  

                                                 
5   Benacot, N. (2007) p. 29. 
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b. Sensibilizar  la nueva postura del violín: Es fundamental, desde el  inicio, sensibilizar al 

alumno  acerca  de  la  importancia  de  desarrollar  el  espíritu  de  la  observación,  imitación  y  la 

reflexión continua que tiene sobre cada uno de los movimientos que realiza, ya que se aprende 

mirando, oyendo y pensando. 

 

El  docente  muestra  las  distintas  partes  del  cuerpo  que  participan  en  la  postura  del 

violín, así como en la ejecución de los movimientos, buscando el logro de un mejor equilibrio 

entre  el  instrumento  y  el  cuerpo.  El  alumno  tratará  de  imitar  al  profesor.  El  objetivo  es 

conseguir la automatización, es decir, una memoria muscular perfecta. 

 

  Posición del instrumento: En el estudio del violín es primordial resaltar que el cuerpo 

en su totalidad actúa en el momento de tocar y no solamente las manos. Se puede decir 

que  las  manos  son  las  terminaciones  nerviosas  del  violinista,  pero  también  es 

importante reconocer una buena postura, que sea cómoda para todo el cuerpo.  

 

Es indispensable adaptar el instrumento a las posibilidades de movimiento del hombre, y 

no  a  la  inversa,  como  inconscientemente  suele  buscarse.  El  violín  fue  construido  para  el 

hombre  y  no  el  hombre  para  el  violín.  Es  importante  orientar  al  alumno  sobre  el  valor  de 

reconocer  su  cuerpo  y  cómo debe  reaccionar  ante  la  nueva  experiencia  de  sensaciones  para 

poder expresarlas.  

 

En vista de  la postura  algo asimétrica  en  la posición del  violín que  genera  tensión  a 

nivel de la columna vertebral al sujetarlo entre el hombro y el mentón, así como la posición en 

que  trabajan  los brazos, sobre  todo el  izquierdo, es esencial adecuar un programa de  trabajo 

con ejercicios físicos encaminados a compensar las cargas que se producen en esas zonas. 

 

Cuando  la enseñanza de estos aspectos  se  realiza, es  importante  indicar  al  alumno  la 

posición que adoptará el cuerpo durante el  entrenamiento y  las estrategias más  idóneas para 

mejorar el rendimiento físico durante y después de la ejecución. 
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b.1.  Práctica  1. Ejercicios  de  calentamiento:  Para  empezar  a  construir  las  bases  de  una 

postura  correcta  del  violinista,  no  necesitamos  violín  ni  arco,  sólo  un  cuerpo  flexible  y  una 

mente  despejada.  Este  programa  partirá  básicamente  en  habituar  en  los  alumnos  el 

calentamiento  previo  a  la  actividad  de  tocar,  teniendo  como  principal  objetivo  la  mayor 

flexibilidad  posible  así  como  el  acondicionamiento  muscular  por  medio  de  técnicas  de 

estiramiento de los mismos.  

 

“La flexibilidad es la facultad de poder realizar  los movimientos en toda su amplitud 

(recorrido)”6. Los estiramientos facilitan el acondicionamiento motor, haciendo el trabajo más 

provechoso para lograr digitaciones más ágiles y elásticas. Todos estos factores contribuyen a 

un mejor conocimiento de nuestro cuerpo, obteniendo un mejor rendimiento, así como reducir 

la tensión muscular. 

 

Estirarse  ayuda a mantener  los músculos  flexibles,  los prepara para  el movimiento  y 

facilita  que  estos  se  puedan  realizar  sin  tensiones  excesivas.  Realizar  estiramientos  antes  y 

después de  la actividad permite mantener  la  flexibilidad y contribuye a prevenir  las  lesiones 

más comunes. Si bien es cierto que los niños poseen una buena elasticidad y movilidad, será 

recomendable  introducir  actividades  que  estimulen  su  organismo  con  el  fin  de  que  no  se 

presenten retrocesos en su desarrollo. 

 

Programa  de  calentamiento:  Este  debe  realizarse  antes  y  después  de  tocar,  ya  que 

constituyen  una  buena  progresión  para  pasar,  saludablemente,  del  reposo  a  la  actividad.  El 

principio básico es efectuar  los movimientos suaves y  lentos sin exceder ninguna estructura. 

Se debe tratar de repetir los ejercicios en ambas direcciones, sin forzar ni detenerse al llegar al 

punto final del entrenamiento. 

 

 

 

                                                 
6   Rosset, J. y S. Fábregas (2005) p. 19. 
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Ejercicios para el cuello:  

 

Movimientos cervicales: “Lateralización”: 

Posición  inicial:  Este  ejercicio  se  puede  realizar  sentado  o  de  pie.  Con  los 

brazos apoyados sobre las piernas o bien al lado del cuerpo, colocar la cabeza con la mirada de 

frente  llevándola  lentamente  hasta  la  inclinación  máxima  de  un  lado,  luego  iniciar  el 

movimiento en sentido contrario. Repetirlo 10 veces. Recomendación: Procurar no subir los 

hombros  ya que el movimiento  se verá muy  reducido  y no  se  logrará  el  objetivo. Mantener 

siempre la mirada al frente. En este y en otros ejercicios pueden aparecer crujidos articulares o 

musculares que, si no provocan dolor, han de ser considerados como normales. 

 

Movimiento del cuello a la izquierda y luego a la derecha “No”:  

Posición inicial:  Este ejercicio se puede realizar sentado o de pie. Con los 

brazos  apoyados  sobre  las  piernas  o  situados  al  lado del  cuerpo  y  la  cabeza  en  posición  de 

mirada  al  frente.  Realizar  lentamente  rotación  del  cuello  hacia  un  lado  hasta  la  máxima 

extensión  posible,  después  iniciar  el  movimiento  en  sentido  contrario.  Repetirlo  10  veces. 

Recomendación: Mantener  la mirada  al  frente.  Evitar  realizar  el  movimiento  de  extensión 

muy rápido así como exagerar el límite máximo de extensión. 
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Movimiento del cuello de arriba abajo “Si”: 

Posición inicial:   Este ejercicio se puede realizar sentado o de pie. Con 

los  pies  bien  apoyados  en  el  suelo,  la  columna  vertebral  lo más  recta  posible  y  los  brazos 

relajados, caídos al lado del cuerpo o sobre los muslos, llevar lentamente la cabeza hacia abajo 

hasta  la  flexión máxima,  luego  realizar  el movimiento  hacia  arriba Una  buena  guía  para  la 

extensión justa será llegar hasta el punto en que, sin mover los ojos, se empiece a ver la zona 

de  techo  que  está  justo  encima  de  la  cabeza. Repetirlo  10  veces. Recomendación:  Lo más 

importante  es  no  realizar  el  movimiento  de  extensión  hasta  el  límite  de  la  movilidad  ni 

demasiado rápido. 

 

Cuello: Movimiento de rotación: 

Posición  inicial:  Este  ejercicio  se  puede  realizar  sentado  o  de  pie. 

Realizar  círculos  en  ambas  direcciones,  es  decir  de  derecha  a  izquierda  y  viceversa. 

Recomendación: Durante el ejercicio mantener los ojos cerrados y al finalizar la rotación por 

un lado esperar unos 10 segundos para estabilizar el equilibrio, continuar la rotación en la otra 

dirección. Relajar los hombros y evitar rotar la cabeza demasiado rápido. 
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Ejercicios para los hombros: 

 

Movimientos subir y bajar hombros:  

Posición  inicial:  Este  ejercicio  se  puede  realizar  sentado o  de  pie. Con 

los pies bien apoyados en el suelo buscar mantener la columna vertebral lo más recta posible 

con los brazos relajados y colocados delante del cuerpo. Subir y bajar los hombros lentamente, 

los  dos  a  la  vez  acompañados  con  la  respiración.  Inspiración:  subida.  Espiración;  bajada. 

Recomendación:  No  realizar  fuerza  con  la  musculatura  de  la  zona  ni  generar  tensión. 

Asegurarse  que,  al  final  del  recorrido  de  bajada,  los  hombros  quedan  totalmente  relajados. 

También se pueden realizar rotaciones con los hombros hacia adelante y hacia atrás, los dos a 

la vez. 

 

Torsión de tronco y brazos:  

Posición inicial:  En posición de pie bien apoyados en el piso, con la 

columna vertebral lo más recta posible. Los brazos estarán estirados y ligeramente separados 

del cuerpo. Realizar movimientos  laterales de un  lado al otro  lentamente ayudándose  con el 

balanceo  de  los  brazos.  Realizar  balanceos  10  veces  aproximadamente.  Recomendación: 

Mantener  en  todo  momento  la  mirada  de  frente  para  evitar  pérdida  del  equilibrio,  solo 

movimiento de cintura sin involucrar la pelvis, mantener la columna recta. 
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Posterior del hombro: 

Posición inicial:    Preferiblemente realizar este ejercicio de pie. 

Levantar el brazo hacia delante, a la altura del pecho con el codo flexionado. Tomar el codo 

por  debajo  con  la  otra mano. Empujar  el  brazo  hacia  el  otro  hombro,  haciéndolo  pasar  por 

encima de este, como si se quisiera abrazar uno mismo. Mantener el estiramiento 20 segundos 

en cada brazo. Recomendación: No hacerlo nunca si  se  tiene problemas en hombro o si, al 

realizarlo, se nota dolor en esta articulación, principalmente en la zona anterior del hombro. 

 

Ejercicio tonificador de la espalda: 

Posición  inicial:    En  posición  de  pie,  con  los  pies  ligeramente 

separados. Estirar el brazo  totalmente hacia arriba  y un poco hacia atrás. Tomar con  la otra 

mano la muñeca o el codo tirando hacia arriba y ligeramente hacia el lado que tira. Mantener 

este estiramiento por 20 segundos en cada lado. Recomendación: Evitar tensión en la espalda, 

no arquear hacia atrás la parte baja de la espalda.  
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Posterior del brazo: 

Posición  inicial:  En  posición  de  pie,  ligeramente 

separados, colocar el brazo con el codo flexionado a la altura de la cara, y la mano hacia atrás, 

en  la  espalda,  con  la  otra  mano  tomar  el  codo.  Tirar  el  codo  más  hacia  atrás  mientras  se 

aumenta  su  flexión,  mantener  este  estiramiento  por  20  segundos  en  cada  lado. 

Recomendación:  Mantener  la  espalda  plana,  la  flexión  del  codo  determinará  el  grado  de 

estiramiento que se obtendrá. 

 

Ejercicios para brazos y antebrazos: Movimiento rotaciones de brazos: 

Posición inicial:  Sentado o de pie. Colocar los pies bien apoyados en 

el suelo, la columna vertebral lo más recta posible y los brazos colocados delante del cuerpo. 

Empezar  colocando  los  dedos  en  extensión,  las muñecas  en  ligera  extensión  y  los  codos  en 

flexión y separados del  cuerpo. Se  trata de simular el movimiento de natación de mariposa. 

Abrir y cerrar la mano con extensión y flexión de la muñeca en cada ciclo. Repetirlo 10 veces. 

Realizar  el  ejercicio  haciendo  los  círculos  en  dirección  contraria.  Empezar  con  flexión  de 

dedos  y  muñeca  cuando  los  brazos  estén  detrás  del  cuerpo. Recomendación:  Si  se  tienen 

problemas de hombro, solamente hacer los movimientos de codo, muñeca y dedos. 
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Antebrazo: Puño afuera: 

Posición inicial:  Preferiblemente realizar este ejercicio de pie. Colocar 

el  brazo  con  el  codo  un  poco  flexionado  y  en  rotación  interna  (palma  de  la mano mirando 

hacia fuera). Cerrar el puño de la mano que se quiere estirar con el dedo pulgar dentro. Coger 

el puño con la otra mano. Flexionar la muñeca mientras se extiende (estirar) el codo. Mantener 

el  estiramiento  20  segundos  en  cada  lado.  Recomendación:  Variando  la  rotación  del 

antebrazo  y  la  posición  del  codo  se  cambia  la  zona  muscular  que  se  estira.  Se  tiene  que 

experimentar cual es la posición que provoca un estiramiento más adecuado. No se tiene que 

hacer fuerza en ninguna zona del brazo que se esté estirando; sólo con el que ayuda a hacer el 

estiramiento. 

Antebrazo: Puño adentro: 

Posición inicial:  Preferiblemente realizar este ejercicio de pie. Colocar 

el  brazo  con  el  codo  en  ligera  flexión  y  la mano  cerrada  en  puño  con  el  dedo pulgar  en  el 

interior y la palma de la mano mirando hacia dentro en rotación externa. Coger el puño con la 

otra  mano  con  la  palma  de  la  mano  cubriendo  los  nudos  de  los  dedos.  Con  la  otra  mano 

intentar aumentar la flexión de la muñeca mientras se realiza extensión del codo. Mantener el 

estiramiento 20 segundos en cada lado. Recomendación: Fijarse en cómo se aplica la fuerza 

sobre la mano e intentar concentrarla preferentemente sobre la zona del meñique. 
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Mano atrás: 

Posición  inicial:  Realizar  este  ejercicio  de  pie Colocar 

el codo ligeramente flexionado y la palma de la mano mirando hacia el suelo. Los dedos de la 

mano deben estar estirados en extensión. Colocar la otra mano en perpendicular por debajo de 

los  dedos.  Realizar  extensión  de  la  muñeca,  los  dedos  y  el  codo  mientras  se  aumenta. 

Mantener el estiramiento 20 segundos en cada lado. Recomendación: Evitar hacer fuerza en 

el brazo que se está estirando. No hacer el estiramiento con los brazos muy levantados y no 

subir los hombros. También se puede realizar colocando la palma de la mano en la pared quien 

dará la fuerza de resistencia. En tal caso procurar no ejercer fuerza a nivel de la muñeca.  

Mano abajo: 

Posición  inicial:   Preferiblemente  realizar  este  ejercicio de pie. Con el 

codo ligeramente flexionado y la palma de la mano mirando hacia arriba en rotación externa 

sostener los dedos con los dedos de la otra mano. Con la mano contraria aumentar la extensión 

de la muñeca y de los dedos. Mantener el estiramiento 20 segundos y realizarlo en el otro lado. 

Para  hacer  el  estiramiento  más  intenso  se  puede  añadir  la  extensión  del  codo. 

Recomendación:  Si  con  el  estiramiento  “mano  atrás”  ya  se  nota  mucha  tensión,  no  será 

necesario hacer éste ya que es mucho más intenso para la musculatura. 
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Ejercicios para las manos: Movimiento palma de las manos: 

 

Posición inicial:  Este ejercicio se puede realizar sentado o de pie. Poner 

en  contacto  las puntas de  los dedos de  las dos manos manteniendo  los  cantos de  las manos 

separados y los codos altos. Presionar una mano contra la otra intentando juntar la base de los 

dedos sin variar la posición de la muñeca y de los codos. Recomendación: No realizar mucha 

tensión  ya  que  fácilmente  provocará  dolor.  No  juntar  los  cantos  de  las  manos  ni  subir  los 

codos excesivamente. 

 

Músculos de la mano: 

 

Posición inicial:  Realizar sentado o de pie. Colocar los dedos estirados y la 

muñeca ligeramente hacia atrás en extensión. La palma de la mano debe quedar mirando hacia 

delante.  Con  la  otra mano  tomar  el  dedo  que  se  quiere  estirar  colocando  la  articulación  en 

flexión.  Manteniendo  los  dedos  en  flexión  dirigir  el  dedo  hacia  atrás  extendiendo  la 

articulación.  Realizarlo  con  todos  los  dedos  de  la  mano  exceptuando  el  pulgar. 

Recomendación:  En manos  poco  elásticas  este  estiramiento  así  sea  suave,  puede  provocar, 

dolor  en  la  base  de  los  dedos.  Si  es  así,  es mejor  no  hacerlo. Este  ejercicio  se  puede  hacer 

cogiéndolos todos al mismo tiempo. 
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Movilidad de los dedos: 

Posición  inicial:  Es  necesario  realizar  este 

ejercicio en posición sentada. Mantener  los brazos relajados y colocados delante del cuerpo, 

sobre los muslos o una mesa. Separar lentamente los dedos unos de los otros tanto como sea 

posible  y,  a  continuación,  juntarlos.  Repetirlo  10  ó  15  veces.  También  se  puede  intentar 

separándolos  uno  a  uno. Recomendación:  Debe mantenerse  la mano  bien  relajada  para  no 

forzar la musculatura mientras se realiza el ejercicio. 

 

Movimiento de los dedos en flexión: 

Posición  inicial:  Con  los  brazos  relajados  y 

colocados  delante  del  cuerpo,  sobre  los muslos  o  una mesa  si  se  está  sentado,  flexionar  los 

dedos uno a uno, como si fuese un abanico, se deben mantener inmóviles hasta que les llegue 

su  turno.  Una  vez  estén  todos  flexionados,  extenderlos  igualmente  uno  a  uno. 

Recomendación: No realizar fuerza mientras se hace este ejercicio,  realizar 10 sesiones por 

movimiento. 
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Dedo pulgar ejercicio 1: 

Posición  inicial:  Colocar  el  brazo  con  el  codo 

extendido  y  la mano  con  su  palma mirando  hacia  adentro.  Tomar  el  pulgar  con  los  cuatro 

dedos de  la otra mano y  el  pulgar de  esta haciendo pinza, debajo. Presionar  el  pulgar hacia 

abajo  inclinando  la  muñeca  en  la  misma  dirección,  mantenerlo  por  20  segundos 

aproximadamente. Recomendación:  Realizarlo  con  la  otra mano,  debe  doblar  todo  el  dedo 

pulgar, desde la punta. 

 

Dedo pulgar, ejercicio 2: 

Posición  inicial:  Este  ejercicio  se  puede 

hacer de pie o sentado, Con el codo doblado y el dedo pulgar señalando hacia arriba, tomar el 

pulgar con  la palma de  la mano contraria. Llevar el dedo pulgar hacia  atrás; mejor dirigirlo 

hacia  el  cuerpo, mantener  el  estiramiento  20  segundos  en  cada mano. Recomendación:  Es 

necesario estirar todo el dedo, evitando que se desvíe la muñeca 

 

b.2.  Práctica  2. Ejercicios  simulación  toma del  instrumento.: Mediante  el  uso  de  gestos 

simuladores, conducimos al alumno a asimilar durante la práctica las primeras posiciones de la 

toma del violín sin el instrumento. Lo primero que debe aprender un estudiante de violín es la 

manera apropiada de preparar y colocar su cuerpo. 
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Esta  práctica  la  dividimos  en  cuatro  (4)  posiciones,  con  la  finalidad  de  lograr  el 

equilibrio corporal necesario para la posterior toma del instrumento. 

 

Ejercicio 1: Para iniciar el primer ejercicio se le debe indicar a los alumnos que sus piernas 

deben  estar  ligeramente  separadas,  soportando  ambas  por  igual  el  peso  del  cuerpo,  con  las 

puntas de los pies levemente dirigidas hacia el exterior. Los pies demasiado juntos reducen la 

base y vuelven más inestable el equilibrio. 

  Posición 1: En posición de pie, separar ambas piernas a una distancia equivalente a los 

hombros.  

 
Figura 4.5.1. Posición 1 de pie. 

 

  Posición 2:  Levantar  el  brazo  izquierdo  a  la  posición  de  tocar  tratando  de mantener 

espalda recta. La espalda debe estar  recta y  los hombros hacia atrás. Esa posición de 

los hombros no debe cambiar a la hora de colocar el instrumento. 
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Figura 4.5.2. Posición 2 levantar brazo izquierdo. 

 

  Posición 3: Pedir  a  los  alumnos colocar  los brazos unidos a nivel de  los  flancos del 

abdomen e iniciar marcha rítmica por el salón ya que el ritmo crea hábitos físicos. Con 

el uso de  las primeras figuras musicales:  (Redondas, blancas y negras), se pide a  los 

alumnos  durante  la marcha  contar  en  voz  alta  el  valor  de  cada  figura musical.  Este 

recurso  nos  ayudará  a  establecer  en  ellos mayor  control  de  su  pulsación  interna,  así 

como el establecer una mejor base rítmica. 

 

 
Figura 4.5.3. Posición 3 en marcha. 
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  Posición  4:  Iniciar  flexiones  con  las  piernas manteniendo  la  posición  anterior.  Este 

ejercicio aumentará notablemente en el  futuro  la sensación de estabilidad durante  los 

movimientos de los brazos y el ligero balanceo del tronco en la toma del instrumento, 

aportando a los alumnos el equilibrio estable.  

 

 
Figura 4.5.4. Posición 4 flexiones de piernas. 

 

b.3. Práctica 3. Ejercicios con el instrumento: Para el inicio de la toma del instrumento es 

importante recalcar a los alumnos que el violín se sujeta únicamente con dos partes del cuerpo: 

la clavícula y el maxilar izquierdo. 

Ellos deben cuidar que la nariz y la cabeza o voluta del violín formen una línea recta; 

es  decir  que  el  instrumento  este  longitudinalmente  en  una  paralela  al  suelo.  Este  punto  es 

importante  ya  que,  si  el  ángulo  en  que  se  coloque  el  violín  es  incorrecto,  producirá  en  el 

alumno  la  necesidad  de  girar  su  cabeza  demasiado,  ocasionándole  tensiones  innecesarias  a 

nivel del cuello.  
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Son  aceptables  posiciones  más  planas  y  más  inclinadas  del  instrumento  durante  su 

colocación,  claro  está,  dependiendo  siempre  de  la  constitución  física  del  alumno.  Por  lo 

demás, es de vital importancia que los hombros y la espalda no modifiquen su postura inicial. 

 
 

Figura 4.5.5. Posición del violín. 

 

Ejercicio 1: Para emprender el segundo ejercicio se debe verificar si es necesario el uso de la 

almohadilla  u  hombrera  en  los  alumnos.  Seguidamente  indicar  la  posición  de  inicio  del 

ejercicio 1. 

  Posición 1: En posición de pie y con las piernas separadas a una distancia similar a la 

que hay entre ambos hombros. 

 

 
Figura 4.5.6 Posición 1 de pie con el instrumento. 
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  Posición  2:  Colocar  el  instrumento  entre  hombro,  clavícula  y  maxilar  inferior 

izquierdo.  La  espalda  debe  encontrarse  lo  más  recta  y  relajada  posible.  Cuidar  no 

adelantar el hombro izquierdo para sujetar el violín. 

 

     
Figura 4.5.7. Posición 2 colocación del violín. 

 

  Posición  3:  Caminar  sosteniendo  el  violín  exclusivamente  con  la  clavícula  y  el 

mentón, y con los brazos caídos sobre los flancos o bien cruzados detrás del dorso. 

 

 
Figura 4.5.8. Posición 3 en marcha con el instrumento. 
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  Posición 4: Ejecutar flexiones con las piernas, conservando la posición del violín y de 

los  brazos.  Este  ejercicio  tiene  la  finalidad  de  lograr  en  los  alumnos  el  dominio 

necesario en la postura del instrumento. 

 

 
Figura 4.5.9. Posición 4 flexiones de pierna con el instrumento. 

 

c. Recomendaciones: Estos ejercicios se deben repetir hasta que la posición del instrumento 

pueda mantenerse sin esfuerzo. Revisar que el maxilar izquierdo esté correctamente apoyado 

sobre la mentonera y que la cabeza y la columna se mantengan derechas. Evitar que el alumno 

levante el hombro izquierdo para acercar el instrumento.  
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SEXTA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“TOMA Y PASE DEL ARCO”. 

 

Objetivos de la actividad: 

a.  Conocer los principales fundamentos para la toma del arco. 

a.1.Práctica 1. Entrenamiento sin el arco. 

a.2. Práctica 2. Técnica de agarre del arco. 

a.3. Práctica 3. Ejercicios para el dominio de la toma del arco. 

b. Conocer las funciones de cada dedo de la mano derecha en la toma del arco. 

c. Interiorizar la nueva postura  para el acto de tocar.  

d. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Material: El violín, cuaderno, lápiz y colores, espejo, cartelera informativa. 

  N. Laoureux. Método práctico de violín. Libro 1.  

 Humanos: Alumnos/Docente y monitores. 

 
Desarrollo de la actividad: 

En el estudio de la técnica del violín, la posición del arco es de suma importancia, ya 

que una mala postura genera gran cantidad de los problemas de la técnica del violín.  

 

El  Maestro  del  Castillo  refiere  en  su  libro  Principios  Básicos  para  el  estudio  y 

ejecución del violín: “Es preciso que al tomar el arco y pasarlo sobre las cuerdas del violín se 

logre la más lógica, natural y adecuada posición para que el enriquecimiento y el aprendizaje 

posterior fluya con naturalidad’’7. 

 

 

                                                 
7   Del Castillo, J. (1993) p. 25. 
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a. Fundamentos para la toma del arco: Es preciso considerar desde el principio y a lo largo 

de  todo  el  estudio  de  la  técnica  de  este  instrumento,  los  principales  fundamentos  para  la 

postura del arco los cuales establecen la adaptación de los movimientos naturales del brazo, la 

mano derecha y los dedos. 

 

a.1.  Práctica1. Entrenamiento  sin  el  arco:  Para  emprender  la  actividad,  se  debe  hacer  un 

entrenamiento  previo  sin  el  arco,  con  la  finalidad  de  preparar  a  los  alumnos  para  lo  que 

sucederá con los dedos una vez posados sobre el arco. 

 

Ejercicios: 

 

1)  Levantar el brazo derecho en cualquier posición y dejarlo caer como peso muerto. En 

esta  práctica  es  necesario  que  el  docente  tome  el  brazo  del  alumno  para  crear  la 

sensación de relajación necesaria sin permitirle crear resistencia en su caída. 

 

   
Figura 4.6.1. Control de peso brazo derecho. 
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2)  Levantar el brazo a  la posición anterior pidiendo a  los alumnos que con  la punta del 

dedo pulgar de la mano derecha a nivel de la división de la primera y segunda falange 

del dedo medio, sin ningún tipo de presión, realicen la representación de un círculo. El 

resto de los dedos de la mano derecha se posarán de manera relajada. 

 

 
Figura 4.6.2. Representación del círculo8. 

 

3)  Levantar el brazo y manteniendo la forma, moverlo en ambas direcciones, empleando 

solamente la articulación del hombro trazando con todo el brazo grandes círculos desde 

atrás hacia delante, después se repite el mismo círculo, pero en sentido inverso. 

 

 
Figura 4.6.3. Articulación del hombro derecho. 

                                                 
8   Del castillo, J. (1993) p. 26. 
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4)  Levantar  el  brazo  y  ejecutar  movimientos  horizontales  del  antebrazo,  aprovechando 

solamente la articulación del codo. A partir de ahí, con la mano relajada y prolongando 

la  línea del antebrazo, efectuaremos  lentos movimientos de  rotación para pasar de  la 

pronación a la supinación. 

 

 
Figura 4.6.4. Movimientos horizontales del antebrazo. 

 

Pronación y supinación: Son movimientos naturales de las articulaciones, ejemplo cuando la 

palma de la mano señala el suelo estamos en pronación, en el caso contrario, si movemos la 

mano con la palma en dirección al techo estamos en supinación. 

 

   
Figura 4.6.5. Pronación y supinación. 
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5)  Levantar el brazo y ejecutar movimientos de  rotación, verticales  y horizontales de  la 

mano, valiéndose de la articulación de la muñeca. 

 

 

 
Figura 4.6.6. Movimiento vertical y horizontal de mano derecha. 

 

6)  Con la posición anterior, realizar movimientos de curvatura y extensión valiéndose de 

los nudillos de la mano sin involucrar las articulaciones de la muñeca, codo y hombro. 

 

           
Figura 4.6.7. Movimiento de nudillos mano derecha. 

 

a.2.  Práctica  2. Técnica  de  agarre  del  arco: Al  culminar  el  entrenamiento  sin  el  arco,  se 

procederá a la enseñanza y práctica de la técnica y agarre del mismo.  
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Técnica  de  agarre: El  pulgar  se  ubica  entre  la  nuez  y  el  protector  de  baqueta  levemente 

plegado en su forma natural, el dedo medio se posa encima de la baqueta, siempre al mismo 

nivel del pulgar, representando el círculo anteriormente explicado. El dedo índice se apoyará 

sobre  la baqueta  a nivel de  la  segunda  falange,  el dedo anular  se extiende por  encima de  la 

nuez y la yema del dedo meñique sobre la baqueta, cerca del anular.  

 

   

Figura 4.6.8. Toma del arco.9 

 

En  todos  los  arcos  donde  se  ubica  la  nuez,  la  forma  de  la madera  de  la  baqueta  es 

tallada  en  forma  octogonal,  inclusive  si  el  arco  está  construido  de  forma  redondeada.  La 

finalidad de este diseño obedece a la necesidad de acondicionar mejor el agarre del arco. Para 

facilitar la tarea de reconocimiento del octágono lo clasificaremos según sus lados o bordes en: 

1.  Superior,  2.  Postero  superior,  3.  Posterior,  4.  Postero  inferior,  5. 

Inferior, 6. Antero inferior, 7. Anterior, 8. Antero superior. En este caso, 

al colocar el meñique, su punta no debe apoyarse directamente sobre el 

borde  superior  de  la  baqueta  (1)  ni  en  el  antero  superior  (8),  sino  su 

ubicación correcta es en el borde postero superior del octágono (2), es 

decir,  en  la  superficie plana posterior  e  inmediatamente  adyacente  al  borde  superior. En 

esta posición el meñique no tenderá a deslizarse sobre la nuez, ni se resbalará del arco.  

                                                 
9   Galamian, I (1998) p. 67. 



81 
 

 
Figura 4.6.9. Borde postero superior del octágono. 

 

La  ubicación  del  meñique  en  este  punto  facilita  el  accionamiento  de  varios  de  los 

controles activos en los diversos movimientos del arco, además desempeña su función básica 

de  contrapeso  y  equilibrio.  Los  dedos  deben  guardar  entre  ellos  una  distancia  relativa  de 

manera que puedan estar curvados y en forma natural y relajada, logrando así que los nudillos, 

al  encontrarse  bajos  y  junto  al  dedo  medio,  formen  correctamente  el  círculo  que  nos 

planteamos al principio, convirtiéndose todo esto en el verdadero eje de la toma del arco. 

 

a.3. Práctica 3. Ejercicios para el dominio de la toma del arco: Previo al entrenamiento, el 

alumno  debe  familiarizarse  con  las  nuevas  sensaciones  que  experimentará  cada  dedo  de  la 

mano derecha en la toma del arco. 

 

Con  el  arco  colocado  en  una  superficie  plana  (el  atril  acostado)  con  las  cerdas  en 

dirección  frente  a  nosotros,  se  procede  a  tomar  dedo  por  dedo  la  posición  del  arco, 

comenzando con el dedo pulgar y el medio que forman el circulo, inmediatamente el anular, el 

índice y de último el dedo meñique, sostener la posición y contar hasta diez, volver el arco a 

su  posición  inicial  y  comenzar  de  nuevo.  Recomendación:  hacer  diez  series  como 

entrenamiento. 
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Figura 4.6.10. Práctica de la toma del arco. 

 

Recordar el uso de un atril o mesa como base de seguridad, esto con la finalidad evitar 

posibles caídas que pudieran descomponer el arco. 

 

Ejercicios:  Para  iniciar  el  entrenamiento  con  los  ejercicios,  se  puede  recomendar  a  los 

alumnos sostener el arco con la mano izquierda a nivel de la mitad de la baqueta con las cerdas 

mirando al piso, mientras va colocando la posición (cada dedo) en el arco, para crear en ellos 

la confianza y seguridad necesaria para su mejor agarre. 

 

Ejercicio 1 “Limpia parabrisas”. Consiste en colocar el brazo extendido al frente y rotar la 

punta del arco en un ángulo de 180º de izquierda a derecha de forma continua con la muñeca, 

sin permitir la participación de todo el brazo mientras el arco rota de lado a lado. Para facilitar 

el ejercicio se les debe pedir a los alumnos que sujete con la mano izquierda su codo derecho. 
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Figura 4.6.11. “Limpia parabrisas”. 

 

Ejercicio 2 “El cohete”. Sostener el arco verticalmente con el brazo extendido, levantarlo de 

forma progresiva lentamente hasta llegar a la altura de la cabeza y bajarlo nuevamente hasta 

llegar  al  punto  de  partida, manteniendo  en  todo momento  la  verticalidad  de  la  baqueta  del 

arco.  Es  necesario  pedir  al  alumno  el  uso  solo  de  la  articulación  del  hombro  sin  la 

participación del codo. 

 

 
Figura 4.6.12. “Cohete”. 
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Ejercicio 3: “Balanceo”: Consiste en empujar el arco con el dedo índice hacia abajo y frenar 

el impulso con el meñique y viceversa; procurar que el alumno mantenga la posición del arco 

mientras  realiza  el  ejercicio,  y  evitando  cualquier  tipo  de  tensión. Es  recomendable  que  los 

alumnos realicen este ejercicio frente a un espejo. 

 

 
Figura 4.6.13. Balanceo. 

 

Ejercicio 4 “Aterrizaje”. Con el arco en posición de tocar, formar círculos imaginarios muy 

grandes  semejando un aterrizaje  repetido del  arco  sobre  las  cuerdas. Es  importante verificar 

que los alumnos mantengan la flexibilidad de todo el brazo. 

 

 
Figura 4.6.14. “Aterrizaje” 
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Ejercicio 5 “Movimiento de muñeca”: Sostener el arco en posición horizontal con el brazo 

extendido y flexionar la muñeca repetidamente del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. 

 

 
Figura 4.6.15. Flexibilidad de la muñeca10. 

 

Ejercicio 6 “La arañita”.   Sostener el arco en posición vertical y comenzar a desplazar los   

dedos de la mano a manera de caminata de una araña, subiendo y bajando por la baqueta en 

sentido  talónpuntatalón.  Verificar  que  los  alumnos  mantengan  la  posición  inicial  correcta 

durante todo su recorrido.  

 

 
Figura 4.6.16. “La arañita”. 

                                                 
10   Galamian, I (1998) p.73. 



86 
 

b. Funciones principales de los dedos de la mano derecha en la toma del arco: 

 

 Dedo pulgar: Tiene como tarea actuar como eje de apoyo en los movimientos de pronación 

(al  transmitir  peso  sobre  el  arco)  y  supinación  (quitar  peso  del mismo).  El  dedo  pulgar  es 

quien  reacciona  y  se  opone  al  funcionar  de  los  demás  dedos  sobre  la  baqueta,  para  luego 

conjugar entre ambos el manejo del arco. 

 

 Dedo índice: En contacto con la baqueta del arco y  a nivel de la segunda falange, el dedo 

índice es quien transmite todo el peso procedente del brazo, además de mantener una dirección 

al arco. 

 

 Dedo medio: El dedo medio  también ejerce algo de palanca  junto al pulgar sobre el  arco, 

pero, en menor medida.  

 

 Dedo anular: El anular quien rodea el borde externo de la nuez, aporta seguridad en la toma 

del arco  impidiendo girar el mismo hacia  los costados, actuando  junto a  la muñeca como el 

timón del arco. 

 

 Dedo meñique: Es considerado el timón de la mano ya que cumple la función de equilibrio 

del arco al enderezarlo cuando amerite y mantiene su aplomo cuando tocamos al talón. 

 

“Las  posibles  sensaciones  a  nivel  de  la  mano  son 
esencialmente  digitales.  Cualquier  consejo  acerca  del 
mantenimiento  del  arco  tiene  como  finalidad  un  contacto 
sensorial muy íntimo con la vara” 11 

 

 

 

 

                                                 
11   Hoppenot, D. (1992) p. 52. 
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c. Interiorizar la nueva postura  para el acto de tocar: 

 

Práctica: Una vez establecida la posición de la toma del arco de manera natural, se procederá 

a colocarlo sobre las cuerdas para iniciar a  los alumnos en la dinámica del pase del arco. Al 

colocar  el  centro  del  arco  sobre  cualquier  cuerda  es  importante  establecer  una  relación 

armoniosa y constante entre el hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos.  

 

Este criterio nos ayuda a conocer los planos de altura entre cada cuerda. Aunque esto 

dependa a veces de  la conformación  física del alumno, por  regla general,  según el plano de 

altura de cada cuerda se debe mantener el codo relativamente a la misma altura de la muñeca, 

esto con la finalidad de lograr el mejor perfeccionamiento en el paso del arco. 

 

     
Plano IV Cuerda “sol”     Plano III Cuerda “re”   

     
Plano II Cuerda “la”      Plano I Cuerda “mi” 

Figura 4.6.17. Planos de altura de cada cuerda. 
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Ejercicio 1:  Trabajar cada plano con redondas en toda la trayectoria del arco. 

 
 

Ejercicio 2: Trabajar cada plano en blancas en la mitad superior del arco (mitadpuntamitad). 

 

  
 

Ejercicio 3: Trabajar cada plano en negras en la mitad inferior del arco (talónmitadtalón). 

 

 
 

Ejercicio  4:  Trabajar  cada  plano  en  corcheas  en  los  tres  sectores  del  arco:  Talón, mitad  y 

punta. 

 

 
Ejemplo No 1. Extractos método Laoureux libro 1. 

 

d.  Recomendación:  Es  necesario  que  el  docente  realice  los  ejercicios  sin  soslayar  el 

experimentar  nuevas  propuestas  en  beneficio  de  los  resultados  que  nos  proponemos  en  esta 

actividad. Para fortalecer la técnica de la posición se puede sugerir a los alumnos el uso de un 

lápiz o creyón como práctica en casa de la toma del arco. 
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En cuanto a la postura del violín, es importante recalcar el equilibrio corporal necesario 

para  el  desarrollo  de  la  técnica  del  instrumento:  revisar  que  el  maxilar  izquierdo  este 

correctamente  apoyado  sobre  la  mentonera,  y  que  la  cabeza  y  la  columna  se  mantengan 

derechas. Evitar que el alumno levante el hombro izquierdo para acercar el instrumento. 

 

Es  importante  recalcar  la  importancia  de  justificar  si  es  necesario  el  uso  de  la 

almohadilla u hombrera en aquellos alumnos que lo requieran, esto con la finalidad de obtener 

una correcta postura en el aprendizaje de la posición de este instrumento musical. 
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SEPTIMA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“TÉCNICA DEL ARCO EN LA PRODUCCIÓN DEL SONIDO”. 
 

 Objetivos de la actividad: 

a. Conocer los principales fundamentos para la producción del sonido.  

b.  Desarrollar  la  sensibilidad  auditiva  para  la  obtención  de  una  buena  calidad  de 

sonido. 

c. Adquirir mejor dominio en el agarre del arco. 

  d. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales:  

  Propuesta base técnica Mtro. Simón Gollo. 

 Humanos: Alumno/Docente y monitores. 

 
Desarrollo de la Actividad: 

a.  Fundamentos  para  la  producción  del  sonido:  El  arco,  en  su  condición  física,  es  un 

elemento mecánico que actúa en un medio eminentemente elástico. Por una parte, la cuerda en 

vibración  y  por  la  otra,  la  mano  que  conduce  y  transmite  en  perfecta  coordinación  los 

movimientos de amplitud y velocidad. Según Carlos María Ramos en su  libro La Dinámica 

del Violinista: “El arco es puesto en movimiento por la acción del brazo (flexión y extensión 

del antebrazo); y en vibración por acción de las oscilaciones transversales de la cuerda”12.  

 

Para conservar la regularidad de la vibración de la cuerda, no debe encontrar en el brazo una 

resistencia a su movimiento vibratorio, es decir, debe evitarse toda rigidez en los dedos, mano, 

antebrazo y brazo buscando un máximo de elasticidad muscular. 

 

 

 

                                                 
12   Ramos, C. (1947) p. 226. 
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Es  importante  antes  de  realizar  los  ejercicios  de  trayectoria  del  arco,  conocer  la 

posición que deben adoptar los dedos, muñeca, antebrazo y brazo. 

 

Talón: El arco, el antebrazo y brazo conforman con el violín un “triángulo” imaginario. Los 

dedos permanecen flexionados naturalmente con los nudillos bajos y la muñeca plegada.  

 

Mitad: Entre el arco, el antebrazo y brazo conforman con el violín un “cuadrado” imaginario. 

Los  dedos  adoptan  su  curvatura  normal  con  los  nudillos  bajos  y  la  muñeca  en  la  misma 

dirección con respecto a la mano y antebrazo.  

 

Punta: Entre el arco, antebrazo y brazo conforman con el violín un “trapecio” imaginario. Los 

dedos  se  encuentran estirados  con  los nudillos  relativamente bajos  y  la muñeca   plegada en 

dirección contraria a la posición de talón. 

 

 

       
Talón “triángulo       Mitad “cuadrado”        Punta “Trapecio 

Figura 4.7.1. Perspectiva del brazo durante la trayectoria del arco. 
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El arco es el elemento del cual depende la calidad del sonido producido el cual se debe a 

tres fundamentos principales: 

 

  La trayectoria. 

  El peso (en la velocidad y distribución del arco). 

  Los puntos de contacto. 

 

  Trayectoria: Para lograr una buena trayectoria es importante verificar que el pase del arco 

mantenga el paralelismo con respecto al puente. Esto es la garantía de la producción de un 

sonido lleno y puro.  

 

 
Figura 4.7.2. Trayectoria del arco. 

 

Práctica: Consiste en conocer y controlar toda la trayectoria del arco mediante el control del 

peso  necesario del  brazo,  la mano y  el  arco,  así  como  la velocidad para  obtener una mejor 

distribución  de  los  puntos  de  contacto  entre  las  cerdas  y  las  cuerdas,  con  el  objetivo  de 

lograr un desplazamiento uniforme y de alcanzar un sonido más limpio y  puro.  
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Trayectoria incorrecta        Trayectoria correcta     Trayectoria incorrecta 

 
Figura 4.7.3. Trayectoria correcta del arco. 

 

Ejercicio  1:  Este  ejercicio  debe  ser  realizado  en  todas  las  cuerdas  del  violín,  tomando  en 

cuenta los principales puntos de contacto del instrumento.  

 

Puntos de Contacto: Los principales puntos de contacto son tres: Sulltasto, Punto de contacto 

óptimo  y  sullpontichelo.  Es  importante  acotar  que  los  puntos  de  contacto  varían  según  la 

longitud (Grosor) de cada cuerda. 

 

  Sulltasto: Sobre el diapasón, de este punto se generan los matices: pp y  p 

 

  Punto de contacto óptimo: entre el diapasón y el puente, de este punto se generan los 

matices: mp o mf. 

 

   Sullpontichelo: sobre o cerca del puente, de este punto se generan los matices: f  y  ff. 
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Ejemplo No 2. Estudio del arco en la producción del sonido.  

 

b. Sensibilidad auditiva para la obtención de una buena producción y calidad de sonido: 

 

En el estudio de la sensibilidad auditiva es importante recalcar en el alumno las diferentes 

posibilidades  sonoras  que  se  obtienen  con  el  dominio  de  la  posición  del  arco.  Para  la 

producción del sonido se necesita dominar los siguientes aspectos: 

 

  Control de los cambios de arco. 

  Velocidad y distribución. 

  Desplazamiento y amplitud. 

 

Práctica: El primer ejercicio tiene como objetivo obtener un mejor control en los cambios de 

arco, dominar  la velocidad  y distribución  a nivel de  todas  sus partes. Durante  los  ejercicios 

aplicaremos el entrenamiento del desplazamiento y amplitud en el pase del arco, hasta lograr 

como objetivo primordial una buena proyección y calidad de sonido. 
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Ejercicio  1: Realizar  el  siguiente  ejercicio  con  todo  el  desplazamiento  del  arco  llegando  a 

cada extremo del arco siempre evitando que se sientan los cambios de arco. 

 

 
 

Ejercicio 2: Realizar el  ejercicio anterior  incluyendo  los cambios  inaudibles en  la mitad del 

arco. 

 

 
 

Ejercicio 3 Desplazamiento y amplitud: Para  realizar el  ejercicio  se delimitarán  las partes 

del arco y comenzar a  realizarlo en sentido punta  talón cuatro negras por cada porción e  ir 

agregando  porción  a  porción    con  mayor  velocidad  y  control  del  peso  durante  el 

desplazamiento para lograr mayor amplitud del sonido. Repetirlo en sentido talónpunta. 

 

 
Ejemplo No 3. Ejercicios de cambios de arco. 

 

Estos ejercicios deben ser realizados en todas las cuerdas del violín, tomando en cuenta 

los principales puntos de contacto.  
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c. Control del agarre del arco. 

En  el  estudio  del  control  del  agarre  del  arco  los  alumno  deben  enfocar  el  mayor 

equilibrio posible del peso del brazo, mano y arco al  levantarlo y colocarlo sobre la cuerda. 

Para    lograr  profundizar  el  desarrollo  de    una  mejor    proyección  y  calidad  de  sonido  se 

necesita conocer los siguientes aspectos: 

 

  Punto de ataque y control del arco. 

  Duración rítmica de las figuras musicales 

  Velocidad y distribución del arco. 

  Acción del gesto durante el silencio. 

 

Práctica: Este ejercicio tiene como objetivo reconocer el punto de ataque y control necesario 

para  la  emisión  del  sonido.  También  enfoca  la  importancia  en  la  duración  rítmica  de  las 

figuras  musicales  durante  la  práctica  del  desplazamiento  del  arco,  la  velocidad  en  la 

distribución del mismo y la acción del gesto durante el silencio en aras de lograr el equilibrio 

necesario en el control del peso del brazo, mano y arco al retomar el punto de ataque  sobre la 

cuerda. 

 

Ejercicios: Es  importante verificar que  el  alumno  realice  los ejercicios  cuidando siempre  la 

trayectoria, velocidad y distribución del arco, así como el valor exacto de las figuras musicales 

durante su ejecución. Este ejercicio debe ser realizado en todas las cuerdas del violín, tomando 

en cuenta  los principales puntos de contacto. Cuidar que no se acentúe durante  la salida del 

arco de la cuerda al realizar el silencio.  
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Ejercicio 1: Es recomendable iniciar los ejercicios desplazando el arco siempre sobre el punto 

de contacto óptimo:  

 

 
Ejercicio 2: Verificar el valor exacto de cada figura musical durante el desplazamiento: 

 

 

Ejercicio 3: Verificar que el sonido no se acentúe con la velocidad durante el desplazamiento: 

 

 
Ejercicio 4: Cuidar la trayectoria del arco y los acentos del sonido durante el desplazamiento: 

 

 
Ejemplo No 4. Ejercicios control y agarre del arco. 
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Con  el  uso  de  una  tiza  procedemos  a  dividir  el  arco  en  cuatro  partes,  esto  con  la 

finalidad de realizar los ejercicios anteriores en cada porción del arco. 

 

       Punta       ¼ de punta      ¼ de Talón            Talón   

              Mitad del arco 
Figura 4.7.4. Principales sectores del arco. 

 

d. Recomendaciones: Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben 

manejar, se tiene que disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad, así como 

para  profundizar  en  alguno  de  los  aspectos  mencionados.  Esto  quedará  a  discreción  del 

docente que está implementando el Manual. 
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OCTAVA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD COLECTIVA) 

“LA MANO IZQUIERDA”. 
 

 Objetivos de la actividad: 

a. Conocer las digitaciones. 

b. Enseñar la colocación de la mano izquierda. 

c. Iniciar la colocación de los  dedos sobre el diapasón. 

c.1. Primer dedo. 

c.2. Segundo dedo. 

c.3. Tercer dedo. 

c.4. Cuarto dedo.  

d. Recomendaciones. 
 

Recursos de la actividad: 

 Materiales: Obras de referencia: 

  Método práctico de violín. N. Laoureaux Libro I 

  Mi primer método de violín. E. Friedman. 

  Método de estudios elementales de Wohlfart Op. 38. 

  Base nacional de técnica “FESNOJIV”. 

 Repertorio Orquestal:  

  Primeras impresiones orquestales: C. Paul Herfurth y Hung Stuart.  

 Humanos: Alumno/ Docente y monitores. 

 

Desarrollo de la Actividad: 

a.  Dedos  de  la mano  Izquierda:  Digitación: Las  digitaciones  en  la  técnica  del  violín  las 

describimos en la partitura por números, estos números indican con cuál dedo se toca la nota 

escrita. 
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Cuando hablamos de tocar cuerda al aire es cuando se toca sin pisarla con el dedo y la 

identificamos con el número “0”. 

 

Escritura de la Digitación:  

0  =  cuerda al aire. 

1 = 1 º dedo de la mano. 

2 = 2 º dedo de la mano. 

3 = 3 º  dedo de la mano. 

4 = 4 º dedo de la mano. 

 

 
Figura 4.8.1. Digitación13. 

 

 

                                                 
13   Friedman, E. (1997) p.14. 
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b.  Colocación  de  la  mano  Izquierda:  La  colocación  de  la  mano  izquierda  en  el  violín 

conviene comenzar con la relajación del brazo izquierdo. Todo movimiento del brazo,  mano y 

dedos  debe  ser  realizado  de  la  manera  más  natural  y  relajada  posible.  Al  llevar  la  mano 

izquierda  hasta  el  mango  del  violín  se  debe  buscar  el  contacto  del  pulgar  a  nivel  de  la 

articulación  entre  su  primera  y  segunda  falange.  La  palma  de  la  mano  debe  rotar  hacia  el 

mango para acercar los dedos al diapasón del violín en un movimiento libre de toda tensión. 

 

c. Colocación de los  dedos sobre el diapasón: Algunos profesores en la enseñanza del violín 

utilizan tiras de cinta de color adherente para marcar y orientar a los alumnos en la colocación 

de los dedos en el diapasón del violín con la finalidad de facilitarles la audición de las alturas. 

Una vez que los alumnos saben dónde colocar sus dedos, la cinta es removida. Hay que tener 

cuidado al colocar estas guías en el diapasón del violín ya que las variaciones en el ancho y la 

forma de cada dedo de  la mano del alumno puede afectar  la colocación correcta de  la cinta. 

Una vez que la mano se encuentra sobre el diapasón del violín, los dedos se colocarán sobre 

las cuerdas haciendo contacto con el borde externo de las yemas en una posición redondeada 

según su caída natural. 

 

 
Figura 4.8.2. Colocación de los dedos sobre el diapasón.  
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Práctica: Antes de enfocarnos en el estudio de cada dedo por separado, es importante realizar 

con el  alumno una serie de ejercicios de acondicionamiento para  la colocación de  los dedos 

sobre el diapasón. No se debe apretar  la mano sobre el  instrumento ya que esto hace que se 

cree tensión y restringe la libertad de movimiento de los dedos, la mano y el brazo. 

 

Ejercicios: 

1)  Ponerse en posición y tener los dedos verticalmente. Flexionar ligera y lentamente los 

dedos para llegar a la posición arqueada según su caída natural Repetir este ejercicio en 

todas las cuerdas y en este orden: re, la, sol, mi y luego alternarlos rápidamente. 

 

2)  Apoyar el primer dedo sobre la 4ta cuerda (sol), el segundo sobre la 3ra cuerda (re), el 

tercer  dedo  sobre  la  2da  (la),    el  cuarto  dedo  sobre  la  1ra  (mi).  Para  mejorar  la 

flexibilidad  de  los  dedos  de  la  mano  izquierda,  podemos  realizar  este  ejercicio  con  

pizzicatos. 

 

Pizzicato: Es un recurso técnico y expresivo que consiste en pellizcar la cuerda con los dedos.  

 

 
Figura 4.8.3. Ejercicio de flexibilidad dedos 1,2,3,y 4.14 

 
                                                 
14   Hoppenot, D. (1992) p. 72. 
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3)  Apoyar el cuarto dedo sobre la 4ta cuerda sol), el tercer dedo sobre la 3ra cuerda (re) el 

segundo dedo sobre la 2da cuerda (la) y el primero sobre la 1er cuerda (mi). 

 

 

Figura 4.8.4. Ejercicio de flexibilidad dedos 4,3,2 y 1.15 

 

Recomendación: Es necesario dejar la mano inmóvil en las dos posiciones de los ejercicios 2 

y 3 cuidando  la uniformidad en  la curvatura de  los dedos. Para  facilitarlos es  recomendable 

cubrir con un paño la voluta del violín y apoyarlo en una pared, con el objetivo de lograr la 

máxima relajación posible en la colocación de los dedos sobre el diapasón o trastiera: 

 

              
Figura 4.8.5. Colocación de los dedos en la trastiera. 

                                                 
15   Hoppenot, D. (1992) p. 72. 



104 
 

c.1. Primer dedo: Al iniciar la colocación del primer dedo, se debe recordar a los alumnos la 

importancia  de mantenerse  relajados  para  poder manejar  las  digitaciones  con  facilidad.    El 

resto  de  los  dedos  de  la mano  izquierda  deben  permanecer  en  su  posición  natural  de  caída 

encima de la cuerda que se está tocando. 

 

El dedo pulgar: Se debe colocar naturalmente cerca del primer dedo, sin apretarlo, formando 

una “C” imaginaria. Se debe evitar apoyar el mango del violín a nivel de la palma de la mano. 

 

Práctica: Comenzar el estudio con los sectores extremos del arco iniciándolo en la mitad en 

sentido  mitadpunta,  con  el  objetivo  de  mantener  el  control  de  la  trayectoria  del  arco; 

continuar el ejercicio en el sector talón en dirección talónmitad.  

 

 
Mitad superior    Mitad inferior 

Figura 4.8.6. Sectores extremos del arco 

 

Ejercicio 1: Iniciar la colocación del primer logrando el entrenamiento auditivo necesario para 

la entonación de los tonos y semi tonos en el diapasón o trastiera. 
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Ejemplo No 5. Primer dedo distancia tono. 

 

Ejercicio 2: En este ejercicio  indicar al alumno la nota que suena cuando el primer dedo se 

coloca pegado a la cejilla del violín, comenzando desde la segunda cuerda (La),  tercera (re), 

cuarta (sol) y culminamos el ejercicio con la primera (mi), esto con la finalidad de entrenar al 

alumno en las diferentes planos de altura de las cuerdas. 

 

Comenzar el estudio con los sectores extremos del arco en el siguiente orden: Mitad

punta y talón mitad: 

 

 

 

 

 
Ejemplo No 6. Primer dedo distancia semi tono. 
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c.2.  Segundo  dedo:  En  el  inicio  de  la  colocación  del  segundo  dedo,  los  alumnos  deben 

mantener  el  primer  dedo  relajado  situado  sobre  la  cuerda  correspondiente.  El  resto  de  los 

dedos, es decir tercero y cuarto, deberán permanecer doblados en su caída natural encima de la 

cuerda que se toca, sin llegar a pisarla. 

 

Práctica:  Iniciar  la  colocación  del  segundo  dedo  en  cada  cuerda  del  violín  logrando  el 

entrenamiento auditivo necesario para la entonación de los tonos y semitonos en el diapasón o 

trastiera.  

 

Ejercicio 1: Distancia de tono entre primer y segundo dedo: 

 

 

 

 
Ejemplo No 7. Segundo dedo distancia de tonos. 

 

Ejercicio  2:  Iniciar  el  ejercicio  en  el  orden  de  segunda,  tercera,  cuarta  y  primera  cuerda 

utilizando los sectores extremos del arco en el siguiente orden: Mitadpunta y talónmitad. 

Distancia de semitono. Entre primer y segundo dedo: 
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Ejemplo No 8. Segundo dedo distancia de semi tonos. 

 

c.3. Tercer dedo: Para el inicio de la colocación del tercer dedo, los alumnos deben mantener 

el primer y segundo dedo colocados. El cuarto dedo o meñique debe estar doblado en su caída 

natural encima de la cuerda que se toca, sin llegar a pisarla.  

 

Práctica: Con el  uso de una  tiza procedemos  a  dividir  el  arco  en  cuatro partes,  esto  con  la 

finalidad de realizar los ejercicios en cada porción del arco. 

 
Punta    ¼ de punta       ¼  de talón     talón 

 
Mitad del arco 

Figura 4.8.7. Principales sectores del arco. 
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Ejercicio 1: Empezar a estudiar y establecer la distancia de semi tonos entre segundo y tercer 

dedo. Iniciar el uso de corcheas en el sector inferior del arco en ambas direcciones.  

 

 

 

 

 
Ejemplo No 9. Tercer dedo distancia de semi tonos. 

 

Ejercicio 2: Distancia de tonos entre el segundo y tercer dedo: 

 

 

 

 
Ejemplo No 10. Tercer dedo distancia de tonos. 
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c.4. Cuarto dedo: Para el inicio de la colocación del cuarto dedo, los alumnos al subir hasta el 

cuarto dedo deben tratar de no levantar el resto de los dedos es decir, deben mantener todos los 

dedos colocados en el diapasón. 

 

Práctica:  Iniciar el estudio del cuarto dedo con el apoyo de las cuerdas al aire. Realizar este 

ejercicio como patrón en todas las cuerdas. 

 

 
Ejemplo No 11. Extracto método Wohlfahrt Op. 38. 

 

El cuarto dedo, el meñique, tiene la tendencia debido a su naturaleza física débil, a no 

caer de manera redondeada sino de forma rígida, es decir,  la última falange se debilita al no 

soportar el peso y la tensión propia de esta posición.  

 

   

Posición correcta del meñique    Posición incorrecta del meñique. 
Figura 4.8.8. El meñique16. 

 

 

 

 

                                                 
16   Del Castillo, J. (1993) p. 55. 
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Ejercicio 1: 

 

 
Ejemplo No 12. Extracto plan nacional base técnica FESNOJIV. 
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d. Recomendaciones: Para la colocación de la mano izquierda, es recomendable verificar que 

el  codo  y  la  muñeca  se  mantengan  en  línea  recta,  e  iremos  acercando  los  dedos  sobre  las 

cuerdas mediante una ligera rotación del antebrazo.  

 

   

Figura 4.8.9. Posición incorrecta mano izquierda17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17   Del Castillo, J. (1993) p. 53. 
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NOVENA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

“ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES GOLPES DE ARCO”. 

 
 Objetivos de la actividad: 

a. Principales golpes de arco empleados en la práctica orquestal. 

b. Iniciar el estudio de los cambios de cuerda. 

c. Iniciar el estudio de los acordes. 

d. Iniciar la práctica del ataque del arco en las cuerdas. 

  e. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: Obras de referencia: 

  Propuesta base técnica Maestro Simón Gollo. 

  Método práctico de violín N. Laoureux Libro 1. 

  Método Suzuki. Libro 1 y 2. 

  Método Hans Sitt. Op 32 Libro I. 

Repertorio orquestal: 

  Primeras impresiones orquestales. C. Paul Herfurth y Hung Stuart.  

 Humanos: Alumno/ Docente y monitores. 

 
Desarrollo de la Actividad: 

Los golpes de arco son recursos técnicos en la ejecución del violín que consiste en la 

manera  en  que  el  brazo,  antebrazo,  mano  derecha  y  dedos  ejecutan  y  pasan  el  arco  para 

producir un tipo de sonoridad en la ejecución musical.  

 

a. Principales golpes de arco empleados en la práctica orquestal: 

  Detaché: Este término significa destacado y de él deriva la técnica del arco. Se obtiene 

manteniendo  uniformemente  un  mismo  peso  en  su  desplazamiento,  tratando  de 

mantener pareja e  igual  la sonoridad. El detaché puede ser usado en cualquier sector 

del arco: 
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Detaché todo el arco 

 
Figura 4.9.1 El detaché en los sectores del arco. 

 

 
Ejemplo 13. Extracto Aleluya de Haendel en detaché. 

 

  Martelé:  Es  uno  de  los  golpes  de  arco  fundamentales,  su  dominio  beneficia 

enormemente  la  técnica  de  la mano  derecha.  Se  trata  de  un  golpe  percusivo  con  un 

acento fuerte y un silencio entre golpe y golpe. El arco ha de pellizcar la cuerda antes 

de empezar a moverse con una presión más fuerte que dura el  tiempo necesario para 

producir la acentuación al comienzo del sonido, para posteriormente aliviar la presión 

hasta  el  nivel  requerido.  Se  puede  realizar  con  cualquier  cantidad  de  arco  y  en 

cualquier  zona,  con  cuidado  de  no  volver  a  presionar  antes  de  tiempo,  o  sonará  un 

ruido, y manteniendo los dedos y la mano flexibles y elásticos.  
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           En la punta 

 
 

 

Todo el arco. 

 
Figura 4.9.2 Estudio del martelé en los sectores del arco. 

 

Práctica: Este golpe de arco se puede practicar con largos silencios entre golpe y golpe.  

 

  Stacatto: Es  un  golpe  de  arco  que  consiste  en  “morder”  firmemente  la  cuerda  para 

producir sonidos cortos en una misma dirección de arcada.  

 

 
Figura 4.9.3. Stacatto. 
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El  stacatto  también  se  ejecuta  en  diferentes  arcadas  en  el  extremo  inferior  del  arco 

(talón). 

 

 
Ejemplo 14. Extracto Sinfonía 12 de Mozart en Stacatto. 

 

  Spicatto: Es una variante del detaché. En vista de que el arco posee un efecto natural 

de  rebote,  permite  lograr  un  sonido  corto  y  percutido  para  la  ejecución  de  pasajes 

veloces y virtuosos. 

 

Para la práctica de este golpe de arco partimos de un detaché desde el centro del arco 

con  aceleración  progresiva  de  la  velocidad  horizontal,  reduciendo  los  movimientos  del 

brazo  hasta  llegar  a  notar  que  es  la  muñeca  quien  comienza  a  dirigir  el  movimiento. 

Logrado esto, se procede a quitar el peso que ejerce el dedo índice sobre el arco debido a 

la dirección vertical que adquiere la muñeca para controlar el “nervio” del rebote del arco. 

Si  añadimos  mayor  amplitud  de  movimiento  horizontal,  obtendremos  un  sonido  más 

sustancioso, redondo y suave. Si, por el contrario,  insistimos más en la parte vertical del 

movimiento, obtendremos un sonido más acentuado y percusivo.  
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Ejemplo 15. Variaciones para el estudio del Spicatto.  

 

  Balzato:  También  llamado  “sautillé”  o  “saltellato”.  Como  el  spicatto,  el  balzato 

aprovecha  el  rebote  natural  del  arco  sobre  las  cuerdas.  Se  ejecuta  tanto  en  el  centro 

como en el  talón del  arco utilizando  la participación activa del antebrazo al  lanzar  y 

dejar  caer  el  arco  sobre  las  cuerdas  en  forma  semicircular,  como  si  dibujáramos una 

balsa. Todo esto manteniendo la mayor relajación y flexibilidad posible de la mano y 

de los dedos. 

 

 
Figura 4.9.4. El Balzato.18 

                                                 
18   Del Castillo, J. (1993) p. 48. 
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Ejemplo 16. Extractos Andante de Haydn en balzato. 

  Lancé:  Es un golpe de arco parecido al martelé que se realiza con rapidez pero 

sin una presión u apoyo significativo del dedo índice que aporta un sonido más preciso 

ligero y con efecto aflautado al ejecutarse. 

 

 
Ejemplo 17. Extracto Aleluya de Haendel en lancé. 

 

  Ricochet: Se  realiza gracias al  rebote natural del arco sobre  las cuerdas. Consiste en 

lanzar  hacia  las  cuerdas  el  arco  tratando  de  regularizar  el  rebote  en  una  misma 

dirección y en virtud del impulso inicial. A continuación se propone un ejercicio para 

su práctica. 

 
Ejemplo 18. Ejercicio de ricochet19 

                                                 
19   Benacot, N. (2007) p. 131. 



118 
 

  Legato: Es  la  ejecución  de  varias  notas  en  una misma  dirección  del  arco,  se  puede 

ejecutar en una sola cuerda o en cuerdas contiguas. 

 

 
Ejemplo 19. Ejercicio de ligaduras en una cuerda.  

 

 
Ejemplo 20. Uso de las ligaduras en cuerdas contiguas.  
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b. Cambios de cuerda: Es un recurso técnico que consiste en movimientos circulares del arco 

y donde el brazo derecho tomando en cuenta los planos de altura de cada cuerda respecto al 

puente  debe  realizar  movimientos  verticales.  Mientras  se  efectúa  el  cambio  de  cuerdas,  el 

cuerpo se mantiene tranquilo, el hombro no se levanta y el violín no modifica su inclinación. 

 

 
Figura 4.9.5. Movimiento vertical brazo derecho20. 

 

Al realizar el estudio de los cambios de cuerda es necesario que los alumnos conozcan 

la relación existente entre la altura de cada cuerda con respecto al puente, buscando mantener 

el  codo al mismo nivel que  la muñeca. Esta actividad se comenzará    indicándole al  alumno 

que debe colocar el arco en la mitad sin desplazarlo y, con tan sólo una leve presión, iniciar 

desde la cuarta cuerda en sentido descendente hacia la tercera, segunda y primera y regresar 

seguidamente de manera ascendente a la cuarta cuerda.  

 

La finalidad es que el alumno realice mejor los cambios de cuerda y logre involucrar 

todo el brazo derecho durante los movimientos descendentes y ascendentes del mismo. 

 

Práctica: En este ejercicio se debe  tener especial cuidado en mantener  la  regularidad en  los 

cambios de cuerdas y lograr ligar la máxima cantidad de grupos de seis posibles por arco. 

 
                                                 
20   Hoppenot, D. (1992) p.86 
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Ejercicio 1: Ejercicio propuesto por la maestra Virginie Robilliard para el mejor dominio de 

los cambios de cuerda. 

 
Ejemplo 21. Cambios de cuerda. 

 

c.  Acordes:  El  violín  es  un  instrumento  esencialmente  melódico,  pero  puede  ejecutar  los 

acordes de manera natural, en especial cuando son de tres o cuatro notas. Las tríadas se pueden 

ejecutar  desdobladas  o  completas.  En  este  caso,  y  debido  a  la  curvatura  del  puente,  es 

recomendable  presionar  la  cuerda  del  medio  poniéndola  a  la  misma  altura  de  las  demás. 

Cuando son acordes de cuatro notas, es preferible realizarlos desdoblados. 

 

Ejemplos de acordes para ser ejecutados desdoblados y directos: 

 

 
Figura 4.9.6. Acordes21. 

 
                                                 
21   Benacot, N. (2007) p. 133 
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d. Ataque del arco en  la  cuerda: Para  el  estudio de  los  ataques  en  la  cuerda, proponemos 

ejercicios para dominarlo en los tres principales sectores del arco: T= Talón, M= mitad y P= 

punta. 

 
Ejemplo 22. Estudio de los ataques.  

 

e. Recomendaciones: Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben 

manejar, se tiene que disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad, así como 

para  profundizar  en  alguno  de  los  aspectos  mencionados.  Esto  quedará  a  discreción  del 

docente que está implementando el Manual. 
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DECIMA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
“ESTUDIO DE LAS POSICIONES DEL VIOLÍN”. 

 

Objetivos de la actividad: 

  a. Conocer las posiciones del violín. 

  b. Conocer que son las escalas. 

c. Conocer las primeras escalas y arpegios mayores en primera posición. 

d. Conocer las primeras escalas y arpegios menores en primera posición. 

e. Iniciar el estudio de las dobles cuerdas en primera posición. 

f. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: Obras de referencia: 

  Método Hans Sitt. Op 32. Libro 1. 

  Estudio de escalas de Hrimaly. 

  O. Sevsik Op 9.  

 Repertorio Orquestal:  

  C. Paul Herfurth y Hung Stuart. Primeras impresiones 

 Humanos: Alumno/ Docente. 

 
Desarrollo de la Actividad: 

Una  vez  que  los  dedos  se  han  colocado  sobre  el  diapasón,  la  mano  adquiere  una 

estructura común que viene dada por la posición de todos. Esta estructura principal de la mano 

del  instrumentista  es  fundamental  para  el  posterior  desenvolvimiento  de  la  afinación  y  los 

cambios de posición. 

 

a. Las posiciones: El violín es un instrumento que se toca mediante diferentes posiciones de la 

mano izquierda. Cualquiera de estas posiciones pone al alcance de los dedos del violinista, sin 

mover la mano, 24 notas usando las cuatro cuerdas.  
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Existen  aproximadamente  10  posiciones  en  el  violín,  estudiaremos  las  primeras  tres 

para la enseñanza inicial. 

 

Primera  posición:  Para  iniciar  la  actividad  presentamos  un  plano  del  mástil  (diapasón) 

mostrando  todas  las  notas  posibles  que  se  puede  tocar  con  la  mano  izquierda  en  primera 

posición. Cada uno de los cuatro pentagramas muestra las notas posibles en cada cuerda, junto 

con el nombre de las notas y la digitación mediante el uso de colores. 

 
Figura 4.10.1. Plano del mástil primera posición. 

 

Digitación violeta: Notas sobre la cuerda Mi “E”. 

Digitación verde: Notas sobre la cuerda La “A”. 

Digitación oro: Notas sobre la cuerda Re “D”. 

Digitación azul: Notas sobre la cuerda Sol “G”. 
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Ejemplo 23. Primera posición. 

 

b. Estudio de las escalas: El estudio de las escalas y los arpegios en la ejecución instrumental 

nos provee de un material  invaluable para la evolución violinística. Es importante resaltar la 

importancia  en  su  estudio,  ya  que  son  la  base  de  construcción  de  toda  la  música  que 

ejecutamos: partes de orquesta, estudios técnicos, obras de repertorio solista y de cámara entre 

otros.  

 

Las  escalas  establecen  un  vehículo  para  el  desarrollo  de  la  técnica  en  ambas  manos.  Sus 

aplicaciones en el campo del estudio del violín se basan en tres parámetros técnicos esenciales: 

La  afinación,  el  sonido  y  los  cambios  de  posición.  Entendida  la  importancia  de  su  estudio, 

haremos algunas consideraciones sobre el aspecto que podemos abordar con su ejecución: 

 

  Velocidad y distribución del arco. 

  Cambios de cuerda. 

  Golpes de arco. 

  Articulación. 

  Ritmo. 

  Vibrato. 

  Dobles cuerdas. 
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c. Escalas y arpegios mayores en primera posición: 
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Ejemplo 24. Escalas y arpegios mayores en primera posición. 

 

 
Ejemplo 25. Arpegios mayores en extracto de repertorio orquestal. 

 

 

 
Ejemplo 26. Sol mayor en extracto de repertorio orquestal. 
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d. Escalas y arpegios menores en primera posición: 

 

 

 

 



128 
 

 
Ejemplo 27. Escalas y arpegios menores en primera posición. 

 

e. Dobles cuerdas: Las dobles cuerdas dan gran variedad y  riqueza  al  sonido ya que añade 

armonía  a  las  melodías;  su  estudio  representa  una  dificultad  tanto  para  ambas  manos.  Al 

utilizarse  dos  dedos  en  la  mano  izquierda,  se  crea  la  tendencia  de  emplear  una  presión 

excesiva y dañina, creando tensiones innecesarias. 

En el caso de la mano derecha se debe cuidar que el arco se mantenga firme y con una leve 

presión manteniendo la muñeca reposada y flexible. 

 

Práctica: 

Ejercicio 1: Iniciar el estudio de las dobles cuerdas con una nota con la cuerda al aire. 

 

 

 
Ejemplo 28. Ejercicio de dobles cuerdas. 

 



129 
 

Ejercicio 2: Preparación del estudio de las terceras: 

 

 
Ejemplo 29. Ejercicio de terceras. 

 

 

Ejercicio 3: Preparación del estudio de las cuartas  

 

 
Ejemplo 30. Ejercicio de cuartas. 
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Ejercicio 4: Preparación del estudio de las sextas: 

 
Ejemplo 31. Ejercicio de sextas. 

 

En pasajes de sextas o cuartas, los dedos que tengan que cambiar de cuerda de una nota 

a la siguiente deben hacerlo deslizándose con toda la presión liberada, pero sin levantarse. Así 

logran una homogeneidad y una velocidad mayores. 

 

Ejercicio 5: El estudio de las octavas es muy importante ya que dan a la mano su marco, su 

forma básica. 

 
Ejemplo 32. Estudio de octavas. Sevsik Op 9. 
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f. Recomendaciones: Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben 

manejar, se tiene que disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad, así como 

para  profundizar  en  alguno  de  los  aspectos  mencionados.  Esto  quedará  a  discreción  del 

docente que está implementando el Manual. 
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DECIMA PRIMERA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
“CAMBIOS DE POSICIÓN”. 

 

Objetivos de la actividad: 

a. Conocer los tipos de cambios de posición.  

b. Iniciar el estudio de la segunda posición. 

c. Iniciar el estudio de la tercera posición. 

d. Estudio de los cambios de posición. 

e. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: Obras de referencia: 

  Sevsik Op. 8. 

  Escalas de Hrimaly. 

  H. Sitt Op. 32. Libro II y III 

 Humanos: Alumno/ Docentes. 

 
Desarrollo de la actividad:  

a. Cambios de posición: Debido a la necesidad de ejecutar notas en una tesitura más aguda, y 

las exigencias en cuanto a recursos expresivos, el violinista debe aprender a desplazar su mano 

sobre la totalidad del diapasón del violín. Para adquirir el dominio de los cambios de posición, 

la mano debe haber asimilado correctamente la estructura técnica de la primera posición. 

 

Durante la práctica de este mecanismo técnico el alumno debe mantener la mayor relajación 

posible con el objetivo de lograr el mejor desplazamiento y precisión en los cambios. El brazo, 

antebrazo y la mano se moverán en bloque para evitar que el dedo pulgar se aferre al mango 

del instrumento y dificulte el desplazamiento. 
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Antes  de  realizar  el  cambio,  el  dedo  aflojará  levemente  su  presión  para  poder  deslizarse 

“superficialmente”  sobre  la  cuerda  hasta  la  llegada  a  la  nueva  posición.  Los  cambios  de 

posición se pueden producir de diversos modos: 

 

1.  Directo:  Cuando  el  dedo  que  está  apoyado,  realiza  el  cambio  desplazándose  a  la 

siguiente posición. 

 

 

 

 
Figura 4.11.1. Cambio Directo.  

 

2.  Con  nota  de  paso:  El  dedo  que  está  apoyado  inicia  el  cambio,  pero  es  otro  el  que 

arriba a la nueva posición. En este caso es de gran utilidad usar el dedo guía (el último 

apoyado antes de realizar el salto) y enlazar con la nota de llegada. 
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Figura 4.11.2 Cambio por nota de paso22. 

 

3.  Deslizante: Consiste en que el dedo que se desliza  sobre  la cuerda es  el mismo que 

produce la nota de llegada. Algunos autores llaman a este tipo de cambio de posición 

“portamento”. 

 
Figura 4.11.3 Cambio deslizante23 

 

En  vista  de  la  evolución  técnica  del  instrumento,  algunos  intérpretes  del  violín  han 

diseñado otros tipos de cambios de posición buscando nuevas sensaciones y recursos para su 

mejor ejecución.  

 

El pulgar fijo: consiste en dejar el pulgar en una posición fija sin que se desplace, mientras 

los dedos tocan en dos,  tres o más posiciones. Conviene centrar el pulgar en el punto medio 

entre estas, buscando el equilibrio de la postura. 

                                                 
22   Del Castillo, J. (1993) p. 59. 
23   Galamian, I. (1984) p.41 
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Figura 4.11.4 Cambio pulgar fijo.24 

 

Cambio  por  extensión  o  contracción:  También  se  le  puede  llamar  de  “medio  cambio”. 

Consiste en que el dedo se extiende hacia delante o se contrae hacia atrás para tocar una nota 

determinada, postergando o atrasando el desplazamiento del pulgar y la mano, quienes ajustan 

su postura a la nueva posición inmediatamente después del desplazamiento del dedo.  

 

El pulgar debe mantenerse flexible, estirándose o curvándose en reacción a los deslizamientos. 

Con  el  sistema  de  cambios  a  través  de  la  extensión  y  contracción,  los  cambios  se  hacen 

prácticamente inaudibles y se evitan los ruidos oportunistas que perjudican la ejecución. 

 

 
Figura 4.11.5 Cambio por extensión o contracción25. 

 

Extensión  en  la misma  posición:  Es  cuando  realizamos  dentro  de  la  misma  posición  una 

extensión con  los dedos  extremos de  la mano  izquierda  (cuarto o primer dedo),  sin  llegar  a 

realizar el cambio de posición, generalmente se usa cuando necesitamos tocar una nota extra 

de la posición fija y se realiza la mayoría de veces con el cuarto dedo.  

 
 

                                                 
24   Benacot, N. (2007) p.76 
25   Galamian, I. (1984) p.41  
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Ejemplo de extensión con cuarto dedo en primera posición con repertorio orquestal: 

 
Ejemplo 33. Extensión del cuarto dedo. Andante de Haydn. 

 

Glissando: Proviene del verbo francés “glisser”, que significa deslizar. Consistente en deslizar 

el  dedo  sobre  la  cuerda  para  pasar  rápidamente  de  una  nota  a  otra  haciendo  oír  todos  los 

sonidos  intermedios  posibles.  Este  deslizamiento  se  usa  como  medio  de  expresión  y  su 

ejecución será diferente a un cambio de posición ya que el movimiento del dedo se ralentizará 

y  el  arco  mantendrá  la  presión  necesaria  para  lograr  el  sonido  de  glissando,  todo  esto  en 

función de la expresión deseada. 

 
Figura 4.11.6. Glissando. 

 

Portamento:  “Portar”  significa  llevar,  guiar  o  trasladar. Al  igual  que  el  glissando,  es  un 

recurso expresivo que consiste en el deslizamiento de una nota a otra  sin que se  sientan  las 

notas intermedias. En este caso el dedo y el arco cumplen la misma técnica de ejecución de los 

glissandos. 

 
Figura 4.11.7.Portamento. 
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b.  Segunda  posición:  Después  de  la  primera  posición  continúa  la  segunda  la  cual  es 

considerada una de  las más difíciles de  estudiar. Si  es posible  se  evita  su uso por  completo 

debido a que dificulta el control de la afinación. Los violinistas con ardua experiencia la usan 

solo en ocasiones estrictamente necesarias.  

 
Primera posición   Segunda posición 

 
Figura 4.11.8 Plano mástil primera y segunda posición. 

 

Digitación violeta: Notas sobre la cuerda Mi “E”. 

Digitación verde: Notas sobre la cuerda La “A”. 

Digitación oro: Notas sobre la cuerda Re “D”. 

Digitación azul: Notas sobre la cuerda Sol “G”. 

 

 
Ejemplo 34. Segunda posición. 
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c. Tercera posición: Para iniciar la actividad presentamos un plano del mástil mostrando 

todas las notas posibles que se puede tocar con la mano izquierda en Tercera posición. Cada 

uno de los cuatro pentagramas muestra las notas posibles en cada cuerda, junto con el nombre 

de las notas y la digitación mediante el uso de colores. 

 

 
Figura 4.11.9 Plano del mástil tercera posición. 

 

Digitación violeta: Notas sobre la cuerda Mi “E”. 

Digitación verde: Notas sobre la cuerda La “A”. 

Digitación oro: Notas sobre la cuerda Re “D”. 

Digitación azul: Notas sobre la cuerda Sol “G”. 

 

 
 

Ejemplo 35. Tercera posición. 
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Ejemplo 36. Extracto Aleluya de Haendel en tercera posición. 

 

d. Estudio de los cambios de posición: Los cambios de posición requieren un estudio aislado 

y  muy  cuidadoso  ya  que  hay  que  evitar  todo  ruido  o  imperfección  posible  durante  su 

realización.  

 

Es necesario verificar que el alumno logre realizar los cambios de posición en bloque, 

es decir que el brazo y el antebrazo trasladen el movimiento a la mano y dedos. El dedo que 

está en la cuerda no se debe levantar mientras el siguiente no haya llegado a su sitio. Nunca 

será el dedo el que busque la nota, sino que la mano entera, sin variar en absoluto la posición 

correcta, se trasladará de un punto al otro del diapasón, dejándose llevar por el brazo.  

 

Práctica: Es aconsejable iniciar  los ejercicios de cambios de posición con un entrenamiento 

previo solicitándole al alumno la ejecución de las notas en primera posición antes de realizar 

el  cambio  respectivo,  esto  con  la  finalidad  de  lograr  un mejor  entrenamiento  auditivo  para 

asegurar una buena afinación.  
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Ejemplo: Ejercicios  de  preparación  para  los  cambios  de  posición  con  el  primer  dedo.  Este 

ejercicio puede ser realizado en como patrón todas las cuerdas 

 

 

Ejemplo 37. Preparación cambio de posición primer dedo. 

 

Ejercicio 1: Cambio de la primera a segunda posición por cambio directo: 

 
Ejemplo 38. Cambio directo de primera a segunda posición. 
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Ejercicio  2:  Cambio  de  la  primera  a  segunda  posición  por  nota  de  paso.  Este  ejercicio  se 

puede realizar en todas las cuerdas: 

 

 
Ejemplo 39. Cambio por nota de paso de primera a segunda posición.  

 

Ejercicio 3: Cambio de primera a tercera posición por cambio directo: 

 

 
Ejemplo 40. Cambio directo de primera a tercera posición. 
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Ejercicio 4: Cambio de la primera a tercera posición por nota de paso. Este ejercicio se puede 

realizar en todas las cuerdas. 

 

 
Ejemplo 41. Cambio por nota de paso de primera a tercera posición. 

 

e. Recomendaciones: Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben 

manejar, se tiene que disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad, así como 

para  profundizar  en  alguno  de  los  aspectos  mencionados.  Esto  quedará  a  discreción  del 

docente que está implementando el Manual. 
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DECIMA SEGUNDA ACTIVIDAD (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 
“PRINCIPALES RECURSOS EN LA EJECUCIÓN VIOLINÍSTICA”. 

 

Objetivos de la actividad: 

a. Dinámicas o matices en la música. 

b. Iniciar el estudio del Pizzicato de mano derecha. 

c. Términos frecuentes referidos a la ejecución del violín. 

d. Conocer los principales recursos expresivos en la ejecución del violín. 

 
  d.1. Vibrato 

  d.2. Tremolo 

  d.3. Trinos 

  d.4. Fraseo y articulación. 

  d.5 Acentuación.  

 
e. Conocer los armónicos en el violín. 

f. Recomendaciones. 

 
Recursos de la actividad: 

 Materiales: Obras de referencia: 

  S. Suzuki Escuela del violín, Libros 2 y 3. 

  Hans Sitt. Op. 32 Libro I, II, III, IV y V. 

  H.E. Kayser Op. 20. Estudios elementales y progresivos. 

  O. Sevcik Op. 7,8 y 9. 

 Repertorio Orquestal:  

  C. Paul Herfurth y Hung Stuart. Primeras impresiones 

 Humanos: Alumno/Docente. 
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Desarrollo de la Actividad: 

a. Dinámicas o matices en  la música: Se  llama matiz a cada uno de  los distintos grados o 

niveles de intensidad en que se realizan uno o varios sonidos, piezas de música completas o 

pasajes determinados de una obra musical. Las variaciones de intensidad se representan en las 

partituras con una serie de signos y términos. 

 

Abreviatura  Nombre  Significado 

f f   Fortísimo  Muy fuerte 

 f  Fortísimo  Fuerte 

sf  Sforzando  Dando repentinamente más fuerte. 

mf  Mezzoforte  Moderadamente fuerte 

mp  Mezzopiano  Moderadamente suave 

p  Piano  Suave 

pp  Pianísimo  Muy suave 

fp  Forte piano  Acento de forte a piano (carácter agresivo) 

Cresc  Crescendo  El sonido aumenta progresivamente 

Decres  Decrescendo  El sonido disminuye progresivamente 

Sot.v  Sotto voce  A media voz. 

Dim  Diminuendo  Disminuyendo el sonido 

Smorz  Smorzando  Apagando el sonido poco a poco. 

 
Tabla 3. Dinámicas o matices. 
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Ejemplos del uso de las dinámicas o matices en el repertorio orquestal Primeras impresiones: 

 

 
 

 
Ejemplo 42. Matices. Extractos primeras impresiones orquestales.  

 

Minuet:  Danza  original  de  Francia,  en  compás  ternario,  se  compone  de  tres  partes:  Parte 

principal, trío y final (repetición de la parte principal). 

 

Sonata:  (del  italiano  sounare=sonar): es una  composición musical  creada para uno o más 

instrumentos,  que  consta  de  varios  tiempos.  Se  compone  de  tres  secciones  conocidas  como 

exposición, desarrollo y recapitulación. 
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Práctica: El siguiente ejercicio también tiene como finalidad estudiar el control del arco para 

la ejecución de notas o frases musicales muy largas, en especial en las diferentes dinámicas o 

matices extremas de la música como el piano o el forte.  

Ejercicio 1: Es necesario al  realizar estos ejercicios usar  toda  la  longitud del arco así como 

evitar rasgar el sonido a nivel del talón.  

 

 
Ejemplo 43. Forte en el talón y piano en la punta. 

 

Ejercicio 2: Debido a la construcción natural del arco, a nivel del  talón tiene mayor peso, a 

esto se suma el peso que aporta la mano y el brazo, debilitando su desplazamiento a nivel de la 

punta donde es más liviano. Debido a esto es necesario ejercitar el desplazamiento del arco por 

medio del siguiente ejercicio: 
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Ejemplo 44. Piano en el talón y forte en la punta.  

 

Ejercicio 3: Una vez que los primeros dos ejercicios se hayan dominado, el siguiente ejercicio 

presentará menos dificultad: 

 

 

 
Ejemplo 45. Piano en el talón y punta, forte en el centro. 
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b. Pizzicato: Consiste en pulsarlas cuerda con un dedo de la mano derecha sin el uso del arco. 

También  puede  realizarse  con  la  mano  izquierda  buscando  cierto  efecto  tímbrico  y 

vistuosístico.  Para  ejecutar  el  pizzicato  de  mano  derecha  y  buscar  un  sonido  más  claro  y 

fuerte, por lo general se usa el dedo índice, el cual debe pulsar la cuerda con la yema. El dedo 

pulgar puede apoyarse en  la esquina externa del diapasón del violín. Los demás dedos de  la 

mano derecha pueden abrazar la nuez del arco o mantenerse en la posición natural del arco. En 

algunos fragmentos es posible utilizar dos o tres dedos de manera alterna (el índice, medio y 

anular).  

 

   

Figura 4.12.1 Pizzicato dedo índice. 

 

Para obtener un sonido más lleno y redondo se puede ejecutar el pizzicato con el dedo pulgar. 

Acá es necesario el apoyo del índice y dedo medio a nivel del borde externo del diapasón del 

violín. 

 

 
Figura 4.12.2. Pizzicato dedo pulgar. 
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Ejemplo 46. Pizzicato. Primeras impresiones orquestales. 

 

c. Términos frecuentes referidos a la ejecución del violín. 

 

Col legno: Significa con la madera. Es el roce de la cuerda con la madera de la barra del arco 

sin el uso de las cerdas produciendo un efecto en el sonido percusivo. 

 

Sul ponticello: Significa sobre el puente. Es el roce del arco lo más cerca posible del puente 

del instrumento. Produce un sonido duro y metálico, usado con frecuencia  para crear efectos 

diferentes del sonido. 

 

Sul  tasto:  Significa  sobre  la  trastiera.  Indica  todo  lo  opuesto  a  sul  ponticello. El  ejecutante 

debe  rozar  el  arco  cerca  de  la  trastiera  del  instrumento.  El  efecto  conseguido  es 

particularmente suave, aflautado y meloso. 

 

Col sordina: Significa con la sordina. Nos indica el empleo de la sordina, que es una pequeña 

grapa que se coloca encima o sobre el puente para impedir la total resonancia del cuerpo del 

instrumento. De esta forma se enmudece o se apaga la intensidad del sonido producido. 
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d. Principales recursos expresivos en la ejecución del violín: 

Para desarrollar esta actividad nombraremos los principales recursos expresivos usados para la 

ejecución  del  violín  que  son:  el  vibrato,  el  trémolo,  el  trino,  el  fraseo,  la  articulación  y  la 

acentuación.  

 

d.1. El vibrato: es un recurso expresivo fundamental, ya que aporta calidez y expresión a la 

música.  Si  bien  el  arco  es  el  principal  agente  productor  del  sonido,  la mano  izquierda,  por 

medio del vibrato, le confiere al sonido un punto de expresividad que es de vital importancia 

en  la  ejecución  violinística.  Podemos  definir  al  vibrato  como  una  pequeña  fluctuación 

descendente en el tono que realiza el dedo sobre una nota y en el sentido de la cuerda.  

Se suelen diferenciar tres tipos de vibrato: de mano, de brazo y de dedos, que aunque rara vez 

se encuentran aislados, se suelen estudiar por separado. 

 

Vibrato de mano: éste se realiza mediante la articulación de la muñeca. Consiste en mover la 

mano  en  oscilaciones  comenzando  el  movimiento  hacia  atrás  (en  dirección  de  la  voluta  o 

cabeza  del  violín), mientras  el  dedo  se  adhiere  en  el  sentido  de  la  cuerda.  En  este  tipo  de 

vibrato los dedos deben conservar su posición curva para que las falanges logren mantener la 

flexibilidad natural.  

 

Vibrato de brazo: El impulso, en lugar de venir de la mano, ahora viene desde el antebrazo, 

y,  en  este  caso  también,  el  dedo  tiene que ceder pasivamente. El dedo de  la mano debe  ser 

bastante firme para sostener y conservar su lugar en la cuerda, pero lo suficientemente flexible 

como para  someterse  a  la  iniciativa del  brazo. Este  tipo de vibrato  es más  común usarlo  en 

posiciones altas del violín, en especial en notas agudas, ya que se necesita de una oscilación 

más amplia, regular y continua para la proyección del sonido. 

 

Vibrato de dedo: El vibrato de dedo es el más difícil de dominar, por lo que se debe abordar 

su  aprendizaje  después  de  los  otros.  En  este  tipo  de  vibrato  el  impulso  procede  del  propio 

dedo,  que  se  balancea  desde  el  nudillo  y  la mano  se mueve  pasivamente  en  respuesta  a  la 

acción del dedo que debe mantener la flexibilidad relativa de sus falanges.  
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Ejercicios  para  el  estudio  del  vibrato:  Es  recomendable,  al  iniciar  el  estudio  del  vibrato, 

cubrir  la  cabeza  del  violín  con  un  paño  protector  y  apoyarla  contra  la  pared,  esto  con  la 

finalidad  de  mantener  la  mayor  relajación  posible  y  así  permitir  al  brazo  asimilar  el 

movimiento  más  fácilmente.  El  vibrato  se  debe  ejecutar  sin  rigidez,  comenzando  con  la 

práctica  dedo  a  dedo  (desde  el  primer  dedo  hasta  el  cuarto  dedo)  de  forma  progresiva,  el 

intérprete  ha  de  ser  capaz  de  controlar  la  velocidad,  amplitud  e  intensidad  de  cada  tipo  de 

vibrato, así como cambiar de uno a otro de forma gradual. 

 

 

Figura 4.12.3 Estudio del vibrato. 

 

El vibrato debe estudiarse de acuerdo a patrones rítmicos progresivos, formando grupos desde 

dos  notas  en  adelante  hasta  que  el  movimiento  oscilatorio  alcance  la  velocidad  máxima 

posible. El signo ↓ significa descender la entonación en un cuarto de tono. 
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Ejemplo 47. Ejercicio para el estudio del vibrato26. 

 

d.2. El Tremolo Es un recurso técnico que consiste en mover el arco con rapidez y ligereza 

sobre una nota. Se indica trazando unas líneas a través de la plica de una nota.  

 

Figura 4.12.4. El tremolo. 

d.3. Trino  Es la repetición muy rápida y alternada de dos notas que pueden estar a intervalo 

de  tono  o  semitono.  Se  indica  con  las  letras  "tr".  En  el  ejemplo  se  escribieron  fusas  para 

indicar  su  ejecución,  pero  en  realidad  se  ejecuta  lo  más  rápido  que  la  técnica  nos  permita 

hacerlo. 

                                                 
26   Del castillo, J. (1993) p.70.  
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Figura 4.12.5. El trino. 

 

Extractos del repertorio orquestal donde se usa los trinos: 

 

 
Ejemplo 48. Trinos en extracto de repertorio orquestal. 

 

d.4. Fraseo y articulación: Son dos aspectos fundamentales en la técnica musical.  

 

  El  fraseo:  Es  un  grupo  de  sonidos  que  en  una  línea melódica  tienen  un  sentido musical 

completo. 

 

 La articulación: La misión de la articulación musical es la de ligar o separar los sonidos; no 

toca el sentido intrínseco de una línea melódica, pero determina su expresión.  
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Ejemplo de articulación con el uso de la ligadura. 

 
Ejemplo 49. La ligadura como articulación en extracto de repertorio orquestal.  

 

 
Ejemplo 50. Articulación corta en repertorio orquestal.  

 

Overture: (Obertura o apertura.) Pieza para orquesta que introduce una obra. La obertura se 

utilizó para introducir una ópera. 

Andante: Término italiano que significa andando, se usa como indicación de tempo y también 

como descripción de un movimiento musical. 
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d.5. Acentuación: Es un recurso expresivo que nos indica por medio de signos la necesidad 

de  resaltar  determinadas  notas  durante  una  frase  musical,  esto  con  el  objetivo  de  producir 

algunos sonidos más fuertes que otros según lo disponga la pieza a interpretar.  

 

Signos de acentuación:  

 

"   " : Significa acentuación. 

 

"   "  : Significa acentuación y luego disminución. 

 

"  " : Significa ataque suave con aumento rápido. 

 

 
Ejemplo 51. Acentuación en repertorio orquestal.  

 

e.  Estudio  de  los  armónicos:  Cuando  una  cuerda  vibra,  lo  hace  en  toda  su  longitud  y, 

simultáneamente,  por  fracciones. Denominamos  sonido  fundamental  al  correspondiente  a  la 

vibración  de  la  longitud  total  de  la  cuerda,  y  sonidos  concomitantes  o  armónicos  a  los 

correspondientes a las fracciones.  
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Los armónicos se  indican por medio de dos signos: ○   ó   ◊. Cuando el signo ○ es usado, el 

tono  suena como está  escrito;  cuando el  signo  ◊  es usado,  suena mucho más alto;  las notas 

pequeñas que aparecen sobre los armónicos muestran el sonido actual del tono. 

 
Figura 4.12.6 Los armónicos. 

 

Los armónicos se dividen en dos: naturales y artificiales. 

 

Armónicos  naturales:  Se  obtienen  colocando  la  yema  del  dedo  de  manera  plana  tan  sólo 

rozando  la  cuerda  en  los  puntos  exactos  donde  se  generan  los  nodos  de  la  vibración  de  las 

cuerdas. Estos nodos  están exactamente  en  la mitad,  a  la  cuarta,  a  la  tercera,  quinta  y  sexta 

parte de las cuerdas. 

 

   

Figura 4.12.7. Armónicos naturales27. 

 

Armónicos  artificiales: La  técnica  de  los  armónicos  artificiales  consisten  en  acortar  la 

cuerda pisando normalmente sobre el diapasón con el primer dedo, mientras se apoya con 

suavidad  el  meñique  a  una  distancia  de  4ª  justa  para  producir  un  efecto  real  de  doble 

octava tercer armónico de la serie.  

                                                 
27   Jaffa, M. (2004).p 49.  
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Sin embargo, existe en el violín la posibilidad de extender el meñique a la quinta justa del 

primer dedo, con lo cual, el sonido producido es la 5ª de la 8ª superior, es decir, el sonido 

correspondiente al segundo armónico de la serie, que, según lo dicho anteriormente, tendrá 

mayor volumen y espontaneidad que el tercero.  

 

Son los llamados comúnmente armónicos de quinta, a los que, según nuestra opinión, no 

se les ha prestado, la atención que merecen en el ámbito de la pedagogía violinística. 

 

 

Figura 4.12.8. Armónicos artificiales28. 

 

f. Recomendaciones: Para el estudio de los armónicos es necesario verificar el uso del arco ya 

que para una emisión clara de los armónicos necesita usarse más hacia el puente que hacia el 

diapasón.  Debe  tenerse  en  cuenta,  además,  que  los  armónicos  naturales  requieren  menos 

presión que los artificiales. El principio general que dicta que la cantidad de arco que requiere 

la tesitura aguda siempre es mayor que la requerida por la tesitura grave, es también aplicable 

a los sonidos armónicos. 

 

Debido a la cantidad de información que el docente y el alumno deben manejar, se tiene que 

disponer del tiempo suficiente para llevar a cabo esta actividad, así como para profundizar en 

alguno  de  los  aspectos  mencionados.  Esto  quedará  a  discreción  del  docente  que  está 

implementando el Manual. 

 

 

                                                 
28   Jaffa, M. (2004). p. 49. 
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo nos planteamos  la elaboración de un Manual para la enseñanza del 

violín en la etapa inicial del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela que nos permitió 

sistematizar un cúmulo de conocimientos relacionados con la ejecución del violín, adquiridos 

durante más de veinte años dedicados a la docencia. Este  plan de actividades pedagógicas 

relacionadas con el aprendizaje del violín es de gran utilidad y guía en la planificación diaria 

del profesor de violín, además de que estimula la creatividad en los alumnos para la práctica 

orquestal. Es un material que sirve de apoyo al aprendizaje de los alumnos y al trabajo que 

llevan a cabo los docentes dentro del Sistema Nacional de Orquestas. 

 

Este Manual está basado en un cuidadoso trabajo de investigación que tomó en cuenta 

las experiencias de grandes pedagogos y la práctica dentro del Sistema de Orquestas. Las 

actividades están diseñadas para el estudio y la ejecución del violín, sistematizando el 

aprendizaje de manera colectiva e individual y permitiendo el desglosamiento de cada 

dificultad  para la mejora del desempeño musical. 

 

Estamos entregando a los docentes un material teórico-pedagógico y lúdico que les 

permite encontrar un equilibrio entre la teoría estudiada durante su formación académica y la 

adecuada manera de estimular a los alumnos despertando su interés y capacidad creadora. 

 

Con este Manual aspiramos  unificar los criterios de la enseñanza del violín en los 

núcleos del Sistema de Orquesta de Venezuela, en especial los de la región andina, con la 

esperanza de que pueda ser aplicado a todos los nuevos alumnos de violín integrantes del 

movimiento orquestal, quienes se convertirán en los futuros docentes dentro del Sistema 

Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
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