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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es proponer un método para iniciar en el aprendizaje del oboe a 
niños a partir de la canción infantil tradicional colombiana.  El mismo parte de principios 
semejantes a los propuestos por Zoltán Kodály en su método, que plantea cómo la 
utilización del acervo folklórico juega un importante papel en la enseñanza inicial de la 
música, ya que los niños parten de fragmentos sonoros que son conocidos y familiares para 
ellos. 

Teniendo en cuenta que los métodos actualmente utilizados en las principales escuelas de 
música del país pertenecen principalmente a culturas europeas y norteamericanas, nos 
proponemos realizar un material pedagógico que esté más acorde al contexto social de los 
niños colombianos. A partir del análisis de los métodos de enseñanza musical antes 
mencionados, de trabajo de campo, de nuestra experiencia como intérpretes y docentes, 
investigación documental teórica, sondeos y entrevistas a los profesores de oboe de las 
principales escuelas de música del país; se hace una recopilación, selección, clasificación, 
arreglo y transcripción de canciones del repertorio infantil tradicional colombiano  
graduando el material por niveles de dificultad y habilidades a desarrollar, para llegar 
finalmente a la propuesta formal del método planteado, con el fin de motivar, crear 
apropiación, complementar y hacer más sencillo y agradable el aprendizaje del 
instrumento.   

PALABRAS CLAVE: oboe, enseñanza inicial, canción infantil colombiana, ejecución 
instrumental, herramientas pedagógicas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los métodos para la enseñanza del oboe a niños utilizados en las escuelas de música en 

Colombia se basan principalmente en modelos europeos y norteamericanos.  Un problema 

real en torno a estos métodos es que, además de estar escritos en otros idiomas, utilizan 

temas musicales pertenecientes a otras culturas, acordes con otros contextos geográficos, 

sociales, políticos e históricos, que no se asemejan a la realidad colombiana y con los 

cuales el estudiante colombiano, en la mayoría de los casos, no se siente identificado.  

Es por ello que nos planteamos elaborar un método aplicable a la enseñanza inicial del 

oboe que aproveche los recursos de la música infantil tradicional colombiana con el fin de 

complementar, enriquecer y hacer más sencillo y agradable el aprendizaje inicial del 

instrumento, en concordancia con las premisas de la mayoría de los métodos de enseñanza 

musical establecidos en el siglo XX.  En su publicación “El método en la enseñanza 

musical instrumental: una propuesta de enseñanza aprendizaje”, Israel Mira y María Isabel 

Vera nos definen el método en las siguientes palabras: 

 
Son diversas las definiciones que se han dado sobre el método, tales 

como: “El método es el conjunto de pasos y procedimientos que encamina 

a un grupo al logro de sus objetivo”. Sin embargo, según Jorquera (2004) 

el término método, tiene en el ámbito de la historia de la enseñanza 

musical connotaciones precisas, que nos llevan a entender el método 

como el libro, es decir, el texto que contiene  ejercicios, con o sin 

observaciones que los acompañen. (Mira, Israel et al:s/f:2)     
 

El método que proponemos para enseñar las nociones básicas del oboe está dirigido a niños 

aproximadamente hasta los doce años de edad, por el tipo de material musical que vamos a 

utilizar: canciones, juegos, rondas, rimas, arrullos, villancicos que son transmitidos de 

abuelos a padres, de la madre al hijo, en el colegio, en los espacios públicos y que, en 

palabras de Tita Maya -pedagoga musical, investigadora y directora de la corporación 

cultural cantoalegre- “acompañan a los niños a crecer”. (Cabrejo Parra, Evelio et al. 

2008:27) 
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Esta investigación está fundamentada en algunos de los principios del método de Zoltán 

Kodály, quien enfatiza la etapa inicial de la orientación musical en el repertorio folclórico 

y popular de raíz tradicional que parte de la canción infantil,  considerada por éste como la 

“lengua materna” a partir de la cual el niño aprende a leer y escribir su propio idioma.  De 

la misma manera como un niño aprende primero a hablar su lengua materna y luego 

aprende a leerla y escribirla, puede aprender también su “lengua materna musical” y luego 

los elementos que la constituyen. (Zuleta, 2008:26) 

 

Siguiendo los postulados de Kodály, nuestra intención es que este método sea utilizado 

para la enseñanza inicial del oboe en Colombia, por lo que la propuesta está enfocada en la 

música propia de esta nación. 

 

Si bien es cierto que en la actualidad los niños están expuestos a una explosión de medios 

audiovisuales tecnológicos como la televisión, el internet, los juegos de video, que 

principalmente difunden la música comercial del momento y prácticamente se ha ido 

perdiendo esa tradición de la música folclórica, hay propuestas metodológicas que parten 

de un exhaustivo trabajo de investigación de campo, como el realizado por la pedagoga 

musical, investigadora y escritora Olga Lucía Jiménez desde 1980, a partir del cual 

surgieron publicaciones como el libro  Ronda que ronda la ronda, editorial Tres Culturas 

(1988) actualmente en su octava edición por la editorial Panamericana; y el material 

sonoro Rondas de mi Colombia, grabaciones Bogotá (1992), que demuestran que todavía 

hay en la población infantil de las diferentes regiones de Colombia un gran interés y gusto 

por el juego, las rondas y cantos tradicionales.   

 

Organizaciones como el Movimiento Colombiano de la Canción Infantil y el Movimiento 

de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña (Mocilyc), concebidas desde una óptica 

de afianzamiento y desarrollo de nuestras identidades culturales a través del intercambio de 

experiencias entre educadores, artistas, compositores e investigadores, tienen como 

objetivos principales impulsar la comunicación y el intercambio artístico y académico 

entre personas cuyo trabajo profesional contemple la creación, difusión e investigación de 

la canción para la infancia; ofrecer diversidad de usos de la misma desde perspectivas 

artísticas, didácticas, terapéuticas y recreativas; y promover el estudio de la canción para 

infancia desde diferentes disciplinas.  En este sentido toda la producción y la promoción de 

la participación de los niños en el quehacer musical apuntan a generar un sinfín de 
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experiencias lúdicas y estéticas que posibiliten un crecimiento que esté arraigado en sus 

tradiciones y su vínculo con la contemporaneidad1.  

 

Escritores, pedagogos musicales, compositores, investigadores, artistas, todos juntos por un 

mismo propósito: recuperar el diálogo y las relaciones humanas; que se han ido perdiendo 

a causa de la creciente dependencia y la individualidad de los aparatos electrónicos y la 

tecnología; ¿pero cómo? a través de la canción infantil, la poesía y el juego.  En palabras 

de Irene Vasco, escritora colombiana: 

 
(…) No se trata de decir que todo tiempo pasado fue mejor.  Muchas innovaciones 

tecnológicas hacen más fáciles las prácticas pedagógicas.  Pero la escuela debe restablecer 

los diálogos.  Por ello es indispensable recurrir a voces, ritmos y sonidos no sólo en la 

escuela sino en todos los ámbitos con el fin de que el lenguaje y todas sus implicaciones, 

recuperen sus perdidos territorios. (Cabrejo Parra, Evelio et al. 2008:64)  

 

Con el método que proponemos no solamente se aprovechan los recursos y características 

de la música infantil tradicional colombiana como herramienta pedagógica para la 

enseñanza del instrumento sino que además estaremos difundiendo y preservando para las 

generaciones más jóvenes los cantos y música de diversas regiones de Colombia. 

 

Esta propuesta estará basada en trabajo de campo, en nuestra experiencia como intérpretes 

y docentes,  investigación documental teórica, sondeos y entrevistas a los profesores de 

oboe de las principales escuelas de música del país.  Está dirigida a maestros de oboe con 

alumnos de iniciación en edades de escolaridad primaria (aproximadamente hasta los doce 

años de edad) y está estructurado en 15 lecciones para trabajar en clase, en la cual el 

maestro tomará parte activa teniendo también su instrumento a la mano.  Cada lección 

constará de unos ejercicios técnicos preparatorios y una serie de ejercicios rítmico-

melódicos tales como canciones a una voz para cantar juntos y posteriormente tocar, 

canciones con acompañamiento, de pregunta y respuesta, rimas, ostinatos, cánones, duetos,  

que serán organizados progresivamente por nivel de dificultad según la habilidad a 

desarrollar: respiración, digitación, articulación, registro, interválica, ritmo, forma; todo 

                                                           
1. http://www.undecimocancioninfantil.org/paginas/mocilyc.html#.UVbsULEzzIU.  Fecha de consulta: 11 de 
abril de 2013. 
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graduado en pequeños pasos, tal como lo hacen los métodos preexistentes, pero utilizando 

como material didáctico la canción infantil tradicional colombiana.   

Debemos aclarar que la propuesta de hacer uso de material didáctico del folclore para estos 

fines, lejos de marginar cualquier otra propuesta, tiene como objetivo complementar y 

enriquecer los procesos de enseñanza que se utilizan actualmente. Creemos que iniciar 

niños con un instrumento que requiere tantos cuidados como el oboe no es fácil. Un buen 

acercamiento con música que ellos conocen por tradición es importante porque tienen una 

memoria auditiva que permite el aprendizaje sin acelerar un proceso de lectura que podría 

resultar una práctica tediosa y compleja para los niños, y por medio del juego, esto se torna 

una experiencia más agradable para que no pierdan el interés por el instrumento. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

A través del proceso experimental con los niños de la cátedra de oboe en escuelas de 

música colombianas tales como la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, y el 

Plan Nacional de Bandas, se hizo visible la necesidad de buscar material didáctico que se 

adaptara al contexto geográfico, histórico y socio-cultural del estudiante colombiano.  

Observando el proceso de aprendizaje con la población infantil principiante era fácilmente 

reconocible que, no bien se le enseñaban las primeras notas a los niños, éstos comenzaban 

inmediatamente a sacar “de oído” las canciones que son conocidas para ellos por tradición 

y lo hacían siempre a manera de juego, natural y espontáneamente, pues es la música que 

por experiencia conocen y los hace sentir identificados.  De esta manera afianzaban más 

fácilmente los conocimientos y habilidades vistos en clase que con los estudios y métodos 

de modelos europeos y norteamericanos que habitualmente se utilizan en la cátedra, los 

cuales justamente están construidos en base a canciones infantiles tradicionales, pero de 

sus países y en sus idiomas de origen.  Por tanto cada ejercicio o canción es totalmente 

nueva y ajena para el niño estudiante colombiano.  Este aspecto en ocasiones dificulta el 

proceso de lectura-reconocimiento de los símbolos en la partitura y su relación con el 

instrumento, lo que deriva en faltas de concentración, pérdida de interés y eventuales 

frustraciones. 

 

Es por esto que, dentro de dicho proceso experimental, decidimos aprovechar este recurso 

como herramienta pedagógica de la cátedra utilizando en clase algunas canciones infantiles 

que han estado presentes en la vida diaria del niño en forma de juegos, arrullos, villancicos, 

rimas y rondas; para que los alumnos las aprendieran a tocar en el instrumento inicialmente 

por imitación e introduciendo más adelante la parte visual con la lectura de las mismas en 

la  partitura.  De esta forma pudimos darnos cuenta cómo ésta práctica enriquecía el 

proceso de aprendizaje haciéndolo más agradable y sencillo al ir de la práctica al concepto. 

 

Esta propuesta surge como resultado de estas vivencias y las inquietudes de otros maestros 

de la cátedra de oboe de los principales centros de educación musical de Colombia, 

quienes mediante una encuesta realizada para efectos de este trabajo, reflejaron sus 
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experiencias y expectativas respecto al material didáctico existente para el primer contacto 

de los niños con el instrumento, manifestando en su mayoría gran interés por una propuesta 

de este tipo para complementar los conocimientos y habilidades que son enseñados 

mediante los métodos convencionales. 

 

Si tomamos como cierta la premisa establecida por Kodály, que propone la inclusión de la 

música infantil tradicional como herramienta auxiliar en la enseñanza musical para niños, 

elaborar un método para la enseñanza del oboe basado en el repertorio tradicional 

colombiano, hará más fluido y adecuado para la edad el proceso de aprendizaje.  Este libro 

será entonces un aporte en la medida en que no sólo motiva y enriquece el proceso inicial 

de la cátedra de oboe, sino que además contribuye con el objetivo del Ministerio de Cultura 

de Colombia a través del Plan Nacional de Música para la convivencia, en palabras de 

María Consuelo Araújo Castro, exministra de cultura: 

 
En la memoria de cada ciudadano colombiano habitan músicas de muy distintos orígenes y 
caracteres, que no sólo conforman un patrimonio sonoro que es evocado y recreado en 
forma permanente por la necesidad expresiva individual y por la capacidad que tiene de 
servir como símbolo colectivo, sino que es testimonio del largo proceso de mestizaje y de la 
rica variedad geográfica de las regiones de Colombia. Esta diversidad musical requiere ser 
visibilizada, valorada y fomentada de manera que pueda transformarse y mantener su 
capacidad de expresar e identificar a las generaciones del presente y del futuro. La 
preservación de esta herencia cultural es una prioridad del Gobierno Nacional que, a través 
del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, ha puesto en marcha el 
Plan Nacional de Música para la Convivencia (pnmc), como parte de su Programa de 
Fortalecimiento de la Convivencia y los Valores. El Plan focaliza sus objetivos en la 
atención de la población infantil y juvenil mediante la creación y fortalecimiento de 
escuelas de música. Para el logro de este propósito, se fomenta el fortalecimiento 
institucional y comunitario, se ofrece formación para músicos y docentes de todos los 
municipios y se apoya la dotación de instrumentos, repertorios y materiales pedagógicos. 
(Araújo et al. 2005:4)   

 

 

 

  

 

 

 

 

 



7 
 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Proponer un método de iniciación al oboe para niños, basado en las canciones infantiles 

tradicionales universales y de las diferentes regiones de Colombia. 

 

Objetivos específicos 

Recopilar, analizar y observar los métodos de enseñanza inicial del oboe utilizados en las 

principales instituciones de educación musical de Colombia. 

 

Investigar propuestas metodológicas aplicables al inicio de la enseñanza del oboe para 

niños. 

 

Compilar una cantidad significativa de canciones infantiles tradicionales de las diferentes 

regiones de Colombia y algunas canciones infantiles universales a partir del arqueo 

bibliográfico, discográfico y la recopilación oral. 

 

Seleccionar y organizar progresivamente el material compilado de acuerdo a su nivel de 

dificultad para integrar ejercicios con canciones dentro del método a proponer. 

 

Relacionar las habilidades que se deben ir desarrollando en el instrumento con las 

canciones que se van a utilizar para cada una de ellas. 

 

Comparar el material preexistente analizado con el material a proponer con el fin de 

comprobar que se hayan incluido todos los temas pertinentes a la primera etapa. 

 

Transcribir y adaptar el material recopilado a los fines propuestos. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

No existe en el repertorio de libros guía para la enseñanza del oboe, un método que esté 

basado en la canción infantil tradicional colombiana, pero sí hay métodos de inicio del 

oboe que utilizan dichas canciones de otros países, los cuales serán empleados como 

material de apoyo para esta propuesta, así como también algunos trabajos de grado previos 

sustentados sobre las mismas bases y referidos al mismo tema, que, aunque no estén 

dedicados exactamente al oboe, sirven de apoyo a este método.  Es el caso de los que se 

nombran a continuación: 

Rodríguez, Andrés Eloy (2007) Utilización de elementos de la música venezolana para la 

enseñanza de la flauta traversa.  Caracas: trabajo de grado de la Maestría en Música 

Universidad Simón Bolívar. Este trabajo determina los elementos de la música venezolana 

que se pueden usar para ayudar en el proceso de enseñanza de la flauta traversa y su 

utilización para la elaboración de un método de estudio, lo que favorecería la consolidación 

técnica y desarrollo musical del alumnado al ofrecer un material pedagógico más cercano a 

su entorno cultural.  Al igual que el método que proponemos, éste plantea que la escuela de 

ejecución de flauta en Venezuela está caracterizada por la utilización de métodos franceses 

y norteamericanos.  Por tanto, un método con características locales podría complementar 

aspectos esenciales que ya cubren estos modelos.  

En su trabajo de grado de la Maestría en Música Universidad Simón Bolívar  Recursos del 

folclore infantil venezolano que favorecen el aprendizaje básico del clarinete, Valentina 

Palma establece como objetivo fundamental resolver los problemas básicos del estudio del 

clarinete mediante el uso del folklore infantil venezolano, incorporando melodías y ritmos 

venezolanos a un método de estudio basado en ejercicios de dificultad progresiva que 

ayudan y facilitan el aprendizaje del instrumento desde una temprana edad.   
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Cabe destacar el trabajo de grado de Pablo Vásquez de la Maestría en Música Universidad 

Simón Bolívar Método práctico de violín para el nivel de iniciación utilizando música 

infantil  venezolana, pues tiene la misma finalidad que el aquí propuesto, pero para la 

escuela de violín dentro de la cultura venezolana. 

Por otro lado, en su trabajo de grado de la Maestría en Música Universidad Simón Bolívar, 

titulado Teletaller de oboe, el profesor Andrés Eloy Medina muestra una secuencia paso a 

paso de las habilidades a desarrollar con el instrumento desde las técnicas de respiración, 

pasando por la embocadura, posición corporal, hasta la emisión del sonido y la manera de 

interpretar el instrumento. Dicho material sirve de soporte a esta investigación y de guía 

para los ejercicios a incluir de acuerdo a los contenidos específicos a desarrollar por nivel 

de dificultad. 

En su artículo El método en la enseñanza musical instrumental: una propuesta de 

enseñanza aprendizaje, publicado para la página web de Rivera Editores, los profesores 

Israel Mira y María Isabel Vera, de la Universidad de Alicante, proponen una forma de 

impartir la enseñanza musical instrumental aplicada al saxofón, pero que está orientada 

hacia todos los instrumentos de viento-madera.  Plantean un método en el cual el 

estudiante se hace partícipe activo de su propio proceso de aprendizaje,  distinto al método 

tradicional pasivo en el cual el profesor imparte y el estudiante solamente recibe la 

información. Parten de aspectos próximos a la vida del niño como el juego y las canciones 

infantiles, la experimentación, la creatividad, los aspectos reales de su vida como el 

contexto geográfico y cultural, y van dividiendo el material por pequeños pasos, 

graduándolo según su dificultad.  Esta propuesta se asemeja en gran parte al propósito de 

esta investigación, por tanto aporta varias ideas y bases pedagógicas a la misma. 

Una de las publicaciones que funge como modelo a esta propuesta es el libro El método 

Kodály en Colombia de Alejandro Zuleta Jaramillo, pues hace una precisa adaptación del 

método de enseñanza musical propuesto por Zoltán Kodály, a la enseñanza de la música en 

la escuela a partir de la música infantil tradicional colombiana, y propone un método guía 

para el maestro a aplicar en los primeros niveles de desarrollo del alumnado. 

Similar a la propuesta de Zuleta, la profesora Magaly Niebla, en su tesis para la 

Universidad Central de Venezuela Aplicación de los principios del método Kodaly a la 

educación musical en el preescolar y primera etapa de educación básica venezolana, 

propone una adaptación del método Kodály a la realidad venezolana con el objeto de 
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implementar un programa escolar que permita desarrollar sentido rítmico, melódico, 

capacidad motriz, auditiva y creativa en los niños a través de la canción infantil tradicional 

del país fundamentado en los principios de dicho método.   

La Profesora Viktoria Gumennaia, asistente de la escuela de música de la Universidad 

Tecnológica de Pereira; publica en el año 2000 el libro Jugando en el piano, el cual 

propone un método complementario a la educación inicial del piano basado en canciones 

infantiles y música tradicional colombiana, dirigido a los niños, sus padres y sus maestros; 

argumentando que a través del proceso experimental con los niños de la ciudad de Pereira 

pudo determinarse que los principiantes no están suficientemente preparados para iniciar el 

estudio del piano mediante la asistencia directa de las obras universales, cuyos temas y 

ritmos son notoriamente distintos a los que vivencian dentro de su contexto cultural; y 

proponiendo, al igual que lo hacemos en este trabajo, un libro guía enfocado en los 

referentes de edad de los principiantes y en el aspecto de pertinencia cultural de los niños.   

En su método El oboe, la música y nosotros, Alejandra García Trabucco, de la Universidad 

de Cuyo, plantea una metodología para la enseñanza inicial del oboe,  la cual es tal vez la 

más cercana a esta investigación, por tanto está en español de Latinoamérica y sus 

ejercicios incluyen canciones folclóricas españolas y argentinas, se enfoca en utilizar la 

experiencia previa adquirida por los niños en sus interacciones con el mundo, pero no 

solamente en el campo musical, sino también en otros campos afines como lo son la danza, 

el deporte, un hobbie, sugiriendo al maestro conocer previamente dichas experiencias y 

preferencias de cada uno de sus alumnos y sobre éstas constituir la base donde se asentará 

el conocimiento nuevo, en este caso, la ejecución del oboe. 

Por último y como antecedente fundamental de esta propuesta, incluiremos los métodos 

existentes para el inicio de la enseñanza del oboe que consideramos pertinentes para esta 

investigación, es el caso del libro A Tune a Day para oboe libro uno, de Paul Herfurth y 

Hugh M.Stuart, Editorial Boston Music Company; y Oboenschule de Bettina Doemens y 

Ursula Maidwald, Editorial Schott; que incluyen una serie lecciones progresivas apoyadas 

en canciones infantiles tradicionales alemanas, francesas e irlandesas, así como en 

pequeños fragmentos de obras de la literatura universal; y se basan en los “principios 

didácticos fundamentales” (Palacios, 1998:1).  De estos métodos se extraerán las bases 

para los estudios a proponer según las habilidades técnicas a desarrollar en el estudiante.   
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1.2. Definición de conceptos: 

1.2.1. Música infantil tradicional colombiana  

Se entenderá para efectos de este trabajo como la música que es cantada por los niños en 

los juegos populares propios de su región (rimas, canciones, arrullos, villancicos)  y la que 

es cantada para ellos en los cantos de cuna que se han transmitido de generación en 

generación.  Es colombiana no necesariamente porque tenga su origen en Colombia o haya 

sido escrita por compositores colombianos, sino también porque ha sido heredada y 

adoptada dentro de la cultura colombiana y se ha convertido en tradicional.  

1.2.2. Enseñanza inicial/inicio de la enseñanza del oboe  

Esta es una de las fases fundamentales en la presente investigación y corresponde a la 

enseñanza del instrumento desde el primer inicio hasta llegar al comienzo del nivel 

intermedio, de acuerdo con los niveles establecidos por los métodos de oboe preexistentes. 

La especificación de los contenidos se encontrará en el análisis del método propuesto.   

1.2.3. Método  

Se precisa como el libro guía para la enseñanza de un instrumento que incluye una serie de 

lecciones progresivas en orden de dificultad, que se registra en pequeños pasos, 

procedimientos y ejercicios para lograr como objetivo final la interpretación correcta del 

mismo. 

1.2.4. Digitación suplida 

Se trata de una posición alternativa para digitar una nota, se utiliza en caso de que un dedo 

usado para tocar la posición real de la nota se necesite también para tocar la siguiente o la 

anterior. También puede usarse para cambiar el color de la nota según requiera la pieza que 

se esté interpretando.    

1.2.5 Interválica 

Referente a los estudios de intervalos.  Un intervalo es la distancia (altura-frecuencia) entre 

dos notas.   
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1.2.6. Métrica 

Se entenderá para efectos de esta propuesta como el estudio de la estructuración del ritmo, 

por medio de la unidad de medida que es el compás. 

1.2.7. Portavoz 

En el oboe, son los agujeros que permiten subir al registro superior del instrumento.  El 

oboe semiautomático, que es el comúnmente utilizado en Colombia, posee dos o tres 

portavoces según el modelo; el básico tiene el primer portavoz para hacer la segunda 

octava de las notas mi al sol y el segundo para la segunda octava de las notas la al do. 

 

1.3. Enfoque teórico pedagógico: 

1.3.1. Metodología Kodály 

Para el desarrollo de este método, nos sustentaremos en algunos de los principios 

metodológicos de Zoltán Kodály, quien “utiliza la música de cada cultura como material 

fundamental a partir del cual se comprende música de otras culturas, la música de los 

grandes compositores y los elementos rítmicos, melódicos, formales y expresivos de la 

música” (Zuleta, 2008:13) 

La música folclórica era considerada por Kodály como la “lengua materna” a partir de la 

cual el niño aprende a leer y  escribir su propio idioma, así mismo puede aprender también 

su “lengua materna musical” y luego los elementos que la constituyen. Esta lengua materna 

es la que pertenece al acervo cultural de cada pueblo; aquella que se ha cantado, bailado, 

jugado y escuchado por generaciones y que es reconocida en cada pueblo como propia es 

el caso de los juegos, rondas, rimas y arrullos infantiles tradicionales. (Zuleta, 2008, p.26)  

Uno de los puntos de la filosofía básica del método Kodály, señala que la música 

tradicional que lleva a otra música es el mejor material para llegar a la alfabetización 

musical, por tanto buena parte de la lectura musical no se hace a primera vista, sino sobre 

melodías que el niño ya conoce.  De esta manera comienza a reconocer y ser consciente de 

los elementos rítmicos, melódicos, y formales de un lenguaje que “ya habla” (Zuleta, 

2008:18) 
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Mucha experiencia musical debe preceder a la simbolización.  Se debe partir siempre desde 
el sonido, a la vista y la abstracción.  La práctica pedagógica que promueve el enfoque de 
Zoltán Kodály se basa en las tres “P”: preparación, presentación y práctica. (Zuleta, 
2008:33) 

 

El método Kodály está enfocado principalmente en el canto coral, con gran énfasis en la 

llamada “alfabetización musical”, y tiene como componentes pedagógicos: 

1. Una secuencia pedagógica organizada de acuerdo con el desarrollo del niño 

2. Tres herramientas metodológicas básicas: 

- Las sílabas de solfeo rítmico 

- El solfeo relativo 

- Los signos manuales 

3. El material musical: rondas y juegos tradicionales, canciones folclóricas y música 

de compositores reconocidos (Zuleta, 2008:17) 

Para efectos de esta investigación serán empleados únicamente, por su pertinencia para 

este método de enseñanza instrumental más no coral, los componentes uno y tres antes 

mencionados.  Se utilizarán canciones que han sido recopiladas por diferentes músicos, 

investigadores y pedagogos musicales, que se encuentran impresas en publicaciones, 

revistas, libros y en producciones discográficas de entidades como el Patronato 

Colombiano de Artes y Ciencias y el Ministerio de Cultura; o particulares como los libros 

Ronda que ronda la ronda de la pedagoga musical Olga Lucía Jiménez, El método Kodály 

en Colombia de Alejandro Zuleta y Jugando en el piano de la profesora de piano Viktoria 

Gumennaia; así como recopilaciones de la tradición oral. 

 

 

1.3.2. Principios didácticos fundamentales 

 

El presente método, se enfocará además en los principios didácticos fundamentales, a los 

que se refiere Mariantonia Palacios de Sans en su artículo La Didáctica aplicada a la 

enseñanza del instrumento (1998).  Seguidamente se presentan dichos principios adaptados 

a esta propuesta investigativa: 
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1- Principio de la proximidad: la enseñanza debe partir del punto más próximo posible a la 

vida del educando. Se utilizará como material didáctico para este método, repertorio que es 

familiar para el niño colombiano, de esta manera, como explica Palacios, se cumple con 

este principio didáctico: va de lo conocido a lo desconocido, de lo cercano a lo remoto. 

2- Principio del ordenamiento: las tareas y las partes de un todo deben tener una secuencia 

para facilitar su asimilación y aprendizaje. Nuestra propuesta está desarrollada 

progresivamente de manera que vaya de lo más simple hacia lo complejo. 

3- Principio de la adecuación: todo debe adaptarse a las necesidades y posibilidades del 

educando y de la sociedad. Ya hablamos anteriormente que el modelo propuesto adapta el 

material que hace parte de la experiencia musical adquirida por los niños colombianos 

desde su primera infancia con el objetivo de facilitar y hacer más agradable la enseñanza 

del instrumento. 

4- Principio de la participación y de la vivencia: se refiere a la educación activa, que parte 

de la experiencia del alumno. Como todo método de enseñanza instrumental, implica que 

el alumno participe activamente de la clase. Tomaremos en cuenta la observación de 

Palacios, cuando afirma que varios de los métodos obligan implícita o explícitamente a que 

el niño cante lo que toca. 

5- Principio de la espontaneidad: aquí se hace referencia a promover la creatividad del 

alumno. En algunas lecciones se tomará como ejercicio la composición por parte del 

alumno, de un pequeño fragmento musical aplicando lo aprendido hasta el momento.  

6- Principio de la autocorrección: se refiere a que los alumnos deben hacerse capaces de 

detectar por ellos mismos los problemas que se presentan en su desarrollo (problemas 

técnicos y de interpretación) y adquirir la capacidad de resolverlos eventualmente sin 

ayuda.  Al tener conocimiento  del repertorio que se está interpretando, el alumno puede 

darse  cuenta de cómo lo está haciendo y corregirlo.   

7- Principio de la eficiencia: mínimo esfuerzo, máximo rendimiento.  Al incluir material 

musical cercano al entorno del niño, se facilita y se hace más eficiente el proceso de 

aprendizaje del instrumento, pues al conocer previamente la melodía que está tocando, se 

da cuenta que está haciendo música y eventualmente este “disfrute” relaja al alumno y le 

ayuda a superar las dificultades técnicas del instrumento. 
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CAPÍTULO II 
 

PRINCIPALES CENTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL DE 
COLOMBIA QUE IMPARTEN LA CÁTEDRA DE OBOE EN EL 

NIVEL INICIAL Y ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS QUE SE 
UTILIZAN 

 

2.1. Presentación de los principales centros 

A partir de la realización de encuestas a los profesores que imparten la cátedra de oboe en 

el nivel inicial en los principales centros de educación musical en el país, hemos llegado a 

la conclusión de que en ninguno de ellos existe un programa preestablecido a seguir, sino 

que tienen autonomía de cátedra; cada uno prepara e imparte sus clases según vea la 

necesidad en el proceso con cada uno de sus alumnos, teniendo también la autonomía de 

escoger el material didáctico, métodos, partituras que considere necesarios para dicho 

proceso.    

Todos coinciden en afirmar que el método es una guía, pero como cada persona tiene 

diferentes maneras de aprender, el profesor siempre tiene que buscar recursos para 

complementar el aprendizaje.  Muchos de los profesores utilizan recursos adicionales a los 

métodos como las canciones conocidas y los enseñan por imitación, de la misma manera 

como naturalmente aprenden los niños las canciones infantiles en su casa, su escuela y los 

espacios compartidos con otros niños; por eso les interesa conocer una propuesta como la 

que elaboramos en este trabajo de grado. 

A continuación citaremos los principales centros de educación musical de Colombia que 

imparten la cátedra de oboe en el nivel de iniciación, así como los métodos utilizados en 

cada uno de ellos: 
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2.1.1. Fundación Batuta 

La Fundación Nacional Batuta ofrece, en 284 centros orquestales de Colombia, los 

programas de formación orquestal sinfónica e iniciación musical dirigidos a niños entre los 

2 y los 18 años de edad. El programa de formación orquestal sinfónica se desarrolla a lo 

largo de todo el país con la conformación de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles, en 

las cuales niños y jóvenes adquieren destrezas en los diferentes instrumentos sinfónicos.  

Las clases de instrumento son grupales, enfocadas al ensayo de la orquesta sinfónica y al 

desarrollo de la técnica interpretativa.  Los estudiantes asisten a talleres de lenguaje 

musical y tienen la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios para poder 

desempeñar competitivamente su papel en la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta en donde 

se hacen montajes del repertorio universal.2 

Sin embargo, no todos los centros orquestales incluyen el instrumental completo de una 

orquesta sinfónica. Gran parte de estos centros ofrecen únicamente el programa de 

preorquesta y orquesta de cuerdas, siendo ofrecida únicamente en los centros piloto la 

cátedra de oboe.   

Los profesores encuestados de la Fundación Batuta afirmaron utilizar los métodos de 

Kenneth Gekeler: Gekeler Method book one, ed. Belwin; y Joseph Sellner: Methode pour 

hautbois ou saxophone 1re Partie: Études élémentaires, ed. Billaudot. 

 

2.1.2. Red de Escuelas de Música de Medellín 

La Red de Escuelas de Música de Medellín es un lugar de interacción y convivencia, donde 

la música es el principal eje de acción. Aquí, los niños, niñas, jóvenes y familias de la 

ciudad tienen la posibilidad de aprender, proyectar y disfrutar de la formación musical a 

través de la promoción creativa y la sana convivencia. 

 En la actualidad la Red tiene 27 escuelas de música ubicadas en distintos barrios y 

comunas de la ciudad (13 de vientos y 13 de cuerdas), con una cobertura aproximada de 

4.621 estudiantes, quienes se vinculan con el mundo de la música mediante procesos de 

formación y la conformación de agrupaciones tales como coros, semilleros de instrumento, 

                                                           
2
 http://www.fundacionbatuta.org/index.php?page=2&&idFile=671&idMap=3. Fecha de consulta: 5 de mayo 

de 2013. 
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prebandas, preorquestas, bandas y orquestas, enriqueciendo los procesos culturales y 

artísticos de la ciudad.  

El proyecto educativo de las escuelas se desarrolla en los ciclos de iniciación, básico, 

medio y profundización y en diversas áreas de formación musical y humana, entre ellas: 

integración y desempeño (agrupaciones de práctica musical colectiva), formación teórica, 

formación instrumental, formación coral, apreciación musical y expresión corporal.3 

Los profesores encuestados de la red utilizan los métodos de Alejandra García Trabucco: 

El oboe, la música y nosotros, ed. Universidad Nacional de Cuyo; y N.W. Hovey: 

Elementary Method, ed. Rubank.    

  

2.1.3. Ministerio de Cultura-Plan Nacional de Música para la Convivencia-

Programa Nacional de Bandas 

El Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano la construcción del 

Plan Nacional de Música para la Convivencia a partir de la riqueza musical y de los 

procesos de apropiación social existentes, buscando fortalecer esta diversidad y garantizar 

a la población su derecho a conocer, practicar y disfrutar la creación musical. 

Para cumplir este propósito, fomenta la conformación y consolidación de escuelas de 

música en todos los municipios del país, promoviendo la educación musical de niños y 

jóvenes, mediante las prácticas colectivas de bandas, coros, músicas populares y orquestas, 

la actualización y profesionalización de los músicos, la organización comunitaria, el 

diálogo intergeneracional y la afirmación de la creatividad y la personalidad cultural de 

cada contexto.4 

El Programa Nacional de Bandas de Música ha sido creado por el Ministerio de Cultura de 

Colombia con la intención de apoyar el desarrollo de bandas de música, consideradas una 

de las tradiciones culturales de más arraigo social, y un proyecto formativo para nuevas 

generaciones. Se ofrece formación musical a directores de banda en las áreas de Dirección 

de Banda y Teoría Musical entre otras. Los directores, una vez recibida la capacitación, 

                                                           
3 http://www.medellincultura.gov.co/redescuelasmusica/Paginas/escuelas.aspx. Fecha de consulta: 5 de mayo 
de 2013. 
4
 http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=42129.  Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013. 
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están en condición de realizar procesos básicos de formación musical de niños y jóvenes y 

de conformar agrupaciones musicales de naturaleza estable. 

Se realizan encuentros y festivales zonales, departamentales y nacionales de bandas 

juveniles e infantiles, los cuales promueven, cualifican  y dinamizan la actividad 

bandística. 

La cátedra de oboe no está presente en gran parte de este programa, aunque se ha ido 

abriendo paso poco a poco.  Pasó de ofrecerse únicamente en las principales ciudades a los 

municipios cercanos a ellas, gracias a la creciente formación profesional de personal 

docente en los conservatorios y universidades de dichas ciudades.  Tal es el caso de las 

Bandas de Tocancipá, Cajicá, La Calera, por nombrar algunos de los municipios cercanos a 

Bogotá que cuentan con dicha cátedra. 

Los profesores encuestados utilizan los métodos de N. W. Hovey: Elementary Method, ed. 

Rubank; Valentine Anzalone: Breeze  - Easy, ed.Warner Bros inc; y el de Sandy Feldstein 

y Larry Clark: Yamaha Advantage, ed. Carl Fischer. 

 

2.1.4. “Tocar y luchar” Cafam Colombia – Unimúsica 

Unimúsica es una organización sin ánimo de lucro para la promoción de la cultura artística 

mediante la educación, la investigación y la diseminación particularmente de la música, 

para el mejoramiento y el desarrollo social en Latinoamérica y su proyección hacia el 

mundo. 

La división de arte y sociedad tiene como objetivo la transformación del tejido social, de 

esta forma realiza un proyecto que abarca una población de 600 niños en las localidades de 

Bosa, Patio Bonito y Ciudad Bolívar. Tocar y Luchar  está enfocado fundamentalmente a 

desarrollar prácticas musicales colectivas particularmente con coros y orquestas.  En la 

actualidad están conformados dos proyectos orquestales cada uno de 300 niños con la 

perspectiva de desarrollar cuatro núcleos orquestales para un total de 800 niños en el 

término de tres años.  Actualmente se encuentran funcionando dos centros orquestales: 

Núcleo Cafam La Esperanza y Núcleo Cafam Bellavista5. 

                                                           
5
 http://www.unimusica.org/divisiones/arte-sociedad. Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013  
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Los profesores de este proyecto utilizan los métodos de Kenneth Gekeler Gekeler Method 

book one ed. Belwin, y N. W. Hovey Elementary Method ed. Rubank. 

 

2.1.5. Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia 

La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia es una organización educativa y 

cultural que incluye diferentes programas en el campo de la educación musical, dirigida a 

toda la población, desde bebés hasta adultos.  La escuela de música cuenta con las 

siguientes agrupaciones: orquesta sinfónica, banda, conjuntos de música de cámara de 

cuerdas, vientos, piano y percusión, estudiantina de cuerdas colombianas, coro, grupos de 

jazz y rock. 

Los profesores de la Fundación utilizan para su cátedra el método de Joseph Sellner: 

Methode pour hautbois ou saxophone 1re Partie: Études élémentaires, ed. Billaudot; y 

algunas canciones del Suzuki. 

 

2.1.6. Conservatorio del Tolima - Institución Educativa Musical Amina 

Melendro de Pulecio, Ibagué 

La institución es un colegio-conservatorio adscrito a la Institución de Educación Superior 

Conservatorio del Tolima, que promueve el desarrollo musical y artístico de la región y del 

país mediante la formación de alumnos desde preescolar hasta bachillerato y cuenta con 

orquestas, bandas sinfónicas y agrupaciones de cámara de las que hacen parte  niños de 

todas las edades. 

En la cátedra de oboe en el nivel inicial se utiliza el método de Gustav Adolf Hinke: 

Elementary method for oboe, ed. Peters.  

 

2.1.7. Instituto Musical Diego Echavarría, Medellín 

El instituto es un colegio que además de una educación regular de acuerdo a la norma, 

dispone de un currículo musical formal, desde los primeros años que favorece la formación 
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integral. Tiene como misión procurar la formación integral de niños y jóvenes que puedan 

desempañarse en la sociedad a través de diferentes disciplinas entre ellas la música.6 

La maestra de oboe utiliza, para el nivel de inicio, los métodos de N. W. Hovey: 

Elementary Method, ed. Rubank; y el de Kenneth Gekeler: Gekeler Method book one, ed. 

Belwin. 

 

2.2. Análisis de los métodos utilizados 

2.2.1. Kenneth Gekeler: Gekeler Method book one, Ed. Belwin (1985) 

Idioma: inglés. 

El método incluye ejercicios técnicos de repetición de notas e interválica con una rítmica 

muy regular, las primeras lecciones están escritas completamente en figura de redondas, 

luego lecciones solo con blancas, y la figura más corta que incluye es la negra.  Va 

introduciendo las notas nuevas con un pequeño dibujo de la digitación sobre la nota escrita 

en el pentagrama, incluyendo un rango de dos octavas desde el do grave al agudo y al 

incluir elementos nuevos tales como explicaciones de símbolos, métrica y figuraciones, lo 

hace con notas al inicio o al pie de página.  El diseño del método es completamente 

consecutivo, lo que implica que no se divide en lecciones, adicionalmente incluye unos 

pocos duetos melódicos para tocar con el profesor.   

Observaciones: 

Un comentario que hicieron varios profesores acerca de este método es que los niños 

pierden rápidamente la motivación porque es muy lento e incluye muy pocas melodías.  

Aunque los ejercicios de interválica son completamente necesarios, éstos constituyen la 

mayor parte del método y en cambio trabaja muy pocos elementos rítmicos.  El sistema de 

introducción de las notas nuevas es muy rápido y en una forma poco ordenada, lo que no 

da tiempo de trabajar y afianzar en los niños cada una de ellas y la asociación del símbolo 

de la nota escrita en la partitura con la digitación de la misma; no establece ni explica las 

tonalidades; y el hecho de que no esté dividido por lecciones y haga solamente anotaciones 

al inicio o pie de página acerca de los símbolos nuevos que va introduciendo pero sin 

indicar sobre el símbolo en la partitura que se va a hacer tal observación, hace un poco 
                                                           
6 http://www.institutomusical.edu.co/home.html. Fecha de consulta: 5 de mayo de 2013 
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confuso el proceso.  Aunque es un método de inicio desde nivel cero, no es apropiado para 

trabajar con niños pequeños debido a la falta de recursos dinámicos que hacen de la 

experiencia del aprendizaje algo agradable, si el estudiante de inicio es una persona en 

edad adolescente o adulto sí se podría utilizar este método complementado con otros.  

 

2.2.2. N. W. Hovey: Elementary Method, Ed. Rubank (1934) 

Idioma: inglés. 

Es un método muy completo dividido en 44 lecciones. Cada lección tiene como título el 

elemento nuevo que se va a incluir, ya sea de figuración rítmica, rango de registro, 

tonalidad nueva, métrica o articulación. Comienza desde nivel cero pero incluye también el 

nivel intermedio, pues trabaja tonalidades mayores y menores hasta cinco alteraciones, 

todas las métricas, articulaciones, figuraciones rítmicas y rango dinámico. Cuando 

introduce símbolos nuevos los explica con una nota al pie de página indicando con un 

asterisco sobre el símbolo en la partitura cuando aparece por primera vez.  Está todo muy 

bien explicado para su fácil entendimiento.  

Observaciones: 

El nivel de inicio en el método introduce muy rápidamente todas las notas, en la lección 

tres ya se ha incluido el cambio de registro y las notas hasta el sol agudo, esto hace que con 

los niños pequeños no se tenga suficiente tiempo de afianzar cada nota, crear una 

asociación entre el símbolo de la nota escrita en la partitura y la digitación de la misma, y 

sobretodo trabajar el cambio de registro, que generalmente es un paso que toca trabajar 

cautelosamente debido al movimiento de medio hueco.   

Contrario a esto la introducción de la figuración rítmica es muy lenta, las primeras 

lecciones se presentan sólo en figuras de redondas y blancas, con ejercicios técnicos sólo 

de repetición de notas e interválica pero sin canciones ni melodías, lo que hace que sea un 

poco tedioso y el niño pierda el interés rápidamente al no encontrar la experiencia 

agradable y divertida.     
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2.2.3. Joseph Sellner: Methode pour Hautbois ou Saxophone 1re Partie: Études 

élémentaires, Ed. Billaudot (1928) 

Idioma: francés. 

Los ejercicios de este método son todos duetos, en los primeros el alumno hace una escala 

en redondas, puede ser a dos octavas o da la opción de hacerlo a una sola, y el profesor 

hace un acompañamiento armónico. Las escalas se presentan primero la escala mayor 

seguida de su relativa menor y va progresando por número de alteraciones hasta abarcar 

todas las tonalidades.  En adelante se trabajan por secuencia de terceras, cuartas, quintas y 

así progresivamente esta vez en blancas, siempre con acompañamiento armónico por parte 

del profesor y siguiendo el mismo esquema de tonalidades. 

Observaciones: 

Este método es excelente como complemento técnico pero no es para la enseñanza inicial, 

sino más bien más adelante cuando están establecidas las tonalidades. 

 

2.2.4. Alejandra García Trabucco: El oboe, la música y nosotros, Ed. 

Universidad Nacional de Cuyo (2012) 

Idioma: español. 

Este método es una guía de inicio a la enseñanza del oboe para el estudiante 

latinoamericano, propone la exploración del oboe como un objeto nuevo y desconocido 

que se pretende incorporar al mapa corporal, se promueve la observación de la respiración 

y de la actitud corporal general, para ir, desde allí, abordando las destrezas físicas propias 

de la ejecución del instrumento. Cada nuevo aprendizaje está presentado en pequeños 

pasos y, en lo posible, relacionado con acciones de la vida cotidiana en un lenguaje 

sencillo, inclusive en algunos casos coloquial.  Presenta varios anexos, entre ellos un 

cuestionario para que complete el alumno en la primera entrevista, sobre su experiencia 

previa, con el fin de que la información que se obtenga sirva para que el docente se acerque 

a la realidad del principiante y tienda mejores puentes entre él y el instrumento. El 

repertorio escogido incluye diversidad de estilos, canciones populares de muchas regiones 

del planeta, canciones sencillas de pedagogas musicales argentinas, extractos de música 
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académica universal, e incluso alguna referencia a series conocidas de tv, así como 

ejercicios técnicos con cada nuevo tema a tratar.7 

Observaciones:  

Este método es una muy buena guía de inicio a la enseñanza del oboe, pues incorpora las 

experiencias previas vividas por el niño en su contexto social  y cultural con la exploración 

y el aprendizaje del instrumento en un lenguaje claro, sencillo y de manera progresiva.  Sin 

embargo para ser un método para trabajar en clase con el alumno, se extiende muy 

ampliamente en comentarios escritos acerca de cada mínimo movimiento a hacer con el 

oboe, la caña y cada parte del cuerpo, tornándose muy largo y pareciendo en ocasiones un 

libro para autodidactas; gran cantidad de estas observaciones las puede indicar el profesor 

en clase demostrándolas físicamente para que el alumno las aprenda por imitación basado 

en imágenes y vivencias, mas no en largos textos.  Cabe anotar que algunas de estas 

indicaciones escritas pueden llegar a ser contraproducentes, como la de reducir el tamaño 

de los espacios de la boca pensando en una vocal cerrada como “u” ó “i” al tocar las notas 

de la segunda octava;  esto puede ser malinterpretado y provocar que el niño presione la 

embocadura al llegar a este registro; si bien es cierto que naturalmente el oboísta cierra un 

poco más la embocadura para llegar a estas notas, la idea mental que debe hacerse es la de 

empujar el aire con más fuerza y apoyo en el abdomen y permitir el paso fluido del aire a 

través de la caña, pues de lo contrario se cierra demasiado la abertura y las notas suenan 

con una afinación muy alta y un sonido débil y descontrolado.  Otra observación pertinente 

es que hay lecciones que incluyen la indicación de métrica y otras no, lo que puede crear 

confusión sobre todo si estamos enseñando paralelamente al niño a tocar el instrumento e 

identificar las notas y los símbolos de lo que interpreta en una partitura.   

 

2.2.5. Valentine Anzalone: Breeze  - Easy, Ed.Warner Bros inc. (1979) 

Idioma: inglés. 

Este método incluye unas páginas preliminares con información y fotos de la embocadura, 

la postura corporal y la digitación, así como un dibujo del oboe y sus llaves y orificios 

explicando a cuál de ellos corresponde cada dedo para que más adelante el estudiante 

                                                           
7 García Trabucco, Alejandra. (2012). El oboe, la música y nosotros. Argentina: ed. Universidad Nacional de 
Cuyo.  
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pueda identificar la digitación de cada nota nueva cuando se presente en la partitura. Se 

divide en lecciones progresivas presentando al principio de cada una el material nuevo a 

trabajar. Comienza con ejercicios en redondas y blancas con un ritmo muy regular y va 

incorporando poco a poco las notas nuevas a trabajar y algunos duetos armónicos para 

trabajar con el profesor. 

 

Observaciones: 

El método comienza en una rítmica muy lenta, sólo con ejercicios técnicos de repetición de 

notas y sigue así hasta varias lecciones más adelante, tarda mucho en aparecer una 

melodía, por lo tanto los niños se pueden desmotivar al no sentirse haciendo música o 

identificando elementos conocidos o agradables al oído.  

 

2.2.6. Sandy Feldstein y Larry Clark: Yamaha Advantage, Ed. Carl Fischer 

(2001) 

Idioma: inglés. 

Es un libro de método diseñado para formar a la par a todos los músicos de una banda 

estudiantil de vientos.  Incluye unas páginas preliminares con fotos del instrumento, 

digitación postura y embocadura y el cuidado y mantenimiento del instrumento. Cada 

página incorpora ejercicios técnicos con la nueva habilidad a desarrollar, canciones cortas 

tradicionales americanas y europeas o fragmentos de obras del repertorio universal, una 

pequeña lección de teoría y un dueto; en algunas lecciones aparece un ejercicio en el cual 

el niño debe componer su propio ejercicio con unos lineamientos. La rítmica se introduce 

de manera progresiva y al principio de cada lección está claramente explicado lo que va a 

trabajarse a lo largo de la misma.  Luego aparecen las partes de oboe de unas piezas que 

van a interpretarse con la banda completa. 

Observaciones: 

Este método no es recomendable para el inicio de la enseñanza del oboe, pues al estar 

dirigido a formar simultáneamente a todos los instrumentistas de una banda sinfónica 

estudiantil, comienza con tonalidades tales como si bemol y mi bemol mayor, que son las 
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tonalidades propias y más cómodas para iniciar dichas agrupaciones debido a que los 

clarinetes, parte mayoritaria de las mismas, y buena parte de los instrumentos de metal 

están en si bemol.  Para instrumentos en do como el oboe, este método comienza 

introduciendo notas como el mi bemol, el re medio agujero, y el fa de “horca” o de 

“puente” que es una digitación suplida; notas que tienen un grado más alto de dificultad y 

que deben ser enseñadas previo establecimiento de las digitaciones más sencillas para que 

el aprendizaje sea progresivo y no haya lugar a frustraciones y malas posiciones.  
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DEL MÉTODO PROPUESTO 
 

3.1. Presentación del método 

 

Hemos propuesto un manual para la enseñanza inicial del oboe dirigido a niños 

aproximadamente hasta los doce años de edad, desde el primer contacto con el instrumento 

hasta antes de comenzar el nivel intermedio.  Este material didáctico está planteado para 

trabajar en clase con el maestro como parte activa de la misma con su instrumento también 

armado y listo para tocar; propone un primer contacto con el oboe y la posterior lectura de 

la música en relación con el instrumento a partir del canto, el juego, la exploración, 

imitación y creación a parir de la música que por experiencia el alumno conoce. 

 

El libro está graduado en pequeños pasos según las habilidades a desarrollar, integrando 

una selección de canciones infantiles tradicionales colombianas tomadas de la recopilación 

oral y otras canciones infantiles universales, del arqueo bibliográfico y discográfico; con 

las premisas de algunos métodos de enseñanza inicial del oboe que, previo análisis, 

consideramos los más adecuados por el ordenamiento lógico, coherente y progresivo del 

material según niveles de dificultad y la dinámica que utilizan para su enseñanza.  A 

continuación listaremos la selección de libros, discos y métodos a los cuales nos hemos 

referido: 

 

Libros: 

 Ronda que Ronda la Ronda de Olga Lucía Jiménez, Editorial Panamericana. 

 Manual de Rondas y Juegos Infantiles de Colombia del Patronato Colombiano de 

Artes y Ciencias, Ministerio de Educación Nacional. 

 Jugando en el Piano de Viktoria Gumennaia, Editorial Papiro. 
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 El Método Kódaly en Colombia de Alejandro Zuleta Jaramillo, Editorial Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 Dibujo Rítmico de Tita Maya, Editorial Corporación Cultural Cantoalegre. 

Discos: 

 Rondas de mi Colombia de Olga Lucía Jiménez. 

 Canticuentos de Marlore Anwandter, Prodiscos. 

Métodos: 

 A Tune a Day para oboe libro uno, de Paul Herfurth y Hugh M.Stuart, Editorial 

Boston Music Company. 

 Oboenschule de Bettina Doemens y Ursula Maidwald, Editorial Schott. 

 El Oboe, la Música y Nosotros, de Alejandra García Trabucco, de la Universidad 

de Cuyo. 

 

3.2. Contenidos 

 

Para efectos de esta propuesta, el nivel de inicio de la enseñanza del oboe, desde cero hasta 

antes del nivel intermedio, incluye los siguientes contenidos: 

 

3.2.1. Registro 

Desde el do grave hasta el do agudo, dos octavas. 

 

 

 

 

3.2.2. Tonalidades 

Mayores hasta dos alteraciones en el siguiente orden: Do Mayor, Fa Mayor, Sol Mayor, Re 

Mayor y Si bemol Mayor.  En caso de la escala de Do Mayor hasta dos octavas con su 

arpegio y secuencia de terceras, las demás a una sola octava con arpegio y terceras. 
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3.2.3. Articulaciones 

Ligado y articulado. 

 

3.2.4. Métrica 

2/4, 3/4, 4/4, 2/2 (Alla breve) y 6/8  

  

3.2.5. Figuración rítmica 

Redondas, blancas, negras, corcheas y semicorcheas con sus respectivos silencios. Blancas, 

negras y corcheas con puntillo con sus respectivos silencios.  

Tresillos. 

Síncopas corchea-negra-corchea y semicorchea-corchea-semicorchea. 

 

3.2.6. Dinámica y Matices 

No se incluyen en esta primera etapa. 

 

 

3.3. Páginas preliminares 

 

Antes de comenzar las lecciones, se hace una pequeña introducción a la respiración, 

estudio de la caña por separado, embocadura y emisión del sonido, en un lenguaje claro, 

sencillo y exploratorio; incluyendo una serie de ejercicios con los cuales el niño podrá 

descubrir por vivencia propia estos aspectos generales previos al aprendizaje de las 

primeras habilidades con el instrumento.  Estos ejercicios preliminares no son enfatizados 

por gráficos ni explicados con palabras paso a paso cada uno de los movimientos 

fisiológicos que se suceden en este proceso, pues, como hemos aclarado, es un libro para 

trabajar bajo la guía del profesor y consideramos que es más fácil de comprender si el 

alumno vive la experiencia de ver a su profesor e imitarlo que a través de largos textos, que 

por el contrario pueden confundirlo.  Además, cada niño tiene una estructura corporal 

diferente, aspecto importante a considerar por el profesor a la hora de enseñar estos 

elementos. 

 

3.3.1. Respiración 

Se emplea la observación para tener conciencia de cómo el cuerpo realiza este proceso 

natural, para posteriormente hacerlo a voluntad según las necesidades que requiera lo que 
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vamos a tocar.  En esta observación el alumno debe realizar una serie de pasos 

exploratorios guiado por su profesor (¿Sientes cómo se expande tu abdomen para los 

lados? / Ahora suelta el aire con los labios más cerrados y enfocándolo a un solo punto 

como si quisieras apagar una vela). 

Pocos métodos de oboe señalan la importancia de la exhalación en el proceso respiratorio 

cuando  estamos tocando el instrumento.  Como el orificio de la caña es tan pequeño, sólo 

una pequeña parte del aire que inhalamos se utiliza para la emisión del sonido, quedando el 

excedente dentro de nuestros pulmones.  Si cada vez que tocamos una frase volvemos a 

tomar aire, como sugieren muchos métodos, nos comenzamos a sentir asfixiados y en 

ocasiones mareados por la acumulación de dióxido de carbono. 

Por eso, hemos tomado como ejemplo del método Oboenschule los símbolos de inhalación 

( ) y exhalación ( ), los cuales aparecerán en las primeras lecciones indicando al alumno 

dónde tomar, dónde exhalar aire y dónde hacer la doble acción para que el proceso 

respiratorio se dé de manera natural y estemos renovando constantemente el aire mientras 

tocamos el oboe, además de optimizar al máximo el aire que requerimos para nuestra 

interpretación.     

 

3.3.2. La caña 

Un ejercicio que ha dado siempre un buen resultado en nuestra experiencia docente ha sido 

trabajar inicialmente sólo con la caña, y éste es un aspecto que raramente aparece en los 

métodos de oboe.  Consideramos importante que, previo a la introducción de las primeras 

habilidades con el oboe es necesario interiorizar el proceso de respiración, embocadura y 

emisión del sonido, sin las distracciones que puede generar el instrumento como por 

ejemplo estar cargando su peso, la colocación de los dedos y la coordinación de éstos con 

la lengua.   

 

Por eso incluimos una página introductoria en la cual  se invita al alumno a explorar la 

caña, cómo está construida, cómo hacerla sonar guiándolo hacia una correcta embocadura 

y la emisión de los primeros sonidos sólo con este elemento. Se proponen una serie de 

ejercicios de emisión del sonido probando diferentes duraciones, unos sonidos largos para 

observar y aprender cómo mantener la entonación de la nota; y otros sonidos cortos para 

aprender la utilización de la lengua en el ataque y las articulaciones. En la parte visual se 

muestran líneas largas y cortas separadas por los símbolos de respiración, aplicando lo 

aprendido anteriormente respecto a la respiración e integrándolo a este nuevo paso. 
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Posteriormente se representan los sonidos en el pentagrama en una sola nota para realizar 

también sólo con la caña, pero con duraciones precisas; introduciendo las figuras rítmicas 

de redonda, blanca, negra y sus respectivos silencios, las cuales deben ser explicadas por el 

profesor. 

 

 

 
 

      3.4. Presentación de las lecciones 

 

El método está dividido en quince lecciones, al inicio de las cuales se presenta una o más 

notas nuevas, con su nombre, dibujo de la digitación y su respectiva escritura en el 

pentagrama, elementos presentes en los tres métodos anteriormente mencionados. 

  

Si: La:    Sol: 

  

 

 

 

                         

       

 

El orden de aparición de las notas a lo largo del método responde a su dificultad técnica en 

cuanto a la digitación y el apoyo y presión de aire que hay que hacer para su emisión. 
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Luego se presentan una serie de ejercicios preliminares cortos de digitación y emisión de la 

o las notas nuevas; y ejercicios cortos de intervalos entre las mismas.   

 

 

 
 

Después de esta primera experiencia se incluyen algunas canciones utilizando estas notas, 

las canciones aparecen con su título y su letra.  Proponemos que el profesor cante primero 

con su alumno la canción para juntos recordarla o aprenderla y posteriormente ejecutarla 

en el instrumento. Pueden tocarla juntos, para que el alumno la aprenda por imitación y 

más adelante pasar a la lectura de la partitura, pues ya teniendo una referencia de lo que 

debe sonar se hace más sencillo el reconocimiento de los símbolos visuales y su relación 

con las digitaciones en el instrumento. En palabras de Viktoria Gumennaia, profesora 

asistente de la escuela de música de la Universidad Tecnológica de Pereira: 

 
La presencia de la letra en las canciones tiene un gran significado pedagógico, puesto que, 

influye en la parte emotiva del niño, creándole imágenes concretas que contribuyen a la 

comprensión de las versiones instrumentales; despierta el interés e influye directamente 

sobre la concentración de la atención, factor indispensable para cumplir con los objetivos 

básicos del proceso de aprendizaje. (Gumennaia, 2000: 10) 

 

 

 

Y como continuación aparece un ejercicio para tocar juntos como una canción con 

acompañamiento, canción con ostinato, de pregunta y respuesta, canción a dos voces o un 

canon; ejercicio con el cual se pretende que el alumno en principio se sienta a gusto con los 

conocimientos recién adquiridos, al ver que ya está haciendo música y aplicando de una 
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vez a una experiencia real lo que acaba de aprender.  Simultáneamente, y sin hacérselo 

notar, está aprendiendo a tocar y escuchar a la vez, como un preámbulo a la armonía 

cuando esté integrando en un ensamble, además de ejercitar el oído hacia una buena 

afinación y coordinación. 

 

 

     

Cada nuevo elemento, ya sea de métrica, articulación, forma, duración, alteraciones, 

figuración; es explicado en forma clara y breve en el momento que aparece por primera 

vez, pero debe ser reforzado por el profesor ésta y las siguientes veces que aparezca hasta 

que considere haya sido afianzado e interiorizado el conocimiento en el niño. 
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Todos los ejercicios, explicaciones y observaciones se hacen en un lenguaje sencillo y 

motivador (¡Ya puedes cantar y tocar algunas canciones con lo que has aprendido hasta 

ahora! / ¿Sentiste en tus manos la vibración del instrumento? ¡Se sienten como cosquillitas 

cuando tocamos las notas graves!!! ¡Vamos a seguir practicando!), invitando al niño a 

explorar y descubrir por sí mismo el oboe; elemento que se introduce dentro de su ya 

recorrido mundo musical, el cual había comenzado su camino desde su nacimiento con los 

cantos de cuna, y continuado con los juegos, villancicos, rondas y canciones infantiles 

compartidas con su familia y con otros niños.  Este instrumento es sólo un medio más con 

el cual el niño podrá expresarse, socializar y continuar haciendo música, por tanto 

consideramos que no debe enseñarse de una manera impuesta ni dificultosa, sino más bien 

sencilla y agradable para que el alumno se sienta atraído por este nuevo elemento y se 

motive por sí mismo a continuar aprendiendo y descubriendo nuevas posibilidades con el 

mismo.  Sugerimos para complementar la parte visual incluir ilustraciones alusivas a los 

personajes de las canciones. 

 

A medida que se van enseñando las notas vamos  incluyendo las primeras tonalidades, es el 

caso de la lección tres, donde se enseñan las notas fa grave y si bemol medio.  Posterior a 

los ejercicios preparatorios se presenta la armadura de Fa Mayor con una imagen de cómo 

se ve en el pentagrama seguida de una breve explicación y algunas canciones a una y dos 

voces en la nueva tonalidad. Finalizando estos ejercicios se propone al niño crear una 

pequeña pieza con lo aprendido hasta ese momento, incentivando su imaginación y la 

apropiación del oboe como instrumento de comunicación de sus ideas. 

 

Al introducir nuevas métricas, además de explicar cuántas y qué figuras debe tener cada 

compás, se refuerza mediante la comparación con otras métricas aprendidas anteriormente, 

es el caso de la lección cuatro, donde aparece por primera vez el 2/2 (Alla breve) y se hace 

un ejercicio comparativo con el compás 4/4 mediante dos rimas conocidas cantando y  

marcando el pulso con las palmas y la guía del maestro, la primera a cuatro y la segunda a 

dos: 
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También es el caso la lección siete, donde se presenta el compás de 6/8 incluyendo su 

respectiva comparación con el 2/4 mediante la pronunciación de palabras cuya cantidad de 

sílabas ayudan al alumno a comprender la subdivisión: 

 

 

 

 

Cada determinada cantidad de lecciones se incluye una de ejercicios complementarios, son 

tres en total: la lección siete, la diez y la doce; en las cuales se refuerza lo aprendido hasta 

el momento por medio de prácticas como:  

 

 Ejercicios técnicos como las escalas con sus terceras y arpegios.  
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 Ejercicios rítmico melódicos como canciones a una y dos voces.  

 Elementos nuevos que requieren una explicación más completa como el caso del 

tresillo en la lección diez.  

 Ejercicios de imaginar y componer pequeñas piezas con determinados elementos 

recientemente aprendidos.   

  Ejercicios teóricos de observar, analizar y deducir; por ejemplo: según el esquema 

y ejemplo con el arpegio de  Do Mayor, escribir las notas que conforman los 

arpegios de las otras tonalidades vistas.    

 

 

 

 

La dinámica es siempre observar y experimentar cada nuevo elemento con la guía y 

participación del maestro para que paso a paso, de manera progresiva y más espontánea 

que consciente, se vaya incluyendo e interiorizando dentro de los conocimientos que se van 

adquiriendo hasta alcanzar el objetivo de culminar esta primera etapa.  Sugerimos a los 

maestros complementar esta propuesta con un método preexistente seleccionado para este 

nivel, la asignación de algunos ejercicios como tarea para que el alumno pueda continuar 

reforzando su aprendizaje en casa y una pieza escogida para oboe con acompañamiento de 

piano.   
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CAPÍTULO IV 
 

MÉTODO DE INICIO A LA ENSEÑANZA DEL OBOE PARA NIÑOS 
A PARTIR DE LA CANCIÓN INFANTIL TRADICIONAL 

COLOMBIANA 
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Cantando y jugando aprendemos a 

tocar

 

EL OBOE 

 
 

Método de inicio a la enseñanza del oboe para niños a partir de 

la canción infantil tradicional colombiana 

 

 

 

Por: ROSANA SALGADO CRUZ 
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LA RESPIRACIÓN 

 

 

Vamos a observar lo que ocurre cuando respiramos: 

 

Pon tus manos en tu abdomen y toma aire por la boca: un, dos, 

tres!!!  AAAHHHHHHHHHHHHHHHHH..... 

 

Observa cómo se inflan tus pulmones desde la parte de abajo, 

¿notas cómo se expande tu abdomen hacia todos los lados?  

 

Ahora vamos a soltarlo todo de una vez: 

FFFFFFFFFUUUHHHHH!!!!!  

Date cuenta como se desinflan y tu abdomen vuelve a su posición 

normal, tus pulmones funcionan como dos globos que se inflan y 

desinflan! 

 

Ahora vamos a tomar aire de nuevo pero esta vez vamos a soltarlo 

con los labios más cerrados y enfocándolo hacia un solo punto, como 

si quisieras apagar una vela que está a cierta distancia de ti: 

fffffffffffffffffffffffff!!!!!!! 

 

 ¿notas cómo tu abdomen se siente más fuerte? Esto es porque 

estás presionando el aire, los músculos de tu abdomen ayudan para 

que salga con más fuerza y dirigido en una sola columna. 

 

¿De qué forma piensas que debes soltar el aire para que suene bien 

tu oboe? 

 

Eso es!!! Debes sacarlo dirigido a un solo punto y a presión, como 

cuando inflas un globo o cuando apagas una velita, así conducirás 

mejor el aire al interior de tu instrumento y harás que brote de él 

música maravillosa!!!  
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 En los ejercicios de este libro encontrarás unos símbolos que 

definirán cuando vamos a inhalar (tomar) aire y cuándo vamos 

a exhalar (botar) el aire, son los siguientes: 

 

 

INHALAMOS:                   EXHALAMOS:    

  
 
 
 

LA CAÑA 

 

 

Observa tu caña: está compuesta por dos lengüetas de madera 

amarradas a un tubo metálico  

 

¿Ves el orificio que queda en medio de las dos? ¿Es pequeño, 

verdad?  

 

Bueno, por ese pequeño orificio debes enviar el aire para que suene 

tu oboe, pero la caña también puede sonar sola, inténtalo con ayuda 

de tu profesor: 

 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  Tiiiiiiii Tiiiiiiiii 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! 

 

Puedes hacer sonidos largos y otros cortitos, suena como un 

pitico!!! 

 

Es importante que la embocadura sea correcta, de lo contrario no 

podrás controlar la afinación y el sonido, los labios deben estar 

hacia adentro y la boca redondita como para decir la letra “o”, 

chequéala con tu profesor. 
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Ahora vamos a hacer sonidos más largos y controlados, que la 

altura del sonido siempre sea la misma y no se mueva para arriba y 

para abajo como una serpiente: 

 

______ _____ _____ 
 

 

 

¿Se movía un poco la altura del sonido? ¡Hazlo de nuevo! y recuerda 

los símbolos de las respiraciones:  

 

________ _________ 
 

 

 

¡Experimentemos sonidos de diferentes duraciones sólo con la caña! 

hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora: 

respiración, embocadura e intentar que se mantenga la afinación de 

la nota 

 

 

 
 

 

¿Te diste cuenta qué hiciste para separar los sonidos?  

 

¡Correcto! Debes usar la punta de tu lengua, como si dijeras tuuuu 

tuuuu tuuuu!!! 
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Continuemos practicando con otras duraciones: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ahora tú y tu profesor pueden inventar nuevos ejercicios de 

sonidos con la caña, vamos a tocar juntos!!! 
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LECCIÓN 1: 

 

Si: La: Sol: 

  

 

 

 

                         

       
       

 

1.   *                    2. 

       
                                    ↑   1 2 3 4     1 2 3 4     1 2 3 4     1 2 3 4         
                 Este símbolo se lee “cuatro cuartos” y quiere decir que  

                                                   tenemos cuatro tiempos de negra por cada compás. 

    3.                          4. 

               
 

    5.                           6. 

        
   

 

* Este símbolo  se llama calderón o fermata y sirve para alargar la duración de la nota 

tanto como desees. 

 

7. 

 
 

8. 
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¡Ya puedes cantar y tocar algunas canciones con lo que has 

aprendido hasta ahora! 

 

 

9. Dos por diez                Tradicional        

 
 

10. Doña araña               Tradicional

    

 
 

 

Ahora toca a dúo con tu profesor: 

  

11. Ya lloviendo está                                                 Tradicional       
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LECCIÓN 2: 

          Do medio: 

 

                                           
 

1.                2.   

        
 

3. 

 
 

4.  

 
     ↑ 1  2  3    1  2  3    1  2  3   1  2  3    1  2  3    1  2  3   1  2  3   1  2  3   
      Este símbolo se lee “tres cuartos” y quiere decir que tenemos tres tiempos de negra por cada compás. 
 

 

5. Noche de paz                   Franz Gruber       
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LECCIÓN 3:       

                                 

Fa: Si bemol: 

  

  
                                                   ↑          
                                         Este símbolo  se llama  bemol y  

       sirve para bajar medio tono a la nota. 

            

             

1.                              2.          

                
 

3.     4. 

       
 

 

…Y ahora: a ejercitar los dedos!!! 

 

5.                             

   
          * 

 

* Éste símbolo  se llama “puntos de repetición” y cuando lo veas debes repetir lo que has 

tocado hasta ahora desde el principio de la pieza o desde donde te lo indique un signo de 

repetición anterior.  

 

* Éste símbolo  se llama “ligadura” y aparece sobre dos o más notas, 

cuando lo veas debes tocar esas notas en una sola respiración, poniéndole la lengua únicamente 

a la primera del grupo. 
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6. 

 
         ↑  
         Este símbolo se llama becuadro, mira su función a continuación.   

 

La Armadura de Fa Mayor: 
 

 
 

Cuando tenemos una pieza en la tonalidad de Fa Mayor, el símbolo 

bemol aparece en la tercera línea justo después de la clave de sol, 

lo que nos indica que todas las notas “si” de la pieza deben tocarse 

“si bemol”. 

 

: Si alguna de las notas “si” que te salen en una pieza en Fa 

Mayor, tiene un símbolo de  becuadro ( ), debes tocar “si natural”, 

pues este símbolo funciona como un CANCELADO!, o sea que 

regresa la nota que lo tiene a su sonido natural.  
 
…Ahora probemos algunas canciones en Fa Mayor: 

 

7. En una despensa                                                               Tradicional        
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8. Navidad-Navidad                                                       James Pierpont                                  

 
 

 
 

 

 

9. El juez de San Andrés                        tradicional-Arreglo de Paul Herfurth 

 
 

 

 
 

 

Ya puedes crear tu propia melodía en Fa Mayor, utilizando todo lo 

aprendido hasta ahora!!! 
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LECCIÓN 4: 

 

Fa sostenido: Mi: Re: 

   

   
        ↑  
        Este símbolo ( ) se llama sostenido y sirve para subir medio tono a la nota. 

 

1. 

                   
 
 

2. Dos Caballitos                                                             rima tradicional 

 
 

3. 

 
 

 

4. Sana que sana                                                              rima tradicional 

 
    ↑ 

     Este símbolo se llama “Alla breve” o “compás partido”, es igual que cuando está escrito  

     dos medios (2/2), es decir, dos tiempos de blanca por cada compás, y se marca a dos ↓↑. 

 

 

Canta con tu profesor la rima “dos caballitos” llevando el pulso de 

de blanca con las manos y compara la diferencia!!! 



49 
 

5.                              6. 

                 

                                 * 

* Este puntico que ves aquí se llama puntillo, y sirve para agregar a la figura la mitad de su  

valor,  hagamos la cuenta: en este caso tenemos una blanca con puntillo   . 

: 2 tiempos    +    puntillo: 1 tiempo (la mitad del valor de la blanca) = 3 tiempos 

¡Intenta buscar el valor de otras figuras con puntillo!             

7.  

             
 

 

           

 

 
 

 
 

La Armadura de Sol Mayor 

 

 
 

Cuando tenemos una pieza en la tonalidad Sol Mayor, el símbolo 

sostenido aparece en la quinta línea del pentagrama justo después 

de la clave de sol, quiere decir que todas las notas “fa” que te 

salgan en la pieza debes tocarlas “fa sostenido”, a excepción de las 

que estén acompañadas de un becuadro. 
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8. Pican las goticas                    Tita Maya 

 
 

9. Ña Filomena                Tradicional 

 

 
 

10. El lobo                 Tradicional 

 

 
 

11. Con flauta, tiple y tambor (torbellino)    *                Luis Lizcano   

 

 
*Cuando tenemos puntos de repetición y luego este símbolo quiere decir que la primera 

vez que lo tocamos hacemos la 1ra casilla y al repetir nos saltamos a la 2da. 
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LECCIÓN 5: 

Do grave: 

 

 
 

Para emitir esta nota, debes fijarte primero que estés tapando muy 

bien todos los orificios y que no estés apretando ni un poquito la 

embocadura, vamos a ver:  

 

1.  

   
 

¿Sentiste en tus manos la vibración del instrumento? Se sienten 

como cosquillitas cuando tocamos las notas graves!!! Vamos a seguir 

practicando: 

 

2. 

 
 

3. 
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4. El farol                                                                       Tradicional      

 
 

5. Los pollitos                                                                       Tradicional 

 
 

6. Gavilán pollero               Tradicional

 

 

 

…Con esta nota ya tenemos nuestra primera escala completa, la 

escala de DO MAYOR!!!  Toquémosla una vez ligado y una vez 

separado. 

 
 

 

7. Ejercicio con las segundas de Do Mayor: 

 

 
 

8. Por la escalerita        Tita Maya 
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LECCIÓN 6:  

 

Fa de horca o de puente: Fa de segunda posición: 

  

  
 

Si… ¡es verdad que esta nota ya la conoces! Pero en esta lección te 

presentamos dos formas diferentes de producirla, que podrás 

utilizar cuando la posición normal del “fa” te choca para hacer algún 

intervalo, por ejemplo,  intenta con ayuda de tu profesor hacer el 

intervalo re-fa… ó fa-do grave…  

 

¿Qué sucedió? ¿Tienes que correr un dedo, verdad? Entonces no 

suena muy limpio el intervalo… probemos estas dos nuevas 

posiciones que te ayudarán a resolver fácilmente este problema!!! 

Practiquemos: 

1. 
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2. Manzanita del Perú               Tradicional 

 
 

3. El burrito del teniente              Tradicional 

 
 

4. En la feria del maestro Andrés                          Tradicional 

 
 

 
 

5. Mi carita redondita*       Tradicional de origen norteamericano 

 
 

 
 

*En este dueto puedes tocar cualquiera de las dos partes, toca primero la voz 

de arriba y luego cambia con tu profesor! 
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LECCIÓN 7: EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

1. Terceras con la escala de Do Mayor: 

 
 

 

2. Arpegio de Do Mayor: 
El arpegio de una tonalidad se forma con la primera, la tercera y la quinta nota 

de su escala, en el caso de Do Mayor: 

 

DO Re MI Fa SOL La Si 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 
¡Con este esquema puedes formar los arpegios de las demás tonalidades! 

Escribe a continuación las notas que conforman el arpegio de las tonalidades 

que conocemos hasta ahora: 

 

Fa Mayor:   ____    ____    ____ 

Sol Mayor:  ____    ____    ____ 

 

 

3. Antón Tiruriru           Villancico tradicional 

 

Esta notica suelta que ves aquí se llama ANACRUSA.  La anacrusa es un término musical que 

implica el comienzo de una pieza o frase musical antes del primer tiempo fuerte del compás en 

el que está escrita. 
                    ↓ 
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4. El botón de Martín               Tradicional     

Este símbolo se lee “dos cuartos” y significa que tenemos dos tiempos de negra por cada 

compás, se marca con el brazo un tiempo hacia abajo y otro hacia arriba ↓↑, prueba la 

marcación con la guía de tu profesor.  

       

 

 

 
 

5. Cucú cantaba la rana              Tradicional 

 
      ↑ Este símbolo se lee “seis octavos”, y quiere decir que tenemos seis tiempos de corchea  

por cada compás, también se marca a dos como el 2/4, pero cada uno de esos dos tiempos está  

subdividido en tres tiempos, o sea: ↓1 2 3  ↑4 5 6   …Practiquemos juntos!!!   
 

 

 6. Comparemos el compás de 2/4 con el de 6/8, marca con tu brazo los pulsos: 

uno abajo↓ y dos arriba↑ mientras pronuncias las palabras escritas debajo de 

cada tiempo: 
          ↓          ↑              ↓           ↑             ↓           ↑             ↓            ↑  

 
          
         ↓           ↑           ↓          ↑           ↓         ↑             ↓           ↑       
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7. Un Elefante                                                                      Tradicional 

 

 
 

8. Tres ratones van                                                              Tradicional 

 

 
 

9. Iba un pollito                                                                    Tradicional 

 
 

 
 

10. ¿Qué se vende?                                                              Tradicional 
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LECCIÓN 8: 

Re 2da octava (medio agujero): 

 

 
 

Para tocar esta nota hacemos la digitación del re y rotamos el dedo 

índice de la mano izquierda para destapar el medio agujero.  

 

1. Prueba la digitación sin tocar, balanceando el dedo como si 

estuviera sentado en una silla mecedora: 

 
 

2. Ahora sí, ¡vamos a tocar! 

 
 

3. 
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4. Canta mi burrito                                Tradicional de origen inglés                                                    

 

 
 

5. Manzanita del Perú                                                          Tradicional

 
 

6. Campanero (canon)*                                     Tradicional de origen francés                                                                  

 

 
*Esta canción es un canon a dos voces, una inicia en el número 1 y la otra inicia cuando el 

primero llega al número 2. 

 

7. Arde Londres (canon)                                     Tradicional de origen inglés 

 

 
 

RECUERDA: El movimiento que realizamos con el dedo índice para 

destapar el medio agujero es de rotación y no de desplazamiento, 

es decir: balanceamos el dedo, ¡no lo cambiamos de posición! 
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8. La Cucaracha                                             Tradicional de origen mexicano 

 

 
 

 

9. A la rueda rueda                                                             Tradicional 

 
 

 

 

10. Saporrondó                                              Tradicional de la Costa Pacífica 

 

 
 

 

 

11. El gallo pinto (canon)                                   Tradicional de origen francés 
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LECCIÓN 9: Notas que ya conoces pero en el registro agudo! 

  

Mi:       Fa: Fa sostenido: Sol: 

    

    
 

Para realizar estas notas en la segunda octava, sólo debes poner la 

misma digitación de las notas como ya las conoces y añadirle el 

primer portavoz (la llave que está detrás del oboe).  ¡Es necesario 

mantener un buen apoyo para lograr una correcta afinación!   

 

 1.

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 
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5. 

 
 

   
 

   
 

 

6. Los pollos de mi cazuela                                                    Tradicional 

 

 

 

 
 

 

7. Arroz con leche                Tradicional 
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8. Aserrín! Aserrán!                                                             Tradicional 

 

 
 

 

9. Cumpleaños feliz                            Patty y Mildred Hill 

 
 

 
 

 

Con estas nuevas notas ya podemos tocar la escala completa de las 

tonalidades que conocemos hasta ahora,  ¿recuerdas cuáles son? 

Anótalas a continuación: 

 

 

Tonalidad     Armadura 

 

__________     __________ 

 

__________     __________ 
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LECCIÓN 10: Ejercicios Complementarios 

 

1. La escala de Fa Mayor 

 
 

 

2. 

 
 

 
 

 

3. El arpegio de Fa Mayor 

 
 

 

4. 

    
 

    
 

 

3. Terceras con la escala de Fa Mayor 
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EL TRESILLO:  

 
 

Es un grupo de tres notas que deben tocarse en el tiempo que normalmente 

ocupan sólo dos de la misma duración, por ejemplo: un tresillo de corcheas 

debe caber en donde sólo cabrían dos corcheas, es decir en un tiempo de 

negra, por lo que tenemos que ejecutarlas un poquito más rápido.  

 

Para entenderlo mejor vamos a pronunciar las siguientes palabras llevando el 

pulso de negra con las palmas: 

 

 
 

 

¿Conoces el juego “Al pin al pon”? canta la rima con tu profesor marcando 

sonoramente el pulso:   

 

 
 

4. Juguemos en el bosque              Tradicional 
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5. La escala de Sol Mayor 

 
 

6. 

 
 

7. El Arpegio de Sol Mayor 

 
 

 

8. 

 
 

 

9. Terceras con la escala de Sol Mayor 

 
 

 

10. ¡Escribe una pequeña composición en Sol Mayor utilizando 

algunos de los temas vistos hasta ahora! 
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LECCIÓN 11: continuamos con el registro agudo 

 

La: Si bemol: Si: Do: 

    

    
 

Para tocar estas notas debes poner las mismas posiciones de las 

notas del registro medio y añadirle los portavoces 1 y 2, practica la 

digitación, sin tocar, observando a tu profesor: 

 

 

 
 

 Es muy importante mantener un buen apoyo y aumentar la 

velocidad del aire para alcanzar la afinación de la nota. 

 

 

 
 

 

¡Es como si estuvieras empujando con el aire para ayudar a subir la 

nota hasta el lugar que le corresponde!  
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Observemos: Toca una vez las notas del pentagrama anterior sólo 

cambiando la digitación pero manteniendo la misma velocidad de 

aire. 

¿Qué sucedió? 

 

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Ahora vamos a tocarlo nuevamente pero aumentando el apoyo y la 

velocidad del aire al subir al registro agudo. 

¿Notaste la diferencia? 

 

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 

1. 
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2. La hormiga hizo su casita                    Tradicional 

 

 
 

3. Aserrín! Aserrán!                              Tradicional

 

 
 

4. El burrito sabanero*                                 Villancico tradicional venezolano 

 

 

 
 
* ¿Recuerdas los símbolos de respiración? Antes de tocar esta canción ubícalos en la 

partitura y haz las respiraciones como se indica:  → para inhalar y → para 

exhalar. No siempre necesitamos tomar aire, a veces nos sentimos un poco cansados o 

asfixiados, pero si tenemos una sección cortica entre dos silencios podemos 

aprovechar para renovar el aire de la siguiente manera: en el primer silencio sólo 

botar aire - tocar la sección corta - y en el siguiente silencio volver a tomar aire para 

continuar! 
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5. Donde va mi pobre coja        Tradicional de origen español 

 
 

 

6. ¡Huachito torito!                    Villancico tradicional de origen argentino 

 

 
 

 

7. Noche de paz                                                                Franz Gruber 
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LECCIÓN 12: Ejercicios Complementarios 

Con las notas que acabas de aprender, ya puedes ejecutar la escala 

de Do Mayor a dos octavas, ¡manos a la obra! 

1.

 

 
 

2. Por la escalerita         Tita Maya 

 

 
 

3. Arpegio de Do Mayor a dos octavas: 

 
 

 

 
 

4. Terceras de Do Mayor a dos octavas: 
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5. Escala progresiva de Do Mayor 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Puedes utilizar este mismo esquema para realizar todas las escalas. 
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LECCIÓN 13:  

 

   

Do sostenido: Do sostenido 2da octava  

(medio agujero): 

  

  
 

 

 

1.  
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La Armadura de Re Mayor 

 

 
Cuando tenemos una pieza en la tonalidad Re Mayor, aparecen dos 

sostenidos justo después de la clave de sol, uno está ubicado en la 

quinta línea, correspondiente al “fa” y el otro en el tercer espacio, 

correspondiente al “do”.  O sea que todos los fa y do de la pieza 

deben tocarse sostenidos a excepción de que estén acompañados 

de un becuadro. 

 

2. Escala de Re Mayor: 

 
 

3. 

 

 
 

4. Arpegio de Re Mayor 

 
 

5. 

 
 

6. Terceras de Re Mayor (prueba con todas las alternativas de articulación) 
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7. Pican las goticas         Tita Maya 

 
 

8. La Carbonerita     Romance tradicional de la Costa Pacífica

 

 

 
 

9. Tengo una muñeca               Tradicional 

 
 

10. San José bendito                Villancico tradicional chocoano 
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LECCIÓN 14: 

 

Mi bemol: Mi bemol 2da octava (medio agujero): 

  

  
 

1. 

        
 

        
 

 
 

 

La Armadura de Si bemol Mayor 

 

 
 

Cuando tenemos una pieza en la tonalidad de Si bemol Mayor, 

aparecen dos bemoles justo después de la clave de sol, uno está 

ubicado en la tercera línea correspondiente al “si” y el otro en el 

cuarto espacio correspondiente al “mi”, esto quiere decir que todas 

las notas si y mi de la pieza deben tocarse bemol a excepción de las 

que estén acompañadas de un becuadro. 
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2. Escala de Si bemol Mayor: 

 
3. 

 
 

 
 

 

4. Arpegio de Si bemol Mayor 

 
 

5. 

 

 

 

6. Terceras de Si bemol Mayor 

 
 

 

7. Pasa el batallón                Tradicional 
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8. Tutaina Tuturuma                                                 Villancico tradicional 

 
 

 
 

 
 

 

 

9. La Iguana                                                                Marlore Anwandter 
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LECCIÓN 15: 

 

Sol # ó la bemol: Sol # ó la bemol 2da octava: 

  

  
 

1. Toca los siguientes ejercicios como están escritos y luego en la segunda octava: 

                                          
 

        
 

                                                 
 

2. A un granito de maíz            Jairo Ojeda
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3. El Carpintero            Tradicional chocoano 

 

 
 

 

4. ¿Conoces alguna canción que te gustaría tocar en el oboe? 

escríbela a continuación con la guía de tu profesor: 

 

 

 
 

 

 
 

 

Has alcanzado las metas propuestas para el aprendizaje inicial de 

este maravilloso instrumento, ¡te invitamos a continuar explorando 

y disfrutando con él de la música y aprendiendo cosas nuevas! 

¡¡¡FELICITACIONES!!! 
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CONCLUSIONES 
 
De esta investigación podemos concluir que la escuela de oboe en Colombia, en el nivel de 

inicio, se ha basado principalmente en métodos europeos y norteamericanos que no 

pertenecen al contexto geográfico y social del niño colombiano, lo cual no captura su 

atención y en ocasiones genera desmotivación, por lo cual los maestros han tenido que 

buscar, transcribir y adaptar material sonoro de la canción infantil tradicional colombiana 

como herramienta pedagógica para complementar y hacer más interesante la clase de oboe, 

porque -y en esto coincidieron la gran mayoría de los maestros- el estudio de un 

instrumento debe partir de una motivación personal, y en buena parte de los casos ésta 

surge a partir del uso de dicho repertorio. 

 

Muchos métodos resaltan la importancia de vincular el mundo sonoro en el que ya está 

inmerso previamente el niño, con el estudio de la música en la edad escolar; es el caso del 

planteado por Zoltán Kodály, sobre el cual nos basamos para la realización de esta 

propuesta.  Queda evidenciado que el uso de la canción infantil tradicional hace más 

fluido, agradable y natural el proceso de aprendizaje de un instrumento, y en el caso 

específicamente del oboe en Colombia, contribuye además a la aceptación y cumplimiento 

de las expectativas tanto del niño, como del entorno social y familiar, pues aunque el 

número de escuelas de música que incluyen el oboe dentro de su plan de estudios va en 

ascenso, aún es incipiente comparado con instrumentos como el violín, la flauta, el piano y 

la guitarra. 

 

El Ministerio de Cultura de Colombia, a través de su Plan Nacional de Música para la 

Convivencia, tiene como objetivo la creación, fortalecimiento y desarrollo de escuelas de 

música en el territorio nacional, y reza en su legislación que: “para el logro de este 

propósito, se fomenta el fortalecimiento institucional y comunitario, se ofrece formación 

para músicos y docentes de todos los municipios y se apoya la dotación de instrumentos, 

repertorios y materiales pedagógicos”. (Araújo et al. 2005:4).  Sin embargo, en el curso de 

esta investigación pudimos constatar que en el caso del oboe no existe un material 

pedagógico apropiado y pensado específicamente para éste instrumento más allá de las 
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piezas para banda nivel uno, para la interpretación de las cuales se requiere un previo 

conocimiento de las nociones técnicas básicas del mismo, que serían aprendidas con un 

método como el que proponemos en este trabajo.  Este manual ocuparía el espacio que hay 

entre el momento en que el niño recibe su instrumento hasta el momento en que debe 

interpretar las primeras piezas en la agrupación, ya sea banda u orquesta, de su escuela de 

formación musical, ya que complementa las bases técnicas proporcionadas por los métodos 

convencionales, pero incluyendo recursos de la música tradicional infantil de su país, que 

no sólo motivan, facilitan y hacen más agradable el aprendizaje del instrumento, sino que 

también van introduciendo al niño a la música que va a interpretar en dichas agrupaciones 

y preparándolo a partir de su música local para posteriormente abordar la universal. 

 

Con el método resultado de esta investigación, contribuimos a crear un semillero de 

intérpretes del oboe en Colombia, pues al poder tocar desde los primeros inicios melodías 

que hacen parte de su cultura y sentir que con su instrumento están haciendo música, los 

niños pueden llegar más rápidamente a esa apropiación que motiva al estudio de un 

instrumento en particular, apropiación que generalmente requiere de más tiempo en el oboe 

por su timbre inicialmente muy nasal y las dificultades técnicas propias del instrumento, lo 

que deriva en un alto índice de deserción al no sentir una conexión inmediata con el 

mismo, en contraste con otros instrumentos que, sin restarles importancia, obtienen una 

respuesta más rápida y una aceptación por parte del entorno social que tiene una 

expectativa y desde un inicio le está generando presiones.    
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ANEXOS 
 

Encuesta docente                                                                                Fecha___/___/___ 
 
 
Dirigida a los maestros de oboe de escuelas de formación musical en Colombia. 
 
NOMBRE: 
 
ENTIDAD A LA QUE PERTENECE:    
 

1. ¿Qué métodos utiliza para la enseñanza inicial del oboe con sus alumnos más 
pequeños? (hasta 12 años de edad) 

 
2. Explique brevemente cuál ha sido su experiencia con estos métodos, ¿ha encontrado 

carencias o dificultades en el proceso de aprendizaje de sus alumnos con los mismos?  
 

3. ¿Considera usted de importancia como maestro, que el niño colombiano estudiante de 
oboe aprendiera las nociones básicas de su instrumento a partir del repertorio infantil 
tradicional de su país? 

 
4. ¿Utiliza usted piezas del repertorio infantil tradicional colombiano tales como rondas, 

rimas, juegos, arrullos, canciones; como material didáctico adicional a su programa de 
enseñanza del oboe? de ser afirmativa la respuesta por favor especifique en qué forma 
lo implementa y qué recursos de dicho repertorio considera usted favorecen la 
enseñanza del instrumento. 

 
5. ¿Tiene conocimiento de la existencia de métodos o material didáctico musical 

específicamente para la enseñanza del oboe, basados en música infantil tradicional 
colombiana? En caso afirmativo por favor especifique. 

 
6. Si tiene algún dato o experiencia que considere importante compartir sobre este tema,  

por favor escríbalo a continuación.  
 

Muchas gracias por completar esta encuesta, los datos por usted suministrados serán 
de gran valor para el desarrollo de esta propuesta. 

ROSANA SALGADO CRUZ 
Universidad Simón Bolívar  
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Resultados de la encuesta docente 
 
Muestra: 10 profesores encuestados 
 

Totalidad de escuelas de música a las que pertenecen: 8 (algunos profesores enseñan en 
dos o más escuelas) 

 Red de Escuelas de Música de Medellín: 3 
 Plan Nacional de Bandas: 3 (Tocancipá, Chía, Cajicá) 
 Fundación Batuta: 1 
 Tocar y Luchar Cafam Colombia: 3 
 Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia: 1 
 Instituto Musical Diego Echavarría: 2 
 Conservatorio del Tolima: 1 
 Unimúsica: 1 

 

1. Métodos que se utilizan:  

 Kenneth Gekeler: Gekeler Method book one, Ed. Belwin 
 Joseph Sellner: Methode pour Hautbois ou Saxophone 1re Partie: Études 

élémentaires, Ed. Billaudot. 
 Alejandra García Trabucco: El Oboe, la Música y Nosotros, Ed. Universidad 

Nacional de Cuyo. 
 N.W. Hovey: Elementary Method, Ed. Rubank.    
 Valentine Anzalone: Breeze  - Easy, Ed.Warner Bros inc. 
 Sandy Feldstein y Larry Clark: Yamaha Advantage, Ed. Carl Fischer. 
 Gustav Adolf Hinke: Elementary Method for Oboe, Ed. Peters.  

 

 SI NO 
2. ¿Ha encontrado carencias o dificultades con estos métodos? 7 3 
3. ¿Considera de importancia que el niño colombiano aprenda las 
nociones del oboe a partir de la música infantil tradicional de su 
país? 

 
9 

 
1 

4. ¿Utiliza piezas del repertorio infantil tradicional colombiano como 
material adicional a su programa de enseñanza del oboe?  

 
7 

 
3 

5. ¿Tiene conocimiento de la existencia de métodos o material 
didáctico musical específicamente para la enseñanza del oboe, 
basados en música infantil tradicional colombiana? 

 
2 

 
8 

 

 

 


