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Carta del Maestro Ramón Benítez 
a los estudiantes de tuba y eufonio

Un saludo muy especial, mis queridos estudiantes. 

Es para mí un honor poder presentarles esta cartilla, la cual busca acompañar su proceso en la iniciación 
musical y la interpretación del eufonio y la tuba, instrumentos de gran valor en las agrupaciones. 
Les escribo con anhelo para que mantengan su curiosidad e incrementen la motivación de practicar 
el instrumento, porque él les va a abrir puertas en el maravilloso mundo de la música; el estudio y 
disfrute de las artes los llevará a lugares inesperados y muy especiales.

Quiero contarles que mi proceso tuvo un comienzo, como todos, partiendo desde cero; tuve la fortuna 
de la compañía de mi padre, quien fue mi primer maestro, y con el paso del tiempo fui aprendiendo cada 
vez más sobre la música y el instrumento. Recuerden que es muy importante mantener la constancia y 
disciplina, ya que estos son pilares fundamentales para seguir avanzando y alcanzar sus metas.

Exploren las músicas del mundo y comenten lo que encuentren, lo que les gustó o no, aunque no 
contenga el instrumento; charlen sobre sus géneros musicales e intérpretes favoritos y compartan 
todo lo que les llame la atención para que el conocimiento de ustedes y de sus compañeros sea más 
grande y florezca, así llegará más rápido el momento en que lo podrán aplicar. Persigan sus sueños, 
mantengan la Fe, no dejen de creer en ustedes y piensen en grande, porque establecer metas hacia 
lo alto hace más fácil que se vuelvan realidad; eso sí, con trabajo constante y disciplinado, el que 
caracteriza a los músicos.

Por último, quiero invitarlos a que cuiden los espacios de aprendizaje, aprópiense de ellos y así aportan 
su granito de arena a las artes y a su crecimiento, para que la música nunca deje de resonar en los 
confines del universo.

Con cariño.

Ramón Benítez
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Ramón Benítez
Nació en el corregimiento Las Llanadas del municipio de Corozal (Sucre); inició su camino en la música a 
los seis años tocando el bombo en la banda municipal que dirigía su padre, el trompetista Rafael Benítez; se 
convirtió en referente del bombardino dada su exploración de la técnica y sonido del instrumento desde las raíces 
interpretativas de los géneros de su natal sabana sucreña y su adaptación a diferentes estilos. Complementa su 
ejercicio profesional como trombonista y arreglista participando en múltiples grabaciones merecedoras de toda 
clase de premios que incluyen los anhelados Grammy®, además de toda clase de reconocimientos entregados 
por diversas instituciones, no solo por sus grabaciones y presentaciones en vivo sino por sus participaciones 
como conferencista o tallerista en diversos espacios académicos. Actualmente se encuentra trabajando en una 
propuesta de carácter pedagógico orientada a entregar herramientas prácticas para aprender a improvisar 
con la que, además, los interesados podrán conocer un poco más de su particular estilo interpretativo, marca 
registrada de su extensa y exitosa carrera.
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Carta del autor a los estudiantes 
de tuba

Un saludo muy especial muchachos.

Les voy a hablar sobre esta cartilla, desarrollada sobre el eufonio, la tuba y en general sobre la familia 
de los bronces bajos; aquí encontrarán información para aprender a tocarlos; su historia, sus partes y 
algunas actividades lúdicas para que se diviertan aprendiendo. La principal idea que quiero transmitirles 
es que con esta cartilla aprenderán las bases para tocar muy bien el instrumento y aprenderán música 
de forma vivencial, con movimientos, palabras y ejercicios fáciles para el cuerpo y la mente.

Es muy importante para mí dejar un legado sobre la tuba y el eufonio y establecerla como meta para 
ayudarlos a ser excelentes músicos; la música transformó mi vida, me ha llevado a lugares que no 
imaginé llegar, me ha hecho conocer grandes personas y sobre todo me ha ayudado a ser mejor. Por 
estas y muchas otras razones esta cartilla la desarrollé para que ustedes sean embajadores de la tuba, el 
eufonio y la música colombiana, pero, sobre todo, para que sean grandes personas.

Quiero que la práctica de estos instrumentos marque su vida como lo ha hecho conmigo porque 
ustedes son el presente y futuro de la sociedad; es importante que se eduquen muy bien apoyándose en 
herramientas como este trabajo porque les ayudará a ser más íntegros y podremos seguir construyendo 
una sociedad soñada, un mundo mejor.

Los invito a seguir practicando música en las bandas, ya que estas agrupaciones tienen una trayectoria de 
muchísimos años y son indispensables en cada región, para que las comunidades se sigan fortaleciendo 
y los procesos musicales sigan surgiendo ya que de nosotros depende continuar con el legado de las 
generaciones pasadas: dar a conocer e inmortalizar nuestra música a través de los bronces bajos.

Este mensaje también es de motivación para que cada día practiquemos el instrumento con empeño y 
dedicación con el fin de crecer como instrumentistas, pero, sobre todo, como buenas personas.

César Augusto Gómez Botero.
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Introducción
La cartilla de iniciación a la tuba y eufonio implicó un trabajo extenso y produjo mucha satisfacción 
ya que en su desarrollo se fueron abriendo las puertas para trascender en la enseñanza y aprendizaje 
de estos maravillosos instrumentos. 

La visión actual de los instrumentos de metal en la globalidad abarca grandes retos al ejecutante en 
general, a los docentes y estudiantes porque el llamado es a seguir trabajando fuertemente desde 
la práctica y la motivación para lograr en la comunidad musical más espacios formativos donde se 
generen intercambios de saberes y trabajo cooperativo e investigativo para trascender las esferas del 
arte y las prácticas musicales.

Se hace un llamado muy especial a los practicantes de música y a los profesores para que continuen 
asumiendo su resposabilidad de seguir formándose en el área y también se invita al compromiso 
fusionado e interdisciplinar, para así lograr procesos formativos musicales de calidad a largo aliento 
y sostenibles.



Unidad 1

 La tuba, el pulso, 
ejercicios rítmicos 

y la respiración.
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1.1 Conceptos preliminares 
Los antecesores de la tuba

Los instrumentos que anteceden la tuba son el Serpentón (1743) y el Oficleido (1810):

Serpentón      Oficleido
Imagen 1: Serpentón y Oficleido

Estos dos instrumentos fueron interpretados antes de la aparición de la tuba en 1835 y cumplían 
un papel de acompañamiento en el registro grave en las agrupaciones, aunque estos antecesores no 
suplían las necesidades de la sonoridad que soportara desde los bajos a las agrupaciones de viento, por 
lo que fueron reemplazados por la tuba.

El serpentón es el más antiguo antecesor de la tuba y recibe este nombre por su forma alargada y 
curva; inicialmente se fabricaron de madera con un recubrimiento de cuero, tienen seis orificios y su 
boquilla se fabricaba de marfil, cuerno o madera.

El oficleido fue la evolución del serpentón, al que se incorporaron llaves; fue construido de latón 
con una serie de orificios de diferentes tamaños, los cuales proporcionaban sonidos graves. Fue un 
instrumento rápidamente aceptado por las orquestas y al igual que varios instrumentos de viento 
metal, utiliza una boquilla en forma de copa y su sonido se produce por la vibración de labios.
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1.2 La Tuba
La tuba fue patentada el 12 de septiembre de 1835 en Prusia, región que actualmente incluye gran parte 
de Alemania, Dinamarca y Polonia, por W. Wieprecht y por J. Moritz; siendo ésta una tuba afinada 
en Fa, se convirtió en el instrumento más grande de la familia de los instrumentos de viento-metal. 
La tuba es un instrumento cónico, con pistones o cilindros e incluye de tres a seis válvulas; puede 
tener diferentes acabados como plateado, dorado u otros terminados, incluso siendo comercializadas 
sin baño de recubrimiento. Igualmente, cuentan con distintas afinaciones y tamaños siendo las más 
usuales las tubas contrabajo, afinadas en  C y Bb, las tubas bajo, afinadas en F y Eb, además de las 
tubas tenor, conocidas popularmente como bombardino o simplemente tenor, afinadas también en 
C o Bb. La elección del instrumento u otro depende de factores como el nivel del intérprete, el uso, la 
disponibilidad, la tradición o el gusto. (Lozano, 2020)    

  Imagen 2: Tuba

El sousafón es un instrumento muy similar a la tuba en sonido con una construcción diferente; éste 
fue creado 1890 por James Welsh Pepper, constructor de instrumentos a petición de John Philip 
Sousa. Él, no satisfecho con las tubas utilizadas en sus bandas,  principalmente porque la proyección 
del sonido de las tubas de la época se dirigía hacia arriba, le encargó al constructor de instrumentos 
mencionado la invención de un instrumento que soportara la banda desde el registro grave. Por ello 
hay que hacer un especial comentario de este director, que como se puede ver, invitó a  que el nombre 
del instrumento recordara su nombre, del inglés Sousaphone, Sousafón en nuestro idioma-

John Philip Sousa, músico, miembro del cuerpo de Marines y director de bandas estadounidense, 
nació en Washington en el año 1854; fue muy conocido por sus composiciones para bandas militares 
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de marcha, entre las cuales está The Stars and Stripes Forever, que posteriormente fue adoptada como 
la marcha oficial de Estados Unidos. La banda del Cuerpo de Marines se convirtió en una agrupación 
de primer nivel bajo la tutela de Sousa, lo que le convirtió en uno de los directores y compositores más 
respetados de Estados Unidos. Conocido como “El Rey de la Marcha” y  Sousa compuso más de 100 
marchas, además de piezas de concierto, operetas, oberturas y suites. (Armstrong, s.f.) 

  Imagen 3: Sousafón

1.3 El Eufonio
El eufonio, también llamado bombardino o tuba tenor, fue inventado alrededor de 1843 por 
Ferdinand Sommer de Weimar a pesar de algunos reclamos de Carl Moritz y Adolf Sax en tal sentido. 
El eufonio difiere del saxhorn barítono, afinado igualmente en Bb, además de que su diámetro es 
considerablemente más ancho. En muchos países los dos instrumentos se han fusionado en uno, pero 
en Inglaterra, donde cada uno tiene su lugar en la banda de metales, se mantienen diferenciados. Del 
gr. Auphonos au (bueno, agradable, tranquilo) y phonos (sonido, voz) es un nombre apropiado para 
el instrumento que posee una de las voces más flexibles en la banda y solo logró tener un uso masivo 
en la denominación del instrumento a partir de los años setenta del siglo XX (Serrano, 2013). Solista 
importante tanto en la banda militar como en la de metales, a menudo lleva la línea melódica en el trio 
o segunda parte de una marcha, o la parte solista de una transcripción para banda de una obra vocal y 
se usa con frecuencia en la orquesta cuando la partitura pide una tuba tenor, como por ejemplo en Los 
Planetas de G. Holst. Cuando es evidente que la obra requiere una tuba wagneriana, como en algunas 
obras de Richard Strauss y no se dispone de una, se puede sustituir con uno de estos instrumentos.  
(Rocamora, 2022)

El bombardino actúa como la voz de bajo-barítono de la familia del metal, un papel comparable al 
violonchelo en las cuerdas de orquesta. Se emplea principalmente en bandas de música de todo el 
mundo como instrumento solista grave o como refuerzo de las tubas y trombones; en las brass bands, 
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es uno de los instrumentos con alta relevancia como la trompeta. El término bombardino, deriva de 
la palabra bombardon, nombre utilizado por Moritz para llamar a su creación; es quizás por ello, lo 
reciente de su desarrollo, la abundancia de nombres para su denominación.

Imagen 4: Eufonio

1.4 Línea evolutiva de la tuba.
La imagen que se presenta a continuación permite identificar los instrumentos ya mencionados y su 
aparición en el tiempo.  

Imagen 5: Línea evolutiva de la tuba

Línea evolutiva de la tuba
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1.5 Conceptos generales de la música y 
ejercicios para su comprensión

El movimiento es fundamental para desarrollar las motricidades gruesa (movimientos grandes que 
involucran brazos, piernas  o el cuerpo entero) y fina (movimientos de detalle con muñecas y manos 
o incluso labios y lengua). Por esto es importante entender los conceptos a continuación y desarrollar 
los siguientes ejercicios para cada concepto, ya que permiten un óptimo acercamiento a la música 
mediante la lúdica y el disfrute desde su perspectiva teórica y práctica.

1.5.1 El pulso
Es una marcación constante que divide el minuto en partes iguales, lo que lo convierte en la referencia 
necesaria que permite construir e interpretar las piezas musicales. Para precisar la división del tiempo, 
existe el metrónomo el cual divide el minuto exactamente en las fracciones designadas. Por ello 
se puede entender que un pulso 60 es igual a una marcación por segundo, un pulso 120 tiene dos 
marcaciones por segundo, etc. El pulso es un elemento que siempre está presente en la música y para 
empezar a entenderlo, camina a una velocidad constante alrededor de cualquier espacio, para generar 
ello, una marcación constante.

Actividades de sensibilización
- Caminar a diferentes velocidades con un pulso constante alrededor del salón. 
- Inhalar y exhalar a una velocidad constante 
- Identificar la pulsación del corazón en el cuello y sentir las pulsaciones.
- Con ayuda de un reloj, mirar el paso de los segundos y relacionar con el pulso.
- Goteo en una llave. Visualizar los goteos de agua y con cada gota que cae asociarla a la pulsación 
rápida o lenta.
- Crear un pulso con palmas e identificar el pulso constante que se asocia al movimiento.

1.5.2 El ritmo
En sentido general, el ritmo es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, 
generalmente producido por el orden que se aplica a elementos diferentes del medio en que se 
encuentran; es una característica básica que se encuentra en distintas artes, en especial la música, la 
poesía y la danza y puede detectarse en algunos fenómenos naturales. Existe ritmo en las infinitas 
actividades que gobiernan la existencia de todo ser vivo y los movimientos constantes en el planeta: 
los dias, las mareas o las estaciones ¿Qué otras actividades identificas?

1.5.2.1 Ejercicios rítmicos

Para los siguientes ejercicios, el profesor será quien guíe el proceso de imitación.

Ejercicio imitativo 1
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Ejercicio imitativo 2

Ejercicio imitativo 3 

Ejercicio imitativo 4

Ejercicio imitativo 5
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Actividad: 
Escribir los ejercicios que proponga el profesor (dictados)

1.5.4 La respiración
Es el proceso innato por el cual los seres humanos extraen oxígeno del aire mediante el sistema 
respiratorio para expulsarlo posteriormente convertido en dióxido de carbono.

La respiración hace parte de la misma música y por eso es muy importante ser consciente de ella; en 
la música, la respiración está al servicio de la obra al momento de tocar y es definitiva para interpretar 
los instrumentos de viento, siendo necesario el manejo del aire; a continuación se presentan unos 
ejercicios de respiración con ayuda del movimiento para ayudar a mejorar su control. En la unidad 4 
se abordará el signo de respiración en la música.

Realizar estos ejercicios al menos cinco series de 5 repeticiones, descansando 20 a 30 segundos después 
de cada serie. Como preparación, ubicar las manos en el abdomen y realizar respiraciones lentas para 
comprender el movimiento natural de la respiración.

Ejercicio 1

-Estirar los brazos a los lados del cuerpo a la altura de los hombros mientras se saca el aire de los 
pulmones para luego llevarlos arriba mientras se inhala lentamente hasta que las palmas de las manos 
se toquen sobre la cabeza. Es mejor inhalar despacio para que las manos se encuentren en el momento 
en que se hayan llenado completamente los pulmones; es mejor no hacerlo rápido.

-Se revierte el movimiento exhalando mientras se regresan los brazos a su posición original, estirados 
a la altura de los hombros, del mismo modo que se hizo inhalando...despacio. -

Nota: Mientras se hace este primer ejercicio, el profesor explicará lo que es el diafragma, un músculo 
muy importante que está en el abdomen y que ayuda a controlar la respiración; escuchar lo que dice 
mientras se hace el ejercicio.

Como respirar se compone de dos momentos, para ayudar a entender dónde está el diafragma, hacer 
los siguientes ejercicios:

Ejercicio 2
-Con las manos sobre el abdomen, inhalar lentamente y exhalar rápidamente. 

Ejercicio 3
-Con las manos sobre el abdomen, inhalar rápidamente y exhalar lentamente.

Ejercicio 4
-Tomar una inhalación profunda apoyando las manos en el abdomen para luego exhalar lentamente 
generando presión adicional con las manos para que el aire salga más rápido. No hacer mucha presión, 
es solo para entender que los pulmones se deforman cuando se llenan y el diafragma se mueve. Luego 
se harán otros ejercicios que ayudarán a controlarlo.
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1.6 Partes del instrumento 
Boquilla: Parte del instrumento donde se produce el sonido mediante el contacto de los labios 
del instrumentista haciendo el suministro de aire y la modulación, lo que se logra con la vibración 
simultánea de los labios en esta pieza. De acuerdo con su dirección, velocidad, proyección de aire y 
presión aplicada, se crean diferentes sonidos en el instrumento.

Las boquillas de la tuba y el eufonio son proporcionales a  sus tamaños; aquí, unos ejemplos:

Imagen 6: Boquilla eufonio y tuba

Bombas: son partes extraíbles en los instrumentos de viento metal con el objetivo de estabilizar la 
afinación y eliminar los fluidos que se acumulan en el instrumento principalmente agua, que resulta 
del proceso de interpretarlos dada la condensación, que no es nada distinto al cambio de estado de la 
materia de gaseoso a líquido.
 

Imagen 7: Bombas
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Tudel: Es el tubo exterior que conecta la boquilla con la tuba, va directamente a los pistones y funciona 
como puente para el paso de la producción del sonido mediante el aire y la vibración del labio con la 
boquilla.

Imagen 8: Tudel

Pistones, émbolos, válvulas o llaves:  Son un sistema de émbolos en forma cilíndrica que se 
controlan con los dedos presionándolos y liberándolos alternativamente para cambiar la velocidad de 
aire de acuerdo con la presión del aire en el instrumento. Su función es cambiar las notas musicales al 
cambiarlos de posición, ya que el recorrido que realiza el aire varía.

Imagen 9: Pistones
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Campana: Es la parte cónica final del instrumento por donde se proyecta el sonido al ser producido 
y es proyectado por la forma que tiene esta pieza.

Imagen 10: Campana





Unidad 2 

El sonido 
Definición y generalidades

La boquilla
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2.1 Definición y tipos de sonido
Es la sensación que generan las ondas, transmitidas a través de medios elásticos, principalmente el aire, 
que produce un cuerpo al vibrar y ser percibidas por el oido. Los sonidos se clasifican inicialmente en 
naturales y artificiales, así

Ejemplos de sonidos naturales: provenientes de la naturaleza: el caudal de un rio, las manifestaciones 
de los animales o la proyección de la voz humana

Ejemplos de sonidos artificiales: producidos por el hombre y sus creaciones como instrumentos 
musicales o maquinaria, entre otros.

2.2 Cualidades del sonido 
Para que se produzca sonido, es necesario que se produzca una vibración, que tiene cuatro características 
principales:

- Altura: 
Clasifica a los sonidos principalmente en agudos, medios y graves. De acuerdo con su frecuencia 
vibratoria, determinada por la cantidad de ciclos por segundo, hace que a mayor cantidad de ciclos, 
mayor será su altura, más agudo el sonido y viceversa. Como unidad de medida se usa el Hertz, (Hz) 
o Hercio en español, haciendo referencia a Heinrich Hertz quien descubrió la existencia de las ondas 
electromagnéticas,  que equivale al número de vibraciones/seg. El rango audible promedio de un ser 
humano al momento de nacer, también conocido como sensibilidad auditiva, va de 20 a 20000 Hz.

Actividades para entender la altura del sonido

Imitar los siguientes sonidos: 
- Rugir de un león / Maullido de un gatito
- Graznido de un búho / Canto de un ave pequeña como el canario  
- Motor de un carro / Sonido de campanita
- Voz de hombre / Voz de mujer

-Timbre: 
Cualidad que diferencia un sonido de otro aunque tengan la misma frecuencia  y está relacionado con 
su efecto sobre el oyente, quien lo caracteriza según su percepción. Esto hace que incluso instrumentos 
iguales tengan timbre similar más no igual

Actividad para entender el timbre del sonido
El docente dispondrá de un teclado con diferentes programas o bancos y tocará la misma nota 
cambiando en el teclado: pianos, cuerdas, maderas, sintetizadores.

Si dispone de varios instrumentos, repetirá la acción tocando la misma nota en cada uno de ellos, 
pidiendo a los estudiantes que identifiquen el sonido. 
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- Duración:
Es el tiempo que se prolonga un sonido hasta que se interrumpe; se asocia a los segundos en un 
cronómetro y posteriormente se hará  a las figuras musicales, creadas para determinar que un sonido 
es largo o corto basado en el pulso de referencia.

Actividad para representar la duración del sonido
Relacionar las duraciones con actividades cotidianas: buscar sonidos que no varíen y se mantengan 
invariables durante diversos tiempos. Tomar un instrumento y producir sonidos con diferentes 
duraciones

- Intensidad: 
También llamada amplitud, se relaciona con la potencia o fuerza involucrada y puede clasificar los 
sonidos como fuertes, medios y suaves o débiles. Depende de la amplitud vibratoria, un sonido puede 
ser escuchado a una mayor distancia del sitio donde se produjo de acuerdo con la energía utilizada para 
provocar la vibración, ya que la cantidad de presión que desplaza depende de los medios utilizados 
para producirla. Su unidad de medida es el decibel (dB) y está relacionada con el volumen o espacio 
donde se reproduce y la distancia a la que se percibe. Se tiene como umbral de tolerancia diferentes 
valores según la edad del oyente que van de los 120 a 140 dB por periodos cortos. En música, los 
sonidos se pueden clasificar igualmente como fuertes y suaves y se asocian a la fuerza con la que deben 
interpretarse. Más adelante se ampliará esto mediante el concepto dinámica.

Actividades para representar la intensidad del sonido
Hacer un sonido continuo con la voz, aumentando y disminuyendo la intensidad sin cambiar la 
frecuencia.

Presentar obras musicales con altos contrastes dinámicos como el primer movimiento de la Quinta 
Sinfonía de Beethoven o el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Mahler, entre otras.

2.3 Embocadura y boquilla
La embocadura es el momento en que los labios se posan sobre la boquilla y es el más importante, ya 
que define el inicio del sonido del instrumento con el paso del aire, produciendo vibraciones dentro de 
la boquilla. Solo variando la embocadura se producen sonidos distintos. A continuación, se presentan  
algunos ejercicios para iniciar el acercamiento a la boquilla y el desarrollo de la embocadura. Estos 
ejercicios se hacen solamente con la boquilla y no necesitan el instrumento:

1.Ubicar la boquilla en contacto con los labios: inhalar profundamente y generar sonidos largos 
hasta agotar el aire. Repetir este ejercicio de cinco a diez veces.

2.Boquilíneas: son ejercicios que reproducen el sonido de acuerdo con la forma de la linea dibujada e 
igualmente se hacen con notas largas buscando que se imite el movimiento de la linea en función del 
tiempo con la cantidad de aire indicada; a mayor cantidad de aire habrá mayor vibración en los labios 
y viceversa. Se indica la cantidad de aire que se espera usar en cada etapa del ejercicio. Repetir este 
ejercicio de cinco a diez veces cada uno
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Boquilínea 1: Este primer ejercicio debe hacerse con diferente cantidad de aire constante cada 
repetición: la primera, hacerlo con poco aire, la segunda repetición aumentarlo un poco manteniendo 
la misma cantidad del aire y así sucesivamente.

Boquilínea 2:

Boquilínea 3:

Boquilínea 4:

Mucho aire

Poco aire

Mucho aire

Poco aire

Poco aire

Mucho aire
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Imagen 11: Boquilla





Unidad 3 
La notación musical. 
Historia y actualidad
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3.1 Generalidades de la historia 
de la notación musical

Las figuras musicales son producto del tiempo. Aunque en principio se daba mayor importancia a 
la altura, con el tiempo fue evidente la necesidad de representar la duración.  Inicialmente quienes 
escribieron música lo hacían con una grafía relativa donde la notación musical se asociaba a lo intuitivo 
y a las nociones de cada autor, lo que no permitió que se estableciera una nomenclatura fija para hacer 
música buscando que las obras perduraran a través de los años.

La notación musical es el resultado de un largo proceso que abarca mas de mil años, desde los primeros 
símbolos alfabéticos del mundo grecolatino hasta las tendencias espaciales de notación usadas en la 
actualidad. Durante siglos, cuando no se conocía la escritura, e incluso después de que el ser humano 
la inventase, la música no se escribía, sino que se transmitía de forma oral. Pero aquellas historias o 
cantos que pasaban de padres a hijos o de maestros a alumnos de forma oral, sufren tantas variaciones 
que, al cabo de un tiempo, acaban pareciéndose muy poco al original. (Angulo, 2018).

Entre las notaciones musicales antiguas se encuentran la notación neumática entre los siglos Vlll al lX 
y consistía en escribir algunos signos sobre los textos; otra forma es la notación cuadrada, usada entre 
los siglos IX al XIII, que se escribía en líneas paralelas mediante plumas de ganso las cuales dejaban 
encima del papel una figura de cuadro y aunque este tipo de escritura carecía de precisión, con el 
tiempo representó un gran avance para la lectura musical; por otro lado, la notación franconiana o 
mensural, surgida a finales del siglo XIII, dio un poco más de precisión en la duración de las notas; 
ya en el siglo  XIV, la notación de Ars Nova permitía la agrupación de dos o tres figuras musicales; 
finalmente, la consolidación de la notación y escritura musical se dio en el clasicismo, alrededor del 
siglo XVIII, donde se estandarizaron los signos y figuras musicales de la actualidad.

(Angulo, 2018).
Es importante mencionar a Guido de Arezzo, quien fue un monje benedictino italiano el cual desarrolló 
nuevas técnicas de enseñanza, incluyendo el tetragrama (pauta musical de cuatro líneas), precursor del 
pentagrama. Guido de Arezzo es también el responsable de los nombres de las notas musicales. En la 
Edad Media, las notas se denominaban por medio de las primeras letras del alfabeto: A, B, C, D, E, F, 
G (comenzando por la actual nota la). En aquella época solía cantarse un himno a san Juan el Bautista 
—conocido como Ut queant laxis— atribuido a Pablo el Diácono, que tenía la particularidad de que 
cada frase musical empezaba con una nota superior a la que antecedía. Guido tuvo la idea de emplear 
la primera sílaba de cada frase para identificar las notas que con ellas se entonaban. Aquí el texto:

Ut queant laxis,  Resonare fibris,  Mira gestorum,  Famuli tuorum,  
Solve polluti,  Labiis reatum,  Sancte Joannes.

Como puede verse, hay dos nombres que posteriormente se cambiaron: el Sa, reemplazado por el Si, 
atribuido a Anselmo de Flandes y el Ut, que fue reemplazado por el Do en el siglo XVII a sugerencia 
del musicólogo italiano Giovanni Batista Doni, buscando facilitar la lectura de las notas musicales 
(Arboleda, 2015).
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Ejemplos de las distintas notaciones - imágenes

Notación Neumática:

Imagen 12: Notación neumática. 
Imagen tomada de: https://www.ucm.es/quidestliber/campo-aperto 

Notación cuadrada:

Imagen 13: Notación cuadrada. 
Imagen tomada de: https://www.ucm.es/quidestliber/notacion-cuadrada 
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Notación franconiana o mensural:

Imagen 14: Notación franconiana o mensural. 
Imagen tomada de: https://www.ucm.es/quidestliber/notacion-mensural/ 

Notación Ars Nova

Imagen 15: Notación Ars Nova. 
Imagen tomada de: https://musicaantigua.com/hubo-ars-nova-en-espana/ 
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3.2 La notación musical actual

3.2.1 Las figuras musicales y sus valores
Las figuras musicales son la representación del tiempo que debe durar un sonido en relación al pulso 
que se tiene como referencia para interpretar una obra; tomando como referencia la negra, las figuras 
y sus valores son: 

Redonda: figura musical que tiene una duración de 4 pulsos

Blanca: figura musical que tiene una duración de 2 pulsos

Negra: figura musical que tiene una duración de 1 pulsos

Corchea: figura musical que tiene una duración de ½  pulsos o la mitad de una negra

Semicorchea: figura musical que tiene una duración de ¼  pulsos
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Fusa: figura musical que tiene una duración de 1/8  pulsos

Semifusa: figura musical que tiene una duración de 1/16  pulsos

Más adelante se verá que otras figuras pueden tomar el lugar de referencia de tiempo, ello dependerá 
de otros factores como el compás, que se explica a continuación.

3.2.2  El compás. La definición de los acentos

La música no es plana, está llena de movimiento representado en duraciones, alturas  y diferentes niveles 
de intensidad. La necesidad de incorporar un marco de referencia que asociara momentos periódicos 
donde se da un mayor esfuerzo sobre las notas ubicadas en dichos lugares llevó al surgimiento del 
compás, representado por una línea vertical según el tiempo asignado.

Posteriormente, surgió un código al comienzo de la partitura que, a manera de los números 
fraccionarios, permite representar la cantidad de tiempo disponible en cada compás de acuerdo con la 
referencia utilizada para el mismo y la cantidad de repeticiones que dicha figura permite. Esto es, un 
número sobre otro, donde el de abajo representa la figura de referencia y el de arriba, la cantidad de 
veces que se repite en el espacio definido.

Para contrastar el tamaño de los compases, se presenta a continuación tres ejemplos con la misma 
cantidad de pulsos según la referencia, que es determinada por el número de abajo y  puede tener ser 
principalmente, 2, 4 y 8, donde el dos representa la blanca, el 4, la negra y el 8, la corchea. Los ejemplos 
son medidas de compases de  4/2, 4/4 y 4/8:

Compás de 4/2: en este compás se permite incluir figuras que equivalgan al valor de cuatro blancas o 
su equivalencia en tiempo (8 tiempos).
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Compás de 4/4: en este compás se permite incluir figuras que equivalgan al valor de cuatro negras o 
su equivalencia en tiempo (4 tiempos).

Compás de 4/8: en este compás se permite incluir figuras que equivalgan al valor de cuatro corcheas 
o su equivalencia en tiempo (2 tiempos).

En clase se verán otras medidas que se asocian a otro tipo de construcciones rítmicas como el compás 
partido o el compás de 12/8 entre otros.

3.3 El movimiento asociado a figuras musicales
En este apartado se aprenderán las figuras musicales asociándolas a movimientos corporales; son 
ejercicios sencillos que ayudarán a entender el tamaño real de las figuras.

Ejercicio 1: 
Su posición inicial consiste en los brazos estirados en su posición natural al lado del cuerpo; se 
empieza a subirlos a una velocidad uniforme sin doblar los codos hasta arriba de la cabeza cantando 
una nota constante en un conteo de 1 hasta 4, que se puede hacer haciendo chasquidos con los dedos 
por cada tiempo haciendo que las dos palmas choquen en el tiempo 1 siguiente, momento en el que se 
interrumpe el sonido; el movimiento se repetirá en la dirección opuesta sin cantar la nota. Su finalidad 
es representar el valor de la redonda y su silencio.

Imagen 16: Postura inicial y final movimiento 1. Fuente: elaboración propia
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Imagen 17. Postura intermedia movimiento 1. Fuente: elaboración propia

Ejercicio 2
Su posición inicial consiste en los brazos estirados hacia afuera a la altura de los hombros; se llevan 
al frente a velocidad uniforme sin doblar los codos cantando una nota constante  en un conteo de 1 
hasta 2, que se puede hacer haciendo chasquidos con los dedos por cada tiempo hasta que las manos 
se encuentran en el tiempo 1 siguiente haciendo que las dos palmas choquen, momento en el que se 
interrumpe la nota; el movimiento se repetirá en la dirección opuesta sin cantar la nota. Su finalidad 
es representar el valor de la blanca y su silencio.

Imagen 18 Postura inicial y final ejercicio 2. Fuente: elaboración propia
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Imagen 19. Postura intermedia ejercicio 2. Fuente: elaboración propia

Ejercicio 3
Este ejercicio se hace con los pies iniciando desde una postura natural con los pies apoyados totalmente 
para luego estirarlos hasta apoyarlos solo en su punta a modo de empinarse y después regresarlos a su 
postura inicial; se canta una nota en el recorrido hasta regresar para luego repetir el movimiento sin 
cantar. Su finalidad es representar el valor de la negra y su silencio

Imagen 20. Postura inicial y final ejercicio 3. Fuente: elaboración propia
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Imagen 21. Postura intermedia ejercicio 3. Fuente: elaboración propia

Ejercicio 4
En este ejercicio se realizan dos sonidos por pulso y utiliza las palmas de las manos para dar golpes 
alternados en los muslos, una palma cada vez, mientras se repite el ejercicio 3 a manera de referencia. 
Su función es representar el valor de la corchea y su silencio. 

Imagen 22. Postura intermedia de pies ejercicio 4. Fuente: elaboración propia
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Imagen 23. Postura intermedia de manos ejercicio 4. Fuente: elaboración propia

Ejercicio 5
En este ejercicio se realizan cuatro sonidos por pulso y utiliza las palmas de las manos para dar golpes 
alternados, una palma cada vez, primero en el pecho y luego en los muslos mientras se repite el ejercicio 
3 a manera de referencia. Su función es representar el valor de la semicorchea y su silencio.

Imagen 24. Postura inicial de manos ejercicio 5. Fuente: elaboración propia
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Imagen 25. Postura final de manos ejercicio 5. Fuente: elaboración propia

3.4 El pentagrama
Un pentagrama es un conjunto de cinco líneas paralelas, horizontales sobre las cuáles los músicos 
escriben y leen música. No siempre ha sido de cinco líneas: los antiguos tenían once, para cantos 
gregorianos tienen cuatro. Los pentagramas de cinco líneas se originaron cuando los músicos 
simplificaron el de once eliminando la línea central. La línea central es la que da el espacio a la nota 
do medio. Hoy los músicos utilizan claves para especificar el orden en que las notas son distribuidas 
en el pentagrama, permitiéndoles recrear el pentagrama de once líneas a través de dos pentagramas 
paralelos con claves de sol y fa, de ser necesario. (Saldaña,  2013.)

Representación de los pentagramas y sus claves:

Clave de do:

Clave de sol:
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Clave de fa:

Los pentagramas y sus claves se utilizan con la intención de seleccionar el rango o tesitura en que se 
debe leer e interpretar la música; la clave de Sol se usa para leer a una altura aguda, la clave de Do se 
usa para leer a una altura media y la clave de Fa se usa para leer a una altura grave.
Para la lectura musical en el eufonio y la tuba, se usará el pentagrama con la clave de Fa; aunque esas 
son sus líneas y espacios, se puede aumentar su tesitura con líneas adicionales en las dos direcciones o 
cambiar de clave en algunos casos:

Imagen 26. Pentagrama en clave de Fa con los nombres de lineas y espacios. Fuente: Elaboración propia.





Unidad 4:
Posiciones del instrumento, 

Escalas y melodías
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Para iniciar el estudio del instrumento, es necesario entender las llamadas posiciones, que son unos 
movimientos determinados con los dedos designados para  que accionen los pistones y así obtener 
cada una de  las notas.

4.1 Posiciones del instrumento
En la mayoría de los instrumentos de metal, entre ellos trompeta, eufonio, tuba y algunos trombones, 
se ha desarrollado una digitación con los pistones o émbolos, que se conocen como las siete posiciones; 
estas consisten en diversas combinaciones de los pistones para obtener las notas musicales y en cada 
una, obtener la serie de armónicos naturales que completan la escala dodecafónica.

4.1.1 Los armónicos

Son sonidos que se superponen a los primeros que se obtienen en cada posición; son más agudos y 
para obtenerlos se requiere una cantidad distinta de aire y posición de labios; cuando se dominen 
estos primeros sonidos, se estudiarán las demás notas de cada posición.

A continuación se presentan las notas que se obtienen en cada posición   del primer armónico y su 
representación en el pentagrama.

Primera posición: No se presiona ningún pistón

Imagen 27: Primera posición

Segunda posición: Requiere presionar el pistón 2

Imagen 28: Segunda Posición.
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Tercera posición: Requiere presionar el pistón 1

Imagen 29: Tercera posición

Cuarta posición: Requiere presionar los pistones 1 y 2

Imagen 30: Cuarta posición

Quinta posición: Requiere presionar los pistones 2 y 3

Imagen 31: Quinta posición
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Sexta posición: Requiere presionar los pistones 1 y 3

Imagen 32: Sexta posición

Séptima posición: Requiere presionar los pistones 1, 2 y 3   o  1 y 4, válido en algunos modelos de 
tuba, que tienen cuatro pistones.

Imagen 33: Séptima posición

Ejercicios para afianzar las posiciones 

Los siguientes ejercicios hasta el número 5 se presentan con escritura rítmica, ya que todos se deben 
realizar con las 7 posiciones, con el fin de desarrollar la memoria muscular, centrar la embocadura 
y mejorar la lectura. Posteriormente habrá ejercicios con el pentagrama, alternando las posiciones y 
practicando la lectura musical. Se deben realizar a un tempo de 60 ppm.

Ejercicio 1
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Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8
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Ejercicio 9

Ejercicio 10

Ejercicio 11

Ejercicio 12

Ejercicio 13

Ejercicio 14 

Ejercicio 15
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4.2 Las Escalas
Las escalas musicales se conforman por notas, las cuales están ordenadas de una forma lógica, según 
el orden acostumbrado; las primeras escalas que se estudiarán se componen de ocho notas ya que 
la primera se repite en el último lugar (1 tiene el mismo nombre de 8 y son equivalentes aunque 8 
tiene un sonido más agudo). Internamente las escalas se componen por tonos y semitonos siendo el 
semitono la distancia más pequeña que existe entre dos notas musicales. En clase se explicará la escala 
dodecafónica, base de todas las escalas y se verán otras escalas que tienen más o menos notas.

Las notas musicales, como ya se comentó anteriormente, tienen los siguientes nombres : Do – Re – Mi 
-  Fa – Sol -  La – Si 

Para entender esta relación se realizarán los siguientes gestos llamados Curwen.

4.2.1 Los Gestos Curwen: La representación de las notas 
dentro de la escala

El inglés John Curwen (1816 – 1880) basado en los trabajos de Sarah Ann Glover (1785 - 1867), 
desarrolló una estrategia de aprendizaje musical mediante gestos y movimientos con las manos que 
hacen referencia a movimientos asociados a la escala mayor; posteriormente se sumaron los signos de 
otras escalas como la menor, menor armónica, lidia, mixolidia y eólica. 

Esta práctica se basa en la escala mayor inicialmente; luego se empleará la escala menor con el objetivo 
de aprender los intervalos que se dan entre las notas y busca la asimilación de tono y semitono mediante 
la entonación. A cada movimiento se le asigna una sílaba numérica y es aquí donde el Método Kodaly 
en Colombia brinda una adaptación y solución para la comprensión de las escalas y sus intervalos. 
(Houlahan & Tacka, 2014).

Para comprender la construcción de la escala mayor, estos son los signos Curwen:

Posición 1

Imagen 34: Posición 1 Curwen
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Posición 2

Imagen 35: Posición 2 Curwen

Posición 3

Imagen 36: Posición 3 Curwen
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Posición 4

Imagen 37: Posición 4 Curwen

Posición 5

Imagen 38: Posición 5 Curwen
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Posición 6

Imagen 39: Posición 6 Curwen

Posición 7

Imagen 40: Posición 7 Curwen
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Posición 8

Imagen 41: Posición 8 Curwen

Este ejercicio se realizará inicialmente de forma ordenada hasta que el estudiante la haya entendido 
plenamente. Posteriormente se harán los signos en distinto orden para que relacione el signo con el 
lugar que ocupa la nota dentro de la escala.

4.3 Caracteres adicionales incluidos en las 
partituras

4.3.1 Las articulaciones

Se definen las articulaciones como la forma en la que se interpretan las notas musicales y cómo el paso 
del aire, al interrumpirse con la lengua, genera un efecto característico. A continuación se presentan 
las articulaciones más usadas:

Staccato: Es el signo que se acorta la duración de la figura musical y se representa con un punto en la 
misma así.
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Sforzato: Indica que la figura musical se interpreta con un énfasis de amplitud, más fuerte al inicio. 
Su signo es el siguiente:

Martellato: Esta articulación se plantea como un efecto de martillo con el sonido, dándole a este una 
sonoridad seca.

Tenuto: Indica que la nota a interpretar se debe hacer con la duración exacta, sin cortarla antes.

4.3.2 Las dinámicas

También llamadas matices, hacen referencia a la intensidad de los sonidos. Para ello existen diferentes 
símbolos que son abreviaturas de palabras que provienen del italiano, idioma utilizado en cualquier 
partitura no importa su país de origen y que  ayudan a determinar un balance sonoro en las agrupaciones 
musicales; se representan con letra ubicadas debajo de las figuras musicales, así:

Pianissimo: el sonido se interpreta a la mínima intensidad posible.

Piano: el sonido se interpreta con intensidad suave

Mezzopiano: el sonido se interpreta con intensidad algo superior a la anterior. 
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Mezzoforte: el sonido se interpreta con intensidad cercana al nivel natural.

Forte: el sonido se interpreta con intensidad mayor al nivel natural.

Fortissimo: el sonido se interpreta casi con su máxima intensidad posible.

Estos son los signos básicos para determinar el rango dinámico; pueden variar de acuerdo al estilo o 
género musical, a la obra y al director. Para ello, entre muchas otras cosas, es que se hacen los ensayos.

4.3.3 El signo de respiración

Como su nombre lo indica, este signo se diseñó para que los instrumentistas de viento tomen aire 
cuando estén interpretando alguna pieza musical, especialmente en conjunto. Su notación se realiza 
con una coma (´) sobre la línea superior del pentagrama, usualmente finalizando el compás así:

Imagen 42: Signo de respiración

Nota: Para los siguientes ejercicios, el docente y el estudiante harán un análisis de las respiraciones 
tentativas y se diburán con lápiz en el papel, de acuerdo a la capacidad del estudiante; después de hacer 
la exploración interpretativa, se escriben para hacerlas según se defina.
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4.4 Primeros ejercicios interpretativos:
Este apartado está diseñado para que los estudiantes inicien su proceso interpretativo y exploratorio 
con el instrumento y así avanzar paulatinamente en sus habilidades mientras desarrollan su motricidad 
gruesa y fina.

Se recomienda repetir estos ejercicios hasta que el estudiante los haya afianzado y los interprete de 
forma segura.

Ejercicio 1 

Ejercicio 2

Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5
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Ejercicio 6

Ejercicio 7

Ejercicio 8

Ejercicio 9

Ejercicio 10
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4.5 La Melodía

La melodía es la forma de ordenar los sonidos de una manera coherente de modo que sean agradables 
al oído, se puedan disfrutar, recordar y  tengan identidad, lo que hace que se les pueda reconocer al 
momento de interpretarlas.

Ejemplo de melodía:



Unidad 5 
Ritmos y melodías colombianas: 

Los géneros bambuco, 
pasillo, cumbia y porro.
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5.1 Definiciones importantes

5.1.1 Género musical
Según Guerrero (2012), Franco Fabbri define el género musical como un conjunto de eventos, reales 
o posibles, cuyo desarrollo se enmarca en un conjunto definido de reglas aceptadas socialmente. 
(Guerrero, 2012). También enumera unas reglas que hablan sobre la complejidad para definir el 
género musical, donde las primeras  están definidas como formales y técnicas. Según el autor, son 
las únicas contempladas en la mayoría de la literatura musicológica. Por lo tanto, cabe adoptar las 
palabras género, estilo y forma como sinónimos. Fabbri reconoce que, si bien cada género tiene una 
forma y un estilo típicos, éstos no son suficientes para delimitarlo. Por tanto, este conjunto de reglas 
incorpora las técnicas de ejecución, la instrumentación y la habilidad del músico. Todas ellas pueden 
ser transmitidas a través de un código escrito o por tradición oral. (Guerrero, 2012).

5.1.2 El ritmo en música
Es uno de los tres elementos principales que integran la música junto a la melodía y la armonía y suele 
ser el más natural y espontáneo en toda persona, ya que está inmerso en todo lo que se conoce como 
música. Del latín rhythmus, es un orden acompasado en la sucesión de las cosas ya que se trata de un 
movimiento controlado o calculado que se produce al ordenar elementos diferentes.

El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que incluyen  
pausas, silencios y cortes necesarios para que resulte grato a los sentidos. Las artes, por lo tanto, tienen 
en el ritmo una de sus características principales.

El ritmo, considerado como simple ordenamiento de elementos temporales, está presente en el 
entorno: la alternancia de día y noche, el continuo vaivén de las olas del mar, los latidos del corazón, 
la respiración.

En cuanto al ritmo musical, diferentes autores dan diferentes acepciones. Para Edgar Willens el ritmo 
es el movimiento ordenado; para Vincent d’ Indy el ritmo es el orden y la proporción en el espacio y 
en el tiempo; según K. B. Watson, la regularidad rítmica se asocia a la felicidad y según Gundlach, a la 
frivolidad. (Taborda, 2019).

5.2 Ritmos colombianos seleccionados
A continuación, para cada ritmo se encontrará  lo siguiente:

• Breve historia 
• Tres ejercicios para entender su parte rítmica antes de pasar al instrumento
• Estructura rítmica
• Línea inductiva melódica corta  
• Obra original  sencilla compuesta para su estudio con dos partes: la melodía y la parte de tuba 

acompañante, para que el estudiante y el docente alternen su función. 
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Una vez se desarrollen estas piezas, se pueden estudiar distintas obras de estos ritmos para apoyar su 
comprensión. Se encontrará una lista de obras recomendadas para cada nivel interpretativo.

5.2.1 El bambuco

La aparición documentada de la palabra bambuco se dio en una carta que el General Francisco de 
Paula Santander, prócer de la independencia y uno de los primeros presidentes de Colombia, envió 
a un  general del ejército de París, cuyo nombre no se conoció, el 6 de diciembre de 1819. En su 
carta, el General Santander destaca al bambuco como uno de los mejores productos que la región del 
Cauca tenía para ofrecer junto con sus hitos. Luego se identificó como uno de los principales géneros 
musicales nacionales en la batalla de Ayacucho, Perú, el 6 de diciembre de 1824, cuando el ejército 
colombiano que se denominaba Voltígeros, luchó contra el ejército español, mientras la banda militar 
interpretaba bambucos. (David López, 2016.)

Ejercicios para entender el bambuco.
(Estos ejercicios serán guiados por el profesor)

Ejercicio 1 bambuco

Ejercicio 2 bambuco

Ejercicio 3 bambuco

Estructura rítmica del bambuco:

La rítmica del bambuco tiene una métrica de 6/8, aunque hay compositores que han explorado la 
métrica de 3/4.
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a.Marcación del pulso en el bambuco
b.Ejecución del bajo
c.Acompañamiento rítmico
d.Estructura de la melodía

Línea melódica inductiva en bambuco

Obras: Mis primeros bambucos.
Tuba acompañante.
Melodía:
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5.2.2 El pasillo

El origen del pasillo está íntimamente ligado al origen del bambuco ya que es también un género de 
la región andina colombiana y sus composiciones son de tipo vocal o instrumental. El pasillo se hizo 
popular entre las clases aristocráticas de Santa Fe de Bogotá, que buscaban un baile que fuera apropiado 
para su estatus social y querían hacer bailes distintos al bambuco y la guabina adoptados por la cultura 
popular; por ello,  se fijaron en el vals, el género más popular en Europa en la primera mitad del siglo 
XIX, y a través de un proceso de adaptación criolla aparece el pasillo como una derivación de su fuente 
europea. Desde la época de la independencia hasta la década de 1960, el baile de pasillo formó parte 
de cada fiesta social en cada rincón del país. Su baile estaba destinado a las parejas y no estuvo exento 
de polémica, ya que el hombre agarraba a la mujer por el brazo y en esa época no se acostumbraba a 
bailar tan  cerca. (David López, 2016.) 

Ejercicios para entender el pasillo.

Ejercicio 1 pasillo
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Ejercicio 2 pasillo

Ejercicio 3 pasillo

Estructura rítmica del pasillo:

a.Acompañamiento
b.Estructura del bajo
c.Acompañamiento

Línea melódica inductiva en pasillo
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Obras: Mis primeros pasillos
Tuba acompañante:
Melodía
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5.2.3  El porro

Hubo una época en la que en la que varias culturas de costa Atlántica, comenzaron a mezclarse y se 
convirtieron en una,  compuesta por los navegantes europeos, la cultura africana traída a Colombia 
por el comercio de esclavos y las tribus nativas sudamericanas. Estos esclavos no tenían instrumentos 
para hacer música y necesitaban superar las dificultades de los tiempos. Crearon flautas y gaitas con 
cañas de los pantanos, tambores con árboles y pieles de animales y pronto empezaron a hacer música. 
(López, 2016)

Este es el origen de ricos géneros musicales como la cumbia, la gaita, la puya, el mapalé y el porro. 
Todavía existe un debate sobre cuál es el rasgo cultural más predominante en estos géneros, porque 
para que los investigadores obtengan información sobre el origen de esta música, depende de la 
tradición oral.

Dos de los investigadores más importantes del departamento de Córdoba no se han puesto de 
acuerdo sobre el origen del porro; Guillermo Valencia Salgado afirma que la raíz de este género debe 
remontarse a la cultura africana, en especial, la tradición Yoruba. Valencia Salgado también afirma que 
el origen del porro se puede vincular a la santería cubana y que cualquiera de los estilos neoafricanos 
provienen de la tradición Yuka que deriva de la antigua calenda o caringa en tiempos de esclavitud. 
(David López, 2016.)

Ejercicios para entender el porro

Ejercicio 1 porro

Ejercicio 2 porro
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Estructura rítmica del porro

a.Bajo
b.Acompañamiento

Línea melódica inductiva en porro

Obras: Mis primeros porros.
Tuba acompañante.
Melodía:
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5.2.4 La cumbia
Es un tipo de música que surgió y se consolidó en Colombia en la primera mitad del siglo XX y luego 
se expandió por todo el continente convirtiéndose en uno de los géneros musicales más difundidos 
a lo largo y ancho de América Latina y hoy en día la encontramos desde México hasta Argentina, 
pasando por Chile, Perú, Ecuador y toda Centroamérica continental. (Ochoa,  2017) 

La palabra cumbia tiene diferentes connotaciones entre las cuales se encuentran el baile, la práctica 
o el género musical, que en este caso es la que interpretan los conjuntos de tambores, alegres gaitas y 
los de flauta de millo, sobre lo cual se debate si esto implica un origen principalmente indígena o afro. 
Esta pasa luego a las bandas de viento sabaneras, también conocidas como bandas pelayeras, en las que 
el clarinete asume las melodías de las flautas, gaitas o flautas de millo. Finalmente, la cumbia llega a las 
orquestas de salón, más estilizadas y modernas. (Ochoa, 2016)

Ejercicios para entender la cumbia

Ejercicio 1 cumbia
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Ejercicio 2 cumbia

Ejercicio 3 cumbia

Linea melódica inductiva en cumbia
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Obras: Mis primeras cumbias
Tuba acompañante
Melodía



69Unidad 5 : Rimos y melodías colombianas





71Cartilla de iniciación a la tuba

Conclusiones
Es de saber que el conocimiento se mantiene en constante crecimiento y evolución; por esto, lo 
plasmado en las páginas anteriores se ha realizado con el ánimo de aportar un poco al desarrollo 
musical, instrumental y personal de los practicantes. Invito a los estudiantes y docentes para que 
continúen su proceso de exploración en el instrumento y a seguir practicando e implementando 
estrategias que permitan una educación musical de calidad, con herramientas didácticas eficientes y 
propicias al momento de los encuentros pedagógicos.

Una vez terminada esta cartilla, se recomienda acudir al docente encargado o contactarme, con el 
fin de generar alianzas y realizar intercambios de saberes que potencien el área de los bronces bajos 
y así homogeneizar las áreas del saber relacionadas, compartir experiencias y si es posible, hacer la 
publicación de más  cartillas para estudiantes intermedios y avanzados.

Se recomienda continuar realizando ejercicios técnicos en el instrumento para mantener la memoria 
muscular y seguir subiendo el nivel en el instrumento desde lo técnico e interpretativo.
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Anexos

Biografía del Maestro Ramón Benítez
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Biografía del Maestro Ramón Benítez 
Hijo de una familia de músicos, el maestro Benítez nació en el corregimiento Las Llanadas del 
municipio de Corozal (Sucre); inició su camino en la música a los seis años tocando el bombo en 
la banda municipal que dirigía su padre, el trompetista Rafael Benítez, instrumento que, además, 
pronto aprendió. Años más tarde tomó con el bombardino, instrumento con el que pronto integró 
diversas agrupaciones en la Región Caribe, llegando incluso a sus quince años a tocar con artistas de 
amplio reconocimiento nacional como Lisandro Meza junto a Los Hijos de la Niña Luz y Juan Piña. 
Posteriormente ingresó al Conservatorio de la Universidad del Atlántico en Barranquilla y aunque sus 
constantes viajes no le permitieron culminar sus estudios musicales, más tarde viajó a Bogotá donde 
estudió en la Escuela de la Orquesta Sinfónica Juvenil con el trombonista Scott Terry. 

Como instrumentista en vivo, tocando trombón y bombardino, ha sido parte de diversas propuestas 
musicales que incluyen a Carlos Vives, Juan Carlos Coronel, Grupo Galé, Bacilos, Joe Arroyo, Moisés 
Angulo, Totó La Momposina, Fruco y sus Tesos, Jorge Celedón & Jimmy Zambrano, Cesar Mora y 
María Canela, Guayacán Orquesta, Adolescentes de Venezuela, Antonio Arnedo y el Grupo Niche, 
orquesta que integra desde el 2005 entre otras propuestas nacionales, que incluyen música erudita 
con Francisco Zumaqué, quien además lo ha invitado a tocar con la Banda Sinfónica Nacional de 
Colombia, además de solista de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Entre los grupos internacionales 
que ha acompañado se destacan Rey Ruiz, Cheo Feliciano, Oscar D´León, Maelo Ruiz, David Pabón, 
Tito Nieves, José Alberto “El Canario”, Tito Gómez y Eddie Santiago entre otros.

Como músico de sesión ha participado en grabaciones para Carlos Vives, Bacilos, Tito Nieves, Maelo 
Ruiz, David Pabón, Grupo Barranco, Orquesta Fascinación Caribe, Joe Arroyo, Fruco y sus Tesos, 
Los Corraleros de Majagual, Grupo Gale, Papo Rivera, Alfredo Gutiérrez, Juan Piña, Lisandro Meza, 
Peter Manjarres, Silvestre Dangond, Diomedes Díaz, Jorge Celedón, Andrés Cabas y Andrés Cepeda 
entre otros. Como productor ha dirigido grabaciones de Juan Carlos Coronel, Checo Acosta, Los 
Tupamaros, Juan Piña, Juancho Torres y Aglaé la reina del Porro; además produjo y dirigió varios 
años al grupo de Moisés Angulo y musicalizó para Caracol Televisión la telenovela sobre la vida de 
Alejo Durán, Alejo o la Búsqueda del Amor. Hace algunos años realizó su producción Don Ramón y su 
Banda, que incluye ritmos propios de las bandas de viento de la Costa Caribe Colombiana, con el que 
rindió tributo a sus raíces musicales. 

Como reconocimiento a su destacada labor, ha sido homenajeado por instituciones de diversa 
naturaleza, en especial festivales, galardones entre los que se cuentan:

-Premios Grammy (NARAS) con Carlos Vives por los álbumes Déjame Entrar y Mas +Corazón 
profundo interpretando el bombardino, además de múltiples nominaciones.

-Premios Grammy (LARAS) con Bacilos por el álbum Sin Vergüenza, ChocquibTown por el álbum 
El mismo, Jorge Celedón por el álbum Grandes éxitos en vivo, Juan Carlos Coronel por el álbum 
Tesoros y Victor Manuelle por el álbum Que suenen los tambores, participando como arreglista y/o 
trombonista, además de múltiples nominaciones. 

-Homenaje de Exaltación de la Asamblea Departamental de Córdoba “Por la labor y aportes hechos a 
la cultura y al folklore cordobés durante toda una vida” (Resolución 051 de 2005).
 
-Condecoración por parte de la Gobernación de Córdoba, con la Medalla al Mérito en la Modalidad 
Cultural, “Por su trayectoria artística y divulgación de las raíces culturales propias de nuestra costa 
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caribe colombiana” (Decreto 515 de 2005). 

-Exaltación por parte de la Alcaldía de Baranoa al maestro Ramón Benítez, “Por la labor desarrollada 
y distinción de sus aptitudes en el campo musical y profesional como ejemplo para la juventud” 
(Decreto 069 de 2001)

-Homenaje en el XXIX Festival Nacional del Porro “Por su excelencia musical, calidad humana y 
legado musical a las Bandas Tradicionales Pelayeras y del Litoral Caribe” (2005).

-Homenaje de exaltación por parte de la Fundación Banda de Música Departamental de Baranoa con 
el Pentagrama de Oro, máxima distinción entregada por esta institución.

-Homenaje de exaltación por parte de los departamentos que integran la Región Caribe Colombiana, 
“Por ser un auténtico Orgullo Caribe”.

Dado su interés en la educación musical, ha participado en representación de Colombia como tallerista 
en diferentes festivales y espacios académicos entre los que se destacan el Festival Internacional de 
Instrumentos de Viento en Chiclayo – Perú, y el Perú Low Brass`09 - IV Curso Internacional de 
Eufonio, Trombón y Tuba en Lima – Perú. Debido a dicho interés, actualmente se encuentra trabajando 
en una propuesta de carácter pedagógico orientado a entregar herramientas prácticas para aprender 
a improvisar con la que, además, los interesados podrán conocer un poco más de su particular estilo 
interpretativo, marca registrada de su extensa y exitosa carrera. 
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Discografía recomendada
Para aprender, se recomienda escuchar las siguientes canciones, clasificadas por cada género musical 
trabajado en esta cartilla y así tener referentes de los géneros tradicionales más representativos de 
Colombia.

Bambucos:
Pueblito viejo. / Autor: José Alejandro Morales
Antioqueñita / Autor: Miguel Agudelo
Bachué  / Autor: Rómulo Roz
Bochica / Autor: Francisto Cristancho Camargo
Campesina Santandereana  / Autor: José A. Morales
La Ruana / Autor: José Macías
Rumichaca. / Autor: José Miller Trujillo.
El Sotereño / Autor: Francisto Eduardo Diago.
Brisas de Pamplonita. / Autor: Elías Mauricio Soto.

Pasillos:
Esperanza / Autor: Nelson Ibarra
La gata golosa / Autor: Fulgencio García
Patasdilo. / Autor: Carlos Vieco
Vino Tinto. / Autor: Luis Alejandro Quevedo
El calavera. / Autor: Pedro Morales Pino.
El Cucarrón. / Autor: Luis Uribe Bueno
Satanás. / Autor: Mario Mendoza.

Cumbias:
Colombia Tierra Querida / Autor: Lucho Bermúdez
Yo me llamo cumbia. / Autor: Mario Gareña
Navidad Negra. / Autor: Pedro Laza 
Danza Negra / Autor: Lucho Bermúdez
La subienda. / Autor: Gabriel Romero
La pollera Colorá / Autor: Juan Bautista Madera – Letra: Wilson Choperena
La Piragua  / Autor: José Barros
Cumbia Cienaguera / Autor: Estaban Montaño Polo
Cumbia del Caribe / Autor: Edmundo Arias
El pescador / Autor: José Barros
Cumbia Candelosa  / Autor: Edmundo Arias

Porros:
Porro bonito. / Autor: Luis Guillermo Pérez
Juan Onofre / Autor: Guillermo González Arenas
El Mecánico / Autor: Fabio Arroyave
Salsipuedes / Autor: Lucho Bermúdez
Fiesta de negritos / Autor: Lucho Bermúdez
San Carlos / Autor: Basilio Eliseo García Rivero
Caprichito / Autor: Lucho Bermúdez
San Fernando. / Autor: Lucho Bermúdez
Playa Brisa y mar / Autor: Campo Miranda
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