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Contenidos de Lenguaje Musical  

 

 

1 °  INICIAL 2°  INICIAL 

 Figuras: 

  ; ;  ;   ;  

 Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 

 Parámetros del sonido 

 Modo Mayor 

 Pentacordio Do-Sol 

 Grados conjuntos, escala. 

 Pozzoli: Series 1 y 2 (como referencia de dificultad) 

 COMPÁS SIMPLE 
Se agrega: 

; ; 

;  ; 

 

 COMPÁS COMPUESTO 

     

      

 Ligadura de prolongación: 

 =  

 =  

 Pozzoli: Series 1, 2, 3 y 8. 

 Melodías: intervalos del acorde Mayor y bajos de la 
dominante grave. 

 Clave de Fa 

 Escala cromática 

 Forma: AB; ABA; ABACA 

 Concepto de Tensión y Reposo 
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Sonidos ascendentes, descendentes y nota repetida. 



Pulso, acento, subdivisión, compás. 
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Células rítmicas características del compás:                                                              7 

SIMPLE                                                                                COMPUESTO
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Marcación de compases 
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El Pentagrama. 
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Las claves. 
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Intervalos 
•  Se llama intervalo a la diferencia de altura entre dos sonidos. 
•  Se nombran contando cuántas notas de la escala hay entre los dos sonidos, incluidos éstos. Los 

intervalos pueden ser descendentes o ascendentes. 
•  Los intervalos entre dos sonidos consecutivos de la escala no son todos iguales (estas 

diferencias no tienen una correspondencia visual en el pentagrama, en él todas las notas 
guardan entre sí la misma distancia). Existen pasos grandes llamados tonos (2° mayor) y pasos 
pequeños llamados semitonos (2° menor).  

Marcar 2° Mayores y Menores en la escala de Do Mayor. 

 

Intervalo Tipo Composición Nemotecnia 
Descendente Ascendente 

3° m 1 tono 
1 semitono 

  

3° M 2 tonos  
 

 

4° Justa 2 tonos 
1 semitono 

  

5° Justa 3 tonos 
1 semitono 

  

2° M 1 tono  
 

 

2° m 1 semitono  
 

 

6° m 3 tonos 
2 semitonos 

  

6° M 4 tonos 
1 semitono 

  

7° m 4 tonos 
2 semitonos 

  

7° M 5 tonos 
1 semitono 

  

4° 
5° 

Aumentada 
Disminuída 

3 tonos 
2 tonos 

2 semitonos 

  

8° 
Justa  
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Armaduras de Clave 

                    Para la lectura, interpretación y confección de armaduras de clave tenemos que considerar algunos 

aspectos. 

•  En primer lugar recordar qué incidencia tienen las alteraciones en las notas 

      b   §   # 
                                                    bemol                 becuadro           sostenido 

                                                                          anula la alteración 

 

                                               resta un semitono                             suma un semitono 

•  Conocer que existe un orden estipulado de sostenidos y bemoles 

 

                        
           fa       do      sol    re    la       mi     si                                           

    
                                        

     si       mi    la      re      sol     do     fa 

 

•  Conocer la estructura de la escala para comprender cómo surgen estas alteraciones. 

Estructura de la escala mayor.  
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•  Círculo  de quintas. (anexo plantilla) 

 

•  Reglas mnemotécnicas o ayuda memoria.  

Para aplicar estas reglas es necesario saber de memoria el orden de sostenidos y 

bemoles. 

Para escalas con sostenidos # 
-Al último sostenido de una  armadura dada le sumo un semitono y obtengo el nombre 

de la Escala Mayor correspondiente.  

-De manera inversa , si debo escribir la armadura de clave de una escala determinada, 

debo ir nombrando los sostenidos en su orden hasta llegar a uno que se encuentre un 

semitono debajo de la tónica de la escala que buscamos. 

 

                           Re M 

              Sol M 

 

 

 

 

 

Para escalas con bemoles b 
-La única escala que no dice bemol en el nombre y utiliza bemoles es FA Mayor.  

Fa mayor tiene un bemol (sib) 

-Para el resto de las escalas con bemoles funciona la regla del penúltimo bemol. 

El penúltimo bemol da el nombre de la escala Mayor correspondiente a esa armadura.  

-De manera inversa, si debo escribir la armadura de clave de una escala determinada, 

debo nombrar los bemoles en su orden diciendo uno más que el que corresponde a la 

tónica que buscamos.  

 

                Fa M                Reb M         
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Equivalencias cifrado tradicional y cifrado americano. 
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INDICACIONES DE VELOCIDAD DEL PULSO 
Existe una manera exacta de indicar la velocidad: la indicación metronómica. Consiste en anotar al comienzo de la partitura la cantidad 
de pulsos o múltiplos o submúltiplos que se deben ejecutar por minuto. 
Ejemplo: 

 q120 significa 120 negras por minuto (o 120 pulsos, si el pulso está representado por una negra) 

j65 significa 65 negras con puntillo por minuto (o 65 pulsos en compás compuesto por minuto) 

d80 significa 80 blancas con puntillo por minuto (o por ejemplo, 80 compases de ¾ por minuto) 
La cuenta se puede realizar por tanteo usando un reloj o por medio del metrónomo. Este aparato regula mediante una pesa la velocidad 
del movimiento de un péndulo, según la escala marcada. Este movimiento indica la velocidad del pulso, sirviendo de guía para la 
interpretación musical Es útil aprender a interpretar las indicaciones metronómicas comenzando por escuchar el metrónomo para luego 
interpretarlas directamente sin recurrir al aparato.  
 

OTRAS FORMAS DE INDICAR LA VELOCIDAD DEL PULSO 
Existe la costumbre de agregar o reemplazar la indicación metronómica por alguna palabra italiana que sugiera una velocidad del pulso 
y un cierto carácter interpretativo. Algunos autores alemanes y franceses suelen utilizar términos en sus respectivos idiomas. Entre las 
muchas palabras utilizadas, las más comunes, por orden creciente de velocidad del pulso son las siguientes.  

ITALIANO ALEMÁN FRANCÉS 

Largo 
Grave 
Lento 
Adagio 
Andante 
Andantino 
Moderato 
Allegretto 
Allegro 
Vivace 
Presto 
Prestíssimo 
 

 
 
40-60 
66-76 
76-108 
 
108-120 
 
120-168 
 
168-200 

Breit 
Schuwer 
 
Langsam 
Gehen 
 
Mässig 
 
Schnell 
Lebhaft 
Eilig 

Large 
Lourd 
 
Lent 
Allant 
 
Modéré 
 
Animé Vite 
Vif 
Rapide 

 
El significado de estos términos se puede intensificar o disminuir con las palabras: 

ITLIANO ALEMÁN FRANCÉS 

Muy 

Molto 
(molto adagio) 

 

Sehr 
(sehr langsam) 

 

Tres  
(tres lent) 

 

Un poco 

Poco 
(poco adagio) 

 

Ein wenig 
(ein wenig langsam) 

 

Un peu  
(un peu lent) 

 

Más 

Piu 
(piu allegro) 
 

Sufijo: er  
Schneller 
 

Plus 
(plus animé) 
 

Menos 

Meno 
(meno allegro) 
 

Weniger 
(weniger schnell) 
 

Moins 
(moins animé) 
 

No tan 

Non troppo 
(non troppo adagio) 

Nicht zu 
(nicht zu langsam) 

Pás trop 
(pas trop lent) 

 
Sufijo issimo  intensifica el término. Prestíssimo: más rápido que Presto 
Sufijo etto  debilita el término: Larghetto: no tan lento como Largo 
 
El contacto continuo con partituras y obras musicales enseña a reconocer estos términos y relacionarlos con un cierto carácter y 
velocidad. Estas indicaciones no son exactas como la indicación metronómica; más bien sugieren un espectro de posibilidades de 
velocidad del pulso que sólo el conocimiento del estilo de la obra definirá con mayor exactitud.  
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Familias de instrumentos. 
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La orquesta Sinfónica 

                                                            

 



20



21



























22



 

 

 

 

 

 



24 
 

Para cantar sonidos que suben, bajan o se mantienen. 
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Lecturas melódicas
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Lecturas melódicas con acompañamiento rítmico. 
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¿Conocés estas canciones? 
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Otras lecturas. 
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Lecturas melódicas con acompañamientos rítmicos. 
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Lecturas rítmicas a una y dos líneas. 
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Lecturas rítmicas a dos líneas para acompañar música grabada. 

 

 

Crear un ritmo para acompañar las estrofas 2 y 3. Utilizar las células rítmicas conocidas. 
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Motivos rítmicos a dos líneas.  
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Ha vi- aum- pas tor- zi- nho- que an da- vaa- pas to- rear;- sa íu de su a- ca sa- e pos se- a can tar:-

10

19

28

24&

Havia um pastorzinho

&
     DO

/
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&

&
    DO

Œ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ Œ

‰ j Œ

‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

‰ œj Œ

1-Lectura melódica del primer sistema
2-Escuchar la melodía correspondiente al segundo sistema, cantar y escribir. Como ayuda el ritmo ya está escrito
3-Inventar una melodía respetando el ritmo del segundo sistema, escrito nuevamente en el tercer sistema. 
*La melodía deberá empezar en Do, tener movimientos ascendentes y descendentes por grados conjuntos y notas repetidas.
Escribir la melodía en el tercer sistema. Cantarlo para poder dictarlo a los compañeros.
4-En el cuarto sistema se pueden inventar otras melodías o escribir algun dictado.
*Las melodías pueden escribirse con letras y luego pasarlas a la notación tradicional.
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