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Resumen 

La presente tesis propone el diseño de herramientas de evaluación para la comprensión de la 

música con un mayor uso de tecnologías móviles de información y comunicación en la 

enseñanza-aprendizaje del programa de Agrupaciones Musicales Comunitarias (AMC), en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. Las formas de enseñanza han evolucionado a lo largo de la historia, 

esto se debe a las transformaciones sociales, económicas, filosóficas, políticas y culturales, 

ligadas además a los avances científicos y tecnológicos. Es por ello que la presente tesis tiene 

como propósito, ampliar las formas en que se imparte la música, aportar nuevas maneras de 

llevar este conocimiento como disciplina, además de influir en la capacidad de innovación en el 

aula al diseñar rubricas que permitan visualizar los resultados de las prácticas musicales y abrir 

nuevas puertas en el campo de la educación. En nuestros días han evolucionado las formas de 

comunicación, gracias a los dispositivos móviles que son utilizados para producir y difundir 

información de una forma sencilla, rápida y eficaz, hecho que ha incidido en la experiencia de los 

ámbitos de la humanidad. De este modo, es importante para la investigación proponer prácticas 

educacionales y de evaluación. Esta tesis es de corte cualitativo con alcance descriptivo para 

especificar las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos u 

objetos que se sometieron a un análisis. Recolectar datos en el tiempo que se desarrollaron, así 

como los componentes del fenómeno que intervienen en la investigación como lo es la educación 

musical, pedagogía y tecnologías móviles. El diseño del desarrollo de la propuesta corresponde 

a una investigación- acción, ya que permitió resolver un problema cotidiano y mejorar una 

realidad que presenta el programa de AMC como lo es la falta de herramientas didácticas para 

la comprensión de conceptos teóricos y prácticos de la música, aportó información para 

estructurar las clases en el programa proponiendo una serie de actividades en un ambiente de 

educación musical. Registrando los procesos que describan cómo poder modernizar o proponer 

cambios y mejorar la praxis docente con los métodos de enseñanza-aprendizaje del siglo XX 

adaptados en las tecnologías del siglo XXI.  
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Introducción 

Como parte de los antecedentes de esta problemática que se pretende abordar, 

es necesario presentar un rápido panorama del contexto en el que Ciudad Juárez, se ha 

fortalecido con el seguimiento del modelo para la reconstrucción del tejido social, a través 

de la creación de orquestas y coros infantiles y juveniles, modelo que tuvo su génesis en 

Venezuela. Recordemos que el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e 

Infantiles de Venezuela, es una obra social y cultural, también conocido como ‘El 

Sistema’, fue concebido y fundado en 1975 por el maestro y músico venezolano José 

Antonio Abreu, con el fin de sistematizar la instrucción colectiva e individual de la música 

a través de orquestas sinfónicas y coros, como instrumentos de organización social y 

desarrollo humanístico. 

Son muchos los organismos y organizaciones internacionales que reconocen a ‘El 

Sistema’ como un programa de educación musical, digno de ser implementado en todas 

las naciones del mundo y, principalmente, en aquellos países que buscan disminuir sus 

niveles de pobreza, analfabetismo, marginalidad y exclusión en su población infantil y 

juvenil, con esto, el movimiento de orquestas infantiles y juveniles de México tiene su 

génesis en la incansable gestión del ilustre maestro mexicano Eduardo Mata, quien 

fungió como director huésped de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela a 

mediados de los años ochenta. Este músico oaxaqueño, convencido de que el proyecto 

artístico/social con raíces venezolanas reunía los elementos para trazar nuevos 

horizontes en la constitución del quehacer cultural en México, propone ante el gobierno 

mexicano la sistematización y masificación de la enseñanza musical con el objetivo de 

replicar la experiencia de ese mismo programa, concebido por el músico, economista y 

reformador social, José Antonio Abreu.  

El Maestro Mata, pionero de la introducción en México del modelo venezolano de coros 

y orquestas infantiles y juveniles, postulaba el programa como una herramienta 

transcendental para “cambiar el perfil sociológico de un país con las características como 

las de México y otros países Latinoamericanos en ascendente desarrollo”. Hernández, 

J. (2014). 

El programa de AMC inicia sus actividades en ciudad Juárez en Marzo del año 2011, a 

raíz de los hechos violentos que se suscitaron en la comunidad de Salvárcar, el entonces 



 
 

presidente de la república Felipe Calderón, propone por medio del Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes CONACULTA, hoy llamado Secretaria de Cultura, la creación de 

agrupaciones musicales en los diferentes centros comunitarios de la ciudad, como un 

intento para la reconstrucción social. Actualmente, Ciudad Juárez cuenta con siete 

bandas sinfónicas juveniles pertenecientes a las AMC, tres orquestas sinfónicas 

infantiles y juveniles pertenecientes a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ), una Orquesta Sinfónica profesional, una banda sinfónica de la UACJ, un 

ensamble de jazz profesional de la UACJ, tres ensambles musicales representativos de 

la UACJ y una banda sinfónica del municipio. No todos los miembros que conforman 

estos proyectos cuentan con una formación profesional, sin embargo, se incluye la 

educación y la cultura de la música.  

Ciudad Juárez, cuenta actualmente con un mayor número de niños y jóvenes músicos, 

que empezaron sus prácticas musicales formativas gracias a la apertura del programa 

de AMC en el 2011. En un inicio se abrieron 4 agrupaciones en diferentes puntos de la 

ciudad como lo son: Centro comunitario Francisco I. Madero, CEMYP, centro comunitario 

Zaragoza, y centro comunitario Santiago Troncoso. Este proyecto, tiene como finalidad 

atender la formación socio-cultural de niños, niñas y jóvenes a través de prácticas 

musicales fomentando los valores humanos por medio de ensambles musicales. 

Asimismo, un mayor número de jóvenes músicos iniciaron sus estudios gracias a la 

apertura de la Licenciatura en Música de la UACJ en el 2006, la cual se conformó con 

dos áreas terminales; la primera con énfasis en canto y la segunda en la ejecución de 

los diferentes instrumentos en sus respectivas familias: cuerdas, alientos y percusiones, 

generando expectativa sobre los representantes de este arte, al ver una oportunidad para 

profesionalizar su trabajo aspirando a la licenciatura. Paralelamente, organizaciones 

empezaron a formar ensambles musicales como estrategia para la reconstrucción social 

y cultural en la ciudad. Los estudiantes que cursaban los primeros semestres pudieron 

ingresar rápidamente al campo laboral que la ciudad solicitaba como profesores de 

música. El objetivo, atender la enseñanza musical, permitiendo dar soporte económico 

para quienes apostaban por la música como profesión y modo de vida.  

 Además, proyectos como Orquesta Infantil UACJ, Orquesta Sinfónica Juvenil UACJ, 

Ensamble de música contemporánea Ciudadanos Comprometidos por la paz A.C., 

Orquesta Sinfónica Juvenil colegio de bachilleres y Agrupaciones Musicales 



 
 

Comunitarias AMC, hasta hoy, han generado un ambiente de educación musical en la 

ciudad el cual está en crecimiento. 

La conformación del primer plan de estudios como programa de música a nivel superior 

y los primeros ajustes, buscó ser el referente académico musical más importante de la 

región, reconocido y acreditado por su calidad. Este programa estableció como misión 

crear, transmitir, ampliar y difundir el conocimiento sobre la música; formar ejecutantes y 

pedagogos, críticos, competentes y comprometidos con la comunidad, es decir, brindar 

profesionistas ejecutantes de calidad en las diferentes áreas del conocimiento como 

escenarios artístico-musicales. 

Como parte del planteamiento del problema, es importante considerar la diversificación 

para atender las necesidades de un mercado laboral, así como de las nuevas 

generaciones. La enseñanza de la música, debe buscar acrecentar el conocimiento en 

jóvenes que pertenecen a los proyectos socio- formativos musicales, aportando bases 

para aquellos que tengan el interés de continuar con las prácticas ingresando a las 

ofertas de la UACJ.  

El presente trabajo incorpora elementos de ‘pedagogía musical activa’ adaptadas a las 

tecnologías móviles de la información y la comunicación (TMIC). Actualmente, no existe 

en la ciudad un programa de educación musical con el uso de tecnologías, lo que podría 

dar soporte e interés a esta expresión artística en niños y jóvenes, no solo en la 

enseñanza de la notación, lectura y ejecución de los instrumentos musicales, sino en el 

uso de herramientas didácticas que permita la comprensión de conceptos teóricos y 

prácticos, combinando así la tecnología con la educación musical. Es casi nulo en la 

ciudad el uso de herramientas de evaluación que permita visualizar los resultados en las 

prácticas musicales. 

Se hace necesaria una revisión de los procesos de enseñanza-aprendizaje que a lo largo 

de los años han permanecido como métodos funcionales y vigentes. En el referente 

educativo de mayor peso académico, no cumple con la preparación de prácticas 

instruccionales y evaluativas de tipo pedagógico- musical, es por ello el interés de la 

investigación para fortalecer esta área. Del mismo modo, es importante para el 

investigador desarrollar instrumentos que permita visualizar los resultados de cada 

método de enseñanza a través de una serie de prácticas con el uso de las TMIC. Ello 



 
 

sugiere nuevas investigaciones, para conocer hasta qué punto estos instrumentos se 

pueden aplicar o transferir a nuevos ambientes. 

La inclusión de las TMIC en la clase de música puede ser un apoyo para el aprendizaje. 

El siglo XX, fue una época de cambios en lo que respecta a la educación, donde la 

tecnología empieza a inferir. Es en esta época, cuando surge el movimiento 

contemporáneo de educación, al cual se le denominó Escuela Nueva o Escuela Activa, 

ahí se generarían las primeras ideas de renovación pedagógica. En este panorama, 

surgió una nueva generación de pedagogos musicales en diferentes partes del mundo 

que trabajaron para transformar la visión fragmentada que existía acerca de la educación 

musical. Bajo el lema ‘música para todos’ estos pedagogos adoptaron una filosofía de la 

educación en la que ‘hacer y vivir la música’ era más importante que ‘saber o teorizar’ 

sobre la misma. Por lo que ampliaron el espectro educativo hacia aspectos poco 

explotados anteriormente como la composición, el desarrollo de la audición, la 

improvisación y el juego a través de la música. Pascual, P. (2002). 

No se conoce un programa en la ciudad destinado a la inclusión de tecnología en las 

aulas de música, la falta de equipo tecnológico para los maestros que imparten dichas 

asignaturas es carente, además de no estar capacitados en el área de educación, ni 

cuentan con suficiente experiencia para aplicar rubricas de evaluación. Es por ello que 

es necesario intentar mejorar la enseñanza, así como su evaluación y abrir nuevas 

puertas en la educación artística en Ciudad Juárez. La pregunta de investigación se 

centra en: ¿Los métodos de enseñanza musical de la denominada ‘Escuela Activa’ del 

siglo XX adaptados a las tecnologías móviles de la información y la comunicación 

contribuyen a facilitar el aprendizaje de la música? 

Esta tesis es importante desarrollarla debido a la ausencia de material didáctico para 

complementar la formación musical y realizar transferencias simbólicas como sonido, 

símbolo y concepto, lo cual constituye un objetivo educativo valioso para maestros y 

academias de música, de igual forma es importante brindarles a los docentes, 

herramientas para la evaluación. Así como buscar los procesos de las prácticas y sus 

resultados. 

Es importante para el investigador, reconocer qué tipo de tecnología es la más adecuada 

y sobre todo cómo utilizarla. En este sentido, la propuesta que se tiene contemplada en 



 
 

esta tesis, su uso y enfoque puede ser un buen estudio para sacar ventaja en el campo 

no solo de la educación musical, además de las nuevas oportunidades que brinda la 

tecnología para el acceso a la información y la comunicación. 

La investigación buscó, que los alumnos pudieran experimentar su formación educativa 

musical con el uso asistido de las TMIC para el reconocimiento de la notación, asimilación 

de sonido, pulso, ritmo y lecto- escritura, tomando como soporte la pedagogía activa, 

concibiendo y renovando los métodos para la enseñanza- aprendizaje. Siguiendo la idea 

de Pons y Serrano quienes mencionan que: el conocimiento no se da producto de una 

simple copia de la realidad, más bien es un proceso en el que la mente reinterpreta 

constantemente la información mediante la creación de modelos complejos, a través de 

los cuales somos capaces de interpretar la realidad. Pons, R. (2011, pp. 1- 27). 

Objetivo General. Aplicar una herramienta de evaluación en Agrupaciones Musicales 

Comunitarias para la comprensión de la música donde la tecnología ayude al estudiante 

en su aprendizaje. 

Para ello fue necesario aplicar un método de estudio como instrumento didáctico para la 

asimilación de elementos de la música como lo son; Audición, lectura, escritura, melodía, 

armonía, timbre y ritmo, retomando los métodos de la pedagogía musical activa del siglo 

XX. 

También generar y evaluar una serie de prácticas con el uso de tecnologías móviles de 

la información y la comunicación como medio de estimulación, que busque un 

aprendizaje en el estudiante de música. 

Finalmente diseñar y aplicar rubricas de evaluación que permita visualizar los resultados 

en las prácticas educativas musicales. 

Objetivos específicos: 

 Seleccionar un grupo de niños y jóvenes, así como sus características y 

competencias. 

 Hacer acopio de diferentes materiales didácticos para la enseñanza- aprendizaje 

de la música.  



 
 

 Implementar prácticas musicales de la denominada ‘Pedagogía musical activa’ 

con el uso de dispositivos móviles como medio para la enseñanza, así como la 

evaluación de las mismas. 

 Capacitación en el manejo y uso de aplicaciones para tabletas inteligentes. 

 

Es importante establecer una pregunta de investigación, ¿De qué manera los métodos 

de enseñanza musical de la denominada ‘Pedagogía musical Activa’ del siglo XX 

adaptados a las tecnologías móviles de la información y la comunicación contribuyen a 

facilitar el aprendizaje de la música? 

La metodología general de esta tesis fue realizada mediante una investigación 

cualitativa. La indagación cualitativa permite elaborar estrategias inclusivas para 

descubrir la actividad de los participantes, adoptar un rol interactivo y personal con ellos 

es de suma importancia. También, considerar la interacción de los sujetos de estudio, a 

través de la observación directa. De este modo, el investigador se integrará con el grupo 

de estudio para una recopilación de datos de primera fuente en un tiempo de siete 

semanas. El grupo de estudio en esta investigación está integrado por jóvenes de las 

AMC en Ciudad Juárez. Las especificidades de este grupo se exponen más adelante. 

Fue importante considerar a Mertens, D. (2005), quien identifica tres papeles 

fundamentales que puede adoptar el investigador cualitativo en el trabajo de campo: 

Como supervisor o figura autoritaria que está al pendiente de los sucesos que ocurren 

en el contexto; como líder que puede ser capaz de influir en la coordinación y la 

observación de las actividades y; como amigo, el cual no asume una autoridad en 

específico, sino que más bien se dedica a cultivar una relación estrecha y cercana con 

los participantes, estos puntos estuvieron presentes durante el desarrollo de la 

investigación. El investigador tomó una postura como líder ya que el diseño de contenido 

educativo musical con el uso de tecnologías móviles buscó mejorar las practicas teóricas 

en el programa y fue de suma importancia obtener y descifrar los procesos para el 

mejoramiento práctico de la música. 

Asimismo, las principales técnicas del trabajo cualitativo incluyen la observación externa, 

la observación participante; la entrevista estructurada, semiestructurada y a profundidad; 

la historia de vida y los grupos focales, todo lo anterior medido y analizado a través de 



 
 

los registros de datos obtenidos mediante un cuaderno de campo, de donde se 

desglosan: los diarios de campo, notas de campo, registros de campo, reflexiones de 

campo, observación externa, observación participante, entrevista, la historia de vida, 

grupos focales o de discusión. 

Para poder determinar el alcance del proceso de investigación, se consideró en términos 

de conocimiento, hasta donde es posible que llegue el estudio, es decir, con base al 

alcance se definió la estrategia de investigación, es por ello que fue de tipo descriptivo, 

ya que éste, busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Danhke, (1989). 

La tarea incluyó recolectar datos en el tiempo que se desarrolló la investigación y los 

componentes del fenómeno como lo es la educación musical y la tecnología. Fortalecer 

los procesos educativos, recoger información que nos lleve a describir o realizar cambios 

en los métodos de enseñanza- aprendizaje y en qué medida la tecnología influye en la 

capacidad de innovación, fue parte del objetivo de este trabajo. Es importante destacar 

que el alcance descriptivo permite que, durante el estudio surjan nuevos tópicos sobre 

los cuales se debe recolectar información, especialmente en estudios cualitativos. Medir, 

evaluar y recolectar datos es el principal objetivo de este tipo de investigación. 

Además, el uso de las TMIC en la enseñanza–aprendizaje permite abrir nuevas maneras 

de transferir el conocimiento, generar nuevos fenómenos, situaciones, contextos. Fue 

tarea del investigador precisar que herramientas son las óptimas para la realización de 

esta investigación con el fin de explorar otras maneras de llevar la enseñanza musical. 

De este modo los estudios descriptivos son útiles para mostrar las dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación que se busca desarrollar en el 

proceso. 

Finalmente el desarrollo de la propuesta, así como la evaluación de la misma estuvo 

apegada en la investigación- acción, este tipo de investigación en un sentido práctico 

que se adscribe a esta metodología para identificar problemas o situaciones a resolver, 

ampliar la comprensión de los docentes y mejorar el entorno educativo, buscar un 

proceso de cambio en una realidad social, considerando la suma de los procesos que 



 
 

nos llevó a resignificar los resultados obtenidos para encontrar finalmente el diseño que 

mejor se adecuo al modelo especifico de las AMC. 

Por lo tanto, este documento comienza con la introducción, misma que establece 

un panorama general a través de una breve semblanza de antecedentes y el 

planteamiento del problema, también sustenta el porqué es importante desarrollar esta 

tesis, en los objetivos (general, particular y específicos) se delimitan las metas que se 

busca alcanzar bajo una metodología que define el rumbo del desarrollo de la 

investigación aplicada y el alcance con los que se pretende dar seguimiento. Con ello, 

se da paso al capítulo uno, en él se define el marco teórico, conceptual y referencial, 

donde la educación musical y las prácticas artísticas son eje central para comprender el 

enfoque de este trabajo, así como la importancia que tienen los programas que a lo largo 

de la historia se han implementado en la educación musical en México como lo es, el 

modelo de Federico Froebel. También se establecen conceptos sobre la semiótica, para 

comprender cómo se replican modelos educativos con diferentes signos de identidad en 

contextos sociales diversos. Igualmente se hará mención de los problemas y limitaciones 

que presentan las reformas educativas en materia de educación musical en escuelas 

públicas en México. Además, se revisarán conceptos importantes sobre el aporte que 

tienen las tecnologías móviles de la información y la comunicación y la construcción de 

materiales educativos desarrollados con herramientas informáticas. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño metodológico, el cual se construyó 

partiendo de la guía para el diseño de cursos con enfoque de escuela activa para el 

aprendizaje significativo de Dee Fink, donde menciona la importancia de desarrollar una 

serie de prácticas y aplicar las herramientas de evaluación. Con ello se da paso al 

capítulo tres en donde se desarrolla la propuesta, se específica el contenido 

programático y las prácticas musicales según cada método de pedagogía activa que 

permitirá diseñar y aplicar las herramientas de evaluación con cada uno de los siete 

métodos que el investigador ha considerado más importantes.  

En el capítulo cuatro se hará la evaluación de la propuesta partiendo de la observación 

de los resultados de las prácticas del taller, por una parte conoceremos qué elementos 

de enseñanza y etapas de desarrollo en cada uno de los métodos resultan óptimos, por 

otro lado, se visualizan cuales descriptores tienen similitud para poder sintetizar y 



 
 

rediseñar así una rúbrica que el propio investigador crea conveniente ante el contexto y 

características específicas del grupo de estudio al que se sometió a análisis.  

Finalmente se presentarán las conclusiones en el último apartado, además de la 

generación de una nueva propuesta, misma que permitirá continuar con investigaciones 

futuras. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 
 

1.1. La importancia de la educación artística en la sociedad 

En este apartado se expondrán algunos conceptos sobre la importancia de 

la educación artística en la sociedad mexicana, como la implementación de 

modelos educativos en los diferentes grados escolares, seguido del análisis sobre 

algunos factores y problemas que actualmente se presentan en el contexto de la 

educación musical en México. 

La importancia de la educación artística en la sociedad refleja en su educación 

modelos que trascienden dentro de la escuela, la cual se encarga de confirmarlos 

y transmitirlos. Esto es, en la escuela observamos lo que piensa la sociedad de las 

artes respecto a lo que es y el para qué sirve en el desarrollo humano. Además, la 

realidad actual de la educación musical en la escuela es fruto de políticas 

educativas, de su historia como disciplina y de las propias prácticas de sus docentes 

Spravkin, M. (1998, pp. 93-131).  

Diversos entornos educativos en algunos países reconocen la importancia de 

impartir la educación artística desde la infancia como medio para estimular el 

desarrollo cognitivo y ampliar diversos rubros receptivos y expresivos en los seres 

humanos. De esta manera, la mayoría de las personas en países desarrollados se 

manifiestan a favor de dedicar mayor tiempo en las escuelas para la formación 

artística Gardner, H. (2005). Al respecto, el Programa Nacional de Educación (PNE) 

propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el sexenio 2000-2006 

expresa que “la educación artística es fundamental para la integración de todas las 

personas, pues les permite apreciar el mundo, expandir y diversificar su capacidad 

creadora, desplegar su sensibilidad y ampliar posibilidades expresivas y 

comunicativas; propicia el desarrollo de procesos cognoscitivos como la 

abstracción y la capacidad de análisis y síntesis” Fernández, A. (2003, pp. 91-92). 

Teóricos como Gardner, H. (2005), Palacios, L. (2005), Swanwick, K. (2006), entre 

otros, se han manifestado a favor de promover la formación artística en infantes 

como algo fundamental para alcanzar un mejor desarrollo humano, fomentar la 
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creación artística e impactar positivamente en su imaginación y sus medios de 

expresión con el mundo exterior. 

 

1.1.1. El impacto de la educación musical en la dimensión social y de 

identidad 

A continuación, se proponen dos dimensiones de la música, la social y de 

identidad, las cuales podrían ayudar a dar un enfoque distinto en el desarrollo de 

las prácticas educativas. 

Entiéndase por la dimensión social de la música, aquella que refleja el 

comportamiento en determinado lugar y espacio que permite un acto comunicativo 

en un grupo de personas.  

DeNora, T. (2003) afirma que la música tiene la posibilidad de afectar a la forma de 

acción social, partiendo de la construcción social, por lo que cabría apreciarla 

dentro de su identidad humana, es decir, en su desarrollo como persona y sus 

relaciones internas. Podemos afirmar entonces que los modelos que involucran la 

educación musical se originan en su contexto cultural y sirven como referente para 

la asimilación y reconocimiento del lenguaje, no solo como acto comunicativo, sino 

como parte de una identidad social. Debido a que Ciudad Juárez tiene una 

diversidad cultural extensa por el alto número de población del sur y centro de 

nuestro país que ven en la frontera una oportunidad para mejorar su calidad de 

vida, aunado a esto, la influencia de dispositivos tecnológicos que oferta nuestro 

vecino país, permite apropiar herramientas de este tipo para la enseñanza 

adaptadas al contexto multicultural de Ciudad Juárez. 

Autores como Volk, T. (1998), entre otros, recomiendan que los futuros profesores 

de música se formen en diversos estilos musicales, en músicas de diferentes 

épocas y en la relación de éstas con la cultura de la cual surgieron. Podemos 

argumentar que la educación en Ciudad Juárez tiene la oportunidad de retomar 

métodos para la enseñanza- aprendizaje de diferentes culturas por esa diversidad 

social y cultural en la que vive día con día. 

Asimismo, debemos recordar a Tejada quien señala que; ‘los procesos musicales, 

al igual que las distintas prácticas musicales empleadas en tiempos y lugares 
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determinados, están también anclados en creencias, tradiciones y valores de 

dichos tiempos y lugares; por ello siempre son relativos. La música tiene valor 

porque constituye un medio de implicación social y cultural; es sobre todo la 

manifestación del contexto humano en la que surge y existe, generando una 

identidad’ Tejada, J. (2004, pp. 15-26).  

De acuerdo con La Real Academia Española, en la definición del término identidad 

se refiere a ésta como la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y 

distinta a las demás. Por lo tanto, y de acuerdo con Woodside, J. (2008), la música 

popular adquiere nuevos significados que ayudan a crear dicha identidad, así como 

una memoria colectiva. Para poder entender y apreciar el valor de la música, ésta 

debería ser tratada dentro de un contexto social y cultural, lo cual pondría de relieve 

la necesidad de reflexionar en torno al rol que el docente ocupa frente a la música, 

la finalidad de ésta, y el papel que desempeña en el seno de su vida diaria. Al fin y 

al cabo, el papel de la música está ligado a la vida de quienes la practican. Bowman, 

W. (2004). Asimismo, podría decirse que, gracias a la carencia de contenido verbal, 

la música es una de las artes que revela los supuestos básicos de una cultura Small, 

C. (1989).  

Debe tomarse en cuenta que la enseñanza de la música parte de un lenguaje 

sonoro de acuerdo con la identidad de donde se origina, y es responsabilidad de 

los docentes explicar sus orígenes y el contexto narrativo para la generación de un 

discurso. 

 

1.1.2. El modelo propuesto por la SEP desde preescolar hasta Secundaria 

En México la música escolar alcanza hasta el ciclo lectivo 1992-1993, un 

lugar importante en las estructuras de los planes y programas de estudio de la 

educación básica y normal en donde se le reconoce expresamente como asignatura 

obligatoria para efectos de su estudio, acreditación y certificación. Sin embargo, 

con la implantación de los planes de estudio para la educación básica, su función 

fue relegada, y en la práctica, su contenido de estudio ha ido disminuyendo, 

diluyéndose en el desarrollo de la nueva materia impartida en las escuelas 

primarias y secundarias: la educación artística Alemán, T. (2000). 
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 En nivel preescolar y primaria, la música es el elemento educativo que brinda una 

oportunidad para formar en el niño el sentimiento estético. En el jardín de niños se 

presenta en forma de cantos, juegos, ritmos, cuentos musicalizados sujetos a 

determinadas normas, las cuales son elásticas según el criterio de la educadora y 

la disposición de los niños en ese momento. Los objetivos que se persiguen con 

esta actividad son: Despertar la sensibilidad y el gusto por la buena música, el 

sentimiento estético, el desarrollo físico y mental, así como la coordinación motriz 

Secretaría de Educación Pública. (1963, p.26). 

En el caso de la educación preescolar el campo es denominado como ‘expresión y 

apreciación musical’, son dos las competencias que constituyen los aprendizajes 

esperados: a) expresar su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar 

canciones y melodías; y b) comunicar las sensaciones y los sentimientos que le 

producen los cantos y la música que escucha.  

Empero, la realidad de lo que acontece en el aula no posibilita el cumplimiento de 

tales competencias, pues la responsabilidad de que se logren recae totalmente en 

el docente; ello porque el programa es abierto, es decir que en el propio programa 

se establece que es el docente quien debe encaminar el orden en que habrán de 

abordarse las competencias establecidas y seleccionar o diseñar las situaciones 

didácticas que considere más convenientes para promoverlas. Igualmente, se le da 

la libertad de seleccionar los temas a considerar y de organizar el tiempo destinado 

a cada uno de ellos. Ibid. (2004; 2011a). 

Es por ello que los docentes, pueden no prestar la debida atención de dichas 

competencias. Por otra parte, se han incrementado los jardines de niños en México, 

y que incluso, han perdido la clase de música con un especialista. La idea ahora es 

que el docente, por iniciativa propia, la rescate, sin embargo, no se ofrecen cursos 

de formación ni herramientas didácticas que apoyen el campo artístico para los 

docentes de preescolar.  

Podemos inferir que la educación debe apoyarse de material didáctico que 

trascienda las aulas para darle continuidad a las lecciones impuestas, implementar 

modelos educativos y conformar el diario vivir para el aprovechamiento de 

contenidos dentro y fuera del aula. Hoy en día, no existe una amplia evaluación del 

campo de expresión y apreciación musical en la educación preescolar en México, 
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debido a la falta de docentes capacitados para la implementación de un programa 

musical formativo.  

Se considera fundamental, educar a través de la música desde la escucha, el canto, 

la interpretación, la creación (improvisación-composición), la expresión corporal y 

la dirección. Pérez, S. (2012, pp.148-158). Tal es el ejemplo de la metodología 

Dalcroziana, que agrupa los elementos antes mencionados para la educación 

musical.  

Se sabe que, la presencia de un profesor especializado es importante en los 

resultados de un programa musical en educación. Galicia, Sánchez, Pavón y Pena, 

(2006). Este profesor es quien puede promover el cumplimiento de los objetivos 

planteados en los programas de manera precisa y pertinente en las actividades, y 

utilizar las que resulten idóneas para las características particulares de los alumnos 

asignados en cada grupo.  

Habiendo realizado estas apreciaciones de como algunas actividades 

conceptualizadas se ven influidas por las actividades musicales propuestas en los 

programas de educación musical, cabría preguntarse si es posible que esos 

beneficios se encuentren presentes en las aulas de México en los programas de 

educación artística. Reforzar las asignaturas en escuelas públicas y privadas con 

modelos que vayan de acuerdo a las condiciones del programa educativo en las 

diferentes áreas del conocimiento, pero sobre todo herramientas que evalúe el 

aprendizaje para acrecentar la disciplina de la expresión artística y conocer el 

avance del ejercicio de enseñanza. 

El nivel educativo de Secundaria ha tenido, en los últimos años, una relevancia 

fundamental en los cambios educativos de México. Miranda, y Reynoso, (2006). 

Sobre todo, a partir del año 1992, en que se dio el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB), que pactaron el gobierno federal 

bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), los gobiernos 

estatales y el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación). Sus tres 

líneas fundamentales fueron: 
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1) La descentralización administrativa de los servicios educativos a los estados 

y los Consejos de Participación Social a nivel nacional, estatal, municipal y 

escolar. 

2) Reforma de planes, programas, contenidos y materiales educativos. 

3) La revaloración social del magisterio, su formación, actualización, 

capacitación y superación, así como un salario profesional, vivienda y 

Carrera Magisterial. López, M. (2013, pp. 55-76). 

Los profesores de secundaria no pueden ignorar el contexto, que las condiciones 

sociales de pobreza que viven buena parte de los estudiantes de las escuelas 

públicas presentan, por lo que pueden dificultar el trabajo docente. Desde entonces, 

la educación secundaria ya no se designa como nivel medio básico, como se hacía 

anteriormente por ser el nivel de acceso hacia la educación media superior o 

bachillerato, sino que se designa ahora como parte del ciclo de educación básica 

junto con la educación preescolar y la primaria. 

 

1.1.3. Reformas Educativas, problemas y limitaciones en la educación 

musical en México 

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) se registraba entonces 

como plataforma de estas transformaciones y era: una política pública que impulsa 

la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con 

el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del 

perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de 

estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión. Las reformas 

curriculares en los tres niveles de la educación básica: la reforma de educación 

preescolar en 2004, la de educación secundaria en 2006, y la de educación primaria 

en el 2009. Secretaría de Educación Pública. (2011, Acuerdo. 592). 

El modelo educativo de estos planes y programas de estudio responde a los 

parámetros de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], y la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI] Ibid. 

(2011, Acuerdo. 592). 
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La culminación de los cambios anteriores fue la Reforma Educativa que se decretó 

el 26 de febrero de 2013 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. La reforma 

consistió en cambios a los contenidos del artículo 3º que en conjunto con el artículo 

73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 

Título denominado, ‘De las Garantías Individuales’, plantea que la enseñanza que 

se de en los establecimientos oficiales de educación será laica y gratuita, y que 

ninguna corporación religiosa podrá establecer o dirigir escuelas de educación 

primaria, así como la prescripción de sus artículos transitorios.   

En lo que respecta a la educación artística, hasta el año 2005 a la asignatura de 

‘Artes’ se le denominaba expresión y apreciación artística y se regulaba con el plan 

y programa de estudios de 1993. DOF, (Acuerdo, 182, 1993). La diferencia de este 

plan con el posterior de 2006, es que en el de 1993 se daba mayor peso a la 

identidad nacional y a la historia de la música. Además, a la expresión y apreciación 

artística, junto con Educación Física y Educación Tecnológica, se le consideraba 

como una ‘Actividad de Desarrollo’ y no una ‘Asignatura Académica’. En agosto del 

año 2005, se realizó la Primera Etapa de Implementación (PEI) del Plan de Estudios 

2006 en 135 escuelas del territorio mexicano. Secretaría de Educación Pública, 

(Reforma de La Educación Secundaria, 2005). En este plan, se designaba como 

‘Artes’ a las Artes visuales, la Música, la Danza y el Teatro para el ciclo de 

secundaria, y se contaba como una más de las asignaturas. Ibid. (Plan de Estudios 

2006, p. 31). Tanto los propósitos, como la estructura temática del Programa de 

Música 2006 son muy similares al posterior de 2011, el mayor cambio está en el 

énfasis que se da en este último al uso crítico de la tecnología y de la comunicación 

masiva. Ibid. (2011, Artes, p. 53).  

Por su parte, en los programas de Estudio con las asignaturas de: 

Teatro o Artes Visuales- se busca: 

1) Que los alumnos amplíen sus conocimientos en una disciplina artística y 

la practiquen habitualmente mediante la apropiación de técnicas y 

procesos que les permitan expresarse artísticamente; interactuar con 

distintos códigos;  

2) Reconocer la diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y 

simbólicos. 
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3) Interpretar los significados de esos elementos y otorgarles un sentido 

social, así como disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer 

artístico Secretaría de Educación Pública (2011, pp. 15-16). 

Más específicamente, con la asignatura de Artes-Música se pretende que los 

alumnos: 

• Utilicen los elementos básicos del lenguaje musical, reconociendo sus diferentes 

géneros y estilos, por medio de las herramientas propias para reproducir, hacer y 

disfrutar de la música de manera individual y colectiva. 

• Continúen desarrollando su sensibilidad, percepción y memoria auditiva para 

comprender los elementos del lenguaje musical en la creación de composiciones e 

interpretaciones, para vivenciar el canto y desarrollar la musicalidad. 

• Ejecuten música con diversos instrumentos –a partir de la lectura de partituras– 

que les permita adquirir la destreza técnica para interpretar fragmentos, melodías, 

canciones o acompañamientos de manera individual y grupal. 

• Valoren la importancia de la música en la vida de los seres humanos para emitir 

opiniones argumentadas respecto de lo que hacen o escuchan, identificando el 

funcionamiento de los aparatos y soportes de audio, a lo largo de su historia y 

principios para reconocer el efecto que han tenido y tienen en las sociedades. 

• Amplíen sus conocimientos acerca de las profesiones relacionadas con la música 

y la tecnología, distinguiendo el campo de las actividades sonoras y musicales, para 

opinar críticamente respecto a su uso en los medios electrónicos y de comunicación 

masiva. Ibid., (Artes, 2014). 

Este último punto permite profundizar en la presente investigación para el desarrollo 

de métodos aplicados a la educación musical con el uso de tecnologías móviles de 

la información y la comunicación. 

Acorde con Lourdes Palacios, La educación musical en México presenta varios 

problemas en cada uno de los niveles educativos que se trate. Por ejemplo, la 

ausencia de una política de iniciación en la escuela primaria provoca que su 

impartición sea diversa, partiendo de personal docente capacitado para atender las 

asignaturas de música, hasta programas coherentes y estructurados para su 

continuidad. Por su parte, en la escuela secundaria hace falta un mejor enfoque y 
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una revisión de los contenidos pues hay una amplia diferencia en relación a la 

educación musical que se ofrece en las escuelas privadas. Aunque hay 

instituciones que intentan ofrecer una educación musical de calidad, aún no cuenta 

con programas de estudio consolidados. Palacios, L. (2006). 

A pesar de las regulaciones de los Planes y Programas de Estudio vigentes por 

darle un lugar a las artes, aún hay poco apoyo de las autoridades escolares hacia 

estas materias, al tiempo que se percibe cierto favoritismo hacia otras asignaturas 

del currículo. Tal situación ha cambiado poco en México a lo largo de los años, por 

ejemplo, ya desde la década de 1940 el músico Luis Sandi había señalado esta 

problemática en su artículo “La educación musical en México”. 

En palabras de Sandi, México es un país pobre y sin tradición educativa musical. 

Por pobre se refiere a que tiene que atender solamente los aspectos de la 

educación que le parecen esenciales, […] Por eso ocurre que en el plan de estudios 

de la escuela secundaria se destine al fracaso la clase de cultura musical al 

señalarle una sesión de 50 minutos a la semana en el segundo y tercer año y, ya 

en la práctica, se pida al maestro el milagro de que en ese tiempo enseñe solfeo, 

canto coral, historia de la música, y todavía prepare festivales gigantescos en los 

que sólo se muestra lo que pudiéramos ser si trabajáramos todo el año con el ritmo 

y los elementos que el azar proporciona en unos cuantos días. Sandi, L. (1949, pp. 

136-137). Hoy en día estas palabras no están tan lejos de la realidad, pues recae 

en el docente de artes planear los eventos culturales en las escuelas, a veces con 

limitaciones de tiempo y recursos para una representación en las diferentes áreas 

artísticas.  

En 1991 se edita por la SEP, a través de la Dirección General de Educación 

Preescolar, los Lineamientos didácticos para la sesión de cantos, juegos y ritmos. 

Dicho documento deja en claro que:  

[No] es una meta la formación de músicos, así como tampoco es necesario para el 

docente, tener estudios profundos en este arte. Es suficiente un elemental 

conocimiento de cómo lograr con la música influenciar los estados de ánimo de los 

niños para estimularlos de la mejor manera. Esta influencia se logra aun sin 

entender los distintos estilos musicales, épocas o autores. Secretaría de Educación 

Pública. (1991, p. 47). 
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Haciendo una crítica a lo antes mencionado, parece que en México se degrada el 

conocimiento y su contexto educativo en la historia de la música, ya que para el 

niño es fundamental, conocer al menos los compositores más importantes de cada 

corriente musical, los géneros o al menos los instrumentos que aparecen en la obra 

musical que escucha, esto determina la formación que requiere el docente y su 

experiencia en el campo de la música, entender y conocer los distintos géneros 

musicales y sus principales representantes debe ser parte del mismo.  

Si bien es cierto, hablar del campo de educación artística, implica considerar la 

influencia de aspectos sociales y políticos que han generado reformas, y que en 

definitiva marca el destino de las artes en las escuelas públicas, es obligación de 

las instituciones la reestructuración de los programas en esta área. 

Actualmente existe una gran confusión del qué enseñar y cómo hacerlo, porque la 

preparación de los docentes es ambigua, aunado a que la mayoría de ellos realizan 

funciones diversas que favorecen a otro tipo de necesidades institucionales, con 

restricción de horarios para la formación y la realización de actividades artísticas de 

calidad que requieren tiempo, espacio y recursos.  

No debe prevalecer dentro de la cultura institucional y por parte de las autoridades 

educativas la idea de que el arte sea un contenido complementario en las escuelas, 

ya que, al hacerlo, la educación artística se empobrece. Atribuido a esto, el Estado 

no ha podido abastecer a los docentes de cursos para su actualización en el campo 

de la educación artística, no suficiente con eso, implementan programas para la 

educación musical que carecen de estructuras programáticas y de gestión. Tal es 

el ejemplo del programa Plan Villa, programa impartido por el gobierno del estado 

de Chihuahua para la enseñanza- aprendizaje de la música en escuelas primarias 

públicas en el año 2015, en diferentes ciudades del estado, mismo que sucumbió 

en un periodo corto de tiempo por falta de personal capacitado para atender esta 

área artística, aunado a esto, la pobre calidad de los instrumentos hizo de este 

programa un fracaso. 

A las artes se las sigue desdeñando en la educación básica. En palabras de 

Palacios: Desafortunadamente la realidad escolar está muy lejos de considerar el 

potencial formativo que posee la música y el arte en todas sus expresiones. La 

escuela moderna sigue privilegiando el pensamiento lingüístico y el pensamiento 
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lógico matemático por sobre todas las demás formas de conocimiento […]. Existen, 

además de los aspectos ya mencionados, otros de carácter estructural que tienen 

influencia en la forma como es asumido socialmente el arte y el papel que se le 

asigna en la educación Palacios, L. (2006, núm. 46). 

La idea de que la música se limita a la composición y la interpretación instrumental, 

y que otras actividades (tales como la educación o la investigación académica) 

tienen menor importancia se mantiene dominante en muchos círculos musicales. 

En el caso de México, tales actitudes y suposiciones han dominado por largo tiempo 

tanto entre quienes se ocupan de los estudios musicales a nivel profesional, como 

entre quienes tienen a su cargo las políticas educativas y culturales en un sentido 

más amplio.  

La educación musical en escuelas públicas no se imparte de manera semejante en 

comparación a los programas de educación musical que existe hoy en día, como 

Agrupaciones Musicales Comunitarias, que conforman los programas socio-

formativos a nivel nacional.  

Por otra parte, como bien menciona Fernández, en ocasiones los profesores de 

instrumento carecen de formación pedagógica y esto repercute en la educación. 

Por todas estas cuestiones algunos autores proponen una restructuración a fondo 

sistema de educación musical. Fernández, A. (2003, pp.87-100). 

Los docentes son quienes se enfrentan, día con día a los diversos problemas que 

provienen del contexto escolar en relación a la educación de los lenguajes 

artísticos. Frente a esta realidad, considero importante retomar los modelos de 

enseñanza que renovaron la educación como soporte pedagógico y modelos de 

educación musical exitosos adaptados a nuevas herramientas didácticas para la 

enseñanza de la música. 

 

1.1.4. Los métodos aplicados para la enseñanza musical en México 

Es importante mencionar el papel educativo que ha tenido la música en la 

escuela a través de la historia. Fueron muchos los aportes que generaciones de 

docentes dejaron como testimonio escrito y que ahora son el referente para 

entender muchas de las prácticas musicales actuales en beneficio de la enseñanza. 
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Rosaura Zapata fue una de las que se encargó de llevar la música a los jardines de 

niños a partir de la colaboración con grandes músicos que crearon obras preciosas 

para los niños mexicanos en el año de 1928. Estos cantos cuya letra pertenecía a 

Rosaura Zapata, hablaban sobre la patria, los héroes mexicanos, los oficios y 

fiestas patrias, que, a decir verdad, adaptó el método de enseñanza propuesto por 

Friedrich Froebel en 1844, método dirigido a las madres alemanas que educaban a 

sus hijos en casa, partiendo de la idea de educar al niño en sus más básicos 

sentidos y emociones en sus primeros años de vida. 

Con Froebel surge la importancia de los cantos y juegos como contenidos 

educativos útiles para la enseñanza y las madres alemanas eran las primeras 

educadoras encargadas de formar a los niños desde el hogar. Por lo que dedica y 

ofrece a la mujer en el año de 1844 su libro, titulado Cantos de la madre. Su idea, 

era llevarla a un estado de felicidad en la contemplación de los cantos y juegos a 

lado de su pequeño. Porque para él, la madre es “una buena guardadora y 

cultivadora de la niñez” y su libro sería una guía para lograrlo.  

Sugiere ver la música como un “elemento de gran valor pedagógico, un camino de 

desarrollo y aprovechamiento de las potencialidades del niño y un medio que le 

permita expresar y comunicar la riqueza de su mundo interior.” En este material se 

menciona que la “educadora necesita conocer los métodos actuales de educación 

musical, tomando de estos lo que considere provechoso para las necesidades de 

su grupo.” Con ello, se refería a los métodos musicales de Jacques Dalcroze (1865-

1950), Zoltán Kodaly (1882-1967), Carl Orff (1895-1982), Edgar Willems (1890-

1978). “En 1936 se designó al maestro Manuel M. Ponce*como inspector de música 

en los Jardines de Niños y en colaboración con Rosaura Zapata, hizo un libro con 

cantos y juegos para los niños de los jardines”. Osorio, E. (1986, p.272). 

*Manuel M. Ponce Cuéllar fue músico y compositor. Nació en Fresnillo, Aguascalientes, el 8 de diciembre de 1882 y murió el 

24 de abril de 1948. A los diez años de edad era miembro del Coro Infantil del Templo de Santo Domingo, después ayudante 

del organista y en 1898, el titular. En 1901 ingresó al Conservatorio Nacional de Música. En 1905 se fue a Berlín a tomar 

clase con Martín Krautzer que fue discípulo de Liszt. En 1909 Gustavo Campa lo invitó a dar clases en el Conservatorio para 

sustituir al Mtro. Ricardo Castro. Compuso una gran cantidad de obras mexicanas, entre ellas estrellita. En 1933 se hizo 

cargo de las clases de piano en el Conservatorio Nacional y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y posteriormente 

fue director del Conservatorio y después fue nombrado inspector en el Departamento de Música de Bellas Artes, 

nombramiento con el que se le comisionó adscrito a Jardines de Niños, en 1937, donde compuso una serie de cantos 

preescolares y fundó la revista “Cultura Musical”. Osorio Bolio de Saldívar, Elisa, Educadores del jardín de niños mexicano… 

Óp. Cit., pp. 357-364. 
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1.1.5. Modelo Froebel, una adaptación a la educación musical en México y 

su contexto 

El arte de la música como un acto comunicativo de asimilación y 

reconstrucción de figuras sígnicas como lo es la notación musical y sus reglas 

sintagmáticas, entendiendo esto como reglas armónicas en la escritura, han 

permitido con el paso de los años, a través de los lenguajes visuales (partitura) 

reinterpretar los signos seleccionados por el autor con la voluntad de plasmar cierta 

emoción o sentimiento al inicio de una lectura que se compone con el fin de 

combinar, apropiar y decodificar para su ejecución (armónico- melódico- rítmico) un 

discurso sonoro, ha permitido a la educación musical abordar la enseñanza por 

medio de melodías propia del entorno.  

Se considera importante resaltar lo que a través de la historia ha permanecido como 

modelos a seguir para el fortalecimiento de las áreas del conocimiento, en la que 

destaca el arte de la música. Es importante entrelazar la historia de la educación 

musical en México y sus modelos de enseñanza, y así, generar propuestas que 

amplíen y fortalezcan las prácticas musicales en nuestro país. 

Un acercamiento a las prácticas educacionales, a Partir de los métodos que se 

generaron en la denominada “Pedagogía Musical Activa” desarrollados en el siglo 

XX para la enseñanza musical en el mundo, entre los que México, figuró con la 

implementación del modelo Froebel para la educación a nivel preescolar, mismo 

que se deriva de la escuela activa. Este modelo fue pionero en la enseñanza de los 

jardines de niños en México donde la música constituye una pieza fundamental para 

su implementación. 

Es de interés en este apartado hacer un breve análisis semiótico de la notación 

musical. Se considera conveniente que una de las partes esenciales de la 

enseñanza musical tiene que ver con el desarrollo de la significación grafica para 

comprender su contenido, entender el entramado de signos para la decodificación 

de la notación musical. 

Realizaremos un acercamiento a los inicios de la educación musical en México 

tomando como modelo el trabajo propuesto por Friedrich August Froebel en 

Alemania en el año 1840, el cual fue replicado por los iniciadores de educación 

preescolar en México. 



14 
 

Tal y como afirma Pitch: "Si los países emergentes aprovecharan la oportunidad de 

comenzar nuevamente, podría ocurrir muy bien que, dentro de diez o veinte años, 

los países de cultura viejos envíen personal docente a los países nuevos, para que 

aprendan lo que pueden rendir modernos métodos de enseñanza" (Pitch, G.1970, 

p. 98-104).Esta afirmación muestra un hecho que los procesos de reforma son más 

fáciles de llevar a cabo en los países emergentes que en los avanzados, porque es 

posible comenzar de la nada y crear algo institucionalmente valioso si se aplican 

principios generales coherentes. 

En junio de 1839, Froebel abre una escuela de juegos educativos llamado 

Institución de juego y ocupación y el 28 de junio de 1840, abre también el jardín 

infantil alemán. Los Kindergarten se difundieron por toda Alemania a partir de 1840. 

A él se le debe la creación y uso de una serie de materiales didácticos como juegos 

instructivos o educativos, creados para el entretenimiento de niños a edad 

temprana. Los aspectos pedagógicos del modelo son principalmente facultades 

físicas y mentales, formación estética, moral y el ejemplo; es convivencia familiar 

en un ambiente donde el niño es el eje de todo proceso educativo y realiza 

actividades como: juegos gimnásticos acompañados de cantos, cuidado del jardín 

y de los animales, charla, poesía y cuentos. 

Froebel aseguraba que una educación integral para niños a temprana edad se 

proporcionaba con elementos y figuras de la naturaleza que rodean el entorno, 

además, considero los cantos y juegos como contenidos útiles para la enseñanza. 

Las canciones que se implementaron en el modelo de réplica en México, tuvieron 

sus inicios en las reformas a los jardines de niños en 1928, y que en algunos casos 

su composición tenía como influencia la cultura mexicana, para el establecimiento 

de códigos integrados por signos y símbolos para su interpretación. El modelo 

educativo para niños a temprana edad creado en Alemania, y adaptado al contexto 

nacional por los iniciadores de la educación en México, como lo fue Bertha Von 

Glumier, Estefanía Castañeda y Rosaura Zapata, por mencionar algunos, fue sin 

duda un parteaguas en la iniciación a la educación artística en nuestro país. 

La pedagogía musical tiene sus raíces en la transmisión de melodías entre los seres 

humanos, de la oralidad hasta llegar a la escritura musical en occidente. Por otra 

parte, la educación musical que se introdujo en las escuelas como parte de una 

formación integral, requirió de la implementación de un sistema grupal, ya que se 
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tenía el propósito de que los educandos aprendieran a cantar y leer música con la 

finalidad de formar coros y orquestas escolares. Regelski, T. (2009).  

La ideología Froebeliana ha sido la base filosófica y pedagógica en México por más 

de medio siglo y fue Estefanía Castañeda, quien por primera vez trae sus 

postulados. Esta notable pedagoga fue fundadora de los jardines de niños en el 

país y Secretaria del Consejo Nacional de Educación, catedrática de 

psicopedagogía, metodología e historia crítica de la educación, con especial 

dedicación a los jardines de niños. 

 El gobierno capacitó personal dedicado a la educación para replicar los modelos 

educativos de vanguardia que en ese momento se enseñaban. Este sistema de 

enseñanza, establecía que los niños a través del juego, comenzarían a recibir 

lecciones instructivas que más tarde se perfeccionaría en las escuelas primarias 

cuyos principios pedagógicos se sustentaron en las ideas de Pestalozzi y Froebel.  

Pestalozzi, uno de los educadores más respetados de la historia de la educación 

fue, por sus ideas acerca de la importancia del afecto y el buen ambiente 

psicológico para potenciar las habilidades y el aprendizaje de los niños. Su 

pensamiento, en pleno siglo XVIII, lo llevó a formar una escuela pedagógica.  

El modelo pedagógico propuesto por Pestalozzi se convirtió en un referente para 

maestros y maestras de diversas generaciones, quienes consideraron conveniente 

aplicar técnicas de innovación pedagógica que privilegiaron la experiencia, la 

práctica y la comunicación emocional a través del afecto, la libertad y el juego. Sin 

embargo, los conceptos educativos mostraban la carencia de bases pedagógicas 

acordes a la realidad mexicana. 

En México la creación oficial de la primera escuela prescolar aparece en 1880 en 

la Ciudad de México y fue considerada como escuela de párvulos, en un intento por 

diversificar la educación a niños que pertenecían a familias de clase obrera como 

lo afirma Hernández, al señalar que la tarea a cargo de la Comisión de Instrucción 

Pública, era la de prestar atención a niños de 3 a 6 años de edad. Y es a partir de 

1921, que la Instrucción Pública recibirá el nombre de Secretaría de Educación 

Pública. Hernández, R. (1988, pp. 249). 
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Tejada señala que: Los procesos musicales, al igual que las distintas prácticas 

musicales empleadas en tiempos y lugares determinados, están también anclados 

en creencias, tradiciones y valores de dichos tiempos y lugares; por ello siempre 

son relativos. La música tiene valor porque constituye un medio de implicación 

social y cultural; es, sobre todo, una manifestación del contexto humano en la que 

surge y existe. Tejada, J. (2004, pp.15- 26).  

Los niños interpretaban estas canciones, traducidas del alemán o del inglés, al 

español. Se trató de conservar la música extranjera, aunque había casos en que 

las palabras al traducirse al español sufrían alteraciones de acentuación, por lo que 

fue necesario buscar la rima, provocando la alteración de la melodía en algunos 

casos, para que se lograra el ajuste del texto. Regularmente se utilizaban ciertos 

juegos tradicionales como único elemento nacional. Osorio, E. (1986, p. 272).  

Como la música para jugar y hacer ritmos era de cantos infantiles europeos, los 

acompañantes en el piano requerían de un buen oído o de copiar las melodías que 

se creían eran originales y correctas. Con el transcurso del tiempo, estas melodías 

empezaron a transformarse y aunque algunas piezas tenían el nombre del 

compositor o autor, empezaron a ser modificadas inclusive desde la misma 

armonía, que quedaba a iniciativa del pianista, las educadoras comenzaron a 

adaptar letras a las músicas extranjeras y a cambiar el texto de los cantos 

originales. Los niños seguían marchando, jugando y bailando al compás de música 

extranjera, que, si bien era bella y apropiada, no estaba hecha para el sentir del 

niño mexicano. Rosaura Zapata fue una de las que se encargó de llevar la música 

a los jardines a partir de la colaboración con grandes músicos que crearon obras 

preciosas para los niños mexicanos. Estos cantos cuya letra pertenecía a Rosaura 

Zapata, hablaban sobre la patria, los héroes mexicanos, los oficios y fiestas patrias, 

quedando atrás todas esas letras y cantos extranjeros. Sin embargo, era común ver 

que las educadoras cambiaran la letra de algunos cantos, también se daban a la 

tarea de crear otros. 

Tal es el ejemplo de las canciones populares del repertorio que se incluyeron en el 

modelo de enseñanza Froebeliana, con la intención de aprender el lenguaje de la 

cultura mexicana utilizando repertorio musical propio del entorno, rescatando 

canciones como: A la víbora de la mar, Arroz con leche, Naranja dulce, A la rueda 

de San Miguel, por mencionar algunas, donde los docentes por medio del juego y 
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el canto y haciéndose acompañar por un pianista generaban un contenido útil para 

la enseñanza. 

La ejecución musical es una auténtica poiesis –construcción de un sentido– que 

integra en su acontecer el signo y el significado que genera el ejecutante partiendo 

de la idea del compositor misma que se materializa en el sonido y es generadora 

de significado. La ejecución se constituye, a su vez, como proceso y resultado de 

la experiencia musical del ejecutante, se materializa y expresa el significado 

edificado.  

Retomando lo antes mencionado se puede considerar que el contexto humano en 

el que se educaba a los niños para la construcción de un sentido artístico y de 

belleza en los jardines de niños, se generaba con elementos propios de la cultura, 

es decir, el medio que lo rodea para la generación de significado. “A la víbora de la 

Mar” ha sido por mucho tiempo una de las rondas de juegos infantiles más 

populares en México y el resto de Latinoamérica. 

Se cree que es un canto infantil creado en la región del bajío mexicano, donde la 

abundancia de víboras provocó que se hiciera un juego para hacer que no le 

tuvieran miedo, no existe realmente un autor, pero este juego se popularizó a finales 

del siglo XIX, formó parte del repertorio para la educación musical en las escuelas 

preescolares, donde a través del juego y el canto, transmitían melodías para la 

asimilación del lenguaje, se hizo del dominio público a mediados del siglo XX. Llegó 

a incluirse entre los corridos infantiles más famosos del mundo, agregando su 

popularidad junto con algunas rondas infantiles. Es una composición rítmica simple, 

generalmente sin música y se juega en una fila donde hay que pasar por un túnel 

hecho de manos que no permite la entrada al último de la fila, ya que cuando finaliza 

la letra el que queda atrapado sale del juego. 

La semiosis musical aplicada a la canción “A la víbora de la mar” 

La voluntad del compositor pervive en la partitura aun en su ausencia, lo que suscitó 

el surgimiento de teorías que permitieran sistematizar los intentos por develar una 

composición y su contenido, teorías como la que expresa Newlin desvalorizan la 

ejecución musical al afirmar que: “La interpretación musical, buena o mala, es 

mucho menos importante que la música porque su lógica está perfectamente 

representada en la página impresa”. Newlin, D. (1980). 
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 En palabras del compositor y director de orquesta Igor Stravinsky. “La noción de 

ejecución implica la estricta realización de una voluntad explícita que se agota en 

lo que ella misma ordena”. Stravinsky, I. (1977). 

 Se seguía viendo la partitura como equivalente a la obra musical, cuyo contenido 

estaba ahí para ser develado y cuya expresión debía reflejar, ante todo, la ‘forma’ 

de la composición. Por su parte, la lectura como una interacción entre el lector y la 

obra en el que más que diálogo, se trata de un monólogo, en donde la obra ‘se 

expresa’ por medio del intérprete, quien deja emerger todo su contenido y su 

sentido. La habilidad de lectura en un sentido sígnico y la destreza del ejecutante 

en el instrumento son indicadores de que la decodificación de signos por medio del 

sonido tendrá ciertamente una aproximación al mensaje propuesto por el 

compositor y una interpretación cercana a su discurso.  

El canto de estas canciones tradicionales cumple la función de acompañar la línea 

melódica, la construcción del sentido (poiesis) lo determina la letra, mientras que la 

materialización del sonido proviene del acompañamiento instrumental que por sí 

solo es generador de significado (altura determinada o también llamado tesitura del 

instrumento en rango de voz). 

 

1.1.6. Semiosis Musical en la educación en México 

En la semiosis, el ejecutante se constituye como co–creador en la medida 

en que, en la cercanía de su experiencia sensible y por tanto corpórea de la música, 

edifica el objeto de la interpretación. Es decir, para el ejecutante la música no viene 

dada de manera unívoca o convencional por el signo que la representa, por lo 

general la partitura, sino que la crea a partir de un entramado de percepciones e 

ideas en relación con el contexto sociocultural, López Cano, en un enfoque 

generativo, define la semiosis como el “proceso por medio del cual producimos 

signos durante la cognición”. López, R. (2011). Estos signos distinguen la identidad 

sonora de la música popular mexicana. 

Peirce por su parte, entiende la semiosis como: “Una acción, una influencia que 

sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo, un signo, su 
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objeto y su interpretante, influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en 

una acción entre parejas”. Eco, U. (2005, p. 32). 

De este modo para Charles Sanders Peirce, un signo es: “algo que está en lugar 

de alguna otra cosa para alguien en ciertos aspectos o capacidades”. Ibid. (2005, 

p. 33). Cualquier tipo de representación de la música es susceptible de generar 

significado para un intérprete, lo que nos permite asimilar el concepto de signo. 

Tomando la terminología de Umberto Eco, se inscribe otra corriente importante de 

la ejecución aplicado en el canto como elemento para la educación musical 

denominada ‘Interpretación históricamente informada’. En palabras de Nikolaus 

Harnoncourt, uno de sus más importantes exponentes: “Una interpretación es fiel a 

la obra cuando se acerca a la idea que tuvo el compositor cuando la creó”. 

Harnoncourt, N. (2006, p.15). La obra musical no sólo como producto también como 

llave para ser leída en cuantas ocasiones le parezca al ‘interprete de signos’. 

Tomando lo antes dicho, enseñar a los niños por medio del juego y el canto facilita 

el objetivo de promover las costumbres y tradiciones de nuestra cultura, a su vez 

que beneficia el desarrollo del lenguaje musical y fonético. 

Podemos decir, que cada ejecución musical funge a la vez como significado y signo 

del objeto (obra musical). El signo permite construir un significado, este puede ser 

resignificado por otro individuo a través de su experiencia sensible y construir una 

idea mental de lo percibido, el intérprete como espectador. Todas estas 

representaciones constituyen signos que dan lugar a nuevos procesos de 

interpretación tanto del emisor (interpretante) y su significante (receptor) así 

sucesivamente, generando infinitas resignificaciones. 

La ejecución musical, en su condición de signo y acto comunicativo ya sea una 

interpretación en vivo, una grabación de audio o de video, tiene a la obra musical 

como su objeto. Estos cantos y rondas infantiles fueron creados para despertar y 

desarrollar las sensaciones y emociones en el niño. La definición de la obra musical 

como objeto mismo, ha sido puesta en discusión por diversos autores, entre ellos 

Goehr, quien afirma que: “El desarrollo metodológico más importante consiste en 

el abandono de la pregunta en torno a la clase de objeto que constituye la obra 

musical, para preguntar, más bien, qué clase de concepto representa el concepto 

obra”. Goehr, L. (2007, p. 90). Apoyando la teoría de Goehr, la construcción del 

objeto no es la obra en sí, sino el imaginario mundo de quien descifra el mensaje. 
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Goehr considera a la obra musical, más que como objeto, como concepto, posición 

que sustenta un carácter abierto a múltiples interpretaciones y en la autonomía para 

generar significados diversos a cada intérprete, independientemente de la intención 

de su creador. 

 Como anteriormente se mencionó un signo es algo que está por algo, para alguien, 

en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa 

persona un signo equivalente o, tal vez, un signo más desarrollado. Aquel signo 

que crea lo llamo interpretante del primer signo. Peirce, C. (1897, p. 229). 

“El interpretante puede ser una respuesta de comportamiento, un hábito 

determinado por un signo, una disposición, y muchas otras cosas” (Eco, U. 2005, 

p. 116), podemos inferir que el interpretante se origina primeramente en el hábito o 

respuesta de comportamiento que les es natural a los ejecutantes, a saber: el de 

experimentar la música con su instrumento y su cuerpo. “Lo que los músicos 

interpretan en primer lugar no es la música, sino sus propias identidades como 

músicos, su personaje musical”. Auslander, P. (2006).  

El constante transcurrir entre percibir y actuar, o entre escuchar y hacer (o 

solamente imaginar) nos lleva a pensar que la percepción de la música es 

corporizada en el sentido que está estrechamente vinculada con la experiencia 

corpórea. Leman, M. (2008). Argumentando lo antes mencionado podemos decir 

que el lenguaje se constituye a través de signos previamente seleccionados en un 

entorno dado para su interpretación. 

En el proyecto de reformas a los Jardines de Niños de la Ciudad de México, antes 

Distrito Federal presentado por Rosaura Zapata en 1928 se menciona que el juego 

abarca todo el conjunto de actividades y tienen una fase especial llamada Juegos 

de Salón, que consiste en “dar forma a las experiencias del niño, en la naturaleza, 

en el hogar y en la comunidad, por medio de juegos acompañados de cantos”. 

Jardín de niños, (1933. tomo II, núm. 9). Los cuales: [Deben] ser de argumentos y 

letra al alcance de los niños, de música sencilla y adaptada al tema, de tesitura 

apropiada para la edad infantil y de movimientos precisamente adecuados al 

desarrollo físico de los infantes, debiendo presentar todos los juegos, un carácter 

netamente nacional. Los niños deben expresar en sus juegos ideas y sentimientos, 

y no hacer un acopio inmoderado de cantos y movimientos sin relación entre sí y 
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que sólo sirven para sembrar el caos en el espíritu del niño y el error en su cuerpo. 

Tanto en la música empleada en sus juegos como en el argumento de ellos, 

tenemos una brillante oportunidad para despertar en el alma del niño el sentimiento 

por todo lo que de bueno y de bello le ofrece la cultura. 

El co–creador es el que está junto al creador, con el término ‘co–creador’ nos 

referimos a que en la experiencia estética de la música el creador compone su 

música, pero otro la sigue, la continua, acrecienta el proceso de creación y 

dictamina su juicio de gusto estético sobre ella. El arte interpretativo –la experiencia 

del co–creador como intérprete– es análogo al acto de inspiración del creador o 

compositor musical, porque en dicho acto el intérprete ejercita un tacto inteligente, 

la tangibilidad como presencia de la música. Villalobos, J. (2003). Como reflexión a 

este apartado, es importante mencionar que la educación musical en México, ha 

implementado modelos extranjeros para la educación, sin embargo, es importante 

rescatar lo que nos constituye como nación en un sentido socio- cultural para 

prevalecer las costumbres y tradiciones de nuestro folclore, del mismo modo, 

potenciar las prácticas en las aulas de música para su buen funcionamiento y goce 

estético. 

 

1.2. La inclusión de la Tecnología en la Educación Musical 

Algunos antecedentes históricos de la tecnología mencionan a Webster 

(2002), quien dice que la palabra tecnología tiene raíces griegas relacionadas con 

las dicotomías: arte-habilidad y discurso-comunicación. En cambio, para la Real 

Academia Española; es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Real Academia Española, 

(2012. Consulta: 12-08-1012). Entonces, la implementación de la tecnología no es 

una acción reciente, pues inclusive en los contextos más tradicionales han estado 

presentes herramientas tecnológicas como lo son los libros, láminas, proyección de 

diapositivas, películas, etcétera. En la actualidad, el rol de la tecnología educativa 

se expande rápidamente, pues cada día más escuelas tienen acceso a equipos de 

cómputo y conexión a Internet, ya que resulta atractivo el acceso a grandes 

cantidades de información. 
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1.2.1. Tecnologías móviles 

Desde la invención y comercialización de tecnologías móviles, como lo son 

las tabletas inteligentes denominadas PADS, en el 2010, con pantalla táctil y de 

fácil portabilidad, se ha generado una masificación exponencial en diferentes 

contextos y de diversa aplicación, como su uso para consulta de información de 

manera inmediata. Este objeto tecnológico del siglo XXI, ha sido ubicuo en la vida 

diaria y su uso ha generado una industria en el diseño de contenido en diversas 

áreas del conocimiento, en la que precisamos la educación. Organismos y 

organizaciones han apostado por llevar estas tecnologías al ámbito educativo como 

soporte al conocimiento impartido en las aulas. Tal es el ejemplo de la donación de 

tabletas inteligentes por parte del gobierno mexicano a las escuelas de educación 

pública en el año 2014- 2015, como una herramienta didáctica para el aprendizaje 

dentro y fuera de las aulas. Sin embargo, cabe destacar que su contenido 

corresponde especialmente a las denominadas ciencias exactas, dejando de lado 

la formación artística, fundamental en la formación de toda persona.  

Es importante saber hasta qué punto los modelos de educación implementados a 

lo largo de los años pueden transferirse a nuevas tecnologías, buscar la 

diversificación del conocimiento con el uso de estos dispositivos, ¿qué hacen? y 

¿cómo podemos implementarlo dentro y fuera de las aulas?, ampliar las opciones 

para la enseñanza- aprendizaje en nuevas generaciones que gustan de este arte. 

Hoy en día la tecnología nos permite: comunicar, generar, transferir y compartir el 

conocimiento de manera rápida, genera nuevos paradigmas, llevándonos a la 

investigación para el desarrollo de sus prácticas. 

La educación musical tradicional concierne a la adquisición de habilidades 

específicas de ejecución instrumental, limitándonos a las capacidades teóricas que 

el estudiante de música puede generar para el desarrollo de conceptos como: 

pulso, ritmo, audición, afinación, melodía y armonía, mismas que benefician la 

ejecución instrumental, del mismo modo, el trabajo que el maestro de música 

desempeña limita las posibilidades que el estudiante de música puede seguir 

aprendiendo incluso estando fuera de clase. Proveer un modelo de instrucción con 

el uso de tecnologías móviles y ampliar la experiencia en su aprendizaje. 
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1.2.2. Instrumentos, Tecnología y pads 

El modelo para impartir contenido educativo incluye prácticas musicales 

como: canto, composición, grabación, improvisación y audición. Estos dispositivos 

tecnológicos permiten la simulación de sonidos reales como instrumentos 

convencionales, ampliando la discriminación tímbrica y el estudio del sonido en 

tiempo y duración. La tecnología musical ha implementado propuestas de interface 

para el control y ejecución del sonido, entre las que destaco, cajas de ritmos, 

sintetizadores, controladores, triggers y editores. Estos medios son propuestas para 

ejecutar electrónicamente los sonidos. Cabe resaltar, que algunos de estas 

opciones son costosas y complejas. En ese sentido, el investigador se ha dado a la 

tarea de hacer una búsqueda de contenido de fácil acceso y modo de usar, pensado 

para las AMC de Ciudad Juárez. 

La invención de tabletas inteligentes posibilita una manera diferente no solamente 

de aprender música, sino de ejecutarla, teniendo como referencia visual una 

pantalla táctil compatible a diversas interfaces con una capacidad de 

almacenamiento considerable y de memoria. 

Tabletas inteligentes hoy en día, son vistas por practicantes en el área de música 

como una herramienta que acompaña una variedad de contenido y diferentes 

maneras de interactuar con ellas. Su portabilidad es flexible en comparación a otros 

dispositivos tecnológicos, su peso y tamaño es accesible para su uso. 

El riesgo que puede tener el uso de estos dispositivos en el aula es la desconexión 

con los compañeros que los rodean. La presente investigación es una propuesta a 

los cambios del modelo educativo en México y la importancia que tiene ésta con las 

prácticas musicales. 

 

1.2.3. Aplicaciones (APPs) 

Existen cientos de aplicaciones con enfoque musical disponibles y nuevos 

usuarios en el mercado cada día, algunas de ellas van de lo básico a lo más 

complejo. Algunas incluso libres de costo, lo que posibilita su posicionamiento en 

el usuario. Las aplicaciones que el investigador ha descubierto cumplen con una 

variedad de funciones, mismas que se han incorporado a los métodos de 

pedagogía musical activa, de acuerdo a las características particulares que cada 

método propone como etapa en el desarrollo para la enseñanza. 
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La mayoría funcionan con el contacto con la pantalla táctil, otras tienen la ventaja 

de registrar el sonido que captura el micrófono de la tableta, dando oportunidad de 

reconocer lo que se genere en el sonido físico en el momento de interactuar con el 

contenido que ofrece la aplicación. Algunas tienen enfoque educativo, diseñadas 

para niños a temprana edad, otras cumplen funciones más elaboradas como 

simuladores de instrumentos musicales para la ejecución en vivo. 

La naturaleza del diseño en cada aplicación, algunas en modalidad de juego, otras 

con fines performativos, permite a los usuarios interactuar con las tabletas según 

sus intereses y prioridades. 

A continuación, se presenta un análisis del conjunto de aplicaciones de acuerdo a 

su funcionamiento en el ámbito musical. 

 

 Generador de ritmos 

 Se refiere a aquellas que permiten la generación de ritmos en estilos musicales de 

tipo contemporáneo como la música electrónica, generalmente de tipo percusivos, 

enfocados en agrupar fragmentos cortos de ritmos llamados también loops. 

 Composición y secuenciadores 

Permite componer en un rango amplio de estilos y secuencias con una variedad de 

instrumentos dentro de las familias de instrumentos como lo son: cuerdas, alientos 

y percusiones. 

 Performativos 

Consiste en las aplicaciones que incorporan simuladores de instrumentos virtuales 

diseñadas principalmente para la ejecución musical en vivo. 

 Grabadoras de audio- samples 

Aplicaciones que permite reconocer y grabar audio del exterior dando oportunidad 

a la manipulación del sonido grabado. 

 DJs 

Aplicaciones que simulan la función que desempeña un disk jockey a la hora de 

usar las tornamesas. 

Aplicaciones Sensoriales 

 Audio/ visual (Aplicaciones que combinan el audio y lo visual). 
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 Gestuales (Aplicaciones que no necesariamente incorpora la interactividad 

con la pantalla táctil, por el contrario, permiten manipular la cámara para 

convertir gestos físicos en información musical). 

 

Editores musicales y enfoque educativo 

 Para la enseñanza (Aplicaciones que son diseñadas para desarrollar la 

lectura musical, comprender aspectos de armonía y la enseñanza de 

técnicas específicas para diferentes instrumentos musicales). 

 Utilidad (Incluye afinadores y metrónomos como herramienta auxiliar para la 

ejecución instrumental). 

 

La fundamentación de esta clasificación se realizó, basada en una búsqueda de las 

aplicaciones que se encontraron en las diferentes redes en internet que se 

especializa en temas de educación musical con el uso de tecnologías. 

Posteriormente se estableció una clasificación de las funciones y contenidos; con 

base en la experiencia del autor relacionado con la enseñanza con niños y jóvenes, 

en un rango de edad de 7 a 17 años, los cuales incluyen los contenidos de las 

prácticas musicales desarrolladas en el programa de Agrupaciones Musicales 

Comunitarias. 

 

1.2.4. El aporte de las de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s) 

Se denominan tecnologías de la información y la comunicación al conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. En inglés Information and Comunication Tecnology (ICT). 

El impacto social de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha creado 

una revolución tecnológica, no solo abarca la sociedad sino también la educación. 

El mundo informático produce interés en cuanto se descubre que penetra la tarea 

profesional en general, y en particular la de los docentes. 
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Las TIC´s han irrumpido con gran fuerza en la sociedad del siglo XXI, y la escuela 

no ha estado al margen de este impacto. En pocos años, estas herramientas han 

sido introducidas como innovaciones tecnológicas dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en las diferentes áreas curriculares. Hernández, J. (2011). 

 En 1970 la comisión sobre Tecnología Educativa de los Estados Unidos propuso 

la siguiente definición de tecnología educativa: “Es una manera sistemática de 

diseñar, llevar a cabo y evaluar todo el proceso de aprendizaje y enseñanza en 

términos de objetivos específicos, basados en la investigación del aprendizaje y la 

comunicación humana, empleando una combinación de recursos y materiales para 

conseguir un aprendizaje más efectivo”. Tickton, S. (1970, p.21). 

La influencia que vienen ejerciendo estos objetos está obligando a las instituciones 

educativas a replantear la forma en la que habían venido funcionando durante 

décadas. Y al mismo tiempo, redefiniendo la relación existente entre los diferentes 

actores educativos, más enfáticamente, entre profesores y alumnos. 

Sobre dicho fenómeno señala Coll que: “La implementación de recursos tecno-

pedagógicos ha influido sustancialmente en la praxis educativa. Además, así como 

en la escuela, la tecnología ha incidido en la forma en que la música se genera y 

difunde en el mundo, pues con el apoyo de las TIC es más sencilla su manufactura 

y distribución. También ha cambiado la forma en que se percibe la música en la 

sociedad, ya que los medios masivos han ejercido una gran influencia al favorecer 

su intercambio por medio de la Web”. Coll, C. (2004, p. 25). 

Hoy es tema de debate analizar los cambios que pueden generar las TIC´s en la 

educación, pero para ello, es necesario conocer estas tecnologías y reflexionar 

sobre sus posibilidades a favor del educando y del proceso educativo en general. 

Se pueden considerar estos puntos acerca de la incorporación de las TIC en el 

ámbito educativo: 

 Pueden influir positivamente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

pero esta tecnología hay que utilizarla en combinación con las formas 

clásicas de la educación y no debe ser considerada como una sustitución. 

Es importante destacar que la tecnología será favorable dependiendo del 

proyecto educativo que la utilice, de la propuesta didáctica que la incluya. 
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 Pueden facilitar el trabajo del profesor, pero no desde el primer momento, ya 

que el docente tiene que aprender a utilizarlas. 

 Posibilitan el desarrollo de habilidades y aptitudes, que ayudarán a los 

estudiantes a afrontar el mundo que les espera. Para ello, hemos de preparar 

a los alumnos para que puedan desenvolverse en este nuevo entorno. 

 Permiten una mayor individualización y flexibilización del proceso instructivo, 

adecuándolo a las necesidades particulares de cada alumno. 

 Permiten presentar la información a través de múltiples formas expresivas, 

pudiendo provocar la motivación del alumno y atender a sus diferentes 

naturalezas cognitivas. 

En un estudio realizado por la Comunidad de Países de Asia Pacífico, en el cual se 

observó la forma de cómo los profesores introducían los recursos informáticos al 

aula, se describieron al menos tres niveles de incorporación de las tecnologías. 

Sook-Hi, (1997): 

El primer nivel es un enfoque centrado en el uso de ciertos medios que en sí es 

importante y se convierte en un objetivo por sí mismo. Por ejemplo, un nuevo medio 

se introduce por primera vez en un establecimiento educativo y se comienza a 

enseñar la forma de utilizarlo. El énfasis se da principalmente a lo técnico, más que 

a los aspectos educacionales, para alcanzar objetivos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

El segundo nivel se refiere al mejoramiento de los métodos convencionales de 

enseñanza y de aprendizaje. Este enfoque se centra en usar el nuevo medio para 

mejorar la efectividad y eficiencia de las estrategias tradicionales de enseñanza de 

aprendizaje. 

Por último, se refiere al desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje. Este nivel de utilización de tecnología en el aula o en propuestas 

educativas, se centra en aprovechar por completo las potencialidades ofrecidas por 

los ambientes de aprendizaje que surgen del uso de estas tecnologías. La 

diferencia con los niveles anteriores, es que éste último busca apartarse de los 

métodos tradicionales para ir hacia el desarrollo de temas, métodos y estrategias 

innovadoras. 
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En lo general el Technology Institute for Music Educators (2000), identifica siete 

áreas de aplicación para las nuevas tecnologías dentro de la educación musical: 

1. La utilización de instrumentos electrónicos: Estos permiten tanto la creación 

de nuevos sonidos como la emulación de instrumentos acústicos 

convencionales. Además, ofrecen múltiples posibilidades al poder 

conectarlos con otros dispositivos vía MIDI como la generación automática 

de partituras, ejecuciones con acompañamiento y grabaciones. 

2. La secuenciación mediante programas MIDI: Al utilizar un instrumento 

musical se generan sonidos con un tempo y características variables. Estos 

aspectos son convertidos en fragmentos de información que se ordenan y 

procesan cuando utilizamos un dispositivo MIDI. Entonces, por medio de un 

programa secuenciador, se puede almacenar y recuperar dicha información 

siempre que el usuario lo requiera. Además de facilitar la edición de 

parámetros como timbre, intensidad y tempo. 

3. La creación de partituras: Mediante programas de notación musical que 

facilitan la labor creativa a los músicos. Estos funcionan como un procesador 

de textos, permitiendo la edición con herramientas para copiar, cortar, pegar 

e imprimir la partitura que se ha creado. Usualmente incluyen protocolo MIDI, 

lo que permite escuchar la partitura compuesta. 

4. La enseñanza asistida por ordenador: Consiste en materiales que son 

creados para ayudar al estudiante en su aprendizaje. Estos pueden abarcar 

una variedad de campos desde historia y teoría de la música hasta 

entrenamiento de habilidades auditivas. Además, ofrecen la posibilidad de 

integrar sistemas de evaluación y de registro en tiempo real de los progresos 

de los estudiantes. 

5. Multimedia y medios digitales: La posibilidad que ofrece el ordenador para 

combinar información en diferentes formatos lo convierte en una potente 

herramienta de apoyo para la educación musical. Con ella profesores y 

alumnos pueden crear documentos sobre diversos temas de interés 

agregando elementos de sonido digital, fragmentos de video, ilustraciones o 

textos. 

6. Internet y telecomunicaciones: El internet supone en el campo de la música, 

una fuente vasta de recursos e información. En él se pueden encontrar, 
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archivos musicales en formato MIDI, partituras, videos musicales y libros de 

música en formato digital. Además, permite intercambiar materiales y 

opiniones mediante foros o chats en línea y gratuitos. 

7. Procesamiento de la información, sistemas informáticos y laboratorios: El 

ordenador posibilita al docente planificar tareas, crear documentos y 

almacenar datos del alumnado. Si se dispone de la posibilidad de tener los 

equipos conectados en red o tener una red interna con recursos para el 

trabajo específico de la asignatura, los beneficios pueden ser aún mayores. 

 

1.2.5. Alternativas en la enseñanza- aprendizaje 

Con la incorporación de las TIC´s en la educación la pregunta sería ¿Cuáles 

son los medios más apropiados en cada necesidad educativa para promover el 

aprendizaje? Hoy vemos que hay modalidades educativas como el ‘blended 

learning’ (blended en inglés significa "mezcla" y learning “aprender”). La educación 

blended es una combinación o mezcla de la enseñanza presencial con la tecnología 

para la enseñanza en modalidad a distancia. Combina cara a cara con la 

enseñanza virtual. 

Dentro del ámbito educativo musical, el uso de TICs proporciona ventajas con 

respecto a los métodos tradicionales de enseñanza. En el libro Enseñar música con 

tecnología Rudolph (2004) reseña una investigación realizada por la corporación 

‘YAMAHA’ relacionada al uso de tecnología en la educación musical en donde se 

encontraron varias claves que justifican el éxito de esta combinación. Algunos de 

los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Las actitudes de los alumnos hacia la clase de música mejoraron y los 

niveles de interés y motivación fueron sostenidos a lo largo de varios 

ciclos escolares. 

 Los logros musicales a corto y mediano plazo se incrementaron 

comparados a los obtenidos con otros enfoques usados en clase. 

 Los alumnos que recibieron instrucción práctica a través de tecnología 

tuvieron una mejor comprensión de los conceptos musicales 
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comparados a estudiantes entrenados mediante enfoques y métodos 

tradicionales. 

 La instrucción musical impartida mediante programas asistidos por 

tecnología contribuye a generar un sentido de desarrollo profesional y 

crecimiento personal en los maestros de música. 

 Resultados adicionales del estudio mostraron que el uso de elementos 

tecnológicos en la clase aumenta la concentración de los estudiantes 

maximizando el tiempo empleado en sus tareas. Además, desarrolla el 

aprendizaje colaborativo y fomenta mayores habilidades de 

pensamiento. 

Incluso Rudolph (2004) va más allá, al sostener la idea de que en otros tiempos los 

alumnos no podían componer música hasta no tener un cierto grado de 

conocimiento sobre teoría musical. Mientras que, en la actualidad, con un programa 

informático adecuado, prácticamente cualquier estudiante puede comenzar a 

realizar composiciones musicales. Pero advierte, que la tecnología no es una 

panacea que va a resolver todos los problemas. Por lo tanto, debe ser usada como 

una herramienta educativa, no como elemento impulsor de todo el currículo de 

música. 

Ante lo antes mencionado, resulta evidente que las nuevas tecnologías de la 

información formen parte de una sociedad globalizada donde la tradición y la 

modernidad se convierten en una herramienta de enseñanza o de aprendizaje para 

el desarrollo del hombre. Entonces, el desarrollo de un modelo que involucre 

herramientas informáticas, ciertos principios pedagógicos y un sistema de 

evaluación coherente con los elementos anteriores podría brindar una oportunidad 

de aprender música a más personas de acuerdo con las ventajas que ofrecen las 

tecnologías. 
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1.2.6. Los Medios y su inclusión en la práctica educativa 

La inclusión de los diferentes medios en el ámbito educativo ha provocado 

reacciones diversas en los docentes e investigadores del ámbito de la educación. 

Algunos teóricos de la enseñanza se debaten en distintos conceptos acerca de los 

medios y su inclusión en las prácticas educativas. 

 Existen varias razones que vinculan a los medios con su uso pedagógico de 

acuerdo con lo que afirma Manuel Área Moreira: Los medios son uno de los 

componentes sustantivos de la enseñanza (Moreira, M. 2003):  

 Los medios son parte integrante de los procesos comunicativos que se dan 

en la enseñanza. 

 Los medios ofrecen a los alumnos experiencias de conocimiento difícilmente 

alcanzables por la lejanía en el tiempo o en el espacio.  

 Los medios son, asimismo, un vehículo de expresión para comunicar ideas, 

sentimientos y opiniones. 

 Para conocer y elegir los medios más apropiados en una determinada propuesta 

educativa se deben analizar una serie de cuestiones previas como, por ejemplo: 

¿qué sistema de símbolos permite utilizar este medio?, ¿qué características tiene 

este medio en cuanto a la comunicación, ¿cuáles son sus restricciones y sus 

fortalezas? 

En el caso que se esté diseñando un material educativo se debe pensar, además: 

¿cuál es el objetivo de su inclusión?, ¿cuál será el contenido?, ¿cómo se 

estructurará?, ¿qué diseño didáctico tendrá?, ¿cómo será su presentación?, ¿sobre 

qué soporte se distribuirá o visualizará?, ¿cuáles son los recursos de hardware, 

software, y humanos que tengo disponibles para su realización?, ¿tienen los 

alumnos los recursos necesarios para utilizar el material? 

Estas preguntas son algunas de las que resultarán orientadoras al momento de 

seleccionar o diseñar un medio teniendo en cuenta el contexto educativo y los 

destinatarios. 

Se toma como base el texto de Moreira: La investigación sobre medios de 

enseñanza: Pasado y Presente en donde en su primer capítulo define: 



32 
 

 Soporte: como el ‘hardware’ que contiene o ejecutará el contenido, es decir: 

CD, DVD, casete, televisor, libro, etc. 

 Material educativo: es la aplicación, programa, texto, que se desarrolla para 

un fin determinado y se apoya en un soporte: Por ej. Video (que el soporte 

puede ser un casete o un CD). 

El medio involucra a dos componentes: hardware (el soporte, lo tangible, lo 

mecánico) y el contenido (el mensaje, en este caso hablaremos del material o 

contenido educativo). 

En la actualidad se puede afirmar que, en el proceso de enseñanza, los medios 

constituyen un recurso. Su rol estará dado de acuerdo con lo que defina el 

diseñador instruccional y los docentes involucrados en su incorporación dentro de 

una propuesta didáctica. 

Se puede identificar que los medios están integrados por los siguientes 

componentes: Sistemas de símbolos, contenido, plataforma tecnológica y entorno 

de comunicación con el usuario. 

Estos componentes con sus respectivos indicadores, como lo menciona el Dr. Pere 

Marqués Graells en su artículo “Los medios didácticos”, Cada uno de los medios 

brinda determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje. Pero es importante conocer el contexto de 

aplicación para poder determinar las ventajas que tiene un medio sobre otro. Las 

diferencias entre los distintos medios se deben a sus elementos estructurales. 

Tomando en consideración el esquema de los componentes antes mencionados, 

se describe cada uno de los componentes y se mencionan las distintas ventajas 

que puede tener un medio sobre otro. 

a) Sistema de símbolos: se utiliza para transmitir la información: textos, imágenes, 

sonidos, etc. Teniendo en cuenta el contexto concreto de aplicación, estos símbolos 

tienen implicancias distintas, por ejemplo: hay información que se comprende mejor 

mediante imágenes, hay algunos estudiantes que captan mejor la información 

icónica concreta que las verbales abstractas.  
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b) Contenido: incluye la información en sí misma y la forma de presentar la 

información y de organizarla. 

c) Plataforma tecnológica (hardware): sirve de soporte y actúa como instrumento 

de mediación para acceder al material. Hay que tener en cuenta que no siempre se 

dispone de la infraestructura que requieren determinados medios, ni los alumnos 

tienen habilidades necesarias para la utilización de la tecnología de algunos 

medios. Por ello al momento de seleccionar el medio, se debe tener en cuenta este 

aspecto, de manera particular. 

d) Entorno de comunicación (con el usuario): proporciona determinados elementos 

de comunicación con el usuario. En el caso de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, esto se vuelve fundamental. Un medio podría potenciar la 

interactividad del alumno, y la interacción con sus compañeros y docentes. 

 

1.2.7. Materiales educativos desarrollados con herramientas informáticas 

Durante las últimas cinco décadas, los pedagogos más vanguardistas han 

dado visto bueno al uso de ordenadores en las aulas a fin de facilitar la tarea a los 

docentes. Carnoy, M. (2004). Sin embargo, se ha detectado que, en el contexto 

mexicano por lo general, existe un parco uso de tecnología educativa, por lo que 

no hay información suficiente para determinar en qué condiciones las TIC pueden 

apoyar a la enseñanza musical. Mares, E. (2008); Navarro, J. (2008). 

Los materiales educativos desarrollados con herramientas informáticas, 

generalmente se caracterizan por ser de acceso rápido al incorporar el uso de 

imágenes, sonidos, animaciones, y permitir desarrollar modos de acceso no 

secuenciales. También suelen ofrecer diferentes criterios de búsqueda y selección 

de información relevante, por esto, los docentes se han ido involucrando con su 

utilización. 

Aplicaciones multimediales: El término multimedia se plantea como el conjunto de 

tecnologías de estimulación sensorial que incluye elementos visuales, audio y otras 

capacidades basadas en los sentidos, los cuales podrían ampliar el aprendizaje y 

la comprensión al usuario. Utilizar la tecnología multimedia podría elevar la calidad 

del proceso de enseñanza y de aprendizaje, siempre y cuando la propuesta 
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didáctica que lo incluya sea apropiada y favorecedora, por ejemplo, al posibilitar la 

interacción del alumno con un programa de computación para complementar su 

aprendizaje; o bien, como material de refuerzo, en donde el estudiante puede 

repasar, practicar, integrar sus conocimientos y mejorar su desempeño en áreas en 

las que tiene mayor dificultad, de una manera motivadora. 

Aplicaciones hipermediales: El término hipermedia surge entre la fusión de 

hipertexto y multimedia. El término hipertexto se define como la combinación de 

texto en lenguaje natural con la capacidad de la computadora para interactuar, 

recorrer o mostrar las pantallas en forma dinámica. 
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Capítulo 2 

Diseño Metodológico 
 

Es fundamental para esta investigación, retomar los procesos metodológicos 

de la pedagogía musical activa, a las herramientas tecnológicas como lo son las 

tabletas inteligentes. Para ello, es necesario una investigación- acción para la 

transformación de los procesos educativos, teniendo como objetivo, el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los docentes y el aprovechamiento 

de las clases de música de los integrantes que conforman las Agrupaciones 

Musicales Comunitarias, a través de un diseño programático para la comprensión 

teórica de la música. 

Un modelo educativo integra los componentes de un enfoque pedagógico 

determinado; entonces, los docentes a diario desarrollan sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde algún tipo de modelo. Martínez, N. (2004); Moya, 

A. (2009). 

Siguiendo la investigación- acción, es preciso diseñar y aplicar un contenido de  

prácticas musicales e intervenir en la capacitación para fortalecer las habilidades 

profesionales de los docentes en AMC. Asimismo, inferir en la capacidad de 

resolución de problemas como lo es, la falta de herramientas didácticas para la 

comprensión de los conceptos teóricos y de ejecución instrumental. Este problema 

se ha detectado en dicho programa ya que hay un debilitamiento en la comprensión 

teórica y de lectura como de ejecución instrumental en los diferentes centros 

comunitarios donde se imparte el programa de AMC. 

Un modelo se integra de dos elementos: un contenido o lo que se va a enseñar que 

generalmente se registra en un texto didáctico o método de enseñanza; y una forma 

de implementación práctica, proceso que puede ser reglamentado a través de un 

sistema didáctico.  

Por esta razón, es necesario realizar un análisis de los modelos de enseñanza 

culturalmente determinados como: Dalcroze, Orff, Suzuki y Martenot por mencionar 

algunos y de sus componentes, con el propósito de recobrar aquellos lineamientos 

que se puedan aprovechar. 
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La investigación- acción en un sentido práctico que se adscribe a esta metodología 

para identificar problemas o situaciones por resolver en un ámbito educativo a 

desarrollar, ampliar la comprensión de los docentes y mejorar el entorno del mismo, 

buscar un proceso de cambio en una realidad social, considerando la suma de los 

procesos que nos lleve a resignificar los resultados obtenidos para encontrar 

finalmente el diseño que mejor se adecúe al modelo especifico de las AMC. 

Tal y como afirma Sverdlick: La investigación como instrumento de acción de los 

actores protagonistas y responsables de la educación posibilita la construcción de 

conocimiento desde los saberes empíricos que llevan implícito, saberes teóricos y 

con los saberes académicos que a su vez han sido producidos por saberes 

empíricos. La investigación como instrumento de acción coloca a los actores como 

sujetos de políticas públicas y no sujetos a políticas públicas; anima a tomar la 

palabra y a posicionarse en el espacio político. Sverdlick, I. (2007, p. 43). 

El desarrollo de la propuesta estará determinado en varias etapas, mismas que 

fueron evaluadas a través de la investigación-acción. Sin embargo, antes de ello es 

necesario para la construcción de estas etapas, diseñar un taller como medio o 

canal de enseñanza. La enseñanza de la música tiene un papel importante, siempre 

y cuando se reflexione su contenido y se especifiquen sus propósitos, así como, la 

selección de lo elemental en el aprendizaje de la música y las ciencias educativas. 

Es decir, que para que la instrucción musical sea fructífera, es importante tomar en 

cuenta las características individuales del que aprende, así como el medio 

sociológico y cultural en el que se desenvuelve. Es por ello, que la metodología de 

Dee Fink permite estructurar los elementos necesarios como procesos en el 

desarrollo y las características para el diseño de curso para un aprendizaje 

significativo que la corriente filosófica de pedagogía musical activa propone. 

A continuación, se realiza un desglose de los puntos más relevantes a 

considerar en el ambiente que enmarca el desarrollo del modelo, diseño de 

rubricas, realización e implementación. Posteriormente, se proponen las 

condiciones para la realización de la investigación. 
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2.1. Factores situacionales a considerar 

En el contexto específico de la situación de enseñanza y aprendizaje, se ha 

visto que la educación musical en México, tiene varios ámbitos y cada uno de ellos 

presenta sus propios problemas. Se detectó que, la falta de profesorado 

debidamente capacitado, así como el poco uso de herramientas didácticas, algunas 

veces la enseñanza musical se suprime.  

Es importante tomar en cuenta que los procesos cognitivos de los participantes son 

distintos de acuerdo a sus habilidades y capacidades en esta área artística, por 

ende, el diseño del modelo debe tomar en cuenta esta característica y encontrar 

una forma de homogeneizar el ambiente.  

El taller se llevará a cabo en Agrupaciones Musicales Comunitarias, en el centro 

comunitario KM 29, en Ciudad Juárez. Dicha agrupación, cuenta con un total de 24 

estudiantes en un rango de 8 a 15 años de edad. La mayoría de los participantes 

no cuenta con habilidades musicales previamente desarrolladas, sin embargo, se 

denominaron 2 grupos, según sus habilidades y conocimiento: Grupo A, aquellos 

que tienen nociones básicas de pulso, ritmo y melodía, así como conceptos teóricos 

como reconocimiento de valores de nota. A continuación, se presentan en la tabla 

No.1 las habilidades teórico- práctico del grupo A de acuerdo con la familia a la que 

pertenece cada participante (Alientos y Percusiones).  

Véase la tabla No. 1 

 

Tabla No. 1  

Capacidades de conocimiento teórico- práctico del grupo de estudio (Grupo A) 

Elementos 

Musicales 

Aspectos Alientos Percusiones 

Tímbrico  Registros Registro medio de 

una octava. 

Reconocimiento de 

instrumentos (tonal-

menor) y su sonido 

(Agudo- Grave). 
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Rítmico- métrico  Características 

métricas  

Ejercicios sin 

indicador de métrica 

para trabajar la 

respiración, manejo 

de aire y 

embocadura. 

Compases de 2,3 y 4 

pulsos. División 

binaria y/o ternaria. 

Ejercicios sin 

indicador de métrica 

para trabajar el pulso, 

la atención y el 

enfoque. 

Compases de 2, 3 y 4 

pulsos. 

Figuración  Unidad de pulso: 

negra 

(preferentemente). 

Unidad de compas: 

Negra, blanca y 

redonda. Misma con 

los silencios. Ritmos 

simples Redonda, 

blanca, negra, en 

caso de usarse 

octavos deben ser 

notas repetidas y 

combinaciones 

simples con otras 

figuras para trabajar 

la respiración. 

Unidad de pulso: 

negra 

(preferentemente). 

Unidad de compas: 

Negra, blanca y 

redonda. 

Ritmos simples que 

permita el control de 

la baqueta y la fuerza 

del golpe, de igual 

manera para las 

percusiones menores. 

Tempo Tempos moderados = 

60- 120 bpm. Tempos 

estables. 

Tempos moderados = 

60- 120 bpm. Tempos 

estables. 

Melódico Interválica Notas Largas: Grados 

conjuntos, terceras, 

5tas y 8 vas. 

Notas cortas: Grados 

conjuntos. 

Percusión de 

teclados: Notas 

largas, grados 

conjuntos, terceras y 

octavas. 

Relación Escala-

Acorde 

Hasta dos 

alteraciones. 

Hasta dos 

alteraciones. 

Extensión Hasta una octava. Hasta una octava en 

percusión de teclado. 

Armónico  Triadas en primera 

inversión. Orden 

según su registro en 

Orden según su 

registro en la escritura 

musical y 
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la escritura musical y 

posicionamiento en la 

partitura según el 

rango de voz 

(registro). 

posicionamiento en la 

partitura según el 

rango de voz 

(registro). 

Orquestación Roles (según la 

sección instrumental) 

Rítmico- Melódico 

(acompañamiento 

simple). 

Rítmico- Melódico 

(acompañamiento 

simple). 

Técnico expresivo  Postura Manejo del cuerpo 

(parados, sentados, 

moviéndose). 

Manejo del cuerpo 

(parados, sentados, 

moviéndose). 

Emisión del sonido y 

articulación 

Sostenutto, legatto, 

stacatto. 

Golpe abierto, 

apagado, redoble en 

blancas y redondas. 

Combinación de 

ambas manos 

(digitación) 

Dinámicas p- mf- f p- mf- f 

Holguín, E. (2017). 

Por otra parte, el Grupo B el cual está conformado por participantes de nuevo 

ingreso desconoce por completo acerca de la materia, característica que coloca a 

los estudiantes en circunstancias diferentes, por ello, se ha diseñado dos 

contenidos programáticos de acuerdo a su nivel. El taller será impartido en los 

meses de Febrero a Abril en un horario de lunes, martes, viernes y sábado con 

una duración de noventa minutos cada clase. Este será de forma presencial en las 

instalaciones del centro comunitarios Km 29, dicho comunitario se encuentra 

ubicado al sur- poniente de la ciudad y es considerada zona de riesgo por sus 

deficiencias en servicios básicos como: escuelas públicas, alumbrado y escases 

de agua potable, lo que coloca a la investigación en un punto crucial para atender 

este sector en el ámbito educativo y de recreación artística, así como del uso de 

tecnologías móviles, coadyuvando al desarrollo de personas, grupos o 

comunidades. 
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2.2. El diseño de la praxis 

El taller tiene como punto central el uso y manipulación de tecnologías 

móviles, así como la aplicación de las herramientas de evaluación que el propio 

investigador desarrollará, en un ambiente de aprendizaje significativo, siguiendo 

el modelo de pedagogos musicales entre los que destacan: Dalcroze, Orff, Zuzuki, 

Kodaly. Tomando la experiencia del participante y sus prácticas como eje central 

en temas básicos relacionados a la música como: audición, melodía, armonía, 

ritmo, lectura, notación musical, afinación y reconocimiento de timbres, entre otros. 

Todo ello con la finalidad de buscar una herramienta que permita no solo enseñar, 

sino evaluar.  

 

Como contexto general de la situación de aprendizaje las expectativas en este taller 

radican en aplicar el modelo de pedagogía de escuela activa del siglo XX 

considerada ‘la época de los grandes métodos’, que permitan ampliar el área de la 

enseñanza- aprendizaje en centros comunitarios de la ciudad donde se imparten 

clases de ejecución instrumental: maderas, metales y percusiones aportando otras 

maneras de llevar la teoría y práctica musical. Se puede apreciar en la figura 1 a 

los integrantes de la AMC leyendo y ejecutando sus respectivos instrumentos. 
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La música como acto comunicativo y reconstrucción de figuras sígnicas como la 

notación, permite hacer una combinación de teoría y práctica para la ejecución y 

decodificación de su lenguaje en la enseñanza, por lo que el taller se fundamenta 

en una parte teórica y otra práctica, combinar conceptos y definiciones en el hacer 

interpretativo de cada integrante con sus respectivos instrumentos. 

La música, tiene una combinación de pensamiento convergente y divergente, por 

una parte, el convergente, como ciencia lógica de la lectura y la decodificación de 

sus símbolos como teoría para su ejecución. Por otra parte, el pensamiento 

divergente al retomar la filosofía de escuela activa, que propicia la búsqueda por 

parte del participante en la toma de decisiones y la solución de problemas, 

relacionados al contenido que se genere, partiendo de la experiencia misma de los 

temas relacionados de la teoría y práctica musical. 

La relación entre el investigador y los aprendices es cercana, existe una 

relación de capacitador en la enseñanza del programa de AMC en Ciudad 

Juárez, reconociendo los diferentes comunitarios donde se imparten clases de 

música, se consideró importante atender el centro comunitario con más 

necesidades en la ciudad en aspectos socio-formativos, medir el impacto que 

pueda tener la investigación en el diseño de herramientas de evaluación como 

parte integral de una enseñanza-aprendizaje, intentar mejorar las condiciones 

de vida, fomentar el desarrollo de los integrantes de esta agrupación que les 

permita adquirir capacidades educativas, artísticas y culturales. 

Las reflexiones sobre los elementos pedagógicos aplicables al modelo, se refiere 

al análisis realizado sobre las etapas de desarrollo. Podemos señalar que se han 

encontrado concordancias entre los métodos de enseñanza musical. Es posible que 

ello sea el resultado de una teoría pedagógica. 

Considero importante rescatar los métodos de enseñanza de escuela activa que se 

generaron en el siglo xx pues permite flexibilidad a la hora de impartir el 

conocimiento, partiendo de la corriente filosófica como lo es el naturalismo en su 

máxima expresión, que proclama la tarea educativa como facilitadora del desarrollo 

espontaneo y libre. 
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Como egresado de la licenciatura en música es importante compartir este arte a 

nuevas generaciones, conformar un tejido socio- cultural fuerte, que contribuya al 

desarrollo de personas libres. Es importante mencionar que en los ocho años que 

el investigador lleva en la enseñanza musical en la ciudad, le ha permitido conocer 

las problemáticas que se han generado en esta área del conocimiento en los 

diferentes proyectos musicales que se imparten en la actualidad y es por ello, que 

la presente investigación busca proponer soluciones y fortalecer la enseñanza- 

aprendizaje. 

El impacto que puede tener como aprendizaje significativo una vez terminado el 

curso son temas relacionados con la teoría y práctica musical como: entrenamiento 

auditivo, lectura musical, reconocimiento de instrumentos (timbres), melodía, 

armonía, ritmo, afinación, aunado a esto, el manejo de tecnologías móviles para la 

información y la comunicación que permitirá al estudiante desenvolverse para su 

propio desarrollo.  

La distinción de este taller es generar una propuesta en la implementación de 

herramientas didácticas como facilitadora de información en temas relacionados a 

la música donde se le brinde contenido educativo por medio de aplicaciones para 

tabletas inteligentes previamente seleccionadas por el investigador, cubriendo  

temáticas expuestas por los pedagogos y prácticas ocupacionales donde más allá 

de obtener un concepto o definición, tendrán la experiencia de generar una serie 

de procesos donde ellos mismos desarrollen el conocimiento de un tema en 

concreto como el entrenamiento auditivo y la lectura musical, por poner un ejemplo. 

Es importante que los participantes aprendan el pensamiento crítico, desarrollen 

análisis de sus prácticas y puedan evaluar con base en ellas. Como pensamiento 

creativo, se espera que los participantes desarrollen esta área del conocimiento 

para ampliar su capacidad creadora, abordando temas de composición de ritmos y 

melodías.  

Antes de iniciar las prácticas educativas, es importante que el participante conozca 

cómo utilizar estos dispositivos, el énfasis será principalmente a lo técnico, después 

al contenido de información que nos puede aportar. 

Como metas de integración y la interacción que el participante puede generar a 
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través de este curso es la práctica de los conceptos musicales aplicados a la 

ejecución de los instrumentos que cada uno tiene asignado (alientos y 

percusiones). De igual manera, los participantes tendrán la oportunidad de 

aprender con base a su experiencia.  

 

2.3. Prueba piloto 

En la figura 2 se puede observar las limitaciones para visualizar el despliegue 

de información con el uso de estos dispositivos con el grupo de estudio al tener que 

acercarse demasiado entre ellos, generando poca participación en la actividad 

propuesta, esta fotografía fue tomada en una prueba piloto que se realizó para 

identificar de qué manera era optimo impartir el taller.  

 

En un principio se consideró utilizar cuatro, sin embargo esto resultó una 

limitación en el despliegue de información que otorgaban estos dispositivos en 

clase impidiendo la atención del grupo ya que desfragmentaba y dispersaba la 

actividad propuesta en el momento, a lo que llevó al investigador a generar 

modificaciones al utilizar solo una tableta y ese mismo despliegue de información 

que generaba era proyectada de forma grupal, permitiendo la atención y la 
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participación en grupo, fortaleciendo así el conocimiento haciéndolo diferente a 

otros cursos donde las prácticas son expuestas por el profesor y donde 

generalmente se enseña por medio de la explicación verbal, el uso de manuales y 

la toma de apuntes por parte de los alumnos. 

Como meta de integración, al estar en contacto con dispositivos tecnológicos 

permitirá a los participantes conocer otras maneras de aprender, siguiendo las 

oportunidades que esta nos brinda, logrando una interacción entre educación, arte, 

tecnología y enseñanza-aprendizaje. 

Como metas de dimensión humana, los participantes tendrán la disposición de 

aprender con base a sus experiencias y a través de la práctica. Hacerlos participe 

de sus propios descubrimientos en un ambiente óptimo para su desarrollo. Cada 

participante tiene una capacidad de entendimiento, generación de ideas y 

pensamientos diferentes a los demás que a su vez puede contribuir al aprendizaje 

colectivo, generando un ambiente de respeto y sana convivencia. 

De este modo, se espera que los participantes tengan la disposición de aprender, 

en un ambiente de interés hacia cada uno de los temas abordados y continuar con 

sus estudios en el arte de la música fortaleciendo valores que haga de su entorno 

una oportunidad para su desarrollo. 

Es importante reconocer, que no siempre se cuenta con un curso aplicado a la 

educación musical con el uso de tecnologías móviles, lo cual hará de las prácticas 

una oportunidad lúdica para seguir aprendiendo, es substancial que los 

participantes reconozcan que los dispositivos como las tabletas inteligentes son de 

cuidado frágil, por lo tanto, el investigador los hará conscientes en su uso y manejo 

a la hora de que se imparta el curso.  
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Capítulo 3 

Desarrollo de la propuesta 

Este taller de actividades didácticas, adapta los métodos de Pedagogía 

Musical Activa, se implementó en AMC. Está organizado en siete bloques o 

unidades de los cuales se cumplió un método por semana. El taller está constituido 

por 7 semanas. El propósito es exponer los principales métodos de enseñanza, así 

como visualizar la funcionalidad de las herramientas de evaluación que el propio 

investigador a diseñado. 

Cada unidad desarrolla una serie de actividades con diferentes grados de 

complejidad según el grupo de estudio al que se sometió a análisis, resaltando que 

el grupo A tiene habilidades básicas de conocimiento teórico y ejecución 

instrumental. El segundo grupo de estudio, o grupo B, desconoce acerca de la 

materia. 

El planteamiento pedagógico establece una relación de enseñanza- aprendizaje 

musical activa por medio de actividades físicas, mentales, emocionales como de 

ejecución instrumental, usando como medio de información, tecnologías móviles. 

Lo anterior, con el objetivo de que el niño se identifique con los dispositivos de 

información que nos ofrece hoy en día la tecnología, complementando las 

actividades musicales diarias que se realizan en AMC, dando oportunidad a que 

ellos mismos sean productores de su conocimiento en conceptos musicales como 

de movimiento, potenciando sus habilidades y capacidades al emplearlas 

directamente en la realización de las actividades. 

La presente investigación tiene principios metodológicos y pedagógicos en un 

ambiente propio al programa de AMC. Presenta los elementos propuestos de cada 

método de Pedagogía Musical Activa, de tal manera que se puedan trabajar las 

actividades, destacando el valor educativo de cada uno de ellos, de igual manera 

se ha diseñado una rúbrica para cada método. 

Las actividades musicales propician la interacción del participante con dispositivos 

portadores de información para su sensibilidad visual-auditiva. La propuesta 

pedagógica del curso se organizó en siete unidades que se derivan de cada método 

y los elementos que el investigador consideró más importantes para su 
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implementación, el orden en el que éstas se presentan es tratando de respetar en 

lo posible la respuesta natural que tienen los participantes para una mejor 

comprensión en esta área. 

 

3.1. Secuencia Pedagógico-Musical 

La secuencia pedagógico-musical para el desarrollo de las unidades de la 

parte programática del curso, es el siguiente: 

La práctica pedagógico musical se inicia con la introducción de cada aplicación 

contenida en las tabletas inteligentes, especificando a que método de pedagogía 

musical activa se incorpora, consecuentemente se asigna una actividad. 

Cada uno de los bloques se inicia con las actividades generales propuestas, que 

se enuncian en la tabla programática, asignando al participante actividades 

sugeridas y tomando en cuenta las recomendaciones por cada método de 

enseñanza. 

Imitación y desarrollo musical. Existen etapas formativas del desarrollo cognitivo 

y en la formación del pensamiento musical. Asimismo, el lenguaje es fundamental 

en el despliegue de la inteligencia y éste se desarrolla por medio de la imitación. 

La teoría musical y su notación es un medio para desarrollar la inteligencia musical, 

la imitación puede desenvolverse en el aprendizaje de la lectura como 

reconocimiento de signos y símbolos. 

Despliegue gradual y progresivo de contenidos. Es deseable el desarrollo de 

una metodología de enseñanza que siga las etapas formativas de la percepción 

musical: ritmo, melodía y armonía de forma gradual. 

Desarrollo de un modelo grupal. Por medio del aprendizaje social, la 

conformación de un grupo puede ayudar al proceso de aprendizaje a través de la 

experiencia que los niños más grandes puedan transmitir a los pequeños. 

La didáctica práctica-teoría-práctica. Ilustrar conceptos propios del lenguaje 

musical para lograr su propósito, presentan una didáctica basada en la práctica; En 
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ese sentido, la didáctica implementada en el presente modelo se desarrollará a 

través del proceso práctica, imitación, teoría, observación y análisis. 

3.2 Metodología de las Actividades 

Antes de abordar directamente la actividad musical con el grupo, es preciso 

ubicarlo en un panorama general en función de los elementos y etapas de 

desarrollo de cada método. Llevar dichas prácticas con la participación del grupo, 

poder adaptarlas a las necesidades y sugerencias. Después de este análisis se 

podrá registrar en el lugar correspondiente, la evaluación de cada participante.   

 

INICIO DEL TALLER 

Metodologías musicales 
 

Método Elementos Etapa de 
desarrollo 

Características Actividad con el uso 
de Aplicaciones 
Tecnológicas 

Dalcroze Euritmia. 
 
Solfeo. 
 
Improvisación. 

Oído interno. 
 
Experiencia 
física- auditiva. 
 
Imaginación e 
Ideas propias. 

Movimientos 
corporales. 
 
Coordinación 
mente- cuerpo. 
 
Transferir los 
conocimientos a la 
ejecución 
instrumental. 

ReadRythm. 
Ear Master. 
Music Intervals. 
Launch Pad. 
Music With Grandma. 
Melody Jams. 

Suzuki Formación 
personalizada. 
 
Participación de los 
padres. 
 
Desarrollo de las 
capacidades 
expresivas, 
creativas y 
artísticas. 
 
Educación del 
sonido. 

El esfuerzo y la 
actitud en el niño 
es lo importante 
a la hora de tocar 
frente a otros. 
 
Para progresar 
hay que 
participar a 
través de la 
práctica diaria. 
Atención y 
participación. 
 
La música debe 
salir del corazón 
no del papel. 

Escuchar- repetir- 
memorizar. 
 
La clase es un 
espacio abierto 
para familia y 
amigos. 
 
Las clases se 
complementan  
grupalmente. 
Hablar antes que 
leer y escribir. 
 
Su idea es ayudar a 
desarrollar el amor 
por la música. 

Tunner Instrumental. 
Anytune Pro. 
Little Story Creators. 
Garage Band. 
Kinitto Music Puzzle. 
Toc and Roll. 
Solfa 1. 

Kodaly El canto. 
 
Fononimia. 
 

El canto diario y 
el ejercicio físico. 
 

Material de estudio- 
canción popular y 
clásico. 
 

A Capella. 
Notion. 
Singsharp. 
Music Pal. 
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Lectoescritura. Educación con 
material musical 
más valioso del 
folklore. 

Lectura musical.  

Martenot Solfeo. 
  
Lectoescritura. 
 
Atención auditiva. 

Relajación activa. 
 
Psicopedagogía. 
 
 
Observación 
directa. 
 
El ser. 
 

Ejercicios físicos y 
mentales: ritmo- 
pulso. 
 
Imitación. 

Music Intervals. 
Notion. 
Rythm Calculator. 
Kinitto Music Puzzle. 
Music with Grandma. 
Music Pal. 
Note Work. 
Solfa 1. 

 
 

Orff Palabra voz. 
 

Improvisación. 
 
Movimiento. 
 
Timbre. 

Combina la 
palabra para 
acceder al 
desarrollo del 
ritmo. 

Movimiento 
corporal. 
 
Canción popular. 
 
Rimas. 
 
Secuencia lógica. 

A capella. 
Launch Pad. 
PolyFauna. 
Garage Band. 
TocaBand. 
Toc and Roll. 

 

Willems Educación auditiva 
a temprana edad. 
 
Invención.  

Sensorialidad 
(Reacción ante el 
sonido). 
 
Sensibilidad 
afectiva y 
emotiva 
(melodía). 
 
Conciencia 
mental (Armonía 
polifonía). 

Escuchar, reconocer 
y reproducir. 
 
Utiliza la escala 
mayor y emplea 
ejercicios para 
despertar el sentido 
tonal propios de 
nuestra cultura 
occidental. 
 
Método con 
influencia 
Dalcroziana. 

Ear Wizard. 
Launch Pad. 
Solfa 1. 
Toc and Roll. 

 

Ward Control de la voz. 
 
Afinación. 
 
Ritmo. 

Imitación pura. 
 
La reflexión. 
 
La ampliación. 

La voz es el 
elemento más 
importante. 
 
Fononimia en 
ejercicios de 
entonación. 
 
Ejercicios de 
vocalización 
previos. 

Do-Re- Mi Voice 
Training. 
Singsharp. 
Ear Master. 
Read Rhytm. 

Tabla N° 2 Metodologías musicales. Holguin, E. (2017). 
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3.2.1. Semana uno Método Dalcroze  

Permite adquirir el sentido musical por medio del ritmo corporal, esta 

metodología enseña los diferentes parámetros de la música con relación al 

movimiento y al espacio, favorece y valoriza la percepción sensorial. 

Pulso. - En términos musicales, se conoce como tiempo de la música y se refiere 

a la velocidad. Es un elemento permanente y regular, el tic-tac de un reloj nos da la 

idea de lo que es el pulso o tempo de la música. 

Este aspecto del ritmo se le presenta al niño cuando descubre y siente la velocidad 

de los latidos de su corazón, reproduciéndolos con algún sonido o con algún 

movimiento corporal. Marcar el pulso ya sea con percusiones corporales realizando 

movimientos de acuerdo con la velocidad o tiempo de la música. 

Ritmo. -Se encuentra en el ser humano, en el ambiente que lo rodea y en las 

pulsaciones del corazón, en la respiración, en los movimientos del cual partiremos 

para llevar al participante al ritmo musical. 

El ritmo, tiene su manifestación en el movimiento corporal como Instrumento natural 

para su estudio y pueden ser relacionados con los musicales, como caminar, 

aplaudir, percutir, entre otros.  

Producción sonora corporal. -El participante instrumenta e interpreta con su 

cuerpo, cobran vida los conceptos musicales en movimientos con los sonidos que 

producen percutiendo con pies, manos y dedos, prácticamente todo el cuerpo 

trabaja en forma activa. Si bien ciertos miembros son los que funcionan como 

instrumentos percusivos (pies, pierna, manos, dedos), todo el cuerpo se ofrece 

como caja de resonancia para los mismos. 

 

Método Dalcroze 

Actividad Grupo A Aplicación tecnológica y práctica musical 

 Euritmia Aplicación: ReadRythm 

Consiste en leer patrones rítmicos en tiempo 

real, con el apoyo de un metrónomo 

integrado manipulas el tiempo en el que se 

quiere ejecutar el ejercicio. 
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Práctica Musical: Ejecuta en tiempo real 3 

ejercicios rítmicos y de cada uno el 

participante imitara el ejercicio usando 

percusiones corporales en tres tempos 

(Lento, moderado, allegro). 

Aplicación: Ear Master  

Es un software de teoría de la música y 

entrenamiento auditivo. 

Práctica Musical: Dictado rítmico 

Producir el patrón rítmico musical que se oye, 

escribe en el pentagrama lo que escuchaste, 

utiliza la barra de herramientas para 

seleccionar los símbolos de la notación 

musical. 

 Solfeo Aplicación: Music Intervals 

Identificarás en el pentagrama los intervalos 

de unísono, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va. 

Dar clic en la opción correcta, todo depende 

de la capacidad para identificar la interválica 

en el pentagrama, así como la capacidad 

auditiva. 

Práctica Musical: Con el instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

propio de cada participante imitaras la 

interválica propuesta por la aplicación y 

ejecutaras su distancia con el instrumento. 

 

 Improvisación Aplicación: LaunchPad 

Motiva al alumno a expresar sus ideas 

musicales propias, estimula la capacidad de 

escuchar e imaginar por medio de patrones 

rítmicos, permite crear y grabar 

composiciones de música electrónica. 

Práctica Musical: Usar la aplicación para 

componer y grabar una canción con una 

duración de un minuto (composición libre). 
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Método Dalcroze 

Actividad grupo B Aplicación tecnológica y práctica musical 

 Euritmia Aplicación: ReadRythm 

Consiste en leer patrones rítmicos en tiempo 

real, con el apoyo de un metrónomo integrado 

permite manipular el tempo en el que se 

quiere ejecutar el ejercicio. 

Práctica Musical: Ejecuta 3 ejercicios rítmicos 

y de cada uno, el participante imitara el 

ejercicio, usando percusiones corporales en 

tres tempos (Lento, moderado, allegro). 

 Solfeo Aplicación: Music with Grandma 

Desarrolla el oído interno, los conceptos 

musicales se refuerzan con las clases que la 

abuela te otorga a través de experiencias 

auditivas. 

Práctica Musical: juega con la aplicación, 

comenta con el maestro y compañeros que 

tipo de instrumentos y lecciones te enseño la 

abuela. 

 Improvisación Aplicación: Melody jams 

Interactúa con los diferentes instrumentos 

musicales seleccionando los personajes que 

te ofrece, combina los ritmos que cada 

personaje tiene prefijados. 

Práctica Musical: Crea tu propia 

improvisación utilizando los instrumentos 

musicales que la aplicación te ofrece y 

acompaña a los personajes a tocar música al 

instante. 
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3.2.2. Semana dos Método Suzuki 

La filosofía Suzuki surgió de los descubrimientos que desempeño durante los 

30 años de investigación de sus teorías del potencial humano. El mayor 

descubrimiento de Suzuki fue que “Todos los niños pueden aprender igual de bien 

su idioma, de ahí que todos los niños pueden aprender.” Surge después la 

pregunta: ¿cómo es que los niños aprenden? Los niños aprenden reaccionando a 

los estímulos de su ambiente y, además, su aprendizaje será a través de los 

sentidos, no de forma intelectual. El ambiente es lo que motivará, y la motivación, 

creará la facilidad para el aprendizaje. La filosofía Suzuki tiene sus raíces en una 

fe profunda en la vida positiva y en un gran respeto hacia todos los seres humanos 

y se basa en los siguientes criterios: 

 

 Todos los niños pueden aprender bien. El maestro debe creer en la gran 

potencialidad de cada alumno y tener expectativas altas con respecto a éste. 

 La habilidad se desarrolla temprano. Nunca es demasiado tarde para 

aprender música; sin embargo, a una edad muy temprana los niños 

convertirán a la música como parte natural en su vida y la aprenderán como 

otro idioma. 

 El ambiente nutre el crecimiento. Se debe crear un ambiente que aliente al 

alumno a querer aprender, estudiar y practicar, que esté basado en el apoyo 

que le dará confianza y seguridad en sí mismo. 

 Los niños aprenden unos de otros. El niño, al ver a otros de su misma edad, 

querrá imitar lo que ve. 

 La participación de los padres es esencial. Es responsabilidad del maestro 

convencer a los padres de la importancia de su colaboración en el 

aprendizaje del alumno. Mientras mayor sea la edad del alumno, la 

participación del mismo modo se va reduciendo. Cuando los padres 

demuestran un verdadero interés en lo que está haciendo el alumno, éste se 

sentirá motivado a seguir haciéndolo. El triángulo Suzuki es el siguiente: 

padres, maestro y alumno. 

 Cada uno a su ritmo. Se debe apreciar a cada niño y considerar su velocidad 

de aprendizaje. 
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 Cooperación y no competencia. Se debe fomentar una actitud de 

cooperación y no de competencia entre los alumnos, los padres y los 

profesores. Cada uno disfrutando los logros de los demás. 

 Repetición con enfoque. Los niños aprenden a desarrollar sus habilidades 

haciendo cada paso con mucha repetición. La repetición no debe ser algo 

mecánico sino siempre con un enfoque específico. 

 

El proceso escuchar-repetir-memorizar es la forma natural con la cual el cerebro 

funciona mejor, el ambiente correcto se puede establecer en el hogar, la escuela o 

lecciones privadas. En una lección, el niño repite el material hasta que pueda 

realizarlo con éxito. La lectura y notación de música se introducen una vez que el 

niño ha alcanzado un poco de habilidad técnica con el instrumento. 

 

Método Suzuki 

Actividad Grupo A Aplicación tecnológica y práctica musical 

 Formación personalizada Aplicación: Tuner Instrumental 

Esta aplicación permite afinar los 

instrumentos.  

Práctica Musical: Cada participante afinara 

su instrumento aportando a su práctica 

instrumental (alientos y percusiones) e 

implementara su uso, explicar qué relación 

tiene entre su instrumento y la función de la 

aplicación. 

Aplicación: Anytune Pro + 

Permite practicar al tempo que desees, 

cualquier obra musical que tengas en tus 

archivos de música al ralentizar el tempo 

para algún pasaje musical complejo. De 

igual forma permite crear loops de los 

pasajes musicales que hayas seleccionado 

para su comprensión auditiva. 

Práctica Musical: Selecciona del repertorio 

que se encuentra en los archivos de audio 

de la tableta (mismo repertorio que se toca 

con la agrupación), selecciona el pasaje 
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más difícil, usa la aplicación para repetir el 

pasaje a un tempo lento (apóyate de la 

partitura en físico para una mejor 

comprensión). 

 Participación de los padres Aplicación: Little Story Creators 

Permite crear una historia a través de fotos, 

audio y video. Incluir texto lo que da 

oportunidad para hacer pequeñas historias 

de tu familia, amigos y tu entorno. 

Práctica Musical: Pide a tus padres, 

hermanos o amigos que te ayuden a crear 

una historia escuchando los objetos 

sonoros que te rodean, toma fotos, audio y 

video; grábalos y crea una historia. 

 Desarrollo de las capacidades 

expresivas, creativas y artísticas 

Aplicación: Garage Band 

Es un software para crear y grabar música, 

no importa si eres estudiante o experto, 

tienes acceso a una amplia gama de 

instrumentos musicales. Motiva al alumno a 

expresar sus ideas propias. 

Práctica Musical: Componer y grabar una 

canción con una duración de un minuto 

(composición libre). 

El participante desarrollará sus 

capacidades expresivas, creativas y 

artísticas. 

 Educación del sonido Aplicación: Kinitto Music puzzle 

Permite organizar los pasajes melódicos del 

repertorio clásico al ayudarle al director de 

la orquesta a ordenar sus partituras, 

permitiendo el desarrollo auditivo. 

Práctica Musical: Usa la aplicación y 

selecciona una melodía propuesta por el 

director de la orquesta e imita la melodía 

con tu instrumento. 
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Método Suzuki 

Actividad Grupo B Aplicación tecnológica y práctica musical 

 Formación personalizada Aplicación: Tuner Instrumental 

Esta aplicación permite afinar los 

instrumentos. Cada participante afinara su 

instrumento aportando a su práctica 

instrumental y se implementara su uso. 

 Participación de los padres Aplicación: (Libre) 

Comparte con tus padres, hermanos, las 

aplicaciones musicales que más te gusten y 

pídeles que interactúen con ellas. 

Práctica Musical: Una vez que hayan 

interactuado, pídeles que hagan una reseña 

en escrito de su experiencia con estos 

dispositivos, siguiendo las siguientes 

preguntas: ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? 

¿Qué experimenté? 

  

 Desarrollo de las capacidades 

expresivas, creativas y artísticas 

Aplicación: Toc and Roll 

Ideada para que los niños puedan 

componer y desarrollar su creatividad de 

una manera divertida, ofrece la posibilidad 

de mezclar diferentes instrumentos en un 

multipistas virtual, grabar voz. 

Práctica Musical: crea una composición 

musical de un minuto de duración utilizando 

los diferentes instrumentos musicales. 

 Educación del sonido Aplicación: Solfa 1 

Es una aplicación que ayuda a identificar la 

altura de los sonidos en el pentagrama. 

Práctica Musical: Selecciona el nivel uno de 

la aplicación e identifica la nota que aparece 

en el pentagrama, utiliza el teclado musical 

para responder a cada nota propuesta. 
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3.2.3. Semana tres Método Kodaly 

El método musical Kodály, tiene como base la convicción de que las 

capacidades del niño maduran y se desarrollan junto al conocimiento de los cantos 

de tradición oral de su país, repertorio que define lengua materna.  

La preocupación principal de Kodály consiste en el aprendizaje de la lectoescritura 

musical. Considera el canto como un ‘instrumento’ básico en el proceso de la 

enseñanza. Contribuye con creaciones (obras corales e instrumentales). Se 

difundieron rápidamente, elevando el nivel artístico de la educación musical no sólo 

en su país Hungría sino también en el mundo.  

Kodaly había experimentado la necesidad de responder a la enseñanza 

produciendo algo propio. Recurre al folklore de su patria como fuente de inspiración, 

destaca la importancia que la música tradicional tiene para la construcción del 

mundo sonoro interno de los sujetos que integran una comunidad.  

La música folklórica se convirtió en la base de la educación musical general y 

también en la profesional.  

El método Kodály hace hincapié en:  

 Desarrollo del sentido rítmico. 

 Desarrollo de la capacidad auditiva. 

 Práctica del solfeo, con gestos de la mano (fonomimia) 

 Canciones de origen folklórico.  

 

Método Kodaly  

Actividad grupo A Aplicación Tecnológica y práctica Musical 

 El canto ( con material más valioso 

del folclore). 

Aplicación: A capella 

Permite explorar el canto con la función de 

grabar varios videos por separado y 

reproducirlos al mismo tiempo. 

Práctica Musical: Graba mientras cantas la 

canción Cielito Lindo. Primero graba la 
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melodía con tu instrumento, después, 

canta la canción en tres voces distintas. 

 Lectoescritura (Material de estudio- 

canción popular). 

Aplicación: Notion 

Es un editor de notación para la escritura 

musical con muestras de audio realizadas 

por la orquesta sinfónica de Londres, 

grabada en los estudios de Abby Road, 

que te permite una definición de sonido 

real. 

Práctica Musical: Pon en práctica tu 

escritura musical y transcribe una partitura 

de alguna canción popular que tengas en 

el repertorio, usa la aplicación para 

transcribirla. 

 

Método Kodaly  

Actividad grupo B Aplicación Tecnológica y práctica Musical 

 El canto ( con material más valioso 

del folclore) 

Aplicación: Singsharp 

Permite ejercicios de canto para 

desarrollar la afinación. Detecta y muestra 

en tiempo real la precisión de su 

entonación. 

Práctica Musical: Selecciona una canción 

del repertorio que te ofrece la aplicación y 

desarrolla las habilidades vocales. 

 Lectoescritura (Material de estudio- 

canción popular). 

Aplicación: MusicPal 

Permite tomar fotografías a las partituras y 

posteriormente escuchar su contenido 

musical. 

Práctica Musical: Pon en práctica tu lectura 

y audición musical, selecciona una 

partitura del repertorio que ejecutas en la 

agrupación (canción popular) y pon en 

práctica el reconocimiento de las notas y 

su sonido. 
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2.3.4. Semana cuatro Método Martenot 

Su interés por la búsqueda de nuevas sonoridades y por la investigación 

acústica con los medios que se estaban desarrollando en la década de 1920, lo 

llevó a realizar una demostración de su instrumento eléctrico, las ondas Martenot. 

A demás de composiciones para el instrumento de su invención. Escribió 

numerosas obras pedagógicas, entre las que destaca por importancia, el método 

Martenot, publicado en Paris en 1952. Se interesó por mejorar la enseñanza del 

Solfeo. 

 

La preocupación de Martenot en su método, es la de poner una secuencia gradual 

que conduzca al aprendizaje de la lectoescritura, acompañada por un ambiente de 

aprendizaje agradable y motivador. Su método consiste en transformar el 

aprendizaje de la teoría musical en actividades lúdicas con una orientación dirigida, 

exclusivamente hacia el aprendizaje de la lectoescritura musical, en un ambiente 

afectivo y favorable. Una de las aportaciones metodológicas más interesantes de 

la pedagogía musical contemporánea. Su método ha sido traducido a numerosos 

idiomas. 

 

Entre los principios base, podemos destacar: 

 El despertar de las facultades musicales del niño. Estímulo de la memoria 

musical desde la primera infancia. Canciones infantiles. El canto 

inconsciente. 

 El ritmo. 

 El canto libre a través de la imitación o canto semiinconsciente. 

 El canto inconsciente o canto obligado. 

 La lectura de la música. 

 Memorización, imitación espontánea. 

 La improvisación. 

 El respeto a la vida en la interpretación vocal e instrumental. 
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Método Martenot  

Actividad grupo A Aplicación Tecnológica y práctica Musical 

 Solfeo Aplicación: Music Intervals 

Identificarás en el pentagrama los intervalos de 

unísono, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va. Dar 

clic en la opción correcta, todo depende de la 

capacidad para identificar la interválica en el 

pentagrama, así como la capacidad auditiva. 

Práctica Musical: Con el instrumento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

propio de cada participante imitarás la 

interválica propuesta por la aplicación y 

ejecutarás su distancia con el instrumento. 

 

 Lectoescritura Aplicación: Rhythm Calculator 

Es un entrenador de ritmos y metrónomo, 

permite ejercitar la lectoescritura de ritmos y 

sus diferentes tipos de compas que existen en 

la música. 

Práctica Musical: Identifica un pasaje musical 

en una partitura en el cual tengas duda de su 

ritmo, usa la aplicación para escribir el ritmo. 

 Atención Auditiva Aplicación: Kinitto Music puzzle 

Permite organizar los pasajes melódicos del 

repertorio clásico al ayudarle al director de la 

orquesta a ordenar sus partituras, permitiendo 

el desarrollo auditivo. 

Práctica Musical: Usa la aplicación y selecciona 

una melodía propuesta por el director de la 

orquesta e imita la melodía con tu instrumento. 

 

Método Martenot  

Actividad Grupo B Aplicación Tecnológica y Práctica Musical 

 Solfeo Aplicación: Music with Grandma 

Desarrolla el oído interno, los conceptos 

musicales se refuerzan con las clases que la 

abuela te otorga a través de experiencias 

auditivas. 

Práctica Musical: juega con la aplicación, 

comenta con el maestro y compañeros que tipo 
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de instrumentos y lecciones te enseño la 

abuela. 

 Lectoescritura Aplicación: MusicPal 

Permite tomar fotografías a las partituras y 

posteriormente escuchar su contenido musical. 

Práctica Musical: Pon en práctica tu lectura y 

audición musical, selecciona una partitura del 

repertorio que ejecutas en la agrupación 

(canción popular) y pon en práctica el 

reconocimiento de las notas y su sonido. 

Aplicación: Note Works 

Es un juego musical diseñado para reconocer 

por medio de la lectura, notas musicales en el 

pentagrama. 

Práctica Musical: 

Pon en práctica la identificación de las notas 

musicales en el pentagrama. 

 Atención Auditiva Aplicación: Solfa 1 

Es una aplicación que te ayuda a identificar la 

altura de los sonidos en el pentagrama. 

Práctica Musical: Selecciona el nivel uno de la 

aplicación e identifica la nota que aparece en el 

pentagrama, utiliza el teclado musical para 

responder a cada nota propuesta. 

 

 

3.2.5. Semana cinco Método Orff (Munich, 1895- 1982) 

El compositor alemán Carl Orff es famoso sobre todo por su obra Carmina 

Burana. Su concepto para la educación musical se basa en la unión del lenguaje 

verbal, música y danza, en una realización práctica de arte total en la educación 

musical de los niños. Considera que la adquisición de habilidades musicales se 

adquiere por medio de la utilización de instrumentos de percusión a través de la 

improvisación. Propuso material adecuado, recurrió a la expresión vocal como 

palabras habladas, rimas, cantos, dando como resultado ‘Composiciones de niños 

para niños’. El ritmo es el más básico de los elementos musicales. Para Orff, la 

melodía se iniciará con la repetición rítmica de palabras. En su enseñanza incluye 

elementos propios de su estilo compositivo, como formas y texturas primitivas, 
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intervalos diatónicos, heterofonía, ostinati, triadas en movimiento paralelo, 

interpretados con voces e instrumentos asociados al lenguaje y el movimiento 

corporal. Tiene la unión entre gestos, música y palabra. 

 

Método Orff  

Actividad grupo A Aplicación Tecnológica y Práctica Musical 

 Palabra- Voz Aplicación: A capella 

Permite explorar el canto con la función de 

grabar varios videos por separado y 

reproducirlos al mismo tiempo. 

Práctica Musical: Graba mientras cantas algún 

trabalenguas o canción popular. Primero, graba 

la melodía con tu voz, después, incluye ritmo 

con objetos que emitan sonido. 

 Improvisación Aplicación: LaunchPad 

Motiva al alumno a expresar sus ideas 

musicales, estimula la capacidad de escuchar 

e imaginar por medio de patrones rítmicos, 

permite crear y grabar composiciones de 

música electrónica. 

Práctica Musical: Usar la aplicación para 

componer y grabar una canción con una 

duración de un minuto (composición libre). 

 Movimiento Aplicación: Poly- Fauna 

La pantalla se convierte en una ventana que te 

sumerge en un mundo sonoro- visual, conforme 

te mueves los sonidos cambian, generando así 

una experiencia entre movimiento y sonido. 

Práctica Musical: usa la aplicación y 

experimenta los diferentes sonidos que se 

generan conforme tus movimientos. 

 Timbre Aplicación: Garage Band 

Convierte tu I-pad en una en una colección de 

instrumentos musicales táctiles con timbres 

diversos. 

Práctica Musical: Utiliza la aplicación para 

conocer los timbres que emiten los diferentes 

instrumentos musicales, entendiendo que 
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timbre es la cualidad del sonido que permite 

distinguir unos sonidos de otro. 

 

 

Método Orff  

Actividad Grupo B Aplicación Tecnológica y Práctica Musical 

 Palabra- Voz Aplicación: A Capella 

Permite explorar el canto con la función de 

grabar varios videos por separado y 

reproducirlos al mismo tiempo. 

Práctica Musical: Graba mientras cantas algún 

trabalenguas o canción popular. Primero graba 

la melodía con tu voz, después, incluye ritmo 

con objetos que emitan sonido. 

 Improvisación Aplicación: Toca Band 

Permite interactuar de manera creativa la 

improvisación musical de una manera fácil y 

divertida, seleccionando diferentes personajes 

para componer una canción. 

Práctica Musical: selecciona los personajes y 

súbelos al escenario, has combinaciones, 

explora diferentes sonidos. 

 Movimiento Aplicación: PolyFauna 

La pantalla se convierte en una ventana que te 

sumerge en un mundo sonoro- visual, conforme 

te mueves, los sonidos cambian, generando así 

una experiencia entre movimiento y sonido. 

Práctica Musical: usa la aplicación y 

experimenta los diferentes sonidos que se 

generan conforme tus movimientos. 

 Timbre Aplicación: Toc and Roll 

Ideada para que los niños puedan componer 

sus primeras canciones y desarrollar su 

capacidad tímbrica al mezclar diferentes 

instrumentos con sonidos reales, añadir 

efectos y grabar voces. 

Práctica Musical: Hacer una composición 

musical con al menos un instrumento de cada 

familia (cuerdas, alientos y percusiones), y 
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reconocer los timbres que cada familia tiene en 

la música. 

 

 

3.2.6. Semana seis Método Willems 

“La salud es tan musical, que la enfermedad no es otra cosa que una 

disonancia, y esta disonancia puede ser resuelta por medio de la música”. Willems, 

E. (1969, p. 191). 

 

Edgar Willems (1890-1978) tuvo una cosmovisión profundamente espiritual y 

mística la que imprime a su concepto una marca. En el ámbito específico de la 

educación musical mediante su postulado “El valor humano de la educación 

musical”. Willems, E. (1981). 

 

Como músico fue autodidacta, no aceptó ningún tipo de formación académica, 

hecho que evidencia una contradicción, ya que el mismo dedicó gran parte de sus 

esfuerzos a la educación de niños y niñas. 

 

El método de Willems tuvo un rasgo diferente respecto a los pedagogos 

mencionados anteriormente. Formuló una teoría psicológica sobre la música, ligada 

a su preocupación por la vida interior del ser humano. Para Willems la educación 

musical debe tener como objetivo promover la realización de momentos vitales y 

así adquirir conciencia del ritmo, melodía y armonía. 

 

La teoría psicológica Willemsiana representa una formulación intuitiva de interés por 

el valor histórico, ya que es el primer educador musical que se relaciona con la 

psicología, aunque no hace referencias precisas y puntuales a las investigaciones 

psicológicas del tiempo. Se puede afirmar entonces, que las teorías de Willems 

tienen más bien valor filosófico. 

 

Su vigencia consiste en que se plantea, como los demás métodos mencionados 

hasta aquí, una aproximación activa a la música comenzando por vivenciarla antes 

de proceder a su estudio gramatical, cultivando mediante esa actividad vivencial, 

las habilidades de percepción, memorización, reproducción e improvisación. 
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Podría decirse que el método Willems, es una recopilación y aplicación de 

aportaciones de músicos-didactas como Dalcroze con sus teorías del ritmo y de 

Orff con sus prácticas activas sobre instrumentos elementales y la improvisación. 

Willems destaca el concepto de educación musical y no el de instrucción o de 

enseñanza musical, por entender que la educación musical es, en su naturaleza, 

esencialmente humana, y sirve para despertar y desarrollar las ‘Facultades 

humanas’. Reconsidera, a la luz de una nueva mentalidad científica, el concepto de 

educación musical defendido por Platón, Damon y los Pitagóricos, según el cual la 

música como formadora del alma contribuye a una mejor armonía del hombre con 

sí mismo, con la naturaleza y el cosmos. Ibid. (1981). 

 

Método Willems  

Actividad Grupo A Aplicación Tecnológica y Práctica Musical 

 Educación Auditiva  Aplicación: Ear Wizard 

Te ayuda a reconocer acordes y progresiones 

armónicas, además incluye los acordes de 

cada escala (mayores, menores, menor-

armónica y menor- melódica).  

 Invención Aplicación: LaunchPad 

Motiva al alumno a expresar sus ideas 

musicales propias, estimula la capacidad de 

escuchar e imaginar por medio de patrones 

rítmicos, permite crear y grabar composiciones 

de música electrónica. 

Práctica Musical: Usar la aplicación para 

componer y grabar una canción con una 

duración de un minuto (composición libre). 

 

Método Willems  

Actividad Grupo B Aplicación Tecnológica y Práctica Musical 

 Educación Auditiva  Aplicación: Solfa 1 

Es una aplicación que te ayuda a identificar la 

altura de los sonidos en el pentagrama  

Práctica Musical: Selecciona el nivel uno de la 

aplicación e identifica la nota que aparece en el 

pentagrama, utiliza el teclado musical para 

responder a cada nota propuesta. 
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 Invención Aplicación: Toc and Roll 

Ideada para que los niños puedan componer 

sus primeras canciones y desarrollar su 

capacidad tímbrica al mezclar diferentes 

instrumentos con sonidos reales, añadir efectos 

y grabar voces. 

Práctica Musical: Hacer una composición 

musical con al menos un instrumento de cada 

familia (cuerdas, alientos y percusiones) 

grábala y compártela con tus compañeros de 

clase. 

 

 

 

3.2.7. Semana siete Método Ward 

Justine Ward (New York 1878- Washington 1975) 

Según Ward el objetivo es dar una sólida formación a todos los niños/as de los 

grados elementales. La formación musical estaría dirigida a la música clásica, y en 

particular, al canto gregoriano. Le interesa el aspecto auditivo, el control de la voz 

y una buena afinación. Este método vocal pretende que los niños/as sean capaces 

de cantar correctamente y expresarse a través de la música. Para el estudio de la 

altura se realizan ejercicios progresivos de entonación. También se realizan 

dictados melódicos, tanto oralmente, como de manera escrita. Con respecto al 

ritmo, Ward lo considera como el alma de la composición musical, y afirma que el 

ritmo no existe más que al poner dos elementos: Un impulso y una caída. 

 

Este método también tiene un espacio reservado para la creación musical, a través 

de la pregunta- respuesta, composiciones improvisadas sobre una formula 

melódica, oral y composiciones escritas. 

 

Método Ward  

Actividad Grupo A Aplicación Tecnológica y Práctica Musical 

 Control de la Voz Aplicación: Do- Re- Mi Voice Training 

Una herramienta para poner en práctica el 

canto, identifica de manera inmediata cual nota 

estas cantando, puedes apoyarte de un teclado 
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integrado que te permitirá entonar la nota 

musical que deseas. Permite grabar tus líneas 

de voz y escucharlas para tener control de tu 

voz. 

Práctica Musical: Selecciona una partitura de tu 

instrumento e interprétala con la voz entonando 

las notas que aparezcan en la partitura. 

 Afinación Aplicación: Singsharp 

Permite ejercicios de canto para desarrollar la 

afinación. Detecta y muestra en tiempo real la 

precisión de su entonación. 

Práctica Musical: Selecciona una canción del 

repertorio que te ofrece la aplicación y 

desarrolla las habilidades vocales. 

 Ritmo Aplicación: Ear Master  

Es un software de teoría de la música y 

entrenamiento auditivo. 

Práctica Musical: Dictado rítmico 

Producir el patrón rítmico musical que se oye, 

escribe en el pentagrama lo que escuchaste, 

utiliza la barra de herramientas para 

seleccionar los símbolos de la notación 

musical. 

 

Método Ward  

Actividad Grupo B Aplicación Tecnológica y Práctica Musical 

 Control de la Voz Aplicación: Ear Master Pro 

Práctica Musical: Entonación Intervalica 

 Afinación Aplicación: Ear Master Pro 

Práctica Musical: Cantar a primera Vista 

 Ritmo Aplicación: ReadRythm 

Consiste en leer patrones rítmicos en tiempo 

real, con el apoyo de un metrónomo integrado 

permite manipular el tempo en el que se quiere 

ejecutar el ejercicio. 

Práctica Musical: Ejecuta 3 ejercicios rítmicos y 

de cada uno el participante imitará el ejercicio 

usando percusiones corporales en tres tempos 

(Lento, moderado, allegro). 

 



67 
 

 

 

A lo largo de este capítulo se hace un análisis de los datos recolectados de 

la investigación para determinar si el uso de tecnologías móviles como herramienta 

didáctica aplicadas en AMC contribuye al aprendizaje significativo. Con los 

resultados obtenidos se analizará el impacto que produce los métodos 

desarrollados en el siglo XX, adaptados a las tecnologías móviles del siglo XXI. 

La investigación fue llevada a cabo entre los meses de febrero a Abril del 2018 en 

las instalaciones del centro comunitario KM- 29 por medio un taller. Tomando la 

metodología de Dee Fink mismo que se describe en el diseño metodológico. Los 

datos fueron recolectados a través de herramienta de evaluación que permitieran 

visualizar los resultados del taller. Se aplicó a 20 integrantes de la agrupación en 

un rango de edad de 8 a 17 años. 

La pregunta de investigación que sirvió como guía para este estudio fue: ¿De qué 

manera los métodos de enseñanza musical de la denominada “Pedagogía Musical 

Activa” del siglo XX adaptados a las tecnologías móviles de la información y la 

comunicación contribuyen a facilitar el aprendizaje de la música? 

Para dar respuesta a esta interrogante, los resultados obtenidos con los datos 

recopilados fueron presentados de acuerdo a cada rubrica de evaluación según el 

método de enseñanza. 

Los resultados que se presentan en los siguientes apartados corresponden al grupo 

de estudio A y B que se sometió a análisis, así como el Impacto del uso de 

tecnología como proceso de adaptación de los métodos de enseñanza. 

El despliegue de aplicaciones con fines educativos como facilitadores de 

información para el aprendizaje de la música en el aula y la utilización de las 

rúbricas demostraron ser una herramienta útil en un sentido visual- auditivo, 

fundamental para la identificación de conceptos teóricos y prácticos. Otro atributo 

importante que se le confirió al uso de la tecnología, fue su utilidad para demostrar 

de forma práctica y rápida conceptos teóricos de la clase, esto debido a que el 

estudiante pudo visualizarlo en la pantalla de una manera grupal, una 

representación gráfica ayuda a entender mejor la teoría, de igual manera la 

Influencia que se tuvo al utilizar tecnologías móviles para un aprendizaje dentro y 
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fuera de clase en los alumnos, favoreció a continuar con sus prácticas artísticas 

musicales. 

 

Se puede apreciar en la figura 3 a Integrantes de la AMC km 29, grupo de estudio 

B interactuando con los dispositivos móviles y el contenido educativo del taller. 

El diseño de la presente tesis y los resultados arrojados han permitido a los 

estudiantes tener la experiencia de seguir aprendiendo con herramientas 

tecnológicas en temas relacionados como: el solfeo, la educación del sonido, 

desarrollo de capacidades expresivas, creativas y artísticas, la lectoescritura y el 

ritmo, por mencionar algunos. 

Las evaluaciones del contenido programático permitieron comprobar qué métodos 

se adaptan mejor con el uso de estos dispositivos. 
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Capítulo 4 

Evaluación y Resultados 

 

4.1. Diseño de rúbricas y evaluación  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las herramientas  

que el propio investigador diseñó. Mediante la aplicación de este instrumento, se 

evaluaron aspectos relacionados a las etapas de desarrollo como proceso de 

aprendizaje del grupo de estudio.  

En el apartado de anexos pueden ser consultadas las herramientas de cada 

método. Se pudo notar que el Impacto de la tecnología en los niveles de atención 

participación y comprensión del grupo de estudio a lo largo del curso mostraron un 

interés por los temas tratados. Las clases iniciaban con una explicación de las 

actividades y su contenido. Durante este tiempo el comportamiento de los 

estudiantes consistió en prestar atención interactuando entre los mismos que tenían 

dudas o cuestionamientos ante la actividad a realizar. 

El uso de aplicaciones con enfoque educativo musical proyectadas de manera 

grupal en el aula, produjo que hubiera participación espontánea de los alumnos, 

mediante preguntas o comentarios. 

El diseño de las siete rúbricas generadas en esta tesis, corresponden a la 

evaluación formativa de aprendizaje. Está centrada en atender las necesidades 

específicas de cada uno de los estudiantes, dejando atrás el papel sancionador y 

el carácter exclusivamente conclusivo o sumatorio de la evaluación de aprendizaje, 

por uno más interesado en conocer por que los alumnos se equivocaron o tienen 

fallas para que, una vez identificadas las causas sea posible ayudarlos a 

superarlas. La siguiente tabla de llenado para la evaluación de las rúbricas cumple 

con los siguientes valores. 
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Tabla No. 3 Valores para la evaluación formativa de las rubricas musicales 

4= S Supera las expectativas 

3= C Cumple las expectativas 

2= NC Necesita corrección 

1= NEC No representa un esfuerzo creíble 

Holguin, E., (2018). 

 

 

 

4.1.1. Método Dalcroze grupo A 

La herramienta de evaluación del método Dalcroze en el grupo A presenta 

resultados favorables en las prácticas de enseñanza-aprendizaje del Solfeo en 

específico el descriptor de LA CAPACIDAD DE GENERAR UNA EXPERIENCIA 

FISICA-AUDITIVA al identificar los intervalos de la notación musical a través de la 

APP. La razón por la cual tuvo mayor impacto fue debido a que, los participantes 
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pudieron representar con sus respectivos instrumentos y hacer una transferencia 

directa de la altura determinada de las notas en el pentagrama aplicado a la 

ejecución instrumental tal y como se aprecia en la figura 5. Véase la rúbrica # 1. 

Dalcroze grupo A. 
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La representación gráfica de la aplicación con la que se llevó acabo la práctica del 

solfeo en el método Dalcroze permitió identificar la altura determinada de las notas 

en el pentagrama en modalidad de juego describiendo los intervalos de 1ra, 2da, 

3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7tma y 8va. 

 

4.1.2. Método Dalcroze Grupo B 

La herramienta de evaluación del método Dalcroze en el grupo B presenta 

resultados favorables en dos de sus descriptores como lo es el Solfeo como LA 

CAPACIDAD DE GENERAR UNA EXPERIENCIA FISICA-AUDITIVA al identificar 

los símbolos de la notación musical y reconocer su significado en la escritura para 

su interpretación. Al igual que el descriptor que se refiere a la improvisación como 

LA CAPACIDAD DE GENERAR IDEAS PROPIAS Y TRANSFERIR EL 

CONOCIMIENTO mediante la ejecución musical espontanea a través de la APP. 

En la figura 7 se puede apreciar los símbolos musicales como lo son el valor de las 

notas y la escritura en el pentagrama, mismos que definen los descriptores antes 

mencionados. En la figura 8, se puede apreciar cómo explorar la improvisación 

musical al seleccionar los personajes para ensamblar y establecer ritmos que cada 

uno tiene prefijados con una variedad de instrumentos. 
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4.1.3. Método Suzuki grupo A 

El método Suzuki presentó resultados de interés en el descriptor que se 

refiere a la educación del sonido como LA CAPACIDAD AUDITIVA DE 

ORGANIZAR PASAJES MELODICOS DEL REPERTORIO CLASICO, al identificar 

e interpretar fragmentos musicales de compositores que a lo largo de la historia han 

sido figuras de renombre por sus capacidades compositivas del repertorio orquestal 

y que son propuestos a través de la App. El impacto de esta actividad resultó 

favorable debido a que el grupo de estudio A reconoce ciertas obras y/o pasajes 

musicales que a lo largo del tiempo del programa de AMC han ejecutado e 

interpretado, lo cual favoreció para su reconocimiento auditivo. En la figura 9, se 

puede apreciar cómo desarrollar el entrenamiento auditivo al organizar pasajes 

melódicos de compositores reconocidos del repertorio clásico al ayudarle al director 

de la orquesta a ordenar sus partituras que se encuentran en bloques de colores. 
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La actividad que se refiere a la formación personalizada teniendo como descriptor 

LA CAPACIDAD PARA AFINAR UN INSTRUMENTO MUSICAL e implementar su 

uso a través de la práctica resultó favorable. Saber afinar es fundamental para la 

ejecución de un instrumento musical ya que requiere de apreciación auditiva para 

reconocer si un instrumento está en perfecta resonancia tímbrica y constituye una 

actividad diaria. En la figura 10, se puede apreciar la imagen de análisis de afinación 

de sonido en un instrumento musical. 
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4.1.4. Método Suzuki grupo B 

Las actividades realizadas con el grupo B en el método Suzuki tuvo impacto en el 

desarrollo de las capacidades expresivas, creativa y artísticas como LA 

CAPACIDAD DE UTILIZAR UN SOFTWARE PARA CREAR Y GRABAR MUSICA, 

a pesar de que el grupo B desconocía de la música, esta actividad y la aplicación 

que se implementó, posibilitó que los participantes tuvieran el sentido de la 

composición musical, lo cual resultó motivador pues entendieron que los 

instrumentos musicales, al combinarse y agruparse entre sí, generan un entramado 

de sonidos de diferente altura y duración en el tiempo. En la figura 11, se puede 

apreciar la Imagen de la aplicación que se utilizó con este grupo para la 

comprensión de la composición musical, hay bloques de sonido con diferentes 

instrumentos que se ensamblan entre sí. Los bloques pueden ser modificados 

según el sentido rítmico y el tipo de instrumento que se quiera utilizar. 
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4.1.5. Método Kodaly grupo A y B 

Las prácticas de enseñanza- aprendizaje del método Kodaly en ambos 

grupos con el descriptor del canto como LA CAPACIDAD PARA MANEJAR EL 

MATERIAL DE ESTUDIO Y REALIZAR LA PRACTICA DIARIA DE LA VOZ y la 

capacidad para interpretar una canción popular a través del canto tuvo resultados 

no del todo favorables ya que los dos grupos no habían tenido prácticas del canto, 

se implementó la aplicación a capella (figura 12) y singsharp (figura13) en ambos 

grupos, no se obtuvo el impacto esperado, lo que si se logró, fue que pudieron 

experimentar su rango de voz y de entonación y permitió reconocer el rango vocal 

de los participantes, identificando aquellos que tienen una voz estable y de 

entonación, a demás cabe señalar que dos de las apps utilizadas en este método 

como lo es Notion y MusicPal resultaron ser apps en desarrollo lo que impidió la 

evaluación a dichos descriptores. Véase rúbrica # 3 Kodaly grupo A y B. 
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4.1.6. Método Martenot grupo A 

Hubo un ambiente de interés en temas de teoría y práctica musical, tal es el 

ejemplo de las gráficas que presenta la herramienta de evaluación del método 

Martenot donde los temas relacionados a la teoría musical como el Solfeo, lecto-

escritura y la atención auditiva tienen resultados favorables, pudo comprenderse  

fácilmente al realizar las actividades y tuvo mejor aprovechamiento en comparación 

a otros métodos debido a que su propuesta es más en función a   conceptos teóricos 

de la música. Se puede ver en la figura 14 la imagen de la aplicación que se utilizó 

en el método Martenot para la identificación de valores de nota y escritura de 

patrones rítmicos, conceptos fundamentales para la teoría musical. Las otras 

aplicaciones utilizadas en este método corresponden a las imágenes antes 

mencionadas como lo son: figura 6 y 9. Véase rúbrica # 4 Martenot grupo A. 
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4.1.7. Método Martenot grupo B 

El estudio de este método contribuyó a fortalecer la práctica del solfeo 

teniendo como descriptor la CAPACIDAD PARA GENERAR UNA EXPERIENCIA 

FISICA AUDITIVA Y RECONOCIMIENTO DE LOS SIMBOLOS EN LA NOTACION 
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MUSICAL al identificar los sonidos que emiten los diferentes instrumentos 

musicales y los símbolos en la escritura musical ver las imágenes de: Figura 7. 

En la figura 15 se puede apreciar la aplicación que permite la lectura de las notas 

en las diferentes claves en las que se lee la música. También, en la figura 16, se 

puede apreciar la aplicación que atiende las prácticas de la atención auditiva al 

tener que reconocer las notas en el pentagrama con armadura de tonos (sostenidos 

y bemoles). 
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4.1.8. Método Orff grupo A 

 

El Timbre, elemento propuesto en este método como LA CAPACIDAD DE 

DISTINGUIR LOS SONIDOS QUE EMITEN LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS 

MUSICALES y la capacidad de generarlos a través de la app. Resultó estar por 

encima de otros como: el movimiento, la improvisación, la palabra voz, debido a 

que la aplicación que se utilizó Garage Band resultó adecuada para escuchar una 

amplia variedad de sonoridades y alturas determinadas en diferentes instrumentos 

musicales, además permite la grabación de los instrumentos seleccionados para la 

composición. 

 

.  
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4.1.9. Método Orff grupo B 

Al igual que el grupo de estudio A el descriptor que atiende el timbre como 

la capacidad de generar timbres diversos a través de instrumentos musicales 

permitió reconocer sonoridades al utilizar la aplicación Toc and Roll, dicha 

aplicación tiene una función similar a la utilizada con el grupo A solo que en una 

modalidad más sencilla y en modo de juego. Véase figura 11. 
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4.1.10. Método Willems grupo A 

El elemento de enseñanza-aprendizaje en este método resultó favorable respecto 

a la educación auditiva como LA CAPACIDAD DE RECONOCER ACORDES Y 

PROGRESIONES ARMONICAS EN LAS DIFERENTES ESCALAS, a manera de 

juego el participante reconoce la formación de acordes mediante ejercicios 

armónicos, esta actividad resultó provechosa en el sentido que por lo general los 

ejercicios de armonía suelen ser complejos a la hora de explicarlos a lo que la 

interfaz como lo es ear wizard permitió el despliegue de información de manera 

práctica y fácil el contenido para el fortalecimiento auditivo.  En la figura 18, 

podemos ver la Imagen gráfica de la aplicación ear wizard, el despliegue de 

información para reconocer los acordes de I, IV y V grado en la tonalidad de Do 

Mayor, las tonalidades pueden variar según el grado de dificultad que el participante 

tenga. 
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4.1.11. Método Willems grupo B 

Los resultados que arroja la herramienta de evaluación del método Willems 

con el grupo de estudio B demuestran que las actividades que se desarrollaron en 

aspectos como la educación auditiva y la invención tuvo un ambiente de 

aprendizaje significativo considerable con cinco de los diez participantes, las 

gráficas repuntan calificación máxima, decir que los descriptores contenidos en este 

método son semejantes a los descriptores del método Suzuki, razón por la cual 
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pudo haber una mejor comprensión de las actividades, pues ya se había tratado 

estas actividades en el método antes mencionado. Véase figura 11 y 16. 

 

 

4.1.12. Método Ward grupo A y B 

Al igual que el método Kodaly, Ward presenta practicas con el uso de la voz, 

al cual los grupos de estudio no habían tenido experiencia con el canto debido a 

que el programa de AMC no imparte las prácticas artísticas del canto, lo que limita 

las posibilidades de potenciar lo propuesto por este método por lo que los 

resultados arrojados en las gráficas corresponden y favorece al descriptor del Ritmo 

como LA CAPACIDAD DE COORDINAR RITMOS A TRAVES DE LA ESCRITURA 

MUSICAL.  

La estrategia metodológica de diseñar dos contenidos programáticos de las 

actividades según las capacidades y conocimiento de la música como despliegue 

de información en la interfaz del software resultó ser efectiva para captar el interés 

de los mismos, de acuerdo a su conocimiento. 
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Conclusiones 

Después de haber terminado el proceso de esta investigación, es oportuno 

concluir que existen los argumentos suficientes para dar respuesta a la pregunta 

de investigación planteada. Luego de un proceso de recopilación de información, 

permitió diseñar herramientas para evaluar y renovar dichos métodos. 

Posteriormente la realización del curso con el uso de tecnologías móviles y los 

datos obtenidos para la recolección de los resultados, permitió sustentar de manera 

afirmativa los diversos objetivos específicos propuestos en este estudio. 

La pregunta de investigación a la que se buscó dar respuesta, cuestionaba de qué 

manera los métodos de Pedagogía Musical Activa desarrollados en el siglo XX 

adaptados a las tecnologías móviles contribuyen a facilitar la enseñanza- 

aprendizaje de la música. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que el diseño de herramientas de 

evaluación con el uso de tecnologías móviles es una manera de renovar los 

métodos del siglo XX. 

Los participantes valoraron la posibilidad que les brindó el curso. De esta manera 

fue más fácil para ellos alcanzar la comprensión de los contenidos ya que posibilitó 

que la experiencia de aprendizaje significativo fuera interactivo. Desplegar los 

conceptos teóricos, y proyectados en el aula de manera grupal, provocó interés por 

experimentar con los dispositivos tecnológicos. Incluso algunos participantes 

traspasaron los límites del salón de clase al interactuar con las apps que se vieron 

en clase para seguir aprendiendo con los dispositivos móviles con los que cuentan 

algunos de ellos. 

Se constató la aplicación de las herramientas de evaluación y su efectividad para 

visualizar los resultados en las prácticas con integrantes de las AMC. Ayudó a que 

los participantes del curso experimentaran nuevas formas de educación musical. 

Es preciso señalar que los descriptores que se diseñaron en la herramienta de 

evaluación, fue en relación a las etapas de desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje que cada método propone, algunos descriptores son semejantes entre 

si ya que proponen elementos como: el ritmo, el pulso y el entrenamiento auditivo, 

con base a los resultados obtenidos de las herramientas de evaluación es oportuno 



91 
 

argumentar que se puede sintetizar las siete rubricas aplicadas en esta 

investigación tomando en cuenta la repetición de algunos descriptores en diferentes 

métodos abordados en este trabajo en relación a los descriptores que tuvieron 

mayor impacto en la realización del taller, sin embargo, el tiempo y la disponibilidad 

del grupo de estudio limitaron una continuidad a la investigación. Es de suma 

motivación para el investigador rediseñar e implementar una síntesis que aborde 

los descriptores que tuvieron mejor alcance. 

El uso de tecnologías móviles constituyó un eje central de las actividades 

realizadas. El despliegue de información con el uso de estos dispositivos contribuyó 

a sostener la atención en los participantes. Mostraban un rol activo de atención y 

participación. 

El objetivo central de la investigación fue: Aplicar un método de estudio en AMC 

para la comprensión de la música donde la tecnología puede ayudar al estudiante 

en su aprendizaje. Se puede concluir que este objetivo fue alcanzado ya que se 

constató que el contenido programático de los métodos de enseñanza, adaptados 

a tecnologías móviles y el diseño de herramientas de evaluación de cada método 

permitió visualizar los resultados del curso. Demostraron ser de utilidad didáctica 

puesto que permite al docente desarrollar las prácticas hacia un rol más activo y 

permitió la retroalimentación en forma grupal. 

Asimismo, se puede concluir que estos objetivos fueron alcanzados debido a que: 

 Se definió un grupo de estudio, así como sus características y competencias. 

 Se hizo una selección de material didáctico de la Pedagogía Musical Activa 

para la generación de un contenido programático del curso. 

 Se hizo una adaptación de los métodos de Pedagogía Musical Activa con el 

uso de dispositivos móviles como medio para la enseñanza, así como la 

evaluación de los mismos. 

 Se capacitó a los participantes del curso en el manejo y uso de tabletas 

inteligentes. 

La presente investigación podrá servir de apoyo para estudios posteriores sobre el 

tema. De ahí la relevancia que puedan tener los hallazgos aquí realizados para el 

desarrollo de investigaciones futuras.  
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Resultado de la Investigación- acción y nueva propuesta 

Habiendo obtenido los resultados de las prácticas con el uso de tecnologías 

móviles podemos incursionar en el diseño y la programación de contenido musical 

con el uso de estos dispositivos para diversificar la educación musical y contra 

arrestar el problema que presenta nuestro país como lo es la falta de contenido 

artístico en la donación de tabletas inteligentes como herramienta didáctica en la 

educación pública que el gobierno federal hizo en el año 2015.  

La aplicación de este taller tuvo que apegarse a las actividades propuestas por el 

programa de AMC tomando en cuenta que a veces se dificultaba la realización de 

las actividades ya que los grupos de estudio a los que se sometió a análisis debían 

atender otro tipo de actividad pertenecientes a la agenda programática de AMC 

para lo cual el investigador fue paciente en todo momento para esperar el espacio 

oportuno dentro del horario establecido en el centro comunitario km 29 y poder 

llevar acabo las actividades de los siete métodos del taller. 

Otro factor que influyó en la realización del taller fue, que el grupo de estudio se 

sitúa a la salida de la ciudad para lo cual el investigador debía recorrer 45 minutos 

en automóvil diarios para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, la motivación de llevar 

prácticas educativas musicales en este sector fue de suma importancia para incidir 

en una comunidad carente de servicios básicos como lo son: escuelas públicas, 

alumbrado público y agua potable por mencionar algunos. 

Otra limitante respecto al diseño del contenido programático del taller, fue el acceso 

de las aplicaciones con las que se diseñó, se buscó en todo momento que las 

aplicaciones fueran de bajo costo para que los participantes pudieran tener acceso 

a ellas estando fuera de clase y que pudieran acceder sin costo alguno, sin 

embargo, existen aplicaciones para dispositivos móviles costosas que cumplen 

función diversas y específicas. 

La realización del taller incluía aparatos tecnológicos como una tableta y bocinas, 

mismos que requieren de energía eléctrica para su funcionamiento, a lo cual se 

tuvo cuidado de tener en todo momento un cargador para su buen uso. 

A lo largo del taller el investigador se dio cuenta que el grupo de estudio al que 

sometió a análisis en su mayoría pertenecen a un albergue que atiende a la niñez 
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de Ciudad Juárez y que en su mayoría llegan ahí por maltrato, violencia familiar o 

abandono, factor que pudo incidir en los resultados de la propia investigación ya 

que se vio a lo largo de las prácticas que algunos de ellos requieren de atención 

especializada de tipo psicológico, sin embargo, se pudo concluir el taller. 
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Anexos  

Rúbrica de evaluación # 1. Dalcroze grupo A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: ReadRythm, Ear Master
 CAPACIDAD DE COORDINAR MOVIMIENTOS 

CORPORALES/MUSICA
3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2.9 2.90 3

Práctica musical Entrenamiento de oído, cuerpo, música 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2.8 2.80 3

Aplicación: Music  Intervals,  Music  wi th Grandma CAPACIDAD DE GENERAR UNA EXPERIENCIA FISICA AUDITIVA 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.1 3.10 3

Práctica musical Identifica los intervalos de música a través de la APP 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3.1 3.10 3

Aplicación: LaunchPad, Melody Jams
CAPACIDAD DE GENERAR IDEAS PROPIAS Y TRANSFERIR EL 

CONOCIMIENTO
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2.8 2.80 3

Práctica musical
Transfiere los conocimientos en una ejecución musical a través 

de la APP
2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2.7 2.70 3

Método   DALCROZE

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO A

EURITMIA

SOLFEO

IMPROVISACIÓN

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: ReadRythm CAPACIDAD DE COORDINAR 
MOVIMIENTOS CORPORALES/MUSICA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Entrenamiento de oído, cuerpo, 
música

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Music Intervals CAPACIDAD DE GENERAR UNA 
EXPERIENCIA FISICA AUDITIVA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Identifica los intervalos de música a 
través de la APP

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: LaunchPad CAPACIDAD DE GENERAR 
IDEAS PROPIAS Y TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Transfiere los conocimientos en una 
ejecución musical a través de la APP

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

1 2 3 4 5 6

MÉTODO DALCROZE



 
 

Rúbrica de evaluación # 2. Suzuki grupo A 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Tuner Instrumental CAPACIDAD PARA AFINAR UN INSTRUMENTO MUSICAL. 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3.5 0.71 4

Práctica musical
Afina su instrumento e implementa su uso a través de la 

práctica, explicando la función de la aplicación.
4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3.5 0.71 4

Aplicación: Anytune Pro +

CAPACIDAD PARA MODIFICAR EL TIEMPO DE UN PASAJE  

MUSICAL COMPLEJO Y CREAR LOOPS PARA SU 

COMPRENSIÓN AUDITIVA.

3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2.9 0.57 3

Práctica musical

Selecciona de la tableta un pasaje musical complejo y usa la 

aplicación para repetir el pasaje a un tiempo lento 

apoyándose de la partitura en físico.

3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2.9 0.57 3

Aplicación: Li ttle Story Creators
CAPACIDAD DE CREAR UNA HISTORIA A TRAVES DE FOTOS 

AUDIO Y VIDEO.
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2.5 0.53 2.5

Práctica musical

Crea una historia con apoyo de sus familiares escuchando 

objetos sonoros que le rodean a partir de fotos, audio y 

video (propio).

3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2.5 0.53 2.5

Aplicación: Garage Band, Toc  and Rol l
CAPACIDAD DE UTILIZAR UN SOFTWARE PARA CREAR Y 

GRABAR MUSICA.
3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 0.47 3

Práctica musical Crea y graba una melodía con una duración de un minuto.  3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 0.47 3

Aplicación: Kini tto Music  puzzle, Sol fa 1
CAPACIDAD DE ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL 

REPERTORIO CLÁSICO.
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3.6 0.52 4

Práctica musical
Ejecutar e interpretar algún fragmento musical propuesto 

por el director de la orquesta en tu instrumento.
4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3.6 0.52 4

Método   SUZUKI

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO A

PARTICIPACION DE LOS 

PADRES

EDUCACIÓN DEL SONIDO

FORMACION 

PERSONALIZADA

DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES 

EXPRESIVAS, CREATIVAS 

Y ARTISTICAS

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Tuner Instrumental CAPACIDAD PARA 
AFINAR UN INSTRUMENTO MUSICAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Afina su instrumento e implementa su 
uso a través de la práctica, explicando la función de la 

aplicación.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Anytune Pro + CAPACIDAD PARA 
MODIFICAR EL TIEMPO DE UN PASAJE  MUSICAL 

COMPLEJO Y CREAR LOOPS PARA SU COMPRENSIÓN 
AUDITIVA.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Selecciona de la tableta un pasaje 
musical complejo y usa la aplicación para repetir el 

pasaje a un tiempo lento apoyándose de la partitura en 
físico.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Little Story Creators CAPACIDAD DE CREAR 
UNA HISTORIA A TRAVES DE FOTOS AUDIO Y VIDEO.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Crea una historia con apoyo de sus 
familiares escuchando objetos sonoros que le rodean a 

partir de fotos, audio y video (propio).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Garage Band CAPACIDAD DE UTILIZAR UN 
SOFTWARE PARA CREAR Y GRABAR MUSICA.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Crea y graba una melodía con una 
duración de un minuto.  

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Kinitto Music puzzle CAPACIDAD DE 
ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL REPERTORIO 

CLÁSICO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Ejecutar e interpretar algún fragmento 
musical propuesto por el director de la orquesta en tu 

instrumento.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MÉTODO SUZUKY



 
 

Rúbrica de evaluación # 3. Kodaly grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: A Capel la, Singsharp
CAPACIDAD PARA MANEJAR EL MATERIAL DE ESTUDIO Y REALIZAR 

LA PRÁCTICA DIARIA DE LA VOZ
3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2.6 0.70 2.5

Práctica musical
Capacidad para interpretar una canción popular a través del canto y 

el instrumento musical
3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2.5 0.71 2

Aplicación: Notion, Music  Pal
CAPACIDAD PARA MANEJAR EL MATERIAL DE ESTUDIO Y HACER  

EJERCICIO DE ESCRITURA Y NOTACION MUSICAL
3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2.6 0.70 2.5

Práctica musical Capacidad para transcribir una canción popular 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2.6 0.70 2.5

Método   KODALY

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO A

EL CANTO (con 

material mas valioso 

del folclore)

LECTOESCRITURA 

(Canción Popular 

como material de 

estudio)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: A Capella CAPACIDAD PARA MANEJAR EL 
MATERIAL DE ESTUDIO Y REALIZAR LA PRÁCTICA 

DIARIA DE LA VOZ

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Capacidad para interpretar una 
canción popular a través del canto y el instrumento 

musical

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Notion CAPACIDAD PARA MANEJAR EL 
MATERIAL DE ESTUDIO Y HACER  EJERCICIO FÍSICO 

DE LA VOZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Capacidad para transcribir una 
canción popular

2.44

2.46

2.48

2.5

2.52

2.54

2.56

2.58

2.6

2.62

1 2 3 4

MÉTODO KODALY



 
 

Rúbrica de evaluación # 4. Martenot grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Music  Intervals,  Music  wi th Grandma
CAPACIDAD DE IDENTIFICAR EN EL PENTAGRAMA LOS INTERVALOS 

DE UNÍSONO, 2DA, 3RA, 4TA, 5TA, 6TA, 7MA Y 8VA.
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3.7 0.48 4

Práctica musical
El estudiante imita la intervalica propuesta por la aplicación y 

ejecuta su distancia con el instrumento.
4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3.6 0.52 4

Aplicación: Ear Master Pro,  Music Pal
CAPACIDAD DE UTILIZAR UN SOFTWARE PARA LA EDICIÓN DE 

NOTACIÓN MUSICAL. 
3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 0.67 3

Práctica musical El estudiante realiza escritura musical (dictado rítmico). 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 0.67 3

Aplicación: Rhythm Calculator,  Note Works
CAPACIDAD PARA GENERAR RITMOS A TRAVES DE DIFERENTES 

METRICAS DE COMPAS.  
3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 0.67 3

Práctica musical
El estudiante utiliza la aplicación tipo metrónomo para identificar los 

ritmos en un pasaje musical de una partitura.
3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2.9 0.57 3

Aplicación: Kini tto Music  Puzzle, Sol fa 1
CAPACIDAD DE ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL REPERTORIO 

CLÁSICO PARA DESARROLLO AUDITIVO.  
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3.1 0.32 3

Práctica musical
Uso de la aplicación para imitar una melodía (propuesta por el 

director) con su instrumento.
3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 2.7 0.95 3

Método   MARTENOT

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO A

SOLFEO

ATENCION 

AUDITIVA

LECTO-ESCRITURA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Music Intervals CAPACIDAD DE 
IDENTIFICAR EN EL PENTAGRAMA LOS INTERVALOS 
DE UNÍSONO, 2DA, 3RA, 4TA, 5TA, 6TA, 7MA Y 8VA.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical El estudiante imita la intervalica 
propuesta por la aplicación y ejecuta su distancia con 

el instrumento.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Notion CAPACIDAD DE 
UTILIZAR UN SOFTWARE PARA LA 
EDICIÓN DE NOTACIÓN MUSICAL. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical El estudiante realiza escritura 
musical (dictado rítmico).

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Rhythm Calculator CAPACIDAD PARA 
GENERAR RITMOS A TRAVES DE DIFERENTES 

METRICAS DE COMPAS.  

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical El estudiante utiliza la 
aplicación tipo metrónomo para 

identificar los ritmos en un pasaje 
musical de una partitura.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Kinitto Music Puzzle CAPACIDAD DE 
ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL REPERTORIO 

CLÁSICO PARA DESARROLLO AUDITIVO.  

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Uso de la aplicación para imitar una 
melodía (propuesta por el director) con su 

instrumento.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

MÉTODO MARENOT



 
 

Rúbrica de evaluación # 5. Orff grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: A Capel la CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN A CAPELLA 1 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2.1 1.10 2

Práctica musical
Graba mientras cantas algún trabalenguas o canción popular, 

incluyendo ritmo con objetos que emitan sonido.
2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2.3 0.67 2

Aplicación: LaunchPad, Toca Band
CAPACIDAD DE EXPRESAR IDEAS MUSICALES PROPIAS  Y GRABAR 

MUSICA ELECTRÓNICA
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2.8 0.42 3

Práctica musical
Componer y grabar una canción con una duración de un minuto 

en la aplicación.
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2.8 0.42 3

Aplicación: Poly-  Fauna CAPACIDAD DE EXPRESARSE A TRAVES DE MOVIMIENTO-SONIDO. 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2.9 0.32 3

Práctica musical
Usa la aplicación y experimenta los diferentes sonidos que se 

generan conforme a sus movimientos.
3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2.8 0.42 3

Aplicación: Garage Band, Toc  and Rol l
CAPACIDAD DE GENERAR TIMBRES DIVERSOS A TRAVES DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES
3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3.1 0.57 3

Práctica musical
Distingue los diferentes timbres que emite los instrumentos 

musicales.
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3.2 0.42 3

TIMBRE

Método  ORFF

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO A

PALABRA- VOZ

IMPROVISACION

MOVIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: A Capella CAPACIDAD DE 
INTERPRETACIÓN A CAPELLA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Graba mientras cantas algún 
trabalenguas o canción popular, incluyendo ritmo 

con objetos que emitan sonido.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: LaunchPad CAPACIDAD DE EXPRESAR 
IDEAS MUSICALES PROPIAS  Y GRABAR MUSICA 

ELECTRÓNICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Componer y grabar una canción 
con una duración de un minuto en la aplicación.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Poly- Fauna CAPACIDAD DE EXPRESARSE A 
TRAVES DE MOVIMIENTO-SONIDO.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Usa la aplicación y experimenta los 
diferentes sonidos que se generan conforme a sus 

movimientos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Garage Band CAPACIDAD DE GENERAR 
TIMBRES DIVERSOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES TÁCTILES

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Distingue los diferentes timbres que 
emite los instrumentos musicales.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

METODO ORFF



 
 

Rúbrica de evaluación # 6. Willems grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Ear Wizard,Sol fa 1
CAPACIDAD DE RECONOCER ACORDES Y PROGRESIONES 

ARMÓNICAS INCLUYENDO ACORDES DE CADA ESCALA
3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3.4 0.52 3

Práctica musical Identifica acordes de cada escala de una pieza musical. 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3.4 0.52 3

Aplicación: LaunchPad, Toc  and Rol l
CAPACIDAD DE EXPRESAR IDEAS MUSICALES PROPIAS  Y GRABAR 

MUSICA ELECTRÓNICA
2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2.9 0.57 3

Práctica musical
Componer y grabar una canción con una duración de un minuto 

en la aplicación.
3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2.8 0.42 3

Método   WILLEMS

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO A

EDUCACION 

AUDITIVA

INVENCION

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Ear Wizard CAPACIDAD DE RECONOCER 
ACORDES Y PROGRESIONES ARMÓNICAS INCLUYENDO 

ACORDES DE CADA ESCALA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Identifica acordes de cada escala de 
una pieza musical.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: LaunchPad CAPACIDAD DE EXPRESAR IDEAS 
MUSICALES PROPIAS  Y GRABAR MUSICA ELECTRÓNICA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Componer y grabar una canción con 
una duración de un minuto en la aplicación.

0

1

2

3

4

1 2 3 4

Método   WILLEMS



 
 

 

Rúbrica de evaluación # 7. Ward grupo A 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Do- Re-  Mi  Voice Training, 

Ear Master Pro
CAPACIDAD DE CONTROL DE LA VOZ 2 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1.6 1.07 1

Práctica musical Entrenamiento de la voz a través de la imitación 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2.3 0.67 2

Aplicación: Singsharp, Ear Master Pro
CAPACIDAD PARA REFLEXIONAR ACERCA DEL USO ESCALABLE 

DE LA VOZ
1 2 2 2 2 1 1 4 3 1 1.9 0.99 2

Práctica musical Entrenamiento de la voz a través del canto a capella 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2.2 0.79 2

Aplicación: Ear Master, Read Rhythm
CAPACIDAD DE  CORDINAR RITMOS A TRAVES DE LA ESCRITURA 

MUSICAL 
3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2.7 0.48 3

Práctica musical
Entrenamiento de la notación a través de ejercicios de 

escritura
3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2.3 0.48 2

Método   WARD

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO A

CONTROL DE LA 

VOZ

AFINACIÓN

RITMO

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Do- Re- Mi Voice Training CAPACIDAD DE 
CONTROL DE LA VOZ

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Entrenamiento de la voz a través de la 
imitación 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Entrenamiento de la voz a través del 
canto a capella 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Ear Master  CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN 
DE LA VOZ EN LA VOCALIZACIÓN DE RITMOS

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Entrenamiento de la notación a través 
de ejercicios de escritura

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

METODO WARD

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Singsharp CAPACIDAD PARA REFLEXIONAR 
ACERCA DEL USO ESCALABLE DE LA VOZ



 
 

Rúbricas de evaluación # 1. Dalcroze grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: ReadRythm, Ear Master
 CAPACIDAD DE COORDINAR MOVIMIENTOS 

CORPORALES/MUSICA
2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 2.2 0.71 2

Práctica musical Entrenamiento de oído, cuerpo, música 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2.3 0.84 2

Aplicación: Music  Intervals,  Music  wi th Grandma CAPACIDAD DE GENERAR UNA EXPERIENCIA FISICA AUDITIVA 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2.8 0.71 3

Práctica musical Identifica los intervalos de música a través de la APP 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2.8 0.71 3

Aplicación: LaunchPad, Melody Jams
CAPACIDAD DE GENERAR IDEAS PROPIAS Y TRANSFERIR EL 

CONOCIMIENTO
3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2.8 0.45 3

Práctica musical
Transfiere los conocimientos en una ejecución musical a través 

de la APP
3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2.7 0.55 3

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO B

Método   DALCROZE

EURITMIA

SOLFEO

IMPROVISACIÓN

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: ReadRythm CAPACIDAD DE COORDINAR 
MOVIMIENTOS CORPORALES/MUSICA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Entrenamiento de oído, cuerpo, 
música

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Music Intervals CAPACIDAD DE GENERAR 
UNA EXPERIENCIA FISICA AUDITIVA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Identifica los intervalos de música a 
través de la APP

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: LaunchPad CAPACIDAD DE GENERAR 
IDEAS PROPIAS Y TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Transfiere los conocimientos en una 
ejecución musical a través de la APP

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

1 2 3 4 5 6

MÉTODO DALCROZE



 
 

Rúbrica de evaluación # 2. Suzuki grupo B 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Tuner Instrumental CAPACIDAD PARA AFINAR UN INSTRUMENTO MUSICAL. 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2.6 0.89 2

Práctica musical
Afina su instrumento e implementa su uso a través de la 

práctica, explicando la función de la aplicación.
3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2.6 0.89 2

Aplicación: Anytune Pro +

CAPACIDAD PARA MODIFICAR EL TIEMPO DE UN PASAJE  

MUSICAL COMPLEJO Y CREAR LOOPS PARA SU 

COMPRENSIÓN AUDITIVA.

2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2.3 0.89 2

Práctica musical

Selecciona de la tableta un pasaje musical complejo y usa la 

aplicación para repetir el pasaje a un tiempo lento 

apoyándose de la partitura en físico.

2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2.3 0.89 2

Aplicación: Li ttle Story Creators
CAPACIDAD DE CREAR UNA HISTORIA A TRAVES DE FOTOS 

AUDIO Y VIDEO.
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2.1 0.00 2

Práctica musical

Crea una historia con apoyo de sus familiares escuchando 

objetos sonoros que le rodean a partir de fotos, audio y 

video (propio).

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2.1 0.00 2

Aplicación: Garage Band, Toc  and Rol l
CAPACIDAD DE UTILIZAR UN SOFTWARE PARA CREAR Y 

GRABAR MUSICA.
3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2.9 0.71 3

Práctica musical Crea y graba una melodía con una duración de un minuto.  3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2.9 0.71 3

Aplicación: Kini tto Music  puzzle, Sol fa 1
CAPACIDAD DE ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL 

REPERTORIO CLÁSICO.
3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2.7 0.55 2

Práctica musical
Ejecutar e interpretar algún fragmento musical propuesto 

por el director de la orquesta en tu instrumento.
3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2.7 0.55 2

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO B

Método   SUZUKI

PARTICIPACION DE LOS 

PADRES

EDUCACIÓN DEL SONIDO

FORMACION 

PERSONALIZADA

DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES 

EXPRESIVAS, CREATIVAS 

Y ARTISTICAS

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Tuner Instrumental CAPACIDAD 
PARA AFINAR UN INSTRUMENTO MUSICAL

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Afina su instrumento e 
implementa su uso a través de la práctica, 

explicando la función de la aplicación.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Anytune Pro + CAPACIDAD PARA 
MODIFICAR EL TIEMPO DE UN PASAJE  MUSICAL 

COMPLEJO Y CREAR LOOPS PARA SU 
COMPRENSIÓN AUDITIVA.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Selecciona de la tableta un 
pasaje musical complejo y usa la aplicación 

para repetir el pasaje a un tiempo lento 
apoyándose de la partitura en físico.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Little Story Creators CAPACIDAD DE 
CREAR UNA HISTORIA A TRAVES DE FOTOS 

AUDIO Y VIDEO.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Crea una historia con apoyo de 
sus familiares escuchando objetos sonoros que le 
rodean a partir de fotos, audio y video (propio).

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Garage Band CAPACIDAD DE 
UTILIZAR UN SOFTWARE PARA CREAR Y 

GRABAR MUSICA.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Crea y graba una melodía con 
una duración de un minuto.  

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Kinitto Music puzzle CAPACIDAD DE 
ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL 

REPERTORIO CLÁSICO.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Ejecutar e interpretar algún 
fragmento musical propuesto por el director de la 

orquesta en tu instrumento.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MÉTODO SUZUKY



 
 

Rúbrica de evaluación # 3. Kodaly grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: A Capel la, Singsharp
CAPACIDAD PARA MANEJAR EL MATERIAL DE ESTUDIO Y REALIZAR 

LA PRÁCTICA DIARIA DE LA VOZ
2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1.9 0.71 2

Práctica musical
Capacidad para interpretar una canción popular a través del canto y 

el instrumento musical
2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1.9 0.71 2

Aplicación: Notion, Music  Pal
CAPACIDAD PARA MANEJAR EL MATERIAL DE ESTUDIO Y HACER  

EJERCICIO DE ESCRITURA Y NOTACION MUSICAL
1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1.8 0.71 2

Práctica musical Capacidad para transcribir una canción popular 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1.8 0.71 2

Método   KODALY

EL CANTO (con 

material mas valioso 

del folclore)

LECTOESCRITURA 

(Canción Popular 

como material de 

estudio)

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO B

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: A Capella CAPACIDAD PARA MANEJAR EL 
MATERIAL DE ESTUDIO Y REALIZAR LA PRÁCTICA 

DIARIA DE LA VOZ

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Capacidad para interpretar una 
canción popular a través del canto y el 

instrumento musical

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Notion CAPACIDAD PARA MANEJAR EL 
MATERIAL DE ESTUDIO Y HACER  EJERCICIO 

FÍSICO DE LA VOZ

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Capacidad para transcribir una 
canción popular

1.74

1.76

1.78

1.8

1.82

1.84

1.86

1.88

1.9

1.92

1 2 3 4

MÉTODO KODALY



 
 

Rúbrica de evaluación # 4. Martenot grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Music  Intervals,  Music  wi th Grandma
CAPACIDAD DE IDENTIFICAR EN EL PENTAGRAMA LOS INTERVALOS 

DE UNÍSONO, 2DA, 3RA, 4TA, 5TA, 6TA, 7MA Y 8VA.
3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 2.9 0.71 3

Práctica musical
El estudiante imita la intervalica propuesta por la aplicación y 

ejecuta su distancia con el instrumento.
3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2.8 0.71 3

Aplicación: Ear Master Pro,  Music Pal
CAPACIDAD DE UTILIZAR UN SOFTWARE PARA LA EDICIÓN DE 

NOTACIÓN MUSICAL. 
3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2.5 0.89 2

Práctica musical El estudiante realiza escritura musical (dictado rítmico). 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2.5 0.89 2

Aplicación: Rhythm Calculator,  Note Works
CAPACIDAD PARA GENERAR RITMOS A TRAVES DE DIFERENTES 

METRICAS DE COMPAS.  
2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2.5 0.84 3

Práctica musical
El estudiante utiliza la aplicación tipo metrónomo para identificar los 

ritmos en un pasaje musical de una partitura.
2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 2.5 0.84 3

Aplicación: Kini tto Music  Puzzle, Sol fa 1
CAPACIDAD DE ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL REPERTORIO 

CLÁSICO PARA DESARROLLO AUDITIVO.  
3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2.4 0.45 2

Práctica musical
Uso de la aplicación para imitar una melodía (propuesta por el 

director) con su instrumento.
3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2.4 0.45 2

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO B

Método   MARTENOT

SOLFEO

ATENCION 

AUDITIVA

LECTO-ESCRITURA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Music Intervals CAPACIDAD DE 
IDENTIFICAR EN EL PENTAGRAMA LOS INTERVALOS DE 

UNÍSONO, 2DA, 3RA, 4TA, 5TA, 6TA, 7MA Y 8VA.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical El estudiante imita la intervalica 
propuesta por la aplicación y ejecuta su distancia con 

el instrumento.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Notion CAPACIDAD DE UTILIZAR UN 
SOFTWARE PARA LA EDICIÓN DE NOTACIÓN 

MUSICAL. 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical El estudiante realiza escritura 
musical (dictado rítmico).

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Rhythm Calculator CAPACIDAD PARA 
GENERAR RITMOS A TRAVES DE DIFERENTES 

METRICAS DE COMPAS.  

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical El estudiante utiliza la aplicación 
tipo metrónomo para identificar los ritmos en un 

pasaje musical de una partitura.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Kinitto Music Puzzle CAPACIDAD DE 
ORGANIZAR PASAJES MELÓDICOS DEL REPERTORIO 

CLÁSICO PARA DESARROLLO AUDITIVO.  

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Uso de la aplicación para imitar una 
melodía (propuesta por el director) con su 

instrumento.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

MÉTODO MARENOT



 
 

Rúbrica de evaluación # 5. Orff grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: A Capel la CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN A CAPELLA 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1.7 0.89 1

Práctica musical
Graba mientras cantas algún trabalenguas o canción popular, 

incluyendo ritmo con objetos que emitan sonido.
3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1.7 0.89 1

Aplicación: LaunchPad, Toca Band
CAPACIDAD DE EXPRESAR IDEAS MUSICALES PROPIAS  Y GRABAR 

MUSICA ELECTRÓNICA
2 2 2 4 2 1 3 2 2 2 2.2 0.71 2

Práctica musical
Componer y grabar una canción con una duración de un minuto 

en la aplicación.
2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2.3 0.45 2

Aplicación: Poly-  Fauna
CAPACIDAD DE EXPRESARSE A TRAVES DE MOVIMIENTO-

SONIDO.
2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2.2 0.55 2

Práctica musical
Usa la aplicación y experimenta los diferentes sonidos que se 

generan conforme a sus movimientos.
2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2.2 0.55 2

Aplicación: Garage Band, Toc  and Rol l
CAPACIDAD DE GENERAR TIMBRES DIVERSOS A TRAVES DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES
3 2 2 3 1 2 4 2 3 2 2.4 0.71 3

Práctica musical
Distingue los diferentes timbres que emite los instrumentos 

musicales.
3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 2.3 0.71 3

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO B

TIMBRE

Método  ORFF

PALABRA- VOZ

IMPROVISACION

MOVIMIENTO

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: A Capella CAPACIDAD DE 
INTERPRETACIÓN A CAPELLA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Graba mientras cantas algún 
trabalenguas o canción popular, incluyendo 

ritmo con objetos que emitan sonido.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: LaunchPad CAPACIDAD DE 
EXPRESAR IDEAS MUSICALES PROPIAS  Y 

GRABAR MUSICA ELECTRÓNICA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Componer y grabar una canción con 
una duración de un minuto en la aplicación.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Poly- Fauna CAPACIDAD DE 
EXPRESARSE A TRAVES DE MOVIMIENTO-

SONIDO.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Usa la aplicación y 
experimenta los diferentes sonidos que se 

generan conforme a sus movimientos.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Garage Band CAPACIDAD DE GENERAR 
TIMBRES DIVERSOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS 

MUSICALES TÁCTILES

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Distingue los diferentes timbres 
que emite los instrumentos musicales.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

METODO ORFF



 
 

Rúbrica de evaluación # 6. Willems grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Ear Wizard,Sol fa 1
CAPACIDAD DE RECONOCER ACORDES Y PROGRESIONES 

ARMÓNICAS INCLUYENDO ACORDES DE CADA ESCALA
3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2.6 0.89 2

Práctica musical Identifica acordes de cada escala de una pieza musical. 3 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2.6 0.89 2

Aplicación: LaunchPad, Toc  and Rol l
CAPACIDAD DE EXPRESAR IDEAS MUSICALES PROPIAS  Y GRABAR 

MUSICA ELECTRÓNICA
4 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2.7 0.89 2

Práctica musical
Componer y grabar una canción con una duración de un minuto 

en la aplicación.
4 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2.7 0.89 2

Método   WILLEMS

EDUCACION 

AUDITIVA

INVENCION

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO B

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Ear Wizard CAPACIDAD DE 
RECONOCER ACORDES Y PROGRESIONES 

ARMÓNICAS INCLUYENDO ACORDES DE CADA 
ESCALA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Identifica acordes de cada 
escala de una pieza musical.

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: LaunchPad CAPACIDAD DE 
EXPRESAR IDEAS MUSICALES PROPIAS  Y 

GRABAR MUSICA ELECTRÓNICA

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Componer y grabar una 
canción con una duración de un minuto en la 

aplicación.

0

1

2

3

4

1 2 3 4

Método   WILLEMS



 
 

Rúbrica de evaluación # 7. Ward grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios - ALUMNOS PARTICIPANTES

DESCRIPTORES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio D. S. Median

Aplicación: Do- Re-  Mi  Voice Training, 

Ear Master Pro
CAPACIDAD DE CONTROL DE LA VOZ 3 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1.6 0.89 1

Práctica musical Entrenamiento de la voz a través de la imitación 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1.8 0.89 1

Aplicación: Singsharp, Ear Master Pro
CAPACIDAD PARA REFLEXIONAR ACERCA DEL USO ESCALABLE 

DE LA VOZ
2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1.6 0.89 1

Práctica musical Entrenamiento de la voz a través del canto a capella 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1.7 0.89 1

Aplicación: Ear Master, Read Rhythm
CAPACIDAD DE  CORDINAR RITMOS A TRAVES DE LA ESCRITURA 

MUSICAL 
2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2.4 0.55 3

Práctica musical
Entrenamiento de la notación a través de ejercicios de 

escritura
2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 1.9 0.55 2

ALUMNOS PARTICIPANTES - GRUPO B

Método   WARD

CONTROL DE LA 

VOZ

AFINACIÓN

RITMO

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Do- Re- Mi Voice Training 
CAPACIDAD DE CONTROL DE LA VOZ

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Entrenamiento de la voz a 
través de la imitación 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Práctica musical Entrenamiento de la voz a 
través del canto a capella 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Ear Master  CAPACIDAD DE 
AMPLIACIÓN DE LA VOZ EN LA VOCALIZACIÓN 

DE RITMOS

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Práctica musical Entrenamiento de la 
notación a través de ejercicios de escritura

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

METODO WARD

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aplicación: Singsharp CAPACIDAD PARA 
REFLEXIONAR ACERCA DEL USO ESCALABLE 

DE LA VOZ
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